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Abstract
Social vulnerability in the country has various implications for the de-
velopment of children and adolescents (NNyA) because they are expo-
sed to multiple adversities and limitations in life. However, the parenting 
style of the primary caregivers can be an important strength to minimize 
negative behaviors, such as the macho mentality. Therefore, this study 
aims to analyze the association between social vulnerability, parenting 
styles and macho mentality in 200 primary caregivers of boys/girls and 
adolescents between 4 and 16 years old. The study was developed 
under a correlational design, in which three instruments were used to 
collect the data, the ad-hoc Sociodemographic record, the Spanish 
Adaptation of the Parental Upbringing Questionnaire (PCRI-M) and the 
Machismo Subscale. The results show a very low positive association 
between macho beliefs and social vulnerability, while no relationship 
was found with parenting styles. In addition, it has been shown that 
macho beliefs depend more on social vulnerability and not on parenting 
styles. 

Keywords: Social vulnerability; parenting styles; macho beliefs

RESUMEN
La vulnerabilidad social en el país tiene diversas implicancias para el 
desarrollo de los niños, niñas y adolescentes (NNyA), debido a que es-
tán expuestos a múltiples adversidades y limitaciones en la vida. Sin 
embargo, el estilo de crianza de los cuidadores primarios, puede ser 
una fortaleza importante para minimizar conductas negativas, como la 
mentalidad machista. Por ello, este estudio, tiene por objetivo, analizar 
la asociación entre vulnerabilidad social, estilos de crianza y mentalidad 
machista en 200 cuidadores primarios de niños/niñas y adolescentes 
entre los 4 y 16 años. El estudio se desarrolló bajo un diseño correlacio-
nal, en el que se utilizaron tres instrumentos para recolectar los datos, la 
ficha Sociodemográfico ad-hoc, Adaptación Española del Cuestionario 
de Crianza Parental (PCRI-M) y, La Subescala de Machismo. Los resul-
tados evidencian una asociación positiva muy baja entre creencias ma-
chistas y vulnerabilidad social, mientras que con los estilos de crianza 
no se encontraron relación. Además, se ha demostrado que las creen-
cias machistas dependen más de la vulnerabilidad social y no de los 
estilos de crianza. 

Palabras claves: Vulnerabilidad social; Estilos de crianza; Creencias ma-
chista 
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INTRODUccIÓN

La vulnerabilidad social, hace 
referencias al conjunto de necesi-
dades, eventos y adversidades que 
interfieren en el ejercicio pleno de 
los derechos humanos y/o alcanzar 
objetivos que satisfacen la vida (Ga-
go-Galvano, Passarini y Elgier, 2022; 
Ramos-Ojeda, 2019). Según la Alian-
za Erradicación de la Pobreza Infantil 
(2021), se refiere a una transgresión 
a los derechos humanos que tiene 
múltiples consecuencias como: vivir 
en la pobreza durante toda la vida, 
estar expuesto a entornos violentos, 
desarrollar enfermedades crónicas y 
mentales, no acceder a la educación, 
salud y a una vivienda digna, etc., por 
lo que las carencias es uno de sus 
principales indicadores. Sin embargo, 
la vulnerabilidad en el aspecto más 
extensivo, no solo se refiere a la si-
tuación de pobreza, sino también, a la 
falta de capacidad y organización de 
las familias, para mejorar su calidad 
de vida. Es decir, que hay un compo-
nente individual, social y programáti-
co (De Carvalho, França, Junqueira & 
Saletti, 2003/2008; López, 2020). 

De acuerdo con los reportes del 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (2019), la pobreza 
afecta aproximadamente al 33% de 
la población mundial y de ese total, 
el 42% son los niños menores de 18 
años, lo que según Gago-Galvano, 
Passarini y Elgier (2022), constituye 
un fenómeno pandémico. En el Perú, 
reportes de la INEI (2021), evidencia 
que, aproximadamente el 30,1% de la 
población se encuentra por debajo 
de la línea de pobreza, lo que le con-
vierte en una población con alto nivel 
de vulnerabilidad y pobreza. 

Estos niveles de pobreza tendrían 

alguna relación con las prácticas de 
crianza de los padres, entendidas 
como las formas o modos de inte-
racción entre los niños y sus padres 
(Simaes, Gago-Galvano, Jaume y 
Elgier, 2019). Estudios como los de 
Belsky, Bell, Bradley et al., (2007), 
demuestran que hay una relación en-
tre el Nivel Socioeconomico (NSE) y 
los estilos parentales. Según Clerici 
et al. (2019, 2020), las necesidades 
básicas satisfechas en el hogar, se 
asocia a los estilos parentales autori-
tativo y mayores niveles de sensibili-
dad, por el contrario, los hogares con 
mayores vulnerabilidades generan 
mayor estrés parental, lo que genera, 
estrategias de control para los NNyA, 
menos beneficiosas. Es decir, según 
el nivel socioeconómico en el que se 
desarrollan, el estilo parental positi-
vo va a ser un factor protector de las 
condiciones adversas a diferencia de 
los estilos de crianza negativos que 
tienen relación con variables como: 
delincuencia, la salud mental, rasgos 
de personalidad ambivalentes, com-
portamientos negativos, etc., (Kaiser, 
Li, Pollmann-Schult y Song, 2017), 
debido a que los cuidadores prima-
rios que tienen esta práctica negati-
vo, proporcionan castigo más severo 
a sus hijos, poco control y disciplina 
no positiva (Scheid et al., 2020).

Así mismo, la vulnerabilidad so-
cial, tiene relación con las creencias 
machistas, lo que se define como 
una ideología que defiende y/o justi-
fica la superioridad del hombre hacia 
la mujer, enfatiza que las cualidades 
masculinas como: la fuerza, agresi-
vidad, dominancia e independencia, 
etc., son superiores a las cualidades 
femeninas o estigmatiza a las mu-
jeres como débiles, dependientes 
y sumisas (Castañeda, 2007; Moral 
y Ramos, 2016). Según Pla, Adam y 
Bernabeu (2013), los comportamien-
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tos sexista y discriminatorios, están 
arraigadas en la sociedad de distinta 
manera, dado que no solo sucede en 
un espacio público, sino también en 
el ámbito profesional en donde, psi-
cólogos, trabajadores sociales, edu-
cadores, etc., manifiestan las mismas 
contradicciones, ambivalencias y 
prejuicios, racistas y sexistas. 

En consecuencia, estas actitudes 
machistas podrían estar asociados 
también, a los estilos de crianza de 
los cuidadores primarios, debido a 
sus formas de transmitir afectos, 
comportamientos, valores, costum-
bres, etc., a los que se van adaptan-
do los niños desde las primeras eda-
des (Díaz et al., 2020), pero también 
a los roles que le van asignando se-
gún el sexo (Chen et al., 2021; Índice 
Global de Género, 2020), al varón se 
le asigna el rol de trabajador, pro-
veedor, protector y a la mujer se le 
asigna la crianza y actividades afines 
a su sexo (Chen et al., 2021). Todas 
estas prácticas aún están presentes 
en nuestra sociedad (Ministerio de la 
Mujer y Desarrollo Social [MIMDES], 
2008) lo que dificulta la igualdad de 
género y profundiza las desigualda-
des, la violencia, la intolerancia y el 
maltrato hacia las mujeres, sobre 
todo en espacios privados (Fuente & 
Herrero-Olaizola, 2012).

Por lo tanto, dada los datos im-
portantes, que aun no permiten dilu-
cidar las relaciones importantes entre 
las variables, en este estudio se trata 
de identificar las variables que más 
predicen las creencias machistas en 
los niños y adolescentes, tomando 
en cuenta dos variables predictoras, 
la vulnerabilidad social y los estilos 
de crianza a partir de la percepción 
de los cuidadores primarios. Es decir, 
aquellas personas más cercanas a los 
niños, padre, madre, abuela, abuelo, 
etc. 

MéTODO

Diseño: el estudio se desarro-
lló desde un enfoque cuantitativo 
no-experimental, con diseño predic-
tivo-correlacionales, en la medida 
que el objetivo busca analizar la rela-
ción entre las variables (Huaire et al., 
2022). 

Participantes: Participaron 200 
cuidadores primarios (M. edad= 
36.25, DS= 9.967) de NNyA entre 4 y 
16 años. M. edad= 10.43, DS= 4.537, 
femenino= 103 (51.5%), masculino= 
97 (48.5%). La mayoría de la muestra 
fueron de ciudades, pertenecientes a 
Lima (77.5%), Lima provincias (9%), y 
el resto (13.5%) de otras ciudades del 
país. El 64% fueron madres, 12% pa-
dres y 24% otros.

Respecto al nivel educativo, el 
3% señalaron que no tienen educa-
ción primaria completa; el 1.5% tiene 
educación primaria completa; el 5.5% 
tiene secundaria incompleta; el 11% 
tiene secundaria completa; el 6.5% 
tiene estudios técnicos incompletos 
y 12.5, estudios técnicos completos; 
el 14.5 tiene estudios universitarios 
incompletos y 31% universitario com-
pleto; y el 14.5 tiene estudios de pos-
grado.

En cuanto a la ocupación de los 
participantes 28% es ama de casa, 
50.5% presta servicios profesionales; 
8% presta otros servicios, el 7.5% es 
comerciante independiente; 1% es 
empresario; el 4.5% son estudiantes 
aún; y finalmente el 0.5% trabajan y 
estudian. 

El tipo de muestreo fue no proba-
bilístico de tipo intencional y dentro 
de los criterios de inclusión se consi-
deraron que los cuidadores deberían 
tener hijos/as entre 4 a 16 años y ha-
ber respondido todos los ítems de los 
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instrumentos.

Instrumentos: La vulnerabilidad 
social se determinó mediante una 
ficha Sociodemográfico ad-hoc: en 
donde se consideró la edad del cui-
dador/a, nacionalidad, lengua nativa, 
y ciudad donde vivían, también se 
solicitó que registren su nivel edu-
cativo, ocupación (i.e., desemplea-
do, no calificado, operario, técnico, 
profesional), y la cantidad de nece-
sidades básicas insatisfechas (en 
adelante, NBI) (i.e. cuidadores con 
primario incompleto, falta de acceso 
a ¾ comidas diarias, falta de acceso 
a salud, acceso a educación, ausen-
cia de baño, hacinamiento en el ho-
gar). Estos criterios se conformaron 
siguiendo las codificaciones del IN-
DEC (2000). Para la consistencia del 
instrumento se realizó a través de la 
fórmula 20 de Kuder-Richardson (KR-
20), que presento una puntuación de 
0.579.

Adaptación Española del Cues-
tionario de Crianza Parental (PCRI-M) 
Roa Capilla & Del Barrio, (2001): es 
otro de los instrumentos utilizado, 
consta de 78 ítems que mide el grado 
de control y apoyo de los cuidadores 
a sus hijos/as. Este instrumento fue 
adaptado desde el Inventario de Re-
laciones Padres-Hijos (Gerard, 1994), 
consta de ocho dimensiones: Apoyo, 
(9 ítems); Satisfacción con la crianza, 
(10 ítems); Compromiso, (14 ítems); 
Comunicación (9 ítems); Disciplina 
(12 ítems); Autonomía, (10 ítems), 
Distribución de roles (9 ítems) y De-
seabilidad social (15 ítems). Las res-
puestas son valoradas mediante una 
escala de Likert de 4 puntos, desde 
1 (en total en desacuerdo) hasta 4 
(muy de acuerdo). 25 de los ítems 
están enunciados de forma positiva, 
y los 47 restantes de forma negativa. 
La validez del instrumento va desde 
.48 a .68; y la confiabilidad obtenida 

a través del coeficiente de alfa de 
Cronbach puntúa entre 0.944 para 
esta muestra.

La Subescala de Machismo (Cue-
llar et al., 1995): que cuenta con 17 
ítems de respuestas dicotómicas 
(0= Falso; 1= Verdadero). El objeti-
vo principal es medir el pensamien-
to machista como: dominio sobre la 
mujer por parte de los hombres. La 
consistencia interna original presen-
tó .75 de alfa de Cronbach (Cuellar 
et al., 1995). Y en este estudio la fia-
bilidad a través de la fórmula 20 de 
Kuder-Richardson (KR-20), presentó 
una consistencia interna de 0.739.

Procedimiento: El instrumento 
fue enviado vía correo electrónico 
y redes sociales a los participantes 
en un formulario de Google® (Ins-
tagram®, Facebook®, WhatsApp®). 
Antes de responder los instrumen-
tos debían leer la parte introductoria 
en el que se describe el objetivo del 
estudio y el manejo confidencial de 
los datos, luego procedían a marcar 
si aceptan o no, participar de mane-
ra voluntaria en el estudio, en caso 
negativo, se terminaba el intento de 
seguir respondiendo los ítems de los 
instrumentos. Los instrumentos fue-
ron respondidos de manera ordena-
da: ficha sociodemográfica, cuestio-
nario de crianza parental y subescala 
de machismo. El tiempo promedio de 
respuesta fue de 30 minutos. Una 
vez finalizada, los datos se analiza-
ron a través del software IBM-SPSS 
(Statistical Package for the Social 
Sciences 26).

RESULTADOS

Antes de analizar los datos se 
procedió analizar la distribución de 
los datos mediante la prueba de nor-
malidad de Kolmogorov – Smirnov, y 
se observa que las variables de es-
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tudio no siguen la distribución normal 
(con p-values < 0.05), Creencias de 
machismo 0.208; Estilos de crianza 
0.263 y, Vulnerabilidad social 0.121, 
con gl de 2. 

Una vez determinado el estadís-
tico, se hace el análisis bivariado de 
los resultados en el que se usa el 

Coeficiente de Correlación de Rho 
de Spearman para conocer si existe 
correlación entre la variable depen-
diente (Creencias machista) y las 
variables independientes (Estilos pa-
rentales y Vulnerabilidad social), de 
manera bivariados:

Tabla 1

Análisis bivariado de datos una variable dependiente y dos independientes

Nota. La relación entre creencias machistas y vulnerabilidad social tienen 
una correlación muy baja (p value < 0.05); mientras que las variables creen-
cias machistas y estilos parentales no presentan relación

Como las variables no siguen 
la distribución normal, se busca un 
modelo de regresión no paramétri-
ca para determinar si las dos varia-
bles predictoras (estilos parentales 
y vulnerabilidad social) explican a la 

variable dependiente (creencias ma-
chistas); por ello, se usó la técnica 
multivariante no paramétrica Árboles 
de regresión, usando muestra de en-
trenamiento (.80) y de prueba (.20); 
se obtuvo:

Figura 1
Análisis multivariado que busca la predicción de las variables independien-

tes sobre la variable dependiente
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Se observa que creencias ma-
chistas depende de vulnerabilidad 
social; mientras que para los estilos 
parentales no fue significativa en el 
modelo. Además, si vulnerabilidad 
social toma valores menores iguales 
a uno, se predice que la creencia ma-
chista es igual a 1.899 y si vulnerabi-
lidad social toma valores mayores a 
uno, las creencias machistas estima-
da será 2.941.

Para determinar la calidad del mo-
delo no paramétrico, usando la mues-
tra de prueba se obtuvo el riesgo de 
estimación igual a 1.282; de lo cual, 
el 76.746% (1–1.282/2.3482)x100% 
de la variación de la variable depen-
diente es explicada por la variable 
predictora significativa (vulnerabili-
dad social); concluyendo el modelo 
presenta buena bondad de ajuste.

DIScUSIÓN

Los resultados reportaron una 
asociación muy baja entre creencias 
machistas y vulnerabilidad social, lo 
que se debería a que hay una fuer-
te influencia cultural en la crianza de 
los hijos. En un estudio Misari (2022) 
reporto que el 49,2% de las actitudes 
machistas, influyen en la crianza de 
los hijos, por lo que Flores-Aguilar y 
Contreras, (2021) refuerzan estos 
hallazgos al señalar que violencia 
basada en el género, simbólica y ex-
plicita es afectada en las juventudes 
desde su esencia haciéndose paten-
te a través de la endoculturación y 
el aprendizaje social. Es decir, estas 
creencias están enraizadas en la so-
ciedad por lo que los NNyA, repiten 
comportamientos y roles de genero 
a parir de la observación de las figu-
ras parentales (Maldonado Granda, 
2017).

Sin embargo, no se ha encontrado 
asociación entre creencias machistas 
y estilos parentales, aunque una re-
lación neutra o negativa estaría más 
relacionada con un estilo de crianza 
parental que es la disciplina (Boni-

lla, Salinas y Urbina, 2015). Estudios 
previos (Darling y Steinberg, 1993; 
Lamborn et al., 1991; Steinberg et al., 
1994) dan cuenta que las prácticas 
parentales de afecto combinadas con 
disciplina es la mejor estrategia para 
fomentar la adaptación del NNyA y la 
buena educación. Así mismo, los esti-
los de crianza parental, que se asocia 
más al compromiso, apoyo y afecto, 
se relacionan con las buenas con-
ductas de los NNyA (Fuentes-Bal-
derrama et al., 2020a) y a un mayor 
bienestar (García et al., 2020; Gru-
sec et al., 2017; Martínez-Escudero, 
2020; Pérez-Gramaje, 2020). Y, por 
otro lado, las practicas autoritarias de 
crianza se asocia a malos comporta-
mientos, lo cual es muy común en zo-
nas de vulnerabilidad social (Clerici 
et al., 2020; Sandobal-Obando et al., 
2022; Veiga et al., 2015; Zilberstein, 
2016).

Por otro lado, los resultados evi-
dencian que las variables vulnerabi-
lidad social y estilos parentales ac-
tuando juntos, como predictores de 
las creencias machistas, solo la vul-
nerabilidad social tiene influencia im-
portante, mientras que los estilos pa-
rentales no son significativos para el 
modelo. Por ello, se considera que el 
contexto social y cultural es un factor 
importante para la socialización pa-
rental dado que los estilos de crian-
za podrían ser modificables, según el 
contexto sociocultural, como econó-
mico (Chao, 1994; García et al., 2019; 
Queiroz et al., 2020). Aunque aun 
existen culturas como la china-ame-
ricana (Chao, 1994) o afroamerica-
na (Deater-Deckard et al., 1996), en 
donde por cultura se impone la se-
veridad sin afecto, lo cual coincide 
con la teoría clásica de la socializa-
ción de los NNyA (Steinberg, 2001). 
Por el contrario, en la actualidad se 
sabe que el afecto parental tiene im-
portante beneficio en la adaptación 
adecuada de los NNyA a la sociedad 
(García et al., 2019; Giménez-Serra-
no et al., 2022; Queiroz et al., 2020), 
con lo cual, en la actualidad se bus-
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can mejores estrategias para el mejor 
ajuste para los niños, sin embargo, se 
hecho que la exigencia y la disciplina 
pareciera innecesaria e incluso perju-
dicial en la adaptación de los NNyA 
(García et al., 2019; Martínez et al., 
2020; 2021) a una sociedad cada vez 
más compleja, y disminuir los índices 
de creencias machistas. 

cONcLUSIONES

Las sociedades modernas, aun 
se rigen por sistemas machistas el 
mismo que se mantiene a través de 
las generaciones, lo que posiblemen-
te, tendría que ver con los estilos de 
crianza parental influenciados por 
sus vivencias socioculturales. Sin 
embargo, resultados como los que se 
reportan en este estudio, evidencian 
que, en sociedades en donde existen 
mayores necesidades, se acentúan 
estas creencias machistas, ya sea 
por los roles que se les asigna a los 
varones y mujeres de acuerdo con 
sus costumbres, creencias y cultura 
o por los estilos de crianza autorita-
rias que imponen los cuidadores pri-
marios a los NNyA. 

Si bien, en este estudio está evi-
denciado que la vulnerabilidad social 
tiene mayor influencia en las creen-
cias machista a diferencia de los 
estilos de crianza de los cuidadores 
primarios, es necesario seguir pro-
fundizando en la investigación de 
esta variable, para comprender mejor 
las causas y el origen de la menta-
lidad machista de los NNyA, de tal 
manera que se construya sociedades 
más igualitarias, con menos violencia 
contra los más vulnerables. 
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