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Resumen

Obj etivo. Conocer las diferencias en los estilos educativos parentales percibidos por deportistas consumidores 
de tabaco y cánnabis. Método. La muestra fue de 502 deportistas españoles con una edad media de 27.76 
(DE = 9.11). Para analizar los estilos educativos parentales se aplicó el Test Autoevaluativo Multifactorial de 
Adaptación Infantil (TAMAI); y para excluir del estudio a los participantes aquiescentes se utilizó la Escala de 
Oviedo de Infrecuencia de Respuesta (INF-OV). Se realizó un estudio descriptivo, transversal. La selección de 
la muestra se llevó a cabo en línea a través de Google Forms. Resultados. Los deportistas que no consumen 
tabaco (t = -2.53, p < 0.05) ni cánnabis (t = -3.26, p < 0.01) obtuvieron mayor proteccionismo del padre en la 
prueba t de student. Los deportistas consumidores de cánnabis, en cambio, obtuvieron mayor restricción del 
padre (t = 2.40, p < 0.05) en la prueba t de student. En la regresión logística binaria, se identifi có una relación 
entre el no consumo de tabaco diario (OR = 0.39, p < 0.01) y el no consumo de cánnabis (OR = 0.74, p < 
0.01) con el proteccionismo paterno. Conclusión. El proteccionismo paterno puede ser un factor protector en 
el consumo de tabaco y cánnabis en deportistas, mientras que la restricción paterna puede ser un factor que 
facilite el consumo de cánnabis.
Palabras clave. Educación, deportes, hábito de fumar, padres, atletas.

Perceived Education Styles by Athletes 
Consumers of Tobacco and Cannabis

Abstract

Objective. To know the differences in perceived parental education styles according to athletes who are 
consumers of tobacco and cannabis. Method. The sample consisted of 502 athletes from Spain with an age 
range of 27.76 (DT = 9.11). In order to measure the parental education styles, the “Multifactor Self-Assessment 
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Test of Child Adjustment” (TAMAI) was administered; to measure the acquiescence, the Oviedo Scale of 
Infrequency of Response (INF-OV)was administered. The study was a cross-sectional descriptive study and it 
was conducted online through Google Forms. Results. Athletes who do not consume tobacco (t = -2.53, p < 
0.05) and cannabis (t = -3.26, p < 0.01) had greater levels of father protectionism in independent samples t 
test. Moreover, athletes who were cannabis consumers scored greater levels of father restriction (t = 2.40, p < 
0.05) in independent samples t test. On the other hand, more father protectionism demonstrated a relationship 
with not consuming tobacco (OR = 0.39, p < 0.01) or cannabis (OR = 0.74, p < 0.00). Conclusion. The father 
protectionism could be a protective factor with regard to consumption of tobacco and cannabis in athletes. 
Furthermore, father restriction could be a negative factor that may increase cannabis consumption in athletes.
Keywords. Education, sports, smoking, parents, athletes

Estilos educativos percebidos por esportistas 
consumidores de tabaco e cannabis

Resumo

Escopo. Conhecer as diferencias nos estilos educativos parentais percebidos por desportistas consumidores de 
tabaco e cannabis. Metodologia. A amostra foi de 502 esportistas espanhóis com uma idade media de 27.76 
(DE = 9.11). Para analisar os estilos educativos parentais foi aplicado o Test Auto-avaliativo Multifatorial de 
Adaptação Infantil (TAMAI); e para excluir do estudo aos participantes aquiescentes foi utilizada a escada de 
Oviedo de Infrequência de Resposta (INF-OV). Foi realizado um estudo descritivo, transversal e a seleção da 
amostra foi feita em linha a través de Google Forms. Resultados. Os esportistas que não consumem tabaco (t 
= -2.53, p < 0.05) nem cannabis (t = -3.26, p < 0.01), obtiveram maior protecionismo do pai na prova t de 
student . Os esportistas consumidores de cannabis, em troca, obtiveram maior restrição do pai  (t = 2.40, p < 
0.05) na prova t de student. Na regressão logística binária, foi identifi cada uma relação entre o não consumo de 
tabaco diário (OR = 0.39, p < 0.01) e o não consumo de cannabis (OR = 0.74, p < 0.01) com o protecionismo 
paterno. Conclusão. O protecionismo paterno pode ser um fator protetor no consumo de tabaco e cannabis em 
esportistas, enquanto que a restrição paterna pode ser um fator que facilite o consumo de cannabis. 
Palavras-chave. Educação, esportes, hábito de fumar, pais, atletas.

Introducción

Las prácticas educativas parentales inadecuadas 
son un factor que infl uye en los hábitos de consumo 
de drogas en los deportistas, como el autoritarismo, 
la permisividad, las valoraciones paternas positivas 
hacia el consumo de drogas, el consumo de drogas 
por parte de los padres, la cohesión familiar, la 
confi anza de los padres con los hijos, entre otros 
(Valero, Ballester, Orte y Amer, 2017). Por su parte, 
Dietze, Fitzgerald y Jenkinson (2008) identifi caron 
que los altos niveles de rendimiento deportivo 
disminuyen las probabilidades de consumo de 
drogas; en tanto que Dunn, Thomas, Swift y 
Burns (2011, 2012) encontraron que el consumo 
de sustancias en deportistas es menor que en la 
población general.

El consumo de sustancias ha mostrado 
diferentes resultados en función del tipo de deporte 
practicado, el sexo y el nivel de competición. 
Martha, Grélot y Peretti (2009) hallaron que los 
deportistas de deportes individuales consumen 
menos alcohol que los de deportes colectivos, y que 
practicar deportes individuales supone un factor 
preventivo en el consumo de alcohol. Ford (2007) 
encontró, además, que los deportistas universitarios 
hombres reportan mayor consumo de alcohol y de 
cánnabis que las mujeres.

La mayoría de los estudios que han examinado 
el nivel de competición deportiva y el consumo de 
sustancias se han centrado en sustancias dopantes 
para mejorar el rendimiento deportivo, mas no en 
el consumo por placer de sustancias psicoactivas 
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(Dietze et al., 2008; Dunn et al., 2012; Martha 
et al., 2009; Whitaker, Backhouse y Long, 2017; 
Zenic et al., 2017). En cuanto a los deportistas de 
élite, Dietze et al. (2008) encontraron que a largo 
plazo presentan un menor riesgo de consumir 
alcohol. No obstante, este riesgo aumenta durante 
la pretemporada de competición.

El estudio de Zenic et al. (2017) demostró 
que los deportistas que consumen tabaco fuman 
una menor cantidad de cigarrillos que los que no 
practican deporte, y que los días de entrenamiento 
fuman menos. En otra investigación realizada en 
España se observó, también, que las personas que 
no practican deporte consumen más tabaco que 
los deportistas (Torres, Sancho, Pérez y Campillo, 
2004).

Los padres son la primera fuente de socializa-
ción de los niños y uno de los principales modelos 
sociales de aprendizaje en diferentes ámbitos de su 
vida (Schneider, Cavell y Hughes, 2006). La infl uencia 
de los padres es fundamental en el desarrollo 
psicosocial de los deportistas y en la adquisición de 
hábitos de consumo de drogas (Charitonidi et al., 
2016). En este sentido, los estilos educativos de los 
padres y su relación con el consumo de drogas han 
cobrado relevancia en la prevención de problemas 
de adicción en la adolescencia y en la edad adulta 
(Martin, 2014). Los trabajos relacionados con el 
consumo de tabaco y de alcohol se han centrado 
en dimensiones del estilo parental, como el afecto 
y el control (Baumgardner y Boyatzis, 2017). La 
percepción de afecto y de apoyo parental promueve 
tanto una menor implicación en conductas de 
riesgo como un menor consumo de drogas (Li, 
Mao, Stanton y Zhao, 2010; Martínez, Fuertes, 
Ramos y Hernández, 2003; Parra y Oliva, 2006; 
Supple y Small, 2006; Rodrigo et al., 2004; Valero 
et al., 2017). La percepción de afecto materno se 
muestra como un factor protector, especialmente si 
las madres tienen valoraciones negativas hacia el 
consumo de sustancias (Nasim, Belgrave, Corona y 
Townsend, 2009).

Otros estudios demuestran que la promoción 
de la autonomía en los hijos fomenta un mejor 
desarrollo psicosocial en los adolescentes 
(Grolnick, Beiswenger y Price, 2008). En cambio, 
si los progenitores son altamente permisivos, 
intrusivos o sobreprotectores con sus hijos pueden 
convertirse en factores de riesgo en la elección 
del grupo de amigos y en el incremento de los 
problemas de conducta (Baumgardner y Boyatzis, 

2017; Goldstein, Davis y Eccles, 2005; Kiriakidis, 
2006; Martin, 2014).

La crianza de los niños bajo prácticas parentales 
adecuadas fomenta patrones deseables de conducta 
y que se relacionen con grupos de iguales con 
comportamientos socialmente aceptados. Las 
prácticas parentales inadecuadas podrían, por 
tanto, contribuir a la implicación del adolescente 
en grupos de iguales y actividades no deseadas 
(Goldstein et al., 2005; González, 2017; Ladd y 
Pettit, 2002; Mounts, 2008; Zenic et al., 2017).

La adecuada vinculación emocional entre 
padres e hijos se constituye como un factor protector 
en las situaciones de riesgo de consumo de drogas 
(Adalbjarnardottir y Hafsteinsson, 2001; Kiriakidis, 
2006; Valero et al., 2017). La valoración que 
podrían tener los padres de la participación de los 
adolescentes en actos delictivos puede incrementar 
en ellos las posibilidades de renuncia a conductas 
desviantes (Kiriakidis, 2006; Valero et al., 2017). Por 
su parte, Adalbjarnardottir y Hafsteinsson (2001) 
añaden que altos niveles de cohesión familiar y 
la supervisión parental se asocian a un menor 
consumo de sustancias en los hijos.

El estilo educativo democrático contribuye 
a que los hijos presenten menos relaciones con 
iguales que consumen drogas y disminuye el 
riesgo a que accedan a la presión de consumirlas. 
En contraposición, los hijos de padres permisivos 
o negligentes presentan mayores posibilidades 
de consumo de drogas (Dorius, Bahr, Hoffmann y 
Harmon, 2004; Guilamo, Turrisi, Jaccard, Wood y 
González, 2004; Valero et al., 2017).

En esta investigación se analizaron las prácticas 
educativas parentales en función de los estilos 
educativos percibidos por los deportistas en su 
infancia. Estos estilos educativos pueden defi nirse 
como:

El conjunto de pautas y prácticas de crianza, 
cuyo objetivo es la socialización y la 
educación de los hijos, donde interactúan 
rasgos de personalidad, experiencias pasadas 
y características genéticas, tanto parentales 
como fi liales, que se contextualizan dentro 
de un sistema intra, meso y macrofamiliar 
inmerso, a su vez, en un marco transcultural 
e histórico determinados (Aroca, 2010, p. 84).

Los estilos educativos son un compendio de 
comportamientos que caracterizan las relaciones 
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de los padres con sus hijos, y que ejercen una 
infl uencia en los niños en su ciclo de vida. Durante 
la evolución teórica de este concepto, corrientes 
como el modelo psicoanalítico, las teorías del 
aprendizaje, el enfoque humanista y los modelos 
de Baumrind, de las dimensiones, de construcción 
conjunta, interactivo, entre otros, han infl uido en su 
desarrollo (Aroca y Cánovas, 2012). 

Este estudio adoptó el modelo de Baumrind 
(1966), el cual destaca la existencia de tres estilos 
educativos paternos: autoritario, permisivo y 
democrático (Baumrind, 1967, 1971). Los padres 
autoritarios se caracterizan por establecer un 
clima de subordinación y obediencia en sus hijos, 
por demandar una exigencia extrema de orden 
en las tareas y por recurrir al uso de los castigos 
o el maltrato, así como solicitar conductas de 
restricción de la autonomía en las que se resalta la 
mala comunicación y el clima poco afectivo (Aroca 
y Cánovas, 2012; Baumrind, 1996; Belsky, Sligo, 
Jaffee, Woodward y Silva, 2005; Kaufmann et al., 
2000).

Los padres permisivos otorgan gran autonomía 
a los hijos, sin descuidar sus necesidades de salud y 
de integridad física. Este tipo de padres se comportan 
de manera positiva hacia los impulsos y los deseos 
del niño. Se caracterizan, además, por exigir bajos 
niveles de madurez psíquica y responsabilidad en 
las tareas de sus hijos (Aroca y Cánovas, 2012; 
Banham, Hanson, Higgins y Jarrett, 2000).

Finalmente, los padres democráticos fomentan 
la crianza del niño mediante roles y conductas 
maduras que se destacan por el razonamiento y la 
negociación. Estos padres presentan un adecuado 
conocimiento de los derechos y los deberes de los 
niños y los propios. La comunicación bidireccional, 
el afecto, el control moderado y el establecimiento 
de normas son elementos claves en este estilo 
(Banham et al., 2000; Gfroerer, Kern y Curlette, 
2004; Kaufmann et al., 2000; González, 2017; 
Winsler, Madigan y Aquilino, 2005).

Conocida la importancia de los estilos 
educativos en el desarrollo psicosocial adulto 
y la infl uencia que tienen en la disminución de 
conductas adictivas de consumo, esta investigación 
tiene como objetivo principal conocer las diferencias 
en los estilos educativos parentales percibidos por 
deportistas consumidores de tabaco y cánnabis 
(hachís o marihuana).

Método

Participantes

La muestra estuvo conformada por 502 deportistas. 
De esta cantidad, 153 eran mujeres (30.5%) y 349 
hombres (69.5%), en un rango de edad entre los 18 
años y los 64 años (M = 27.76, DT = 9.11). De los 
participantes, 282 no eran federados (56.2%), 220 
federados (43.8%) y 53 deportistas profesionales 
(10.6%). De los cuales, 246 practicaban deportes 
individuales (67.21%) y 120, deportes colectivos 
(32.79%). La mayoría de deportistas eran de 
musculación (n = 77, 15.3%), seguidos por ciclismo 
(n = 40, 8%), atletismo (n = 39, 7.8%), tenis de mesa 
(n = 35, 7%), fútbol (n = 34, 6.8%) y otros deportes 
(n = 277, 55.17%).

Se seleccionó a deportistas mayores de 18 
años, con el propósito de que los resultados de 
la investigación permitieran diseñar programas de 
prevención de consumo de tabaco y de marihuana 
orientados a deportistas y practicantes de actividad 
física menores de 18 años.

Instrumentos

Cuestionario sociodemográfico.

Los investigadores diseñaron este cuestionario para 
evaluar los factores sociodemográfi cos de consumo 
de tabaco y de cánnabis (hachís o marihuana). Los 
ítems valoraron aspectos relacionados con variables 
biológicas del deportista (altura, sexo, edad, etc.), 
variables laborales y académicas (nivel de estudios, 
situación laboral, etc.), como por ejemplo: ¿cuál es 
la profesión de tu madre?, ¿cuál es el nivel formativo 
de tu padre?; variables sociodeportivas (deporte, 
logros deportivos, tipo de deportista [profesional 
o amateur]), como por ejemplo: ¿has conseguido 
éxitos a nivel internacional?, ¿eres profesional de 
tu deporte?; y variables de consumo de tabaco 
y de cánnabis (hachís o marihuana), como por 
ejemplo: ¿has consumido tabaco alguna vez?, 
¿has consumido cánnabis? Del total de 36 ítems, 
5 evaluaban variables biológicas; 5, laborales y 
académicas; 8, de consumo de tabaco y marihuana; 
y 18, sociodeportivas. La mayoría de las preguntas 
eran de respuesta cerrada, tipo Likert, dicotómicas y 
politómicas. En esta escala ad hoc se obtuvo un alfa 
de Cronbach de 0.73.
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Escala de Oviedo de Infrecuencia de Respuesta 
(INF-OV; Fonseca, Lemos, Paino, Villazón y Muñiz, 
2009). 

Este instrumento está compuesto por 12 ítems y 
consta de una escala tipo Likert con 5 posibilidades 
de respuesta, donde 1 corresponde a completamente 
en desacuerdo y 5 a completamente de acuerdo. El 
objetivo de esta escala es detectar a los participantes 
que responden de forma aleatoria, pseudoaleatoria 
o deshonesta. Al realizarse toda la batería de 
instrumentos en línea, a través de la escala de 
Oviedo se garantiza la fi abilidad de las respuestas 
de los participantes. Las preguntas de la escala de 
Oviedo se ubicaron de manera aleatoria dentro 
de la batería de cuestionarios de la investigación. 
Tras la aplicación de esta escala, se excluyeron 25 
participantes.

Test Autoevaluativo Multifactorial de 
Adaptación Infantil (TAMAI; Hernández, 1998).

Los estilos educativos de los padres se midieron 
a través de este cuestionario que consta de 175 
proposiciones. Se trata de una prueba autoevaluativa 
sobre actitudes y comportamientos respecto a 
sí mismo, la relación social y el ámbito escolar 
y familiar. La prueba consta de seis escalas que 
pueden administrarse de manera separada. En este 
estudio se utilizó solamente la escala de actitudes 
educadoras de los padres. Como consigna, se solicitó 
a los deportistas que respondieran a los ítems de los 
estilos educativos, recordando retrospectivamente 
el estilo educativo más frecuente percibido en su 
infancia. Los estudios de fi abilidad, en muestra 
universitaria y adulta, obtuvieron un coefi ciente alfa 
de Cronbach de 0.91 (Hernández, 1998).

En este estudio se obtuvo un alfa de Cronbach 
de 0.68 en la escala de educación adecuada padre-
madre para evaluar los estilos educativos parentales. 
La escala se divide en los siguientes factores, según 
el baremo escogido para la educación del padre:

 Educación asistencial-personalizada. Se carac-
teriza por un tipo de educación basada en 
el amor, en el cuidado y en el desarrollo de 
la autonomía y de la libertad del hijo, y en 
proporcionarle una normativa adecuada.

 Proteccionismo. Planteado como la preocu-
pación y ayuda excesiva sobre los hijos.

 Permisivismo. Defi nido por una excesiva 
concesión en las demandas de los hijos y en 
reforzar conductas de capricho: “me deja hacer 
todo lo que yo quiero, llorando o enfadándome, 
consigo siempre lo que deseo”.

 Restricción. Se caracteriza por un estilo 
educativo que es lo contrario de la educación 
personalizada y permisiva.
La escala se divide en los siguientes factores, 

según el baremo escogido para la educación de la 
madre:
 Educación asistencial-próxima al proteccionis-

mo. Tipo de educación basada en el amor y el 
cuidado; se acerca a la protección excesiva de 
los hijos.

 Educación personalizada. Defi nido por el 
respeto y la valoración de los padres a los hijos 
como personas.

 Permisivismo. Excesiva concesión en las 
demandas de los hijos y en reforzar conductas 
de capricho: “me deja hacer todo lo que yo 
quiero, llorando o enfadándome, consigo 
siempre lo que deseo”.

 Restricción. Estilo educativo contrario a la 
educación personalizada y permisiva.

Procedimiento

Una vez obtenida la aprobación por parte del 
comité ético de la Universidad Miguel Hernández 
para realizar el estudio, se contactó en línea a las 
federaciones deportivas españolas y presencialmente 
a entrenadores y deportistas. Las federaciones 
anunciaron en su página web las condiciones 
para participar en el estudio. El muestreo fue 
intencional y la participación voluntaria. El estudio 
fue descriptivo y transversal. Los deportistas 
interesados se contactaban con el investigador 
principal mediante correo electrónico y recibían el 
enlace del cuestionario. En caso de contactar los 
deportistas y los entrenadores presencialmente, 
se les enviaban las instrucciones y el cuestionario 
a su correo electrónico. En ambos casos, el 
cuestionario podían contestarlo a través de internet 
en su tiempo libre. Tras acceder al cuestionario y 
fi rmar el consentimiento informado, comenzaban a 
completarlo. Una vez fi nalizado el cuestionario, los 
datos se alojaban a través de la aplicación Google 
Drive, en la que se guardaron los cuestionarios de 
investigación en formato electrónico de Excel.
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Análisis de datos

El análisis estadístico de los datos se realizó con 
el apoyo del programa SPSS 19. Para conocer las 
características de la muestra se calcularon estadísticos 
descriptivos. Para conocer las diferencias de medias 
de las variables se utilizó la prueba t de student para 
muestras independientes, empleándose un nivel de 
confi anza del 95% y la d de Cohen para calcular 
el tamaño del efecto. Siguiendo a Cohen (1988), se 
consideraron los resultados del tamaño del efecto 
de la siguiente forma: d = 0.20 (pequeño), d = 0.50 
(moderado) y d = 0.80 (grande). Con la fi nalidad de 
estimar el valor predictivo de los estilos educativos 
sobre el consumo de tabaco y cánnabis, se empleó 
la regresión logística binaria. 

Resultados

Con el objetivo de conocer las diferencias en 
los estilos educativos parentales en función del 
consumo de tabaco, se realizó una prueba t para 
muestras independientes, en la que se subdividió la 
muestra en deportistas que consumen tabaco (CT; n 
= 41) y deportistas que no lo consumen (NCT; n = 
461). Se calculó la d de Cohen de aquellos resultados 
que reportaron diferencias estadísticamente 
signifi cativas (tabla 1). Los resultados que se detallan 
en la tabla 1 mostraron diferencias signifi cativas y 
un tamaño del efecto bajo en el proteccionismo del 
padre, a favor de los deportistas que no consumen 
tabaco, quienes obtuvieron mayores niveles de 
proteccionismo del padre.

Tabla 1
Estilos educativos y consumo habitual de tabaco

Variables estilos educativos
CT

(n = 41)
M (DT)

NCT
(n = 461)
M (DT)

t (p) d 

Educación asistencial-próxima al 
proteccionismo madre 6.21 (2.18) 6.36 (1.66)  -0.41 (0.680)

Educación personalizada madre 3.17 (0.97) 3.15 (1.19)   0.09 (0.920)

Permisivismo madre 0.36 (0.62) 0.18 (0.44) 43.69 (0.070)

Restricción madre 1.53 (1.39) 1.59 (2.22) -0.16 (0.870)

Educación asistencial-personalizada 
padre 5.70 (1.97) 5.95 (1.81)  -0.81 (0.410)

Proteccionismo padre 1.87 (1.63) 2.53 (1.58)  -2.53 (0.012) 0.22

Permisivismo padre 0.19 (0.45) 0.18 (0.43)   0.15 (0.880)

Restricción padre 1.95 (2.21) 1.35 (1.91)   1.89 (0.059)

Fuente: elaboración propia.

Para conocer el valor predictivo de cada una 
de las variables estadísticamente signifi cativas en la 
prueba t, que en este caso fue el proteccionismo 
del padre, se realizó una regresión logística binaria 
utilizando el método introducir (ver tabla 2). En 
la prueba omnibus se obtuvo un Chi cuadrado 
signifi cativo (X2 = 352.85, p < 0.01). El valor que 

se obtuvo en la r2 de Nagelkerke fue de 0.67, y el 
modelo clasifi có correctamente al 81.5% de los 
casos. En los resultados se observa que existe una 
relación entre un mayor proteccionismo del padre 
(OR = 0.39, p < 0.01) y el no consumo diario de 
tabaco de los deportistas.
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Tabla 2
Regresión logística binaria para predecir el valor del proteccionismo del padre sobre el consumo diario de 
tabaco

Variables B E.T Wald p OR
I.C. 95% para OR

Inferior Superior

Proteccionismo del padre -0.93 0.08 136.13 0.001 0.39 0.33 0.46

Fuente: elaboración propia.

Con el objetivo de comprobar la relación entre 
los estilos educativos parentales y el consumo de 
cánnabis, se realizó una prueba t para muestras 
independientes, en la que se subdividió la muestra 
en deportistas que consumen cánnabis (CM; N = 

160) y deportistas que no consumen (NCM; N = 
342). Se calculó la d de Cohen de aquellos resultados 
que reportaron diferencias estadísticamente 
signifi cativas (ver tabla 3). 

Tabla 3
Estilos educativos y consumo de cánnabis

Variables estilos educativos
CM

(N = 160)
M (DT)

NCM
(N = 342)
M (DT)

t (p) d

Educación asistencial-próxima al 

proteccionismo madre
6.26 (1.79) 6.39 (1.67) -0.80 (0.420)

Educación personalizada madre 3.13 (1.09) 3.16 (1.21) -0.28 (0.770)

Permisivismo madre 0.20 (0.47) 0.19 (0.45) 0.09 (0.920)

Restricción madre 1.81 (2.26) 1.48 (2.11) 1.57 (0.110)

Educación asistencial-personalizada padre 5.96 (1.87) 5.91 (1.79) 0.27 (0.780)

Proteccionismo padre 2.14 (1.54) 2.64 (1.60) -3.26 (0.001) 0.29

Permisivismo padre 0.21 (0.45) 0.16 (0.42) 1.14 (0.250)

Restricción padre 1.70 (2.21) 1.26 (1.78) 2.40 (0.0160) 0.21

Fuente: elaboración propia.

Para conocer el valor predictivo de cada una 
de las variables estadísticamente signifi cativas en la 
prueba t, que en este caso fue el proteccionismo 
del padre y la restricción del padre, se realizó una 
regresión logística binaria utilizando el método 
introducir. En la prueba omnibus se obtuvo un Chi 
cuadrado signifi cativo (X2 = 75.99, p < 0.01). El 

valor que se obtuvo en la r2 de Nagelkerke fue de 
0.18, y el modelo clasifi ca correctamente al 64.7% 
de los casos. En los resultados se observa que existe 
una relación entre un mayor proteccionismo del 
padre (OR = 0.74, p < 0.000) y el no consumo de 
cánnabis en deportistas.
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Tabla 4
Regresión logística binaria para predecir el valor del proteccionismo del padre sobre el consumo de cánnabis

Variables B E.T Wald p OR

I.C. 95% para OR

Inferior Superior

Proteccionismo del padre -0.29 0.03 58.25 0.00 0.74 0.68 0.80

Restricción del padre 0.03 0.04 0.79 0.37 1.03 0.95 1.13

Fuente: elaboración propia.

en la restricción del padre y obtuvieron menores 
puntuaciones y diferencias signifi cativas en el 
proteccionismo del padre. Lo anterior signifi ca que 
el proteccionismo del padre también se muestra 
como un factor protector del consumo de cánnabis.

Estudios previos han demostrado que el excesivo 
control parental se relaciona con el consumo de 
drogas (Baumgardner y Boyatzis, 2017; Goldstein 
et al., 2005; Grolnick et al., 2008; Kiriakidis, 2006), 
en la medida en que no promueve la autonomía y 
no contribuye a una adecuada percepción de afecto 
y apoyo parental (Baumgardner y Boyatzis, 2017; 
Grolnick et al., 2008; Li et al., 2010; Martin, 2014; 
Parra y Oliva, 2006; Rodrigo et al., 2004; Supple 
y Small, 2006; Valero et al., 2017). En el presente 
estudio este mismo hallazgo se encuentra con la 
restricción del padre, la cual se constituye como 
un factor de riesgo en el consumo de cánnabis en 
deportistas. 

En conclusión, el proteccionismo del padre 
es un factor protector en el consumo de tabaco y 
cánnabis en deportistas, mientras que la restricción 
del padre no lo es, a pesar de que los deportistas 
consumidores de cánnabis puntuaron más alto en 
esta dimensión.

Para futuras investigaciones sería interesante 
incluir muestras de personas sedentarias, para 
contrastar los resultados con lo encontrado en 
muestras de deportistas. También sería importante 
que estos estudios incluyeran análisis más fi nos, al 
interior de cada estilo educativo parental, de modo 
que se pudieran conocer las actitudes parentales 
específi cas que se relacionan y pueden infl uir en 
el consumo de tabaco y de cánnabis en deportistas. 
Este tipo de estudios contribuiría a identifi car los 

Discusión

El objetivo de este trabajo de investigación fue 
conocer las diferencias en los estilos educativos 
parentales percibidos por deportistas consumidores 
de tabaco y cánnabis (hachís o marihuana). En 
relación con el consumo de tabaco, los resultados 
mostraron que los deportistas que no lo consumen 
obtuvieron mayores niveles de proteccionismo del 
padre. Este dato difi ere de lo encontrado en trabajos 
anteriores, en los que se muestra que los padres 
protectores (ambos progenitores) pueden funcionar 
como factores de riesgo en la elección del grupo de 
iguales y en un aumento de problemas de conducta 
(Baumgardner y Boyatzis, 2017; Goldstein et al., 
2005; Kiriakidis, 2006). Por otro lado, este trabajo 
va en línea con aquellos estudios que muestran 
que la percepción de afecto, el apoyo parental 
y la autonomía promueven tanto una menor 
implicación en conductas de riesgo como un menor 
consumo de drogas (Grolnick et al., 2008; Li et al., 
2010; Martin, 2014; Parra y Oliva, 2006; Rodrigo 
et al., 2004; Supple y Small, 2006; Valero et al., 
2017). Así, el padre protector afectivamente puede 
estar proporcionando la infl uencia necesaria para 
que los hijos no adopten conductas de consumo de 
tabaco. En deportistas, el proteccionismo parental 
se presenta como una variable protectora para no 
consumir tabaco.

Respecto a las diferencias en los estilos 
educativos parentales percibidos por los deportistas, 
en función del consumo de cánnabis (hachís o 
marihuana), los resultados mostraron que los 
deportistas consumidores de cánnabis presentaron 
mayores puntuaciones y diferencias signifi cativas 
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factores protectores para prevenir el consumo 
de tabaco y cánnabis en deportistas y personas 
sedentarias, de manera que se sugieran programas 
preventivos con padres, para fomentar prácticas de 
crianza protectoras del consumo de estas sustancias.

Además, sería importante revisar la forma de 
acceder a los estilos educativos parentales, pues es 
claro que la forma de recolección de esta variable, 
en el presente estudio, puede estar sesgada por la 
evocación de recuerdos a largo plazo. No obstante, 
fue la estrategia que mejor funcionó para explorar en 
deportistas con trayectoria si los estilos educativos 
parentales tenían una relación con el consumo de 
sustancias.
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