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Resumen

Convertirse en padre o madre constituye un evento crucial en la vida 
de las personas. En las últimas décadas, el impacto de la parentalidad en 
el bienestar de padres y madres ha comenzado a ser objeto de estudio, 
atendiendo a los diversos desafíos que enfrentan en el ejercicio del rol 
parental en el contexto actual. Este trabajo tiene como objetivo analizar los 
desafíos que emergen para la intervención e investigación en el trabajo con 
familias desde una perspectiva interdisciplinaria, enfocándose en el impacto 
de la parentalidad en el bienestar de ambos progenitores y los cambios en las 
relaciones de género al interior de las familias. Para ello, se llevó a cabo una 
revisión narrativa, realizando una exhaustiva revisión de la literatura existente 
relacionada con el tema, estableciendo una síntesis de los principales 
hallazgos que dan cuenta del estado del arte. En cuanto a los resultados, se 
observan cambios en las familias, especialmente en los arreglos vinculados 
a la crianza y cuidado de los/as hijos/as. Así, se identifica el impacto que 
tiene la parentalidad en el bienestar de padres y madres, estableciéndose 
que este está moldeado por la interacción de distintos factores, tales como 
individuales, familiares y estructurales. Con los resultados de este trabajo, se 
busca contribuir al desarrollo de estrategias efectivas para la intervención con 
familias, así como al avance del conocimiento académico sobre parentalidad 
en contextos contemporáneos, atendiendo a los desafíos que enfrentan 
padres y madres en la tarea de crianza en el escenario actual.

Palabras clave: bienestar parental, familia, masculinidad, parentalidad, paternidad, 
relaciones de género

Abstract

Becoming a parent is a crucial milestone in people’s lives. In recent decades, 
the impact of parenthood on parents’ well-being has become a focus of 
study, addressing the diverse challenges they face in fulfilling their parental 
role within the current context. This study aims to examine the challenges 
that arise in family intervention and research from an interdisciplinary 
perspective, emphasizing the impact of parenting on parents’ well-being 
and the shifts in gender dynamics within families. To achieve this, a narrative 
review was conducted, involving a comprehensive literature review on the 
topic and synthesizing key findings to provide an overview of the current 
state of knowledge. The results highlight changes within families, especially 
in the arrangements linked to the upbringing and caregiving of children. More 
specifically, these findings underscore the significant impact of parenting 
on parents’ well-being, shaped by the interplay of individual, familial, and 
structural factors. This work seeks to contribute to the development of 
effective family intervention strategies and advance academic comprehension 
of parenting in contemporary contexts, addressing the challenges that 
parents face in caregiving within the current social scenario.

Keywords: parental well-being, family, masculinity, parentality, fatherhood, gender relations
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Introducción
Como profesionales e investigadoras de las Ciencias Sociales, en particular 

de Trabajo Social y Psicología, y especialmente desde nuestra labor como 
académicas formadoras de nuevos/as profesionales, nos planteamos la tarea de 
reflexionar sobre los procesos sociales que acontecen y, en ese marco, discutir 
los desafíos que enfrentamos tanto en la intervención como en la investigación. 
Un tema de interés que atraviesa la labor de diferentes profesionales es el 
trabajo con familias, considerando las diversas transformaciones que estas han 
experimentado en las últimas décadas y que continuarán viviendo, según las 
tendencias de cambio reportadas en diversos estudios (Muñoz y Reyes, 2018). 
En particular, la parentalidad es, sin duda, reconocida como uno de los tópicos 
de mayor interés en el estudio de las familias debido a las tensiones y demandas 
que ha enfrentado tras los cambios asociados al proceso de modernización. Entre 
estos se destacan los cambios en las relaciones de género, la incorporación de las 
mujeres al trabajo remunerado y una mayor participación de los hombres padres 
en la crianza, entre otros.

La parentalidad ha sido analizada, especialmente, por el impacto que tiene 
la crianza en el desarrollo de hijas e hijos. Sin embargo, desde hace un par de 
décadas, principalmente en países anglosajones y Estados Unidos, se han 
explorado nuevas aristas del fenómeno, entre ellas la experiencia de los padres, 
madres y/o adultos cuidadores de niñas, niños y adolescentes (NNA). Estos temas 
han comenzado a despertar un creciente interés académico. En este contexto, 
este trabajo tiene como objetivo reflexionar teóricamente sobre los desafíos que 
emergen para la intervención e investigación en el trabajo con familias desde una 
perspectiva interdisciplinaria, enfocándose en el impacto de la parentalidad en 
el bienestar de los padres y madres y en los cambios en las relaciones de género 
dentro de las familias.

Para ello, se realizó una revisión narrativa que permitió identificar el estado del 
arte sobre el tema de estudio, integrando los principales hallazgos e identificando, 
además, vacíos en la generación del conocimiento.

Marco referencial
La familia, como institución básica y esencial para el mantenimiento de la 

sociedad, comenzó a experimentar, desde mediados del siglo XX, una serie de 
transformaciones asociadas al proceso de modernización. Diversos autores 
coinciden en identificar aspectos como los siguientes: cambios en las estructuras 
familiares —si bien la familia biparental con hijos/as sigue siendo la más común, 
han aumentado los hogares monoparentales con hijos/as, especialmente con 
jefatura femenina, así como los hogares unipersonales, integrados por personas 
mayores—; la disminución del número de hijos/as; la incorporación de las mujeres 
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al mundo laboral; y los cambios en los roles tradicionales de los hombres en la 
familia (Herrera-Justicia y Amezcua, 2023; Muñoz y Reyes, 2018).

En relación con el aumento en la diversidad de estructuras familiares, se 
observa que entre las décadas de 1950 y 1960 la familia moderna ocupó un lugar 
central en el debate estatal. En el contexto de la revolución industrial, la familia 
conyugal se consolidó como la familia tradicional, caracterizada por ser nuclear y 
patriarcal, con una división sexual del trabajo en la cual las mujeres se encargaban 
de la crianza de los/as hijos/as y las tareas domésticas, mientras que los hombres 
asumían el rol de proveedores y autoridad del hogar (Olavarría, 2014). Durante 
décadas, este tipo de familia fue reconocida como hegemónica o “la” familia, 
gozando de mayor valoración social en desmedro de otros tipos de familias que 
coexistieron en la sociedad.

Durante el siglo XX, las mujeres avanzaron en derechos, lo que debilitó el lugar 
de los hombres como autoridad del hogar (Fuller, 2020). Según la misma autora, 
las reformas neoliberales de la década de 1980 impulsaron la incorporación 
de las mujeres al trabajo remunerado, con el fin de complementar los ingresos 
familiares. Esto trajo consigo transformaciones no solo en el espacio público, sino 
también en el privado del hogar.

Diversos estudios han mostrado que la entrada de las mujeres al mundo 
laboral impactó en el ordenamiento familiar tradicional, dando lugar a cambios en 
la paternidad tradicional (Cortés-Rodas et al., 2021). Se observa, por tanto, que las 
formas tradicionales en las que padres y madres ejercían su rol parental necesitan 
ser replanteadas para dar respuesta a las variadas demandas y desafíos actuales 
relacionados con la crianza y el cuidado de los/as hijos/as. Esto ocurre porque, 
a pesar de los cambios, la división sexual del trabajo y la desigualdad persisten 
dentro del hogar, que sigue siendo un espacio central donde sus integrantes 
buscan el bienestar (Katzkowicz et al., 2017; PNUD, 2019; Torns, 2016).

En este contexto, estudios como el de López-Rodríguez y Gutiérrez (2023) 
han evidenciado cambios en las estructuras familiares y la búsqueda de nuevos 
arreglos, especialmente en el cuidado de los/as hijos/as. Esto genera preocupación 
sobre la tarea de crianza que desempeñan padres y madres en el contexto actual. 
La parentalidad, entendida como un término que se refiere a la condición de ser 
padre o madre y que trasciende lo biológico, implica el conjunto de funciones 
ejercidas por los padres y madres y/o adultos significativos —considerando la 
diversidad familiar— para el cuidado de sus hijos/as (Bornstein, 2019). Por ello, la 
parentalidad se configura como un objeto de interés para las y los profesionales 
de las ciencias sociales.
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Parentalidad y bienestar
En esta línea, el impacto de la parentalidad en los/as hijos/as ha sido uno de 

los principales focos de estudio. La revisión de la literatura evidencia la existencia 
de investigaciones científicas que destacan el efecto de la parentalidad en el 
desarrollo afectivo y las conductas externalizantes en los/as hijos/as (Bernal-
Ruiz et al., 2018; Hughes et al., 2020). Más recientemente, se ha comenzado 
a indagar sobre el impacto de los estilos, prácticas y competencias parentales 
en el desarrollo de habilidades cognitivas de los/as niños/as (Fuentes-Vilugrón 
et al., 2022). De igual forma, estudios centrados en la paternidad (IPPF/WHR y 
Promundo, 2017; Lee, 2024) han identificado que la participación activa del 
padre en la crianza beneficia el bienestar de los/as hijos/as, contribuyendo a su 
desarrollo cognitivo, emocional, físico y social. Además, esta participación reduce 
el riesgo de problemas en el desarrollo de los/as hijos/as, tales como conductas 
delictivas, consumo de drogas y problemas de conducta.

Sin embargo, ante las múltiples exigencias y desafíos que enfrentan padres 
y madres en la actualidad, desde la academia se ha comenzado a cuestionar y 
problematizar el impacto de la parentalidad en el bienestar de los propios padres 
y madres, introduciendo el concepto de bienestar parental. Diversos autores 
coinciden en que convertirse en padre o madre representa uno de los principales 
desafíos en el curso de la vida de las personas (Nomaguchi y Milkie, 2020). El 
nacimiento de un/a hijo/a afecta diversos ámbitos de la vida de los padres y madres 
y, aunque constituye una fuente de alegría y satisfacción, también trae consigo 
numerosas preocupaciones y malestares (Blanco et al., 2020; Gupta, 2023).

Los estudios sobre el bienestar parental no arrojan resultados concluyentes. 
Por un lado, algunas investigaciones señalan que la parentalidad tiene un impacto 
positivo en el bienestar de los padres y madres, asociándose con mayores niveles 
de felicidad y satisfacción con la vida en comparación con personas sin hijos/as 
(Augustine y Negraia, 2024; Koziol y Augustine, 2025; Nomaguchi y Milkie, 2020). 
Por otro lado, otras investigaciones muestran que la parentalidad puede tener 
un impacto negativo en el bienestar parental, relacionado con efectos adversos 
derivados de la crianza, como el impacto económico, la falta de sueño y las 
preocupaciones constantes (Blanchflower y Clark, 2021; Blanco et al., 2020; Cova 
et al., 2021; Negraia et al., 2021). En este sentido, la parentalidad sigue siendo un 
fenómeno que requiere discusión tanto en el ámbito académico como en el de la 
intervención con familias.

De los hallazgos expuestos, se hipotetiza que la parentalidad, en sí misma, 
no constituye una condición de bienestar o malestar para los padres y madres, 
sino que su impacto depende de la interacción de diversos factores individuales, 
familiares y estructurales. Estos factores podrían influir en las experiencias de 
los padres y madres en el ejercicio de su rol parental, generando un aumento o 
disminución en su bienestar (Nelson-Coffey y Stewart, 2019; Nomaguchi y Milkie, 
2020).
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Desde los factores individuales, la edad y el sexo de los padres y madres son 
reconocidos como aspectos centrales. En este sentido, se observa una relación 
positiva entre la edad de los padres y madres y el bienestar parental (Nomaguchi 
y Milkie, 2020). Estudios han constatado que la edad incide en la relación entre 
la parentalidad y el bienestar de los padres y madres, identificándose mayores 
niveles de bienestar en padres y madres mayores (Kristjansdottir et al., 2020; 
Nomaguchi y Milkie, 2020). Padres y madres menores de 50 años con hijos/as 
mostraron menos satisfacción vital en la “escalera de la vida” en comparación con 
su contraparte sin hijos/as (Cova et al., 2021). No obstante, otras investigaciones 
muestran que no está clara la dirección de la relación entre la edad y el bienestar 
parental, ya que esta ha resultado ser un factor predictivo del estrés parental, 
con mayores niveles tanto en padres y madres más jóvenes como en padres y 
madres mayores de 37 años (Oyarzún-Farías et al., 2021). Por ello, se considera 
necesaria mayor investigación en torno a esta relación. De igual manera, se estima 
imprescindible que las intervenciones consideren este aspecto para poder dar 
respuestas efectivas a las necesidades de padres y madres en las distintas etapas 
del curso de vida, reconociendo que la experiencia parental presenta matices 
según la edad de los progenitores.

La evidencia disponible muestra que el bienestar parental se vincula con el 
sexo de quien ejerce la parentalidad, estableciéndose que la experiencia parental 
influye de manera distinta. Así, varias investigaciones concluyen que los padres 
presentan mayores niveles de satisfacción con la vida y felicidad en contraste 
con las madres (Nelson-Coffey et al., 2019; Nomaguchi y Milkie, 2020). En 
coherencia con estos hallazgos, un estudio con padres y madres chilenas constató 
que las madres presentaron mayores niveles de estrés y satisfacción parental en 
comparación con los padres (Oyarzún-Farías et al., 2021). Sin embargo, Nomaguchi 
y Milkie (2020) exponen la existencia de indicios de cambios, particularmente en 
los costos y recompensas vinculados con el ejercicio de la parentalidad, debido a 
las transformaciones de la paternidad en las últimas décadas.

En relación con los factores familiares vinculados al bienestar parental, el 
estado de la relación de pareja y el número de hijos/as se constituyen en aspectos 
de interés. Así, los hallazgos son consistentes al mostrar que padres y madres 
casados/as o en pareja presentan mayores niveles de felicidad y satisfacción con 
la vida en comparación con aquellos/as en otra condición, tales como separados/
as, solteros/as y viudos/as (Augustijn, 2022; Nomaguchi y Milkie, 2020; Oyarzún-
Farías et al., 2021). Por otro lado, la evidencia muestra que el bienestar parental 
se relaciona con el número de hijos/as (Milovanska-Farrington y Farrington, 2021), 
constatándose que tener más hijos/as se asocia con mayores niveles de estrés y 
menor bienestar parental, especialmente cuando los/as hijos/as son pequeños/as 
(Seijo et al., 2023). Asimismo, en un estudio con población chilena, se mostró que 
ser mujer, tener dos hijos/as y el conflicto hogar-trabajo fueron predictores de 
un mayor estrés parental (Oyarzún-Farías et al., 2021). Se distinguen diferencias 
de género en la relación entre el bienestar parental y el número de hijos/as, 



Bienestar parental y cambios en las relaciones de género. Desafíos en la intervención e investiga-ción psicosocial 
con familias por María de los Ángeles Oyarzún-Farías, Karen Mardones-Leiva y Daniela Núñez-Moreno

16

Escuela de Trabajo Social · Universidad Católica del Maule

siendo las madres quienes se ven más afectadas en el ejercicio de su rol parental 
(Milovanska-Farrington y Farrington, 2021; Oyarzún-Farías et al., 2021). En este 
sentido, se puede concluir que tener más hijos/as pequeños/as simultáneamente 
puede sobrecargar a los padres y madres, especialmente a las madres, generando 
estrés y disminuyendo su bienestar. Esto amerita que, desde las intervenciones, 
se preste atención a la incidencia que podría tener un mayor número de hijos/as 
en la salud mental y el bienestar de padres y madres, ya que podría constituirse 
en un factor de riesgo para algunas familias.

Asimismo, se han detectado factores estructurales que afectan el 
bienestar de los padres y madres. Entre estos, se destaca la incidencia del nivel 
socioeconómico del grupo familiar, considerando tanto los ingresos, la ocupación 
y la clase social. Se ha observado que padres y madres de nivel socioeconómico 
alto presentan menor bienestar derivado de su parentalidad y mayores niveles 
de emociones negativas, como estrés y fatiga (Negraia y Augustine, 2019). No 
obstante, en el estudio de Stanca (2012), en el cual se comparó el bienestar entre 
padres/madres y quienes no lo son en 94 países, se concluyó la existencia de una 
relación negativa entre la parentalidad y el bienestar debido al impacto negativo 
que tendrían los/as hijos/as en la situación económica del grupo familiar, lo que 
ha sido confirmado por estudios recientes (Cova et al., 2021; Hanappi y Lipps, 
2019; Nomaguchi y Milkie, 2020). Este hallazgo sugiere que padres y madres con 
menores recursos enfrentan mayores desafíos y tensiones en la tarea de crianza 
de sus hijos/as, lo que podría constituirse en una fuente de estrés, afectando su 
bienestar. A pesar de ello, se requiere mayor investigación en torno a la relación 
entre el nivel socioeconómico y el bienestar de los padres y madres, dado que los 
resultados aún no son concluyentes. Esto también es un elemento a considerar 
en las intervenciones con familias, reconociendo las necesidades y problemáticas 
particulares que pueden presentarse en la experiencia parental, atendiendo las 
diferencias según el nivel socioeconómico del grupo familiar.

De igual manera, la revisión de la literatura muestra que disponer de una 
red social de apoyo, ya sea formal y/o informal, tanto a nivel familiar como 
institucional, contribuye a un mayor bienestar de los padres y madres, ya que 
pueden contar con mayores recursos para cumplir la tarea de crianza (Nomaguchi 
y Milkie, 2020; Pérez-Hernando y Fuentes-Peláez, 2020). Así, se ha establecido 
que el apoyo social proporcionado desde programas de educación parental 
contribuye al ejercicio de las prácticas parentales, constituyéndose en un factor 
clave para el funcionamiento familiar, ya que predice los cambios en las actitudes, 
competencias y estrés parental en dichos programas (Álvarez et al., 2021). El 
grado en que padres y madres dispongan de un sistema de apoyo adecuado 
para la crianza de sus hijos/as se relaciona con su bienestar, dado que favorece 
el incremento de emociones positivas y disminuye las emociones negativas 
asociadas a la experiencia parental (Calva-Cumbicus et al., 2024; Lauber y Storck, 
2019).
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Transformaciones en los arreglos familiares para el cuidado y crianza de 
los/as hijos/as

Como se indicaba en párrafos anteriores, el modelo de familia tradicional 
ha experimentado transformaciones significativas (Cascales, 2019; Montesinos, 
2019). La idea de una familia heterosexual, en la que el hombre provee los 
recursos económicos para el hogar y la mujer se encarga del cuidado de la 
prole, ha evolucionado. Tanto mujeres como hombres han orientado sus 
esfuerzos hacia el progreso personal y profesional, lo que ha fortalecido el rol 
de proveeduría económica, incluso entre las mujeres. De este modo, muchos 
hogares comenzaron a sustentarse con ingresos de doble entrada, generando 
impactos sin precedentes en las concepciones de masculinidad y feminidad. La 
figura de la proveeduría exclusiva dejó de ser desempeñada únicamente por los 
hombres, siendo compartida o incluso asumida en su totalidad por mujeres en 
algunos hogares (Cascales, 2019; Valdés, 2020).

Esta reestructuración de la economía familiar planteó interrogantes sobre la 
redistribución de las tareas domésticas, ya que los tiempos que las mujeres solían 
dedicar al hogar ahora se emplean para generar ingresos. Esto ha tensionado la 
división sexual del trabajo en el hogar, repercutiendo también en la vida íntima 
(Valdés, 2020).

En este contexto, es esperable que se hayan diversificado los tipos de familias. 
Han aumentado las convivencias, las familias monoparentales y las reensambladas; 
además, se ha retrasado el matrimonio y la maternidad/paternidad, mientras que 
la natalidad ha disminuido (INE, 2015). En cuanto al ingreso de las mujeres al 
mercado laboral, este ha mostrado un incremento sostenido: 31,3 % en 1990, 
48,3 % en 2013 y 52,7 % en 2019 (INE, 2020).

El Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 
2019) sobre Chile expone los resultados de una encuesta acerca de los cambios en 
las representaciones culturales tradicionales de género. Dicho informe concluye 
que, entre los años 2009 y 2018, los roles de género relacionados con el cuidado 
y la provisión de recursos en el hogar se han vuelto menos dicotómicos. El apoyo 
a las representaciones tradicionales de género, que asignaban a las mujeres 
el rol de cuidadoras principales en el espacio doméstico y a los hombres el de 
proveedores, ha disminuido significativamente. En 2009, el grado de acuerdo con 
estas representaciones superaba el 45 %, mientras que hoy se sitúa en torno al 
25 %. No obstante, el apoyo a la representación tradicional de los hombres como 
principales proveedores parece ser más resistente al cambio que la asignación de 
las tareas de cuidado a las mujeres. Entre 2009 y 2018, el porcentaje de personas 
que estaban “muy de acuerdo” o “de acuerdo” con que “la responsabilidad de 
mantener económicamente a la familia siempre es del hombre” disminuyó casi 
a la mitad (de 47 % a 27 %). Un cambio similar se observa en la afirmación: “La 
responsabilidad de cuidar la casa y los niños es siempre de la mujer” (de 44 % a 
24 %) (PNUD, 2019a).
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El trabajo reproductivo, a menudo denominado también trabajo de cuidados, 
se entiende como el conjunto de actividades que incluyen, además del cuidado y 
crianza directa de los/as hijos/as, la realización de tareas domésticas y la gestión de 
actividades indirectas asociadas. Este trabajo, cultural e históricamente, ha estado 
desvinculado de las representaciones de la masculinidad y, en consecuencia, de 
las prácticas que los hombres desempeñan en el hogar. Hablar de los hombres en 
relación con estas actividades tensiona los pilares de la masculinidad dominante. 
Sin embargo, resulta necesaria su participación activa en este ámbito para avanzar 
hacia la igualdad de género, lo que constituye un eje de análisis ineludible para 
las ciencias sociales (Herrera et al., 2018; IPPF/WHR y Promundo, 2017; PNUD, 
2019b; Téllez, 2019).

En este manuscrito, nos focalizaremos en el trabajo de cuidados en el 
espacio familiar, entendido como las actividades que se realizan y las relaciones 
que se establecen para satisfacer las necesidades materiales y emocionales de 
los/as hijos/as. Este tipo de cuidado, denominado por Mertz como “cuidado 
íntimo” (Tronto, 2023), será analizado en detalle, con especial atención a lo que 
los estudios de género denominan “la/s paternidad/es”.

Cambios en torno a la paternidad
Dentro del subcampo de estudios de género sobre los hombres y las 

masculinidades, como los llama Núñez Noriega (2016), la línea de investigación 
en paternidad, o más bien denominada paternidades—aludiendo a la pluralidad 
de formas en que se puede ejercer la paternidad—, ha crecido paulatinamente en 
Latinoamérica. Este tema ha suscitado gran interés, especialmente por su papel 
clave en la igualdad de género y, en particular, por su impacto en el espacio privado, 
donde se despliegan las prácticas parentales (Aguayo y Nascimento, 2016).

Siguiendo a Fuller (1997), la paternidad se define como un conjunto de 
prácticas y significados socioculturales relacionados con la reproducción, el 
vínculo que se establece—o no—con los/as hijos/as y su cuidado, constituyendo 
una fuente de expresión de la masculinidad en tres ejes: natural, doméstico y 
público.

La paternidad tiene una dimensión natural, doméstica, pública 
y trascendental. Es natural en tanto que es la última prueba 
de virilidad, el reconocimiento público de que un varón 
puede engendrar un hijo o una hija. Es doméstica, por cuanto 
constituye una familia y mantiene unida a una pareja. En este 
sentido, la paternidad está definida por el amor, la cualidad 
propia del lazo familiar, y por la responsabilidad, el lado altruista 
de la masculinidad. Es pública, en tanto el rol de los padres es 
vincular a sus hijos con el dominio público e inculcarles las 
cualidades y valores que les permitan desenvolverse en dicho 
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ámbito. Su dimensión trascendental asegura la continuidad de 
la vida y hace del varón un creador. (Fuller, 1997, p. 6)

Como sostienen diversas investigaciones, los hombres han sido 
históricamente invisibilizados en temas de sexualidad y reproducción, lo que 
ha tenido consecuencias significativas en su responsabilidad frente a sus hijos/
as (Figueroa-Perea, 2016). Este silencio en torno a los padres se produce por 
el predominio del binomio madre-hijo/a, reforzando la representación de las 
mujeres como madres y cuidadoras principales (De Martino, 2016; Herrera et al., 
2018; Olavarría, 2004). El maternalismo—entendido como la ideología, retórica, 
prácticas y políticas públicas que amalgaman mujeres y madres—“se evidencia 
como una arquitectura de infraestructura pública, arreglos institucionales y 
legislativos construidos alrededor del supuesto de que las madres son y deben 
ser las cuidadoras primarias” (Herrera et al., 2018, p. 5).

Para Olavarría (2004), el problema radica en que no se ha construido 
una realidad donde los hombres se reconozcan como seres reproductores y 
fecundos. Por ejemplo, en Chile y en el mundo no existen estadísticas sobre la 
tasa de fecundidad masculina, su comportamiento sexual por grupo etario o su 
fecundidad extramatrimonial. La invisibilidad de los hombres como seres fecundos 
y responsables del cuidado se traduce en el marco normativo chileno. Por ejemplo, 
las mujeres disponen de 84 días de permiso postnatal, mientras que los hombres 
solo cuentan con cinco días. Además, el derecho al cuidado de menores de dos 
años en salas cuna y los permisos por enfermedad de hijos/as menores de un 
año son derechos laborales otorgados, en primera instancia, únicamente a las 
madres trabajadoras formales. Este derecho pasa al padre solo si la madre no está 
disponible.

Un aspecto central en los proyectos de vida de los hombres, que los diferencia 
de las mujeres, es que ellos no experimentan la menopausia. Por lo tanto, pueden 
tener hijos/as a edades avanzadas, incluso más allá de la edad reproductiva de las 
mujeres, lo que les permite postergar la paternidad hasta el momento en que lo 
deseen, especialmente si se emparejan con mujeres más jóvenes. Esto evidencia 
la escasa o nula representación de los hombres como seres reproductores, ya que 
este análisis queda fuera del repertorio habitual de los sistemas de salud.

Desde hace dos décadas, se habla de la ‘nueva paternidad’ (Montesinos, 
2004) y del ‘buen padre’ (Olavarría, 2004) como parte de la transformación 
global de la masculinidad. Esta nueva paternidad reconoce y valora el cuidado, 
comprometiéndose de manera igualitaria con la madre de sus hijas e hijos. 
Estudios muestran que los hombres jóvenes buscan la cercanía afectiva con sus 
hijas e hijos y desean distanciarse del modelo de padre autoritario característico 
de la generación anterior (Herrera et al., 2018; Soriano y Salguero, 2022; Vargas, 
2020). Las nuevas representaciones de la paternidad evidencian una ruptura 
intergeneracional, con la aparición de atributos vinculados a la proximidad afectiva 
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y la comunicación con sus hijas e hijos, en contraste con el padre autoritario, 
violento, ausente y distante (Lugo, 2017; Saldaña y Salgado, 2018; Vizcarra y Poo, 
2017). Según Vizcarra y Poo (2017), el discurso de los hombres jóvenes refleja 
el interés por participar activamente en la crianza de su futura descendencia y, 
paralelamente, son críticos con la generación de hombres mayores, precisamente 
por su escasa implicación en el cuidado de estas y estos. Para algunos padres 
que han roto con los mandatos de la paternidad autoritaria, vivirla de manera 
cercana ha sido una experiencia transformadora en su integridad como hombres; 
redefinen sus prioridades en la vida en general y reorganizan sus vidas y horarios a 
partir de ello (Saldaña y Salgado, 2018; Soriano y Salguero, 2022). Paralelamente, 
las mujeres demandan un mayor involucramiento de los padres en la crianza; por 
lo mismo, reconocen y valoran a los hombres que lo hacen, cuestión que también 
es altamente valorada en el resto del conjunto social (Saldaña y Salgado, 2018).

Desde este eje de demandas, la teoría social de los cuidados plantea 
la relevancia de la responsabilidad compartida socialmente en el cuidado, 
considerando que esta no es una tarea exclusiva de las mujeres, pues requiere ser 
redistribuida entre las personas más allá de sus identidades de género; es decir, 
considera la participación de los hombres. Para Fraser (2016), los cuidados que 
se brindan en las familias implican tanto un trabajo afectivo como material, que 
generalmente se realiza sin remuneración y es indispensable para la reproducción 
social de la vida.

Los estudios sobre paternidades constituyen una línea de trabajo que ha 
crecido paulatinamente en Latinoamérica y Chile, suscitando gran interés por 
su papel clave en la igualdad de género, por el impacto en el espacio privado 
en que se despliegan sus prácticas y por los cambios que implica de cara a las 
políticas y programas sociales (IPPF/WHR y Promundo, 2017; Téllez, 2019). El 
Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2019b) señala 
que una de las estrategias para el logro de la igualdad de género es precisamente 
el involucramiento y corresponsabilidad de los hombres en las tareas de crianza 
y cuidado. Asimismo, Aguayo (2020) y Bacete González (2017) sistematizan la 
creciente evidencia que muestra que la participación del padre tiene un impacto 
positivo en el desarrollo y bienestar de sus hijas e hijos; por último, una paternidad 
activa también es importante para los hombres, pues incrementa la satisfacción 
con sus vidas y los lleva a cuidar más su salud. Otros estudios han evidenciado 
que una paternidad implicada mejora el bienestar parental, en que la cooperación 
entre madres y padres se asocia con niveles más bajos de estrés parental (Pinquart 
y Teubert, 2015). En ese sentido, campañas como MenCare buscan promover 
la paternidad activa de los hombres como padres y cuidadores equitativos y no 
violentos, con el objetivo de lograr el bienestar familiar, la igualdad de género y una 
mejor salud para las niñas y niños, las madres y los propios padres (Aguayo et al., 
2017). Estos estudios, así como las reflexiones teóricas, apuntan a desnaturalizar 
la asociación entre género y cuidado (Albornoz y Barcia, 2022).
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Discusión de los desafíos para la investigación e intervención 
interdisciplinaria con familia y conclusión

Retomando el objetivo de este manuscrito, orientado a desarrollar una 
reflexión teórica sobre los desafíos que emergen para la intervención e investigación 
en el trabajo con familias desde una perspectiva interdisciplinaria, enfocándose 
en el impacto de la parentalidad en el bienestar de madres y padres y los cambios 
en las relaciones de género al interior de las familias, diversos aspectos relevantes 
surgen de los antecedentes teóricos expuestos.

En primer lugar, desde la investigación llevada a cabo por profesionales de las 
ciencias sociales, como el Trabajo Social y la Psicología, se identifica la necesidad 
de desarrollar estudios aplicados que den cuenta de los nuevos fenómenos que 
están impactando a las familias, especialmente en torno a la parentalidad. En este 
sentido, la “parentalidad intensiva”, término acuñado para describir una ideología 
imperante que exige mayores niveles de tiempo, recursos y energía de madres 
y padres (Nomaguchi y Milkie, 2020), requiere ser observada con detenimiento 
en las familias chilenas. Estudios recientes ya han evidenciado indicios de 
esta tendencia, que conlleva altos costos para madres y padres debido a las 
postergaciones y sacrificios que implica la centralidad en las necesidades de sus 
hijas e hijos (Oyarzún-Farías, 2021). Esta situación podría ser aún más extenuante 
para aquellas madres y padres que carecen de una red social de apoyo o de los 
recursos económicos necesarios, considerando la relevancia de estos factores 
estructurales para el bienestar parental.

Asimismo, dado que el bienestar de madres y padres se relaciona con una 
diversidad de factores personales, familiares y estructurales, resulta pertinente 
realizar investigaciones que profundicen en la experiencia parental mediante 
metodologías tanto cuantitativas como cualitativas. Este enfoque busca obtener 
una visión integral del fenómeno, develando vivencias libres de prejuicios o normas 
sociales que han tendido a romantizar la parentalidad, invisibilizando los costos 
asociados a las tareas de crianza. Esto genera sentimientos de culpa y malestar en 
madres y padres, lo cual podría influir en la decisión de las nuevas generaciones 
de no tener hijas e hijos (Chacón y Tapia, 2017). Por ello, se sugiere instalar la 
discusión académica y profesional en torno a las “paradojas de la parentalidad”, 
término utilizado para referirse a la dualidad de la experiencia parental, en la que 
coexisten aspectos positivos y negativos, reconocidos como costos y beneficios 
(Louie et al., 2017; Nomaguchi y Milkie, 2020).

A pesar de los avances hacia relaciones de género más igualitarias en Chile, 
el Informe del PNUD (2019b) concluye que, durante el período 2009-2018, se 
observan tendencias de cambio y continuidad en esta materia. De igual forma, 
el Informe del Estado de Paternidad en el Mundo (Barker et al., 2021) proyecta 
que, al ritmo actual, tomará 92 años alcanzar la igualdad de género en el trabajo 
de cuidados al interior de las familias. Como profesionales de las ciencias 
sociales, comprometidas y comprometidos con el bienestar social, no podemos 
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permanecer indiferentes ante esta situación. Por el contrario, desde la dimensión 
ética y valórica que sustenta nuestro quehacer, tanto en la investigación como 
en la intervención, estamos llamadas y llamados a desempeñar un rol activo en 
la promoción de cambios culturales que impulsen relaciones más igualitarias y 
justas para mujeres y hombres.

Considerando que el PNUD (2019b), junto con otros estudios (Herrera et al., 
2018; Mardones-Leiva, 2022; Martín Vidaña, 2021; Poo y Vizcarra, 2020), muestra 
que continúa perpetuándose la representación tradicional de los hombres como 
principales proveedores del hogar, aun cuando las mujeres han ingresado al 
ámbito laboral remunerado, dicha exigencia social persiste para los hombres. Este 
aspecto resulta fundamental al trabajar con familias, ya que suele ser habitual que 
las y los profesionales mantengan interacciones más frecuentes con las madres. 
Esto no es casual, dado que los padres habitualmente se encuentran trabajando 
fuera del hogar, muchas veces en horarios extensos que limitan su presencia física 
en las familias.

Esta dinámica puede ser interpretada, en ocasiones, como desinterés o 
incluso negligencia por parte de los padres. Sin embargo, cabe preguntarse 
de qué forma las y los profesionales analizan estas situaciones desde una 
perspectiva de género, considerando que estas ausencias pueden ser respuestas 
a las expectativas masculinas tradicionales, particularmente en cuanto al rol de 
proveedor económico. Asimismo, se plantea la necesidad de reflexionar sobre 
cómo los propios sesgos profesionales influyen en las interpretaciones y en la 
práctica investigativa. Al explicitar estos sesgos, se puede evitar caer en lecturas 
limitadas que dificulten la comprensión integral del fenómeno y, en cambio, 
promover análisis más críticos e integradores que aborden la complejidad de las 
interacciones de género en el escenario actual.

En esta línea, al considerar que actualmente, además de la exigencia de 
proveer recursos económicos como hombre/padre, se espera también que los 
padres sean cercanos y cariñosos, se observa una superposición de demandas 
que genera tensiones, preocupaciones y frustraciones al intentar conciliar trabajo 
y familia (Pavicevic y Herrera, 2016; Molina, 2011; Olavarría, 2017; Saldaña y 
Salgado, 2018; Vargas, 2020). Esto se agrava en contextos de baja protección 
social y económica, donde el sistema económico actual exige altas horas laborales 
y productividad, dejando escaso tiempo para la familia. Estas demandas incluso 
impactan físicamente a los hombres, tanto aquellos que ocupan cargos de élite 
como aquellos que se desempeñan como profesionales u obreros (Olavarría, 
2009; Poo y Vizcarra, 2020).

Por otro lado, investigaciones recientes sobre paternidad entre jóvenes 
muestran un distanciamiento del modelo autoritario tradicional y una inclinación 
hacia representaciones de mayor afectividad y cercanía con hijas e hijos, sin 
abandonar el mandato del rol de proveedor económico (Mardones-Leiva, 2022; 
Vizcarra y Poo, 2017). Esto refuerza la importancia de profundizar los estudios 
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sobre este grupo social, considerando además la diversidad de juventudes. 
Adicionalmente, se sugiere fomentar el trabajo interventivo con madres y padres 
jóvenes para reflexionar sobre los mandatos de género que persisten. Si se 
analiza la insistencia en el rol de proveedor económico como eje de la paternidad 
tradicional masculina, se puede observar que esta es «la expresión de una 
cultura patriarcal hegemónica que acentúa las relaciones de género desiguales» 
(Hernández-Quirama et al., 2021, p. 18). En este sentido, como señalan estas 
autoras, es necesario deconstruir esta asociación, especialmente si se desea 
avanzar hacia lo que denominan nuevas masculinidades, o hacia lo que podría 
entenderse como masculinidades corresponsables en el ámbito de los cuidados.

Finalmente, situándonos en el contexto de la intervención, surgen 
cuestionamientos sobre cómo influye este fenómeno en los programas preventivos 
o ambulatorios orientados a la protección de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes (NNA). Es crucial reconocer el rol del área psicosocial al intervenir con 
grupos familiares. Frecuentemente, las y los psicólogos trabajan directamente con 
los NNA, mientras que las y los trabajadores sociales se enfocan en acciones con 
madres, padres o adultos responsables, lo que dificulta una intervención integral 
con todo el sistema familiar. Así, las herramientas disponibles para fortalecer los 
vínculos familiares, cuando el caso lo requiere, resultan limitadas e insuficientes. 
En estos contextos, se tiende a profundizar interdisciplinariamente en los 
NNA, pero no necesariamente en las problemáticas que enfrentan los adultos 
responsables en su ejercicio de la parentalidad. Esto reduce a estos últimos a 
recursos que deben moldearse para el bienestar de los NNA, como ocurre con la 
socioeducación relacionada con competencias parentales.

Es así que se evidencia la invisibilidad de diversos factores, entre ellos los 
emocionales, estructurales, administrativos, organizacionales y de competencias 
blandas, que pueden estar afectando a padres y madres. Por lo tanto, emerge 
la necesidad de contar con la participación de profesionales en psicología en los 
espacios de intervención con este grupo, para que puedan diagnosticar, planificar y 
generar estrategias en conjunto con las y los trabajadores sociales. Esto permitiría 
brindar una visión y acción más integral a un sistema tan complejo, potenciando 
intervenciones interdisciplinarias.

De esta manera, resulta necesario que los dispositivos que trabajan con 
NNA promuevan intervenciones con una perspectiva holística del sistema 
familiar. Estas intervenciones no solo deben entregar herramientas adaptadas 
al rol de cada integrante del grupo familiar, sino también promover el bienestar 
de padres y madres conforme a sus necesidades. Además, deben considerar las 
diferenciaciones de género presentes en la experiencia parental a nivel individual, 
social y cultural, como se ha expuesto anteriormente. Este enfoque constituiría un 
gran desafío para esta y otras entidades responsables del trabajo con familias, por 
lo que se considera fundamental profundizar este análisis.
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Las diversas transformaciones que han experimentado las familias en las 
últimas décadas demandan que las y los profesionales de las ciencias sociales 
adopten una actitud crítica y reflexiva que permita reexaminar continuamente 
sus prácticas, tanto en investigaciones como en intervenciones. Esto es clave para 
mantenerse en sintonía con los nuevos escenarios sociales y generar actuaciones 
profesionales pertinentes a los procesos sociales actuales. Como profesionales 
de las ciencias sociales, es crucial actualizarse constantemente sobre el 
conocimiento derivado de las investigaciones y, al mismo tiempo, garantizar que 
estas investigaciones produzcan conocimiento útil para diseñar y ejecutar mejores 
intervenciones en los diversos ámbitos del quehacer profesional. La relación entre 
teoría y práctica, entre investigación e intervención, y entre conocer y actuar, es 
una constante que debe ser explícita y promovida tanto desde la academia como 
desde las instituciones públicas y privadas en las que nos desempeñamos.

Acompañando la discusión teórica y reflexiva presentada en este manuscrito, 
también deseamos plantear algunas interrogantes que abran el debate en los 
equipos de investigación e intervención con familias:

• ¿Cómo, desde las intervenciones y el acompañamiento a las familias, 
favorecemos o potenciamos los cambios culturales hacia una mayor 
corresponsabilidad en los cuidados y la crianza?

• ¿Nos resignamos a la escasa participación de los hombres padres o 
buscamos nuevas estrategias para involucrarlos en los procesos de 
intervención?

• En los análisis familiares, ¿qué preguntas necesitamos plantearnos 
para incorporar el análisis de género, y cómo afectan las expectativas 
sociales de género a nuestros juicios profesionales?

• ¿Cómo trabajar con padres y madres desde programas enfocados en 
parentalidad cuando se abordan situaciones de vulneración de derechos 
de NNA?

• ¿Qué apoyos necesitan madres y padres según sus vivencias y 
necesidades en el contexto actual?

A partir de la evidencia expuesta, se concluye que el bienestar de padres 
y madres está moldeado por una compleja interacción de factores individuales, 
familiares y estructurales. Por lo tanto, para promover el bienestar parental, se 
requieren acompañamientos e intervenciones integrales que reconozcan e integren 
esta interacción, superando enfoques reduccionistas o unicausales que limitan 
la actuación profesional. Para lograrlo, es fundamental que esta problemática se 
aborde desde una perspectiva macro, es decir, desde las políticas públicas. Esto 
permitirá definir y estructurar una base que considere los elementos asociados a 
los nuevos roles de género y la influencia de las nuevas masculinidades en este 
contexto.



Pensamiento y Acción Interdisciplinaria, Volumen 10, número 2, año 2024. ISSN  0719-8078. pp. 10-31

Escuela de Trabajo Social · Universidad Católica del Maule

25

Agradecimientos
Agradecemos a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), 

Chile, y al Programa Fondecyt de Iniciación Nº 11231071.

Referencias bibliográficas
Aguayo, F. (2020). Masculinidades y políticas en América Latina transcurridos 20 

años de los estudios de género de los hombres. En S. Madrid, T. Valdés y R. 
Celedón (Eds.), Masculinidades en América Latina. Veinte años de estudios 
y políticas para la igualdad de género (pp. 331-358). Ediciones Universidad 
Academia de Humanismo Cristiano. 

Aguayo, F. y Nascimento, M. (2016). Dos décadas de estudios de hombres 
y masculinidades en América Latina: avances y desafíos. Sexualidad, 
Salud y Sociedad-Revista Latinoamericana, 22, 207-220. https://doi.
org/10.1590/1984-6487.sess.2016.22.09.a 

Albornoz, L. y Barcia, R. (2022). El neofeminismo o los nuevos feminismos. Revista 
de ciencias sociales (Valparaíso), 81, 177-212.  https://doi.org/10.22370/
rcs.2022.81.3566

Álvarez, M., Padilla, S. y Rodrigo, M. (2021). El apoyo social en los programas 
domiciliarios y grupales de educación parental. Bordón: Revista de pedagogía, 
73(2), 9-24. https://doi.org/10.13042/Bordon.2021.83104

Araujo, K. y Martuccelli, D. (2012). Desafíos comunes. Retrato de la sociedad 
chilena y sus individuos-Tomo II [Common challenges. Portrait of Chilean 
society and its individuals-Tomo II]. Lom Ediciones. 

Augustijn, L. (2022). The post-separation well-being of children and parents. What 
roles do physical custody arrangements and stepparents play? [Article]. 
Journal of Divorce and Remarriage, 63(6), 401-421. https://doi.org/10.1080/
10502556.2022.2106812 

Augustine, J. M. y Negraia, D. V. (2024). Exploring Education Differences in the 
Parental Well-Being Gap [Article]. Sociological Inquiry, 94(1), 66-87. https://
doi.org/10.1111/soin.12549 

Aylwin, N. y Solar, M. (2009). Trabajo Social Familiar (3a. ed.). Ediciones Universidad 
Católica de Chile. 

Bacete González, R. (2017). Nuevos hombres buenos. La masculinidad en la era 
del feminismo [New good men. Masculinity in the age of feminism]. Ediciones 
Península. 

https://doi.org/10.1590/1984-6487.sess.2016.22.09.a
https://doi.org/10.1590/1984-6487.sess.2016.22.09.a
https://doi.org/10.22370/rcs.2022.81.3566
https://doi.org/10.22370/rcs.2022.81.3566
https://doi.org/10.13042/Bordon.2021.83104
https://doi.org/10.1080/10502556.2022.2106812
https://doi.org/10.1080/10502556.2022.2106812
https://doi.org/10.1111/soin.12549
https://doi.org/10.1111/soin.12549


Bienestar parental y cambios en las relaciones de género. Desafíos en la intervención e investiga-ción psicosocial 
con familias por María de los Ángeles Oyarzún-Farías, Karen Mardones-Leiva y Daniela Núñez-Moreno

26

Escuela de Trabajo Social · Universidad Católica del Maule

Barker, G., Garg, A., Heilman, B., van der Gaag, N. y Mehaffey, R. (2021). Estado de 
la paternidad en el mundo: soluciones estructurales para lograr la igualdad 
en el trabajo de cuidado. Promundo-US.

Bernal-Ruiz, F., Rodríguez-Vera, M., González-Campos, J. y Torres-Álvarez, A. 
(2018). Competencias parentales que favorecen el desarrollo de funciones 
ejecutivas en escolares. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez 
y Juventud, 16(1), 163-176. https://doi.org/10.11600/1692715x.16109 

Blanchflower, D. G. y Clark, A. E. (2021). Children, unhappiness and family finances 
[Article]. Journal of Population Economics, 34(2), 625-653. https://doi.
org/10.1007/s00148-020-00798-y

Blanco, V., Pérez, C. y Cova, F. (2020). Parental well-being of mothers and fathers 
in Latin America: A systematic review of the literature. Child Care in Practice, 
1-27. https://doi.org/10.1080/13575279.2020.1723064

Bornstein, M. H. (2019). Parenting infants. En Handbook of parenting (pp. 3-55). 
Routledge. 

Calva-Cumbicus, J., Vaca-Izquierdo, Y., Villavicencio-Aguilar, C. y Rojas-Preciado, W. 
(2024). Bienestar psicológico, apoyo social y sobrecarga en los progenitores 
de hijos con discapacidad. J Psicogente, 27(51), 111-134. https://doi.
org/10.17081/psico.27.51.6498

Cascales, J. (2019). ¿Y ahora qué hacemos? La crisis de la masculinidad ante 
la reinvención de la familia. En A. Téllez Infantes, J. E. Martínez Guirao y J. 
Sanfèlix Albelda (Coords), Deconstruyendo la Masculinidad. Cultura, Género 
e Identidad (pp. 219-240). Tirant lo Blanch.

Chacón, F. y Tapia, M. (2017). No quiero tener hijos (as)… continuidad y cambio 
en las relaciones de pareja de mujeres profesionales jóvenes. Polis. Revista 
Latinoamericana(46), 1-23. http://journals.openedition.org/polis/12339 

Cortés-Rodas, L., Ruiz-Turizo, M. y Flórez-Marín, G. (2021). Mujer y trabajo: 
transformaciones familiares tras su incorporación al escenario laboral. 
Latinoamericana de Estudios de Familia, 13(2), 78-100. https://doi.
org/10.17151/rlef.2021.13.2.5 

Cova, F., Bustos, C. y Novoa, C. (2021). Comparación del Bienestar Subjetivo en 
Personas con y sin Hijos/as en Chile. J Psykhe, 30(2). https://ojs.uc.cl/index.
php/psykhe/article/view/42067

De Martino, M. (2016). Padres adolescentes y jóvenes: tensiones y debates. Pesquisa 
teórica, 9(1), 91-99. https://doi.org/10.1590/1414-49802016.00100010  

Figueroa-Perea, J. (2016). Algunas reflexiones para dialogar sobre el patriarcado 
desde el estudio y el trabajo con varones y masculinidades. Sexualidad, 

https://doi.org/10.11600/1692715x.16109
https://doi.org/10.1007/s00148-020-00798-y
https://doi.org/10.1007/s00148-020-00798-y
https://doi.org/10.1080/13575279.2020.1723064
https://doi.org/10.17081/psico.27.51.6498
https://doi.org/10.17081/psico.27.51.6498
http://journals.openedition.org/polis/12339
https://doi.org/10.17151/rlef.2021.13.2.5
https://doi.org/10.17151/rlef.2021.13.2.5
https://ojs.uc.cl/index.php/psykhe/article/view/42067
https://ojs.uc.cl/index.php/psykhe/article/view/42067
https://doi.org/10.1590/1414-49802016.00100010


Pensamiento y Acción Interdisciplinaria, Volumen 10, número 2, año 2024. ISSN  0719-8078. pp. 10-31

Escuela de Trabajo Social · Universidad Católica del Maule

27

Salud y Sociedad. Revista Latinoamericana(22), 221-248. https://doi.
org/10.1590/1984-6487.sess.2016.22.10.a 

Fraser, Nancy. (2016). Contradictions of Capital and Care. New Left Review, 100, 
99-117.

Fuentes-Vilugrón, G., Lagos, R., Gonzalez, M. y Castro, R. (2022). Influencia 
de los estilos de crianza en el desarrollo emocional y aprendizaje de los 
adolescentes. Revista infancia, educación y aprendizaje, 8(2), 17-33. https://
doi.org/10.22370/ieya.2022.8.2.2942. 

Fuller, N. (1997). Fronteras y retos: varones de clase media del Perú. En T. Valdés 
y J. Olavarría (Eds.), Masculinidad/es. Poder y crisis (pp. 139-153). Isis 
Internacional/Flacso, Ediciones de la Mujer. 

Gupta, K. (2023). Parental Well-Being: Another Dimension of Adult Well-Being. The 
Family Journal, 31(1), 69-77. https://doi.org/10.1177/10664807221090948

Hanappi, D. y Lipps, O. (2019). Job insecurity and parental well-being: The role of 
parenthood and family factors. Demographic Research, 40, 897-932. https://
doi.org/10.4054/DemRes.2019.40.31 

Hernández-Quirama, A., Rivero-Rubio, C. y Linares García, J. (2021). Significados 
de paternidad para jóvenes universitarios: cotidianidad, relaciones y cambios 
en proyecto de vida. Revista Latinoameri-cana de Ciencias Sociales, Niñez y 
Juventud, 19(1), 1-21. https://dx.doi.org/10.11600/rlcsnj.19.1.3924

Herrera-Justicia, S. y Amezcua, M. (2023). Cambio social y transformación del 
cuidado en la familia. J Index de Enfermería, 32(2). https://doi.org/10.58807/
indexenferm20235821 

Herrera, F., Aguayo, F. y Goldsmith, J. (2018). Proveer, cuidar y criar: evidencias, 
discursos y experiencias sobre paternidad en América Latina. Polis, 17(50), 
5-20. http://journals.openedition.org/polis/13442 

Hughes, C., Devine, R. T., Mesman, J. y Blair, C. (2020). Parental well-being, couple 
relationship quality, and children’s behavioral problems in the first 2 years 
of life. Development and Psychopathology, 32(3), 935-944. https://doi.
org/10.1017/S0954579419000804 

INE (2015). Estadísticas Vitales Anuario 2015. https://www.ine.gob.cl/docs/
default-source/publicaciones/2017/anuario-de-estadisticas-vitales-2015.pdf

INE (2020). Encuesta Nacional de empleo del trimestre abril-junio de 2020. 
https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/mercado-laboral/ocupacion-y-
desocupacion

IPPF/WHR y Promundo. (2017). Estado de la paternidad: América Latina y el 
Caribe 2017. Promundo-US. 

https://doi.org/10.1590/1984-6487.sess.2016.22.10.a
https://doi.org/10.1590/1984-6487.sess.2016.22.10.a
https://doi.org/10.22370/ieya.2022.8.2.2942
https://doi.org/10.22370/ieya.2022.8.2.2942
https://doi.org/10.1177/10664807221090948
https://doi.org/10.4054/DemRes.2019.40.31
https://doi.org/10.4054/DemRes.2019.40.31
https://dx.doi.org/10.11600/rlcsnj.19.1.3924
https://doi.org/10.58807/indexenferm20235821
https://doi.org/10.58807/indexenferm20235821
http://journals.openedition.org/polis/13442
https://doi.org/10.1017/S0954579419000804
https://doi.org/10.1017/S0954579419000804
https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/publicaciones/2017/anuario-de-estadisticas-vitales-2015.pdf
https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/publicaciones/2017/anuario-de-estadisticas-vitales-2015.pdf
https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/mercado-laboral/ocupacion-y-desocupacion
https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/mercado-laboral/ocupacion-y-desocupacion


Bienestar parental y cambios en las relaciones de género. Desafíos en la intervención e investiga-ción psicosocial 
con familias por María de los Ángeles Oyarzún-Farías, Karen Mardones-Leiva y Daniela Núñez-Moreno

28

Escuela de Trabajo Social · Universidad Católica del Maule

Katzkowicz, S., La Buonora, L., Semblat, F. y Pandolfi, J. (2017). Masculinidades 
jóvenes desde una perspectiva de género. Cuadernos temáticos de la ENAJ, 
N°4, Mirada Joven. Ministerio de Desarrollo Social e Instituto de la Juventud, 
Gobierno de Uruguay.

Koziol, M. y Augustine, J. (2025). The Parental Happiness Gap Before and After the 
Start of the COVID-19 Pandemic. The Sociological Quarterly, 1-25. https://
doi.org/10.1080/00380253.2024.2445132 

Kristjansdottir, G., Hallström, I. K. y Vilhjalmsson, R. (2020). Sociodemographic 
and health status predictors of parental role strain: A general population 
study. Scandinavian Journal of Public Health, 48(5), 519-526. https://doi.
org/10.1177/1403494819846361 

Lauber, V. y Storck, J. (2019). Helping with the kids? How family-friendly workplaces 
affect parental well-being and behaviour. Oxford Economic Papers, 71(1), 95-
118. https://doi.org/10.1093/oep/gpy062 

Lee, Y. E. (2024). Childcare sharing and family happiness: analyzing parental and child 
well-being in the actor-partner interdependence model. Frontiers in Public 
Health, 12, Article 1361998. https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1361998 

López-Rodríguez, F. y Gutiérrez, R. (2023). Cambios en la composición educativa 
y equilibrios de empleo de las parejas en España. Revista Española de 
Sociología, 32(3), 1-23. https://doi.org/10.22325/fes/res.2023.180 

Louie, A., Cromer, L. y Berry, J. (2017). Assessing Parenting Stress: review of the 
use and interpretation of the Parental Stress Scale. Family Journal, 25(4), 
359-367. https://doi.org/10.1177/1066480717731347 

Lugo, M. (2017). Paternidades Divergentes en León, Guanajuato: La Experiencia 
Paterna de Jóvenes Varones Universitarios. Trayectorias Revista de 
Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 19(45), 77-
100. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-
12052017000200077&lng=es&tlng=es 

Mardones-Leiva, K. (2022). Representaciones de la paternidad para universitarias/
os sin hijas/os de Valdivia, Chile. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud, 20(3), 294-313. https://doi.org/10.11600/rlcsnj.20.3.5044

Martín Vidaña, D. (2021). Masculinidades cuidadoras: la implicación de los 
hombres españoles en la provisión de los cuidados. Un estado de la 
cuestión. Revista Prisma Social, (33), 228-260. https://revistaprismasocial.
es/article/view/4095

Milovanska-Farrington, S. y Farrington, S. (2021). More and none? Children and 
parental well-being: A bimodal outcome from an instrumental variable 

https://doi.org/10.1080/00380253.2024.2445132
https://doi.org/10.1080/00380253.2024.2445132
https://doi.org/10.1177/1403494819846361
https://doi.org/10.1177/1403494819846361
https://doi.org/10.1093/oep/gpy062
https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1361998
https://doi.org/10.22325/fes/res.2023.180
https://doi.org/10.1177/1066480717731347
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-12052017000200077&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-12052017000200077&lng=es&tlng=es
https://doi.org/10.11600/rlcsnj.20.3.5044
https://revistaprismasocial.es/article/view/4095
https://revistaprismasocial.es/article/view/4095


Pensamiento y Acción Interdisciplinaria, Volumen 10, número 2, año 2024. ISSN  0719-8078. pp. 10-31

Escuela de Trabajo Social · Universidad Católica del Maule

29

approach. Research in Economics, 75(3), 225-243. https://doi.org/10.1016/j.
rie.2021.06.002 

Molina, D. (2011). Conciliación trabajo-familia: una mirada desde la perspectiva 
de la psicología organizacional y del trabajo. Programa de Psicología, 1-26.

Montesinos, R. (2004). La nueva paternidad: expresión de la transformación 
masculina. Polis, 2(4), 197-220. http://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=72620409 

Muñoz, M. y Reyes, C. (2018). La familia en tiempos de cambio. Uqbar Editores.

Negraia, D. y Augustine, J. (2019). SES and the Emotional” benefits” and” costs” of 
Parenting. Max Planck Institute for Demographic Research Rostock, Germany. 

Negraia, D. V., Yavorsky, J. E. y Dukhovnov, D. (2021). Mothers’ and Fathers’ Well-
Being: Does the Gender Composition of Children Matter? [Article]. Journal 
of Marriage and Family, 83(3), 820-844. https://doi.org/10.1111/jomf.12739 

Nelson-Coffey, S. K. y Stewart, D. (2019). Well-being in parenting. En M. H. Bornstein 
(Ed.), Handbook of parenting: Being and becoming a parent (pp. 596-619). 
Routledge/Taylor & Francis Group. https://doi.org/10.4324/9780429433214-
17

Nelson-Coffey, K., Killingsworth, M., Layous, K., Cole, S. y Lyubomirsky, S. (2019). 
Parenthood is associated with greater well-being for fathers than mothers. J 
Personality Social Psychology Bulletin, 45(9), 1378-1390. 

Nomaguchi, K. y Milkie, M. (2020). Parenthood and well-being: a decade in review. 
Journal of Marriage and Family, 82(1), 198-223. https://doi.org/10.1111/
jomf.12646 

Núñez Noriega, G. (2016). Los estudios de género de los hombres y las masculinidades: 
¿qué son y qué estudian? Los estudios de género de los hombres y las 
masculinidades: ¿qué son y qué estudian?, 4(1), 9-31. http://www.scielo.org.
mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-11912016000100009 

Olavarría, J. (2001). Y todos querían ser (buenos) padres [And they all wanted to 
be (good) fathers]. FLACSO. 

Olavarría, J. (2004). Los hombres también somos fecundos. En J. Olavarría y A. 
Márquez (Eds.), Varones: entre lo público y la intimidad (pp. 119-128). 
FLACSO-Chile. 

Olavarría, J. 2009. La investigación sobre masculinidades en América Latina. 
En J. Toro-Alfonso (Ed.), Lo masculino en evidencia: investigaciones sobre 
la masculinidad (pp. 315 -344). Publicaciones Puertorriqueñas Editores y 
Universidad de Puerto Rico.

https://doi.org/10.1016/j.rie.2021.06.002
https://doi.org/10.1016/j.rie.2021.06.002
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72620409
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72620409
https://doi.org/10.1111/jomf.12739
https://doi.org/10.4324/9780429433214-17
https://doi.org/10.4324/9780429433214-17
https://doi.org/10.1111/jomf.12646
https://doi.org/10.1111/jomf.12646
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-11912016000100009
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-11912016000100009


Bienestar parental y cambios en las relaciones de género. Desafíos en la intervención e investiga-ción psicosocial 
con familias por María de los Ángeles Oyarzún-Farías, Karen Mardones-Leiva y Daniela Núñez-Moreno

30

Escuela de Trabajo Social · Universidad Católica del Maule

Olavarría, J. (2017). Trabajo, familia y género: precarización, y sindicalización en 
jefes/as de hogar de familias conyugales en Chile actual. Descentrada, 1(2), 
e023. https://www.descentrada.fahce.unlp.edu.ar/article/view/DESe023

Oyarzún-Farías, M., Cova, F. y Bustos, C. (2021). Parental Stress and Satisfaction 
in Parents With Pre-school and School Age Children. Frontiers in Psychology, 
12(68317). https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.683117 

Pavicevic, Y. y Herrera, F. (2016). Involucrados dentro de lo posible: Conciliación 
trabajo-paternidad de padres primerizos chilenos. Revista Austral de Ciencias 
Sociales, 36, 97-113. https://www.redalyc.org/journal/459/45961140005/

Pérez-Hernando, S. y Fuentes-Peláez, N. (2020). The potential of networks for 
families in the child protection system: A systematic review. J Social Sciences, 
9(5), 70. https://doi.org/10.3390/socsci9050070

Pinquart, M. y Teubert, D. (2015). Links among coparenting behaviors, parenting 
stress, and children’s behaviors using the new German coparenting inventory. 
Family Science, 6(1), 201-210. https://doi.org/10.1080/19424620.2015.106
5284 

PNUD (2019a). Diez años de auditoría a la democracia: Antes del estallido. 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

PNUD. (2019b). Una década de cambios hacia la igualdad de género en Chile 
(2009-2018): avances y desafíos. Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo. 

Poo, A. M. y Vizcarra, B. (2020). Cambios en los significados de la masculinidad en 
hombres del sur de Chile. Interdisciplinaria Revista de Psicología y Ciencias 
Afines, 37(2), 195-209. https://doi.org/10.16888/interd.2020.37.2.12

Saldaña, L. y Salgado, C. (2018). Paternidades en el Concepción urbano. Prácticas 
de crianza, reedición del rol paterno e identidad masculina. En N. Fuller (Ed.), 
Difícil ser hombre: nuevas masculinidades latinoamericanas (pp. 169-195). 
Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Seijo, D., Fariña, F., Fernández, P. y Sánchez, V. (2023). Vivencia de la parentalidad: 
Diagnóstico de la parentalidad experimentada e intensidad de sentimientos. 
Revista de investigación en educación, 21(1), 6-30. https://doi.org/10.35869/
reined.v21i1.4529 

Soriano, M. y Salguero, M. A. (2022). Paternidad en jóvenes universitarios: una 
experiencia de cambios y responsabilidades desde una mirada sociocultural 
de género. Revista Electrónica de Psicología Iztacala, 25(1), 205-225. 

Stanca, L. (2012). Suffer the little children: Measuring the effects of parenthood on 
well-being worldwide. Journal of Economic Behavior & Organization, 81(3), 
742-750. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2010.12.019

https://www.descentrada.fahce.unlp.edu.ar/article/view/DESe023
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.683117
https://www.redalyc.org/journal/459/45961140005/
https://doi.org/10.3390/socsci9050070
https://doi.org/10.1080/19424620.2015.1065284
https://doi.org/10.1080/19424620.2015.1065284
https://doi.org/10.16888/interd.2020.37.2.12
https://doi.org/10.35869/reined.v21i1.4529
https://doi.org/10.35869/reined.v21i1.4529
https://doi.org/10.1016/j.jebo.2010.12.019


Pensamiento y Acción Interdisciplinaria, Volumen 10, número 2, año 2024. ISSN  0719-8078. pp. 10-31

Escuela de Trabajo Social · Universidad Católica del Maule

31

Téllez, A. (2019). Masculinidad, identidad y trabajo: ¿Democratizamos la vida 
doméstica en términos de igualdad? En J. E. Martínez, A. Téllez y J. Sánfelix 
(Eds.), Deconstruyendo la masculinidad. Cultura, género e identidad (pp. 131-
149). Tirant Humanidade. 

Torns, T. (2016). La conciliación entre la vida personal, familiar y laboral como reto 
social para la igualdad, Congreso Igualdad y Conciliación. Diputación Foral 
de Gipuzkoa, Donostia. https://www.gipuzkoa.eus/es/web/berdintasuna/
lineas-de-trabajo/sensibilizacion-social/igualdad-y-conciliacion

Tronto, J. (2023). Redefiniendo la democracia como resolución de conflictos 
sobre responsabilidades de cuidado. Ethika, 7, 121-167. https://doi.
org/10.5354/2452-6037.2023.72121 

Valdés, T. (2020). Masculinidad y políticas de igualdad de género: ¿es posible “hacer 
una raya al tigre”’? En S. Madrid, T. Valdés y R. Celedón (Eds.), Masculinidades 
en América Latina. Veinte años de estudios y políticas para la igualdad de 
género. Ediciones Universidad Academia de Humanismo Cristiano. 

Vargas, M. (2020). La participación del sector privado en la igualdad: elementos 
para impulsar la corresponsabilidad desde el trabajo con hombres. En S. 
Madrid, T. Valdés y R. Celedón (Eds.), Masculinidades en América Latina. 
Veinte años de estudios y políticas para la igualdad de género. Ediciones 
Universidad Academia Humanismo Cristiano. 

Vizcarra, B. y Poo, A. (2017). Changes in the Meanings Associated to Paternity 
in Men From Temuco, Chile. Revista de psicología (Santiago), 26, 94-
107. https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-
05812017000100094&nrm=iso 

Dirección de correspondencia:
María de los Ángeles Oyarzún-Farías
Contacto:  maoyarzun@santotomas.cl

Esta obra se encuentra bajo una Licencia de Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

https://www.gipuzkoa.eus/es/web/berdintasuna/lineas-de-trabajo/sensibilizacion-social/igualdad-y-conciliacion
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/berdintasuna/lineas-de-trabajo/sensibilizacion-social/igualdad-y-conciliacion
https://doi.org/10.5354/2452-6037.2023.72121
https://doi.org/10.5354/2452-6037.2023.72121
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-05812017000100094&nrm=iso
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-05812017000100094&nrm=iso
mailto:maoyarzun@santotomas.cl

