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Las investigaciones previas sugieren que ser padrastro o madrastra puede ser estresante,
aun cuando los mecanismos que contribuyen a la experiencia de estr�es en la parentalidad
en familias de este tipo est�an menos claros. Este estudio examina el g�enero, la calidad de la
relaci�on marital y las creencias acerca de los roles familiares vinculados al g�enero como
correlatos del estr�es parental en un grupo de 310 madrastras, padrastros, madres y padres
biol�ogicos. Los hallazgos sugieren que padrastros y madrastras —y en especial estas �ulti-
mas— experimentan niveles m�as altos de estr�es parental que los progenitores biol�ogicos.
Los resultados tambi�en sugieren que las creencias menos tradicionales acerca de los roles
de g�enero en la familia y un ajuste marital m�as alto se asocian con niveles m�as bajos de
estr�es parental en padrastros y madrastras, especialmente cuando est�an presentes en
forma simult�anea. El estr�es parental que presentaban los padrastros y madrastras que ref-
irieron tener ambos factores protectores no se diferenciaba del estr�es parental de los padres
biol�ogicos. Estos hallazgos se~nalan posibles caminos para reducir el estr�es asociado a la
parentalidad ensamblada.
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INTRODUCCI�ON

Las estimaciones de la prevalencia de familias que tienen una organizaci�on binuclear
(por ej., una familia compuesta por dos hogares formados por una pareja divorciada,

sus hijos y la nueva pareja de cada uno de los padres) indican que la parentalidad ensamb-
lada1 es un rol parental cada vez m�as com�un (Teachman & Tedrow, 2008). Las investigaci-
ones sugieren que la adaptaci�on a una organizaci�on familiar binuclear es estresante tanto
para los hijos como para los padres, quienes deben renegociar los roles y las relaciones
familiares (Ganong & Coleman, 2004; Sweeney, 2010). Si bien es un proceso estresante para
todos los miembros de la familia, los padres por ensamblaje2 pueden ser especialmente
vulnerables al estr�es asociado a su nuevo rol parental; de hecho los estudios han mostrado
que las madrastras experimentan un estr�es parental incluso mayor que otros grupos de
riesgo como los padres de ni~nos con des�ordenes conductuales tales como TDAH (Shapiro &
Stewart, 2011). El estr�es parental no s�olo es problem�atico para los propios padres, sino
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1En ingl�es stepparenting, que no tiene traducci�on literal al espa~nol. Alude al rol y la experiencia per-
sonal de ser madrastra (stepmother) o padrastro (stepfather). (N. de la T.)

2Stepparent(s) es el t�ermino gen�erico que se refiere indistinta o simult�aneamente a padrastro(s) y ma-
drastra(s). Aqu�ı se ha usado como equivalente gen�erico la expresi�on “padres por ensamblaje”. (N. de la T.)
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que adem�as puede llevar a una parentalidad menos efectiva, c�alida y sensible (Ponnet
et al., 2013) y consecuentemente, puede estar asociado a un funcionamiento m�as pobre de
los ni~nos y las familias como conjunto (v�ease una revisi�on del tema en Deater-Deckard,
1998). Algunos estudios incluso han sugerido que niveles altos de estr�es parental pueden
interrumpir importantes procesos evolutivos en ni~nos peque~nos, tales como el desarrollo
de una teor�ıa de la mente y de habilidades sociales (Guajardo, Snyder, & Petersen, 2009).
Por lo tanto, identificar los factores que contribuyen al estr�es parental es un objetivo
emp�ırico y cl�ınico importante.

Las investigaciones previas han identificado un conjunto de factores individuales y fa-
miliares que pueden contribuir al estr�es de madrastras y padrastros, incluyendo la falta
de l�ımites y de claridad en el rol (Gosselin, 2010; Sweeney, 2010), las expectativas tanto fa-
miliares como sociales (Fine & Schwebel, 1992; Nielsen, 1999), y las relaciones tensas con
otros miembros de la familia (Shapiro & Stewart, 2011). Sin embargo, la literatura actual
carece de una comprensi�on sist�emica de las formas en que las identidades y roles sociales,
as�ı como las expectativas culturales e individuales asociadas, interact�uan con los procesos
interpersonales e influyen en las experiencias de padrastros y madrastras. En otras pala-
bras, es posible entender mejor la parentalidad ensamblada desde una perspectiva de los
sistemas sociales, una mirada que considera la interrelaci�on potencial entre roles sociales
y culturales, relaciones y funcionamiento familiar, creencias y valores individuales
(Bowen, 1961; Hetherington, 1992; Nielsen, 1999). El objetivo de este estudio es ayudar a
reducir esta brecha adoptando un enfoque de sistemas sociales de m�ultiples niveles que
examina las identidades sociales (g�enero, rol parental), las expectativas individuales
vinculadas a estas identidades (creencias sobre g�enero y familia) y el funcionamiento
interpersonal (ajuste marital) en una muestra de padres por ensamblaje y padres biol�ogi-
cos.3 Si bien estas variables reflejan s�olo algunos de los muchos factores que pueden con-
tribuir al estr�es en la parentalidad, ellas abarcan una variedad de procesos cuya
importancia para el bienestar del individuo y de la familia ha sido previamente reconocida,
tanto en las familias biol�ogicas como en las ensambladas. M�as a�un, hasta donde sabemos,
este es el primer estudio que examina estos factores en un modelo �unico e inclusivo que
permite realizar comparaciones directas de las contribuciones relativas de factores que re-
presentan diferentes niveles sist�emicos.

A nivel sociocultural, las categor�ıas sociales generales —por ejemplo el g�enero— tienen
un impacto enorme en la vida de las personas. Aun cuando la amplitud del pensamiento
feminista acerca del rol del g�enero en el funcionamiento individual y familiar est�a m�as all�a
del alcance de esta discusi�on, cabe mencionar que las estudiosas feministas consideran al
g�enero como “el eje” del funcionamiento familiar que moldea todos los dem�as procesos y
roles de la familia (Lorber, 1996). M�as espec�ıficamente, tanto el trabajo emp�ırico como el
te�orico predicen que las personas que tienen dos roles socialmente desvalorizados, como
ser mujer y madrastra, pueden experimentar un nivel mayor de estr�es que las personas
que tienen s�olo un rol de estas caracter�ısticas (por ej., madre biol�ogica o padrastro) (Cole,
2009; Crenshaw, 1991; Hill-Collins, 2000). Por lo tanto, en general, las madrastras pueden
ser m�as vulnerables a los tipos de estr�es asociados con la parentalidad ensamblada y pue-
den tener menos apoyo y protecciones a su alcance que los padrastros. Algunas investigaci-
ones han respaldado esta posibilidad al sugerir, por ejemplo, que las madrastras
experimentan mayor estr�es parental que las madres biol�ogicas (Shapiro & Stewart, 2011)
y que los padrastros (para una revisi�on sobre este tema, v�ease Nielsen, 1999). A nivel de la
pareja, se ha establecido que la calidad de la relaci�on marital es un determinante impor-

3En ingl�es muchas expresiones son neutras en t�erminos de g�enero (por ej., stepparent: madre y/o padre
indistintamente). Por la complejidad del texto, se ha optado en algunas ocasiones por la expresi�on “padres
biol�ogicos” cuando se alude a las madres y los padres en conjunto. (N. de la T.)
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tante del desarrollo de la parentalidad, tanto en los padres biol�ogicos como en padrastros y
madrastras. Se ha observado que en los padres biol�ogicos la relaci�on marital positiva y
apoyadora protege contra problemas de salud mental, promueve una parentalidad eficaz
(Katz & Gottman, 1996; Petch, Halford, Creedy, & Gamble, 2012) y favorece tambi�en el bi-
enestar psicol�ogico del ni~no o ni~na (Wieland & Baker, 2010). Del mismo modo, para los
padres por ensamblaje el apoyo general a sus esfuerzos en la parentalidad, y en particular
el apoyo de sus esposos/as, puede ser protector contra las consecuencias negativas que la
parentalidad ensamblada puede tener sobre la salud mental (Shapiro & Stewart, 2012).
Asimismo, una relaci�on marital de alta calidad puede facilitar a padres e hijos la transic-
i�on hacia una familia binuclear (Whitsett & Land, 1992).

Si bien el ajuste marital es importante para todos los padres y madres, puede ser m�as
importante para los padrastros y madrastras que para los padres biol�ogicos. Aun cuando
no ha sido examinada directamente, hay numerosas consideraciones te�oricas que respal-
dan esta posibilidad. En primer lugar, los roles parentales de los padres por ensamblaje
son complejos y est�an menos definidos que los roles parentales biol�ogicos (Craig & John-
son, 2011; Ganong & Coleman, 2004). Por esta raz�on, es posible que padrastros y madra-
stras tengan que negociar su posici�on dentro de la unidad familiar sin la ayuda de
prescripciones culturales claras. En segundo lugar, la parentalidad ensamblada carece de
la legitimidad por derecho propio que se otorga a las relaciones biol�ogicas, lo cual puede
hacer m�as dif�ıcil establecer relaciones de apoyo fuera de la d�ıada marital (Fine, Coleman,
& Ganong, 1999; Nielsen, 1999). Incluso las relaciones familiares pueden ser fuentes de
apoyo inconsistentes o poco confiables para padrastros y madrastras. Por ejemplo, a difer-
encia de madres y padres biol�ogicos, muchos padres por ensamblaje refieren que no pue-
den confiar en que sus relaciones con sus hijos y/o hijastros sean positivas por un tiempo
largo y sienten que �estos no los aprecian mucho (Shapiro & Stewart, 2011, 2012). Por lo
tanto, madrastras y padrastros no s�olo enfrentan desaf�ıos �unicos, sino que es posible que
tengan que hacerlo con una red de apoyo m�as reducida, lo que los llevar�ıa a recurrir m�as
que los padres biol�ogicos a su pareja para satisfacer sus necesidades socio-emocionales. A
pesar de estas consideraciones, y de que existe una literatura relativamente amplia sobre
el rol del ajuste marital en la salud mental de los padres biol�ogicos, se ha investigado poco
acerca de c�omo influye la calidad de la relaci�on de pareja sobre el ajuste psicol�ogico de las
familias binucleares.

En �ultimo t�ermino, los factores socioculturales y maritales influyen sobre el bienestar a
trav�es de procesos psicol�ogicos a nivel del individuo, los que configuran los modos en que
la gente percibe y responde a su contexto m�as amplio. Por lo tanto, las expectativas y va-
lores de padrastros y madrastras con respecto a g�enero, familia y parentalidad pueden
configurar su experiencia de la parentalidad ensamblada y su capacidad de identificar y
aprovechar otras fuentes de apoyo, incluyendo a sus esposos o parejas. Las normas famili-
ares tradicionales promueven al interior de las familias una divisi�on del trabajo en base al
g�enero, reflejando diferencias percibidas en cuanto a capacidades (por ej., las mujeres
ser�ıan m�as aptas para la crianza y los hombres m�as aptos para proveer econ�omicamente
para la familia). Aun cuando las mujeres tienen casi las mismas probabilidades de trabajar
fuera del hogar que los hombres (United States Department of Labor Statistics, 2009), los
valores familiares tradicionales contin�uan configurando los roles familiares. De hecho, las
mujeres se hacen cargo de la mayor parte de las tareas parentales y dom�esticas
(Lachance-Grzela & Bouchard, 2010) y los hombres otorgan gran importancia a ser los
principales proveedores econ�omicos (Townsend, 2002).

Aun cuando este tipo de roles de g�enero son muy frecuentes y configuran las din�amicas
de muchas familias, tambi�en pueden ser limitantes y generar expectativas poco realistas
frente a las circunstancias propias de criar hijos/as y llevar un hogar. Entre otras funci-
ones, los roles de g�enero orientan la conducta y sirven como est�andares seg�un los cuales
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los individuos se eval�uan a s�ı mismos. No cumplir con estas expectativas puede ser estres-
ante (Higgins, 1987; Higgins, Bond, Klein, & Strauman, 1986). En la medida que los
padres y madres con creencias tradicionales con respecto al g�enero tratan de responder a
un conjunto de expectativas exigentes y acotadas acerca de sus roles como padres, pueden
sentirse frustrados y decepcionados cuando no cumplen con estos est�andares, a diferencia
de padres y madres que tienen expectativas m�as flexibles o realistas.

Efectivamente, varios estudios apoyan esta posibilidad en las relaciones en general. La
adherencia r�ıgida a roles de g�enero puede reducir la calidad de la relaci�on de pareja (Ickes,
1993). En cambio, creencias m�as igualitarias sobre el g�enero y la familia promueven un
mayor bienestar individual y de pareja (Helms, Walls, Crouter, & McHale, 2010; Knud-
son-Martin, 2013). Del mismo modo, un estudio reciente sobre maternidad y estr�es sugiri�o
que la maternidad “intensa,” caracterizada en parte por la creencia de que las madres tie-
nen un rol parental m�as importante que los padres, se asocia con niveles m�as altos de
estr�es (Rizzo, Schiffrin, & Liss, 2012). En t�erminos m�as generales, cuando las expectativas
de que la parentalidad ser�a placentera y f�acil no se cumplen, �esta resulta m�as dif�ıcil y la
salud mental de los padres se ve afectada (Harwood, McLean, & Durkin, 2007).

Si bien todos los padres pueden encontrarse en situaciones de vida en que su experien-
cia real se aparta de los valores tradicionales que pudieran suscribir, es posible que los
padrastros y madrastras tradicionales sientan con m�as frecuencia y en mayor medida que
no est�an a la altura de sus valores debido a la naturaleza no tradicional de su rol parental.
Se les ve como padres menos leg�ıtimos, como una amenaza para la relaci�on primaria con el
padre biol�ogico del mismo g�enero; tal vez esto sea m�as frecuente en el caso de las madra-
stras (Nielsen, 1999; Shapiro & Stewart, 2012; Sweeney, 2010). Las investigaciones con
otros grupos marginados, tales como las mujeres lesbianas, sugieren que los miembros de
estos grupos que tienen creencias tradicionales relacionadas con su identidad (por ej., en
el caso de las mujeres lesbianas, tener concepciones sociales h�eteronormativas) pueden ex-
perimentar un malestar psicol�ogico mayor que aquellos que no tienen creencias de este
tipo (Szymanski, 2005). Por lo tanto, para los padres por ensamblaje, ocupar un rol paren-
tal no tradicional y al mismo tiempo dar mucha importancia a los roles familiares tradicio-
nales puede aumentar el estr�es parental.

Este estudio pretende examinar las formas en que tres procesos —roles sociales (por ej.,
roles de g�enero y roles parentales), calidad de la relaci�on de pareja (ajuste marital) y ex-
pectativas sobre g�enero y familia— predicen estr�es parental para madres y padres biol�ogi-
cos, madrastras y padrastros. Al hacerlo, este estudio adopta una perspectiva sist�emica
para observar: (a) de qu�e maneras interact�uan los procesos individuales, di�adicos (mari-
tales) y sociales para producir o proteger contra el estr�es parental en padrastros y madra-
stras, y (b) diferencias entre las familias ensambladas y las familias biol�ogicas en cuanto
al papel de los procesos b�asicos a nivel individual y familiar en las experiencias parentales.
Espec�ıficamente, se predijo que si bien todos los padres se beneficiar�ıan de relaciones
maritales de buena calidad, esta asociaci�on ser�ıa especialmente marcada en los padres por
ensamblaje, a consecuencia de una mayor vulnerabilidad de su rol parental. Del mismo
modo, predije que los padrastros y madrastras con creencias tradicionales sobre g�enero
que contradicen su rol parental no tradicional reportar�ıan un nivel m�as elevado de estr�es
parental que aquellos que tuvieran creencias m�as flexibles. Me interesaba explorar de qu�e
maneras podr�ıan interactuar entre s�ı las creencias sobre g�enero y el ajuste marital para
determinar los niveles de estr�es parental y, en particular, si los padrastros y madrastras
con matrimonios de alta calidad y creencias de g�enero no tradicionales podr�ıan estar espe-
cialmente protegidos del estr�es asociado a la parentalidad ensamblada. Finalmente, tam-
bi�en me interesaba saber si el rol parental y el g�enero pueden interactuar o combinarse de
manera que las madrastras —que ocupan un rol doblemente marginado— reportar�ıan un
mayor estr�es parental que los padrastros y los progenitores biol�ogicos.
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M�ETODO

Participantes y Procedimientos

Todos los participantes (N = 310) fueron reclutados a trav�es grupos de internet y prog-
ramas de gesti�on de listas de correo electr�onico (listservers) relacionados con parentalidad.
La mayor parte de los participantes fueron reclutados a trav�es de medios comunitarios
como listas de correo y grupos que organizan encuentros presenciales para padres y fami-
lias, que entregan informaci�on sobre eventos y recursos locales u ofrecen consejer�ıa sobre
parentalidad. Todos los padrastros, madrastras y padres biol�ogicos fueron reclutados
usando los mismos m�etodos y recibieron un correo electr�onico invit�andolos a contestar una
encuesta sobre parentalidad y bienestar. Para ser incluidos en el estudio, los propios par-
ticipantes ten�ıan que determinar que cumpl�ıan con los siguientes requisitos: (a) estar en
una relaci�on de cohabitaci�on con su pareja; (b) estar criando al menos un ni~no o ni~na entre
los 3 y los 18 a~nos de edad; (c) ser heterosexual (porque los padres gays y las madres lesbi-
anas pueden enfrentar desaf�ıos adicionales que este estudio no aborda); (d) que la pareja
no hubiera participado previamente en el estudio, y (e) presentar un documento que indi-
cara que viv�ıan en los Estados Unidos al momento de participar en el estudio. Se incluyer-
on verificadores de atenci�on en el material de la encuesta y se excluyeron las IP
duplicadas. Los participantes dieron su consentimiento informado y se les entreg�o una
giftcard por US $7 como compensaci�on por su tiempo. La muestra resultante incluy�o 186
padres biol�ogicos (131 de ellos mujeres) y 124 padres por ensamblaje (83 de ellos mujeres)
que no difieren en edad ni composici�on racial (la informaci�on demogr�afica se presenta en
la Tabla 1).

TABLA 1

Informaci�on Demogr�afica

Variable

Padres Biol�ogicos Madrastras y Padrastros

Mujeres
(N = 131)

Hombres
(N = 55)

Mujeres
(N = 83)

Hombres
(N = 41)

Edad 34.15 (5.92) 38.86 (5.88) 35.19 (8.0) 39.90 (8.33)
Porcentaje de
euroamericanos (%)

90.6 90.2 89.2 89.7

N�umero de hijos e hijas 2.49 (1.08) 2.09 (0.93) 2.46 (1.48) 2.68 (1.58)
Edad promedio de los
hijos e hijasa

5.83 (3.27) 5.30 (3.32) 9.79 (4.69) 11.41 (4.86)

Ingreso familiar anual (%)
<US $40.000 12.5 3.6 11 17.5
$40.000–$60.000 24.2 14.5 9.8 15
$60.000–$80.000 27.3 12.7 14.6 27.5
$80.000–$100.000 10.9 20 17.1 10
>$100.000 25 49.1 37.8 30
Estr�es parentala,b 39.68 (9.02) 39.04 (9.19) 53.86 (15.40) 47.21 (15.58)
Creencias sobre g�enero 19.41 (8.42) 17.24 (7.46) 18.39 (7.95) 20.66 (6.73)
Ajuste marital 52.51 (9.37) 51.66 (8.15) 52.46 (8.47) 51.38 (11.39)
A~nos de parentalidad
ensamblada

4.30 (3.48) 6.49 (4.54)

Padrastros y madrastras
con hijos biol�ogicos (%)

37.3 65.9

Nota. aDenota una variable en la cual los padres por ensamblaje y los padres biol�ogicos difieren signific-
ativamente en los t-tests.

bPromedios despu�es de controlar todas las covariables.
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Ambos grupos estaban entre los 30 y 40 a~nos, y estaban compuestos predominante-
mente por mujeres (aproximadamente el 70%) de origen euroamericano (aproximada-
mente el 90%). Casi todos los participantes (91%) estaban en una relaci�on legalmente
reconocida, ya sea matrimonio o uni�on civil. Ambos grupos reportaron tambi�en ingresos
familiares correspondientes a un estatus socioecon�omico medio o medio alto; aproximada-
mente un tercio de los participantes de ambas muestras reportaron un ingreso familiar de
US $100,0004 o superior. Los grupos tampoco difer�ıan en el n�umero de ni~nos en la familia;
para ambos grupos los promedios fueron entre 2 y 3 hijos. Sin embargo, los hijos de los
padres por ensamblaje eran significativamente mayores que los hijos de padres biol�ogicos
t(293) = �9.31, p < 0.001, hallazgo consistente con otros estudios que comparan familias
biol�ogicas y ensambladas (Shapiro & Stewart, 2011). Los padres por ensamblaje tambi�en
informaron si ten�ıan hijos biol�ogicos adem�as de sus hijastros (46.8% los ten�ıan), y por
cu�anto tiempo hab�ıan sido padrastros o madrastras (X = 5.12 a~nos, DE = 4.0).

Medidas

Todas las medidas demostraron tener una confiabilidad satisfactoria. Para obtener la
puntuaci�on por escala se sumaron los puntajes de la escala respectiva. En la Tabla 2 se
presentan las intercorrelaciones entre las variables de inter�es.

Ajuste Marital

Loa participantes informaron sobre la calidad de su matrimonio usando un subconjunto
de 14 �ıtems seleccionados de la Escala de Ajuste Marital DAS (Dyadic Adjustment Scale,
Spanier, 1976). Estos �ıtems med�ıan la frecuencia de interacciones positivas entre los mie-
mbros de la pareja (por ej., re�ırse juntos), y la sensaci�on de el o la participante de unidad,
felicidad y potencial futuro de la relaci�on (a = 0.91). Se excluyeron los �ıtems que evaluaban
la similitud de las creencias de los esposos en relaci�on a las tareas dom�esticas (por ej., que-
haceres cotidianos y finanzas) y los valores (por ej., temas religiosos) porque no eran rele-
vantes para las preguntas de la investigaci�on y por lo tanto hac�ıan que la encuesta
resultara innecesariamente larga. Los puntajes en la escala variaban entre 20 y 67; los
puntajes m�as altos reflejan una mejor calidad de la relaci�on marital (X = 52.19,
DE = 9.21).

Creencias sobre G�enero

Los participantes asignaron un puntaje seg�un su grado de acuerdo con un conjunto de
siete afirmaciones (a = 0.79) que reflejan creencias tradicionales sobre g�enero y roles fa-
miliares (por ej., “Las mujeres son mejores en la crianza que los hombres”; “Los hombres
deber�ıan ser los proveedores del hogar”). Los �ıtems fueron desarrollados con una muestra
de mujeres como parte de un estudio sobre desarrollo de una identidad feminista (Zucker,
1998). Los �ıtems se punt�uan en una escala de siete puntos de 1 (Fuertemente en desa-

TABLA 2

Matriz de Intercorrelaciones

Creencias sobre g�enero Ajuste marital

Estr�es parental 0.08 �0.30**
Creencias sobre G�enero – 0.02

Nota. **p ≤ 0.01.

4Equivalente a US $8,333 mensuales. (N. de la T.)

www.FamilyProcess.org

6 / FAMILY PROCESS



cuerdo) a 7 (Fuertemente de acuerdo) donde los puntajes m�as altos reflejan creencias m�as
tradicionales. Los puntajes registrados variaban entre 7 y 44 puntos (X = 18.92,
DE = 7.96).

Estr�es Parental

Los participantes completaron la Escala de Estr�es Parental (Parental Stress Scale,
Berry & Jones, 1995), que consiste en 18 preguntas que miden el nivel de estr�es que siente
cada participante en relaci�on a la parentalidad (por ej., “Me resulta dif�ıcil equilibrar difer-
entes responsabilidades por el hecho de tener a mis hijos/hijastros”). Los �ıtems se punt�uan
en una escala de 5 puntos, de 1 (Fuertemente en desacuerdo) a 5 (Fuertemente de acuerdo;
a = 0.86). A los padrastros y madrastras se les pidi�o que al momento de responder toma-
ran en cuenta s�olo a sus hijastros. Los puntajes m�as altos reflejan niveles m�as altos de
estr�es parental. Al normalizar los datos se identific�o un promedio de 37.1 (DE = 8.1; Berry
& Jones, 1995). Los puntajes en la presente muestra variaban entre 18 y 85 puntos, con
un promedio de 44.27 (DE = 13.28).

RESULTADOS

Los an�alisis preliminares indicaron que la raza, edad, estatus matrimonial y nivel de in-
gresos de los padres no estaban relacionados con las variables de inter�es. Los padrastros
ten�ıan mayores probabilidades de tener hijos biol�ogicos v2 (1, N = 124) = 8.96, p < 0.01,
aun cuando esta variable no result�o significativa cuando se incluy�o como covariable en el
modelo general F < 1, y tampoco afect�o la significaci�on estad�ıstica de otras variables. Si
bien la edad promedio de los ni~nos en el hogar se asociaba con el estr�es parental en una
correlaci�on bivariada r (285) = 0.24, p < 0.001, tampoco result�o significativa cuando se in-
cluy�o como covariable en el modelo general F < 1, ni afect�o la significaci�on estad�ıstica de
otras variables. Por tanto, en pro de la parsimonia, estas covariables se excluyeron del
modelo que se presenta m�as adelante.

Para los an�alisis se utiliz�o un GLM5 Rol Parental (categ�orica) 9 Ajuste Marital (con-
tinua) 9 Creencias sobre G�enero (continua). Siguiendo el enfoque de Aiken and West
(1991), se centraron todas las variables continuas y todos los efectos principales e interac-
ciones de orden superior se incluyeron en el modelo. Se determin�o que los datos faltantes
cumpl�ıan con los criterios MAR6 y por lo tanto se realiz�o una eliminaci�on por orden de
lista. El modelo final se resume en la Tabla 3.

En concordancia con otros estudios, madrastras y padrastros reportaron un estr�es
parental mayor que los progenitores biol�ogicos. Otro efecto principal significativo fue que
las mujeres reportaron mayor estr�es parental que los hombres. Estos efectos principales
eran moderados por una interacci�on rec�ıproca (de dos v�ıas) entre g�enero y rol parental.
Los an�alisis de contraste (Rosenthal, Rosnow, & Rubin, 2000) revelaron que las madra-
stras reportaban un estr�es parental m�as alto (X = 53.86, DE = 15.40) que cualquier otro
grupo, incluyendo a los padrastros (todos los F > 15, todos los p < 0.001, todos los
g2p > 0.05). Sin embargo, los padrastros reportaron un estr�es parental m�as alto
(X = 47.21, DE = 15.58) que las madres biol�ogicas F(268) = 10.27, p < 0.01, g2p = 0.04 y
los padres biol�ogicos F(268) = 10.37, p < 0.001, g2p = 0.04. Las madres biol�ogicas
(X = 39.68, DE = 9.02) y los padres biol�ogicos (X = 39.04, DE = 9.19) no presentaban difer-
encias en el nivel de estr�es parental F (1, 268) < 1.

Regresando al modelo general, un ajuste marital m�as alto y creencias de g�enero m�as
igualitarias se asociaban como efectos principales con un estr�es parental m�as bajo. Sin

5General Linear Model o Modelo Lineal General. (N. de la T.)
6Missing At Random, datos perdidos u omitidos aleatoriamente. (N. de la T.)
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embargo, ambos efectos principales eran moderados por interacciones rec�ıprocas con los
roles parentales, reflejando que las contribuciones de estas variables eran m�as marcadas
para los padrastros y madrastras que para los padres biol�ogicos.

Estos hallazgos tambi�en eran moderados por una interacci�on de tres v�ıas significativa
entre rol parental, ajuste marital y creencias sobre g�enero (v�ease la Figura 1). Esta inter-
acci�on refleja que para los padres biol�ogicos el ajuste marital por s�ı mismo predijo su expe-
riencia de estr�es parental, F (1, 268) = 4.90, p < 0.05, g2p = 0.02 para el efecto principal
simple. Para los padres biol�ogicos, las creencias sobre g�enero y la interacci�on simple entre
creencias sobre g�enero y ajuste marital no fueron significativas, Fs < 1.

Por el contrario, para los padrastros y madrastras las relaciones entre ajuste marital,
creencias sobre g�enero y estr�es parental eran m�as complejas, como se refleja en una inter-
acci�on rec�ıproca simple entre ajuste marital y creencias sobre g�enero, F(1, 268) = 3.89,
p < 0.05, g2p = 0.01 para la interacci�on simple. Esta interacci�on rec�ıproca simple sugerir�ıa
que si bien un ajuste marital m�as alto predijo una reducci�on en el estr�es parental para
todos los padrastros y madrastras, este efecto fue especialmente marcado entre los que
ten�ıan creencias de g�enero menos tradicionales (una desviaci�on est�andar bajo el prome-
dio), m�as que entre los que ten�ıan actitudes m�as tradicionales en relaci�on a los roles de
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FIGURA 1. Interacci�on de Tres V�ıas entre Rol Parental, Ajuste Marital y Creencias sobre G�enero.

TABLA 3

Modelo Lineal General para Predecir Estr�es Parental

Variable F g²p

G�enero 11.21*** 0.04
Rol Parental 63.47*** 0.19
Creencias sobre g�enero 7.37** 0.03
Ajuste marital 36.27*** 0.012
G�enero 9 Ajuste marital 0.51 0.00
G�enero 9 Creencias sobre G�enero 1.81 0.01
Rol parental 9 Ajuste marital 8.85** 0.03
Rol parental 9 Creencias sobre g�enero 5.57* 0.02
Rol parental 9 G�enero 6.87** 0.25
Ajuste marital 9 Creencias sobre G�enero 0.65 0.00
G�enero 9 Rol parental 9 Ajuste marital 2.11 0.01
G�enero 9 Rol parental 9 Creencias sobre g�enero 2.44 0.01
G�enero 9 Ajuste marital 9 Creencias sobre g�enero 0.01 0.00
Rol parental 9 Ajuste marital 9 Creencias sobre g�enero 4.60* 0.02
Rol parental 9 G�enero 9 Ajuste marital 9 Creencias sobre g�enero 0.67 0.00

Nota. *p ≤ 0.05, **p ≤ 0.01, ***p ≤ 0.001.
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g�enero F (1, 268) = 44.87, p < 0.001, g2p = 0.14 y F (1, 268) = 10.48, p = 0.001, g2p = 0.04
respectivamente para los efectos principales simples (v�ease la Figura 1).

Ilustrando este efecto, se compar�o mediante un an�alisis de foco (Cohen, Cohen, West, &
Aiken, 2003) a los padres biol�ogicos con los padres por ensamblaje que ten�ıan los mismos
niveles de ajuste marital y creencias sobre g�enero, lo que revel�o que los padres por ens-
amblaje y los padres biol�ogicos que expresaban creencias sobre g�enero no tradicionales y
alto ajuste marital (a una desviaci�on est�andar sobre la media en ambos casos) no difer�ıan
en el estr�es parental reportado, F (268) < 1. Sin embargo, en todas las otras combinaciones
entre creencias sobre g�enero y ajuste marital, los padres por ensamblaje reportaron un
estr�es parental significativamente m�as alto que los padres biol�ogicos (todos los F > 17,
todos los p < 0.001, todos los g2p > 0.06). Por lo tanto, las diferencias observadas entre
padres por ensamblaje y padres biol�ogicos en relaci�on al estr�es parental se explican por los
padres por ensamblaje que ten�ıan un ajuste marital bajo y/o creencias de g�enero tradicio-
nales.

A modo de resumen, la interacci�on de tres v�ıas entre rol parental, ajuste marital y
creencias sobre g�enero identific�o que (a) entre los padres y madres biol�ogicos el ajuste mar-
ital por s�ı solo se asociaba con el estr�es parental y este efecto era relativamente bajo; (b) el
efecto del ajuste marital era mayor en los padres por ensamblaje; (c) las creencias no tradi-
cionales sobre g�enero se asociaban con un nivel m�as bajo de estr�es parental reportado en
los padres por ensamblaje pero no en los padres biol�ogicos, y (d) los padres por ensamblaje
con ajuste marital alto y creencias sobre g�enero no tradicionales reportaron los mismos
niveles de estr�es parental que los padres biol�ogicos.

DISCUSI�ON

Tomados en conjunto, los resultados de este estudio son consistentes con las perspec-
tivas sist�emicas de la parentalidad, que conceptualizan el estr�es como resultado de fact-
ores de m�ultiples niveles —sociocultural, di�adico e individual— que interact�uan para
dar forma a las experiencias de parentalidad de los padrastros y las madrastras.
Espec�ıficamente, tal como se hipotetiz�o y replicando investigaciones previas, los padres
por ensamblaje experimentaron un mayor estr�es parental que los padres biol�ogicos. Am-
pliando este resultado, el presente estudio compar�o los padres y madres biol�ogicos con
los padrastros y madrastras, y encontr�o que las madrastras reportaron niveles especial-
mente altos de estr�es parental. Al igual que en otros estudios, todos los padres con alto
ajuste marital experimentaron niveles m�as bajos de estr�es parental, pero a este halla-
zgo general se agreg�o, coincidiendo con lo hipotetizado, que este efecto fue especial-
mente pronunciado para madrastras y padrastros. Adicionalmente, los padres por
ensamblaje con creencias tradicionales sobre g�enero reportaron niveles m�as altos de
estr�es parental. Se encontr�o una interacci�on de tres v�ıas entre rol parental, creencias
sobre g�enero y ajuste marital, de manera que para padrastros y madrastras las creen-
cias sobre g�enero no tradicionales y un alto ajuste marital predijeron conjuntamente la
mayor protecci�on contra el estr�es parental. De hecho, los padres por ensamblaje que
presentaban tanto ajuste marital alto como creencias sobre g�enero no tradicionales no
se distingu�ıan de los padres biol�ogicos en t�erminos de su estr�es parental, mientras que
los padrastros y madrastras que ten�ıan puntajes bajos en una o ambas dimensiones ex-
perimentaban un estr�es parental considerablemente mayor. Este patr�on de resultados
sugiere que las creencias sobre g�enero no tradicionales y un ajuste marital alto podr�ıan
ser ambos necesarios (y no suficientes por separado) como protecci�on contra el estr�es
asociado a la parentalidad ensamblada.

A nivel del individuo, los padres y madres con creencias tradicionales sobre g�enero y fa-
milia pueden fijar para s�ı mismos/as un est�andar espec�ıfico que es dif�ıcil de cumplir cuando
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adoptan un rol parental esencialmente no tradicional como la parentalidad ensamblada.
Al adoptar un rol parental no tradicional, los padrastros y madrastras pueden crear una
brecha entre su ideal de una familia tradicional con roles de g�enero normativos y su real-
idad vivida como padres no tradicionales; mientras mayor sea la brecha entre el self ideal
y el self real, mayor es el estr�es que pueden experimentar (Higgins, 1987). Los padres y
madres pueden ser especialmente vulnerables a las consecuencias psicol�ogicas negativas
de no lograr cumplir sus ideales, dado que las expectativas culturales asociadas a la pa-
rentalidad son particularmente altas (Oyserman, Bybee, Mowbray, & Kahng, 2006). Una
explicaci�on alternativa, o adicional, ser�ıa que tener creencias flexibles sobre g�enero y fa-
milia puede ser protector contra el estr�es asociado a la parentalidad ensamblada, al refle-
jar y/o aumentar la capacidad de los padrastros y madrastras de aceptar, negociar y
reconocer el valor de su rol como padres o madres no tradicionales.

Esta flexibilidad predijo el nivel m�as bajo de estr�es parental al combinarla con una re-
laci�on marital altamente funcional. Este tipo de relaci�on, que predijo un menor estr�es
parental para todos los padres pero especialmente entre los padres y madres por ens-
amblaje, podr�ıa ofrecer apoyos log�ısticos y sociales que alivian tanto las demandas de la
parentalidad como sus consecuencias psicol�ogicas. Es posible que los padrastros y madra-
stras cuenten con menos apoyo social fuera del matrimonio que los padres biol�ogicos, dado
que el rol parental de estos �ultimos tiene una legitimidad superior que les otorga una
mayor aceptaci�on y validaci�on social y familiar (Shapiro & Stewart, 2012; Sweeney, 2010).
M�as a�un, los matrimonios altamente funcionales pueden ser menos demandantes de los
recursos emocionales y log�ısticos de madrastras y padrastros, lo que les dejar�ıa m�as
energ�ıa disponible para centrarse en las relaciones de la parentalidad ensamblada y
mayor resiliencia emocional en caso de situaciones parentales complicadas o dif�ıciles.

El hecho de que estos dos procesos combinados —creencias no tradicionales sobre
g�enero y alto ajuste marital— se asociaron con los niveles m�as bajos de estr�es parental
sugiere que podr�ıan reforzarse mutuamente y ser complementarios entre s�ı. Es posible
que los padres por ensamblaje que tienen creencias tradicionales sobre g�enero tengan
est�andares m�as exigentes (e incluso inalcanzables) acerca de los roles que ellos y sus
parejas podr�ıan desempe~nar; por esta raz�on es posible que est�en menos preparados
para aprovechar la amplia variedad de ayuda log�ıstica y emocional que sus esposos/as
podr�ıan ofrecerles. En otras palabras, los padres por ensamblaje que tienen una men-
talidad tradicional pueden evocar y aceptar s�olo los recursos sociales que son consisten-
tes con una divisi�on del trabajo en base al g�enero. Por otro lado, al tener creencias
flexibles y din�amicas acerca de los roles familiares, los padrastros y madrastras que tie-
nen creencias no tradicionales sobre g�enero ser�ıan capaces de aprovechar las relaciones
maritales apoyadoras de manera creativa y adecuada a sus necesidades a medida que
�estas van cambiando, como una forma de atenuar el estr�es asociado a la parentalidad
por ensamblaje.

Adem�as de explorar las expectativas individuales y los procesos di�adicos (ajuste mar-
ital) asociados con el estr�es parental, esta investigaci�on compar�o directamente las expe-
riencias de estr�es parental entre individuos con diferentes roles sociales, es decir,
madrastras, padrastros y padres biol�ogicos; hasta donde yo s�e, es el primer estudio que
lo hace. Estas comparaciones indicaron que si bien los padrastros tambi�en experimen-
tan altos niveles de estr�es parental en comparaci�on con los padres biol�ogicos, el hecho
de ser madrastra puede ser especialmente desafiante. Las madrastras reportaron un
estr�es parental mayor que las madres biol�ogicas, lo que resulta consistente con hallaz-
gos de estudios previos (Shapiro & Stewart, 2011). Su estr�es parental tambi�en fue
mayor que el de los padrastros y los padres biol�ogicos varones. En contraste con las
familias binucleares, las madres y los padres biol�ogicos no difirieron en sus reportes de
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estr�es parental, lo que indicar�ıa, como lo han hecho otros estudios (Baker, 1994; Deater-
Deckard, 1998; Deater-Deckard & Scarr, 1996; Putnick et al., 2010), que en una familia
biol�ogica el g�enero puede no ser un predictor importante de estr�es parental.

Las diferencias en el papel que puede desempe~nar el g�enero en las familias biol�ogicas y
las ensambladas pueden ser el reflejo de normas sociales que apoyan la maternidad
biol�ogica pero hacen de la maternidad por ensamblaje un rol especialmente estresante. El
lenguaje figurado y las met�aforas de nuestra cultura acerca de la parentalidad prescriben
que las madres, por sobre los padres y otros cuidadores/as, tienen una capacidad �unica de
amar y cuidar a sus hijos (Collins, 2011; Douglas & Michaels, 2004; Trebilcot, 1983). Con-
secuentemente, las situaciones que requieren de coordinaci�on parental entre una madre
biol�ogica y una madrastra pueden ser percibidas como amenazantes y llevar en �ultimo
t�ermino a la marginaci�on de la madrastra (Nielsen, 1999). Si bien estas normas sociales
pueden estar presentes de alguna manera para los padrastros, posiblemente sean menos
poderosas, dado que las expectativas en relaci�on a los roles de padre y padrastro son
diferentes y a menudo menos demandantes (Andrews, Luckey, Bolden, Whiting-Fickling,
& Lind, 2004; Collins, Newman, & McKenry, 1995), lo que se suma al hecho de que existen
estereotipos m�as negativos acerca del rol de madrastra (Whiting, Smith, Bamett, &
Grafsky, 2007).

Estos hallazgos en relaci�on a g�enero y parentalidad ensamblada tambi�en sugieren que
ser mujer y madrastra es un rol singularmente desafiante cuyo resultado es una experi-
encia �unica de estr�es parental. El estr�es parental que experimentan las madrastras es al
menos cuantitativamente diferente —y tal vez cualitativamente tambi�en— del que ex-
perimentan las madres biol�ogicas y los padrastros, que tienen una pero no las dos iden-
tidades socialmente desvalorizadas que tienen las madrastras. Las investigaciones
futuras debieran estudiar tambi�en la etiolog�ıa del estr�es en las familias binucleares y en
las madrastras en particular. El trabajo aqu�ı presentado puede servir de base para inves-
tigaciones que estudien las relaciones familiares en mayor profundidad, las experiencias
de estigma o exclusi�on y las fuentes externas de apoyo y validaci�on social, para compren-
der mejor los factores que hacen que la parentalidad ensamblada sea singularmente
estresante.

Tomados en conjunto, los hallazgos de este estudio sugieren que probablemente el
estr�es de la parentalidad ensamblada es multifactorial y lo predicen procesos en varios
niveles sist�emicos, los que interact�uan entre s�ı y dan como resultado estresores
espec�ıficos para los padres por ensamblaje en general y para las madrastras en partic-
ular. Estos hallazgos tienen varias implicancias para la pr�actica cl�ınica y las investi-
gaciones futuras. En primer lugar, sugieren que aun cuando los enfoques cl�ınicos que
se han utilizado para abordar situaciones de parentalidad fuertemente estresantes en
las familias tradicionales pueden ser �utiles para las familias ensambladas, los cl�ınicos
debieran adaptar su enfoque al rol �unico de padrastros y madrastras (Browning, 2013;
Higginbotham, Skogrand, & Torres, 2010) y aproximarse al funcionamiento de la fa-
milia ensamblada como un proceso sist�emico influido por procesos sociales, relacionales
e individuales. Este enfoque puede incluir el abordaje de temas como g�enero, probl-
emas matrimoniales y, posiblemente, creencias tradicionales o r�ıgidas con respecto a
los roles de g�enero que pueden afectar a las familias ensambladas de manera diferente
o m�as directa que a las familias tradicionales. Al ayudar a los padres por ensamblaje
y sus parejas a mejorar la calidad general de su matrimonio y cultivar una actitud
flexible y aceptadora hacia s�ı mismos/as y sus familias, los cl�ınicos podr�ıan ayudar a
los padrastros y madrastras a manejar mejor los distintos tipos de estr�es al adoptar su
rol parental. M�as a�un, los terapeutas podr�ıan prestar especial atenci�on a los desaf�ıos y
el estr�es que enfrentan las madrastras, que pueden representar una poblaci�on cl�ınica
especialmente vulnerable y desatendida (Shapiro & Stewart, 2011). Se requieren inves-
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tigaciones futuras que intenten traducir los hallazgos de este y otros estudios sobre el
funcionamiento de las familias ensambladas a estrategias de intervenci�on que aborden
los singulares estresores y desaf�ıos que enfrentan estos sistemas familiares.

A pesar de la importancia potencial de estos hallazgos, este estudio tiene varias limitac-
iones que vale la pena mencionar. En primer lugar, esta muestra por conveniencia fue ob-
tenida en l�ınea usando reportes de una sola fuente, y como consecuencia, puede estar
sujeta a un sesgo de muestreo y refleja la evaluaci�on de uno solo de los miembros de la
pareja acerca de la calidad de la relaci�on marital. En la misma l�ınea, los grupos de padres
y los listados de correo pueden contener una representaci�on aumentada de padres biol�ogi-
cos, madrastras y padrastros que tienen poco apoyo social o que por distintas razones son
m�as vulnerables al estr�es parental; es posible que los resultados presentados aqu�ı no sean
generalizables a los padres biol�ogicos y padres por ensamblaje que no participan en tales
grupos. Los resultados presentados aqu�ı tampoco pueden generalizarse a una poblaci�on
racial o econ�omicamente m�as diversa. Es posible que caracter�ısticas de la familia como
clase social, raza u otras variables que no se midieron en este estudio pudieran confundir
el rol parental o el g�enero, limitando la posibilidad de interpretar estos resultados. Se debi-
eran tener las precauciones correspondientes antes de generalizar estos hallazgos a una
poblaci�on m�as diversa. En segundo lugar, tanto en la muestra de padres biol�ogicos como
en la de padres por ensamblaje pudimos reclutar menos hombres que mujeres. Esto puede
haber limitado nuestra capacidad de detectar diferencias de g�enero o de captar la diversi-
dad en las experiencias de los hombres en relaci�on a ser padres o padrastros. Finalmente,
hay muchas otras din�amicas familiares y variables individuales que pueden contribuir al
estr�es parental, tales como la disponibilidad de apoyos externos, los mecanismos de afron-
tamiento y creencias de los ni~nos, la claridad o ambig€uedad del rol, y el contexto pol�ıtico y
social. Aun cuando estos aspectos estaban m�as all�a del alcance de este estudio, son �areas
importantes para futuras investigaciones.7
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