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RESUMEN

El presente estudio tuvo como objetivo identificar los factores de la conducta racional que son predictores de las 
conductas parentales en 100 madres que reportaron ser maltratadas por sus parejas y acudieron a evaluación al 
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en la ciudad de Lima. Los instrumentos utilizados para recoger la 
información fueron el Inventario de Conducta Racional y el Inventario de Conducta Parental. Se aplicó el análisis de 
regresión múltiple mediante el método paso a paso (stepwise) para identificar los factores de la conducta racional que 
predicen las conductas parentales en la muestra del estudio. Los resultados indican que el factor aprobación predice 
la conducta parental hostil/coercitiva con una relación positiva, mientras que el factor grado de independencia 
predice la conducta parental apoyo/compromiso, siendo esta una relación negativa. Pese a que el factor sentimiento 
de culpa no cumple un rol predictivo, se discute su correlación positiva con la conducta parental hostil/coercitiva. 
Los hallazgos pretenden contribuir con el conocimiento de la interacción madre - hijo en contextos de violencia de 
pareja y motivar decisiones adecuadas para el manejo de esta problemática.

PALABRAS CLAVE: violencia de pareja, crianza del niño, conducta materna, cognición, familia

ABSTRACT

The major objective of this study was to identify the rational behavior factors that predict parental behavior in 100 
mothers who reported being abused by their partners and attended the Institute of Legal Medicine and Forensic 
Sciences in the city of Lima for evaluation. The instruments used to collect the information were the Rational 
Behavior Inventory and the Parental Behavior Inventory. Multiple regression analysis was applied using the 
stepwise method to identify the factors of rational behavior that predict parental behavior in the study sample. The 
findings show that the disapproval factor predicts hostile/coercive parental behavior with a positive correlation, 
while the degree of independence factor negatively predicts parental support/commitment behavior. Although the 
feeling of guilt factor does not play a predictive role, its positive correlation with hostile/coercive parental behavior 
is discussed. The findings are intended to contribute to the knowledge of mother-child interaction in contexts of 
partner violence and motivate appropriate decisions to face this problem.
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INTRODUCCIÓN 

La conflictividad parental puede escalar a niveles 
de violencia en el hogar y ser un factor de riesgo para 
el ejercicio de la violencia contra los hijos (Rivera & 
Arias-Gallegos, 2020). La mayor parte de violencia 
realizada contra las mujeres es ejercida por sus parejas 
(Tasqueto et al., 2022), siendo este hallazgo un factor 
de riesgo para propiciar conductas punitivas hacia 
los hijos en el hogar (Holt et al., 2008). La conducta 
parental abusiva en el contexto de la violencia fue 
abordada en la realidad peruana por Gage y Silvestre 
(2010), quienes examinaron a 12,601 mujeres 
peruanas casadas que vivían con hijos biológicos de 
0 a 17 años y eran responsables de disciplinarlos, 
hallando que una mayor exposición de las madres a 
violencia emocional y física de la pareja incrementaba 
significativamente la probabilidad de usar el castigo 
físico con sus hijos. Este hallazgo es coherente con lo 
encontrado por Benavides et al. (2015). Ellos llevaron 
a cabo una investigación en tres regiones del Perú, 
confirmando esta asociación entre la victimización 
por violencia doméstica de las madres y una conducta 
parental maltratadora en ellas. 

Otros estudios confirman esta asociación. Amemiya 
y Fujiwara (2016), encontraron en una muestra de 6590 
madres maltratadas que la violencia verbal por parte 
de sus parejas predecía en ellas un comportamiento 
abusivo hacia sus hijos. Por su parte, Chang et al. 
(2008) reportaron en su estudio con madres (n = 1.149) 
una fuerte relación entre el maltrato psicológico de la 
pareja con la comisión de maltrato a los hijos por parte 
de ellas. En su revisión documental de 13,038 estudios, 
Chiesa et al. (2018) hallaron una correlación negativa 
entre la violencia de pareja y la crianza; también, una 
correlación positiva entre la violencia de pareja con la 
agresión física y negligencia parental, así como una 
correlación positiva entre la violencia de pareja y la 
agresión psicológica a los hijos.

Salazar et al. (2014), realizaron un estudio en 
10,156 madres con el objetivo de comprender cómo la 
interacción entre la exposición de estas a la violencia de 
pareja y su nivel de educación influye en la ocurrencia 
de una conducta parental castigadora. Los resultados 
indicaron que la violencia de pareja disminuye en 
las madres el efecto protector que tiene la educación 
universitaria frente al castigo corporal de los hijos. 
Taylor et al. (2009), en una muestra de madres (n = 
2508) identificaron la violencia de pareja y el estrés 
materno como factores de riesgo consistentes para el 
maltrato hacia los hijos. Otros autores también resaltan 

la influencia de vivencias estresantes en la conducta 
parental abusiva (Ajduković et al., 2018; Cadzow et 
al., 1999; Crouch & Behl, 2001; Miragoli et al., 2018; 
Nwaokoro et al., 2014; Peltonen et al., 2014; Pereira et 
al., 2012; Tucker & Rodríguez, 2014).

La conducta parental como constructo se enmarca 
en la teoría de aceptación-rechazo parental planteada 
por Rohner (1975), la cual busca explicar las causas 
más importantes, las consecuencias y correlatos de 
la aceptación-rechazo parental durante el proceso de 
vida. De acuerdo a este autor, la dimensión aceptación-
rechazo se establece como un continuo desde un 
extremo inferior: la aceptación, hasta un extremo 
superior: el rechazo. En ese continuo las personas se 
ubican según las características y calidad de los lazos 
afectivos que mantuvo con sus cuidadores o figuras 
parentales.

La aceptación parental incluye conductas de 
afecto, cuidado, preocupación y apoyo, es decir, 
alude al amor que los niños perciben de sus padres o 
referentes afectivos cercanos. Por otro lado, el rechazo 
parental excluye las conductas de afecto y se expresa 
mediante conductas psicológica y físicamente dañinas 
para los hijos. A decir de Rohner y Carrasco (2014), el 
rechazo de los padres puede ser ejercido por cualquier 
combinación de las siguientes expresiones: (1) fríaldad 
y anafectividad, lo opuesto de calidez y afectividad, (2) 
hostilidad y agresividad, (3) indiferencia y descuido, y 
(4) el rechazo indiferenciado. 

Asimismo, Lovejoy et al. (1999) propusieron dos 
constructos de amplio rango: la hostilidad/coerción, 
que hace referencia al conjunto de conductas y 
actitudes que denotan indiferencia hacia el hijo, lo cual 
puede incluir presiones, amenazas e intimidaciones y 
también el uso del castigo físico, a fin de generar la 
conducta esperada en el niño; y el apoyo/compromiso, 
entendido como aquellas conductas a través de las 
cuales el padre brinda aceptación al hijo, valiéndose 
del afecto, de actividades en común, del tiempo 
compartido y del soporte emocional y social.

Diversos estudios han destacado la importancia 
de factores cognitivos implicados en las conductas 
parentales (Crandall et al., 2015, 2018; Sawrikar et al., 
2018; Sturge-Apple et al., 2014, 2020). Por ello, un 
aspecto importante a considerar en el presente estudio 
es la influencia que las repercusiones cognitivas del 
maltrato, tales como los pensamientos negativos o los 
esquemas maladaptativos, pudieran tener sobre las 
conductas parentales. En tal sentido, varios autores 



39

Predictores cognitivos de la conducta parental en madres maltratadas
Aguinaga A. y col. ARTÍCULO ORIGINAL

Rev Psicol Hered. 2023; 16(2):37-46

han reconocido las repercusiones cognitivas de la 
violencia doméstica en las víctimas. 

Por ejemplo, Pietri y Bonnet (2017) encontraron en 
una muestra de 80 mujeres -40 víctimas de violencia 
doméstica y 40 que no lo eran-, que en las primeras 
existían esquemas cognitivos más activos de privación 
emocional, desconfianza y abuso, subyugación y auto 
sacrificio, que en las mujeres no víctimas de maltrato.

Por su parte, Calvete et al. (2018) realizaron una 
investigación longitudinal en 933 adolescentes (455 
varones y 488 mujeres), hallando que las adolescentes 
que habían presenciado violencia familiar tenían más 
posibilidades de ser víctimas de violencia de pareja 
y que los esquemas cognitivos maladaptativos eran 
mediadores importantes de esta condición. También 
encontraron que estos esquemas contribuyen a 
perpetuar en el tiempo la victimización por violencia 
de pareja.

Por otro lado, Beck et al. (2015) exploraron las 
cogniciones postraumáticas disfuncionales en la co-
ocurrencia del trastorno por estrés postraumático y 
el trastorno de ansiedad generalizada en una muestra 
de 157 mujeres que habían padecido violencia por 
su pareja. Los resultados indicaron que el trastorno 
de estrés postraumático diagnosticado se asoció con 
incremento de los pensamientos negativos sobre 
el yo, no así en los pensamientos negativos acerca 
del mundo y la autoevaluación de culpa. También 
Paz Rincón et al. (2004), abordaron los síntomas 
cognitivos postraumáticos en 70 mujeres víctimas de 
maltrato, encontrando como síntomas más frecuentes 
los de reexperimentación, que incluyen recuerdos 
intrusivos y perturbación psicológica y fisiológica ante 
la evocación del trauma.

Kubany et al. (1995) realizaron un estudio en una 
muestra de mujeres víctimas de violencia doméstica, 
encontrando una correlación positiva entre culpa 
cognitiva y psicopatología en las participantes. 
Asimismo, Kubany et al. (1996) encontraron en una 
muestra similar una menor asociación entre la culpa 
cognitiva con síntomas intrusivos y de evitación en 
comparación con veteranos de guerra. Por otro lado, 
Takash et al. (2013), se enfocaron en la exploración de 
las creencias irracionales, destacando la importancia 
de este constructo en la aceptación de la violencia 
familiar en la sociedad jordana. Concluyeron que 
las mujeres jordanas estaban más de acuerdo con 
las creencias irracionales sobre la violencia familiar 
que los hombres. También Jurado y Rascón (2011) 

abordaron las creencias irracionales de las receptoras 
de maltrato doméstico, observando en una muestra de 
56 participantes una mayor frecuencia de creencias 
vinculadas al perfeccionismo y a la baja tolerancia a 
la frustración, las cuales tuvieron una correlación con 
afecciones psicológicas como depresión y ansiedad.

Alves et al. (2019) encontraron que la percepción 
y creencias presentes en una muestra de 126 
mujeres víctimas de violencia doméstica habían sido 
influenciadas positivamente por políticas recientes 
de Portugal en esa materia. Identificaron en ellas una 
mayor conciencia de su rol en la dinámica de maltrato 
y menor tolerancia a la violencia contra las mujeres, 
percibiendo mayor responsabilidad en el maltratador. 
Raghavan et al. (2005) investigaron sobre el rol del 
sentido de eficacia ante el maltrato en 69 mujeres 
víctimas, identificando una fuerte asociación entre el 
abuso físico y el sentido de eficacia en las relaciones 
que mantenían las participantes.

Como vemos, las repercusiones cognitivas de la 
violencia doméstica han sido estudiadas ampliamente; 
sin embargo, la influencia que estas podrían tener 
sobre las conductas parentales de las víctimas no 
ha sido explorada suficientemente. En tal sentido, 
se puede destacar el trabajo de Lamela et al. (2017) 
quienes encontraron en madres víctimas de violencia 
doméstica una relación positiva entre síntomas 
cognitivos de la depresión y una crianza permisiva, 
así como una relación negativa entre percepción de 
su competencia parental y sesgos cognitivos de la 
depresión como rumia y atribuciones negativas sobre 
el comportamiento infantil. Por lo expuesto, el objetivo 
de este estudio es identificar el carácter predictivo de 
los factores cognitivos vinculados a los pensamientos 
negativos o esquemas maladaptativos (obtenidos de 
los resultados del Inventario de Conducta Racional) 
sobre las conductas parentales en madres maltratadas 
por su pareja. 

MÉTODO

Diseño metodológico

El estudio es de enfoque cuantitativo y con nivel 
de alcance correlacional. El diseño es no experimental 
con corte transversal.

Participantes

El estudio fue realizado en el Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses de Lima Norte, Perú. Se 
evaluó a 100 madres de familia entre 20 y 40 años (33 
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de 20 a 29 años y 67 de 30 a 40 años) que reportaban 
ser víctimas de maltrato físico, psicológico y/o sexual 
por parte de sus parejas. Los criterios de inclusión 
fueron tener entre 20 y 40 años, denunciar ser víctima 
de maltrato por parte de su pareja, cumplir con el 
procedimiento regular de denuncia por maltrato y 
ser derivadas por la fiscalía, policía o juzgados para 
una evaluación pericial. Los criterios de exclusión 
fueron ser iletradas, tener algún déficit cognitivo 
que limitaran su capacidad de entendimiento de los 
instrumentos aplicados y del proceso de evaluación, 
así como presentar alteraciones perceptuales y del 
pensamiento, como algún tipo de psicosis.

De la muestra se obtuvieron los siguientes datos: 
38 madres refirieron ser víctimas de maltrato eventual 
(una vez a la semana o menos), 37 habitual (2 o 3 
veces por semana) y 25 constante (todos o casi todos 
los días de la semana). Asimismo, 30 indicaron ser 
víctimas solo de maltrato psicológico, 57 de maltrato 
psicológico y físico, y 13 de maltrato psicológico, 
físico y sexual por parte de sus parejas. Por otro 
lado, 54 contaban con educación básica regular y 46 
con estudios superiores culminados o incompletos; 
además, 41 referían no tener trabajo remunerado y 59 
contaban con trabajo remunerado.

Instrumentos 

Inventario de Conducta Racional. Fue creado 
por Shorkey y Whiteman (1977) e incluye 37 ítems 
repartidos en 11 factores. Cada ítem posee 5 opciones 
de respuesta utilizando la escala tipo Likert, que van 
de 1 (muy de acuerdo) a 5 (muy en desacuerdo). 
En el factor (7) inercia y evasión, el puntaje es 
inverso, y en el factor (8) grado de independencia, 
que incluye tres ítems: 24, 36 y 37, hay puntuación 
inversa para los ítems 24 y 36. Los factores incluidos 
en el instrumento son: (1) Frustración, ser capaz de 
actuar racionalmente frente a situaciones adversas y 
frustraciones; (2) Exceso de culpa, hacia sí mismo 
o a los demás; (3) Perfeccionismo, exigencia 
de perfección en lo que hace; (4) Necesidad de 
aprobación, imperativo de que sus conductas sean 
aprobadas por los demás; (5) Necesidad de ayuda y 
cuidados, demanda de ayuda y cuidado hacia otras 
personas; (6) Sentimiento de culpa, culpa y compasión 
de sí misma y de los demás por errores e injusticias 
cometidas; (7) Inercia y evasión, inclinación a evitar 
dificultades o situaciones de tensión; (8) Grado de 
independencia, iindependencia en sus decisiones y en 
las consecuencias de sus acciones; (9) Aprobación, 

facilidad para afectarse significativamente ante la 
desaprobación de los demás; (10) Ideas de infortunio, 
tendencia a presentar ansiedad por pensamientos 
sobre ocurrencia de posibles desgracias, (11) 
Confianza en el control de emociones, capacidad 
para dominar sus emociones. En el presente estudio 
se obtuvo una confiabilidad alfa de Cronbach global 
de .843.

Inventario de Conducta Parental (ICP). Elaborado 
por Lovejoy et al. (1999), evalúa la conducta parental 
en dos dominios: la conducta hostil/coercitiva y 
de apoyo/compromiso. Este instrumento incluye 
20 afirmaciones de conductas específicas sobre el 
comportamiento que tienen las madres hacia sus 
hijos. Las respuestas puntúan sobre una escala de 
cero que representa “nada cierto” hasta cinco (“muy 
cierto”) y en algunos de los tres rangos de tiempo: en 
el día actual, a lo largo de la semana y generalmente. 
La dimensión hostil/coercitiva hace referencia a 
las conductas parentales de afectividad negativa, 
indiferencia o castigo físico o verbal usadas para 
controlar la conducta de los hijos. Por el contrario, la 
dimensión apoyo/compromiso se refiere a conductas 
de aceptación y afecto hacia los hijos, que incluyen 
actividades conjuntas, con soporte material y 
emocional hacia ellos. En el presente estudio se obtuvo 
un valor alfa de Cronbach de .778 para la puntuación 
total, .821 para el factor de conducta Hostil/Coercitiva 
y .906 para el factor Apoyo/Compromiso.

Procedimiento

La aplicación de los instrumentos la realizó el 
investigador principal de manera individual a las 
madres de familia que denunciaban ser víctimas 
de maltrato por su pareja y cumplían con los 
requerimientos de la muestra. Se informó a cada una 
de las participantes sobre la naturaleza del estudio 
explicándoles que consistía en una investigación que 
buscaba información sobre cómo eran las relaciones 
de parejas en madres de familia en Lima. Asimismo, 
se informó acerca del carácter voluntario de su 
participación, así como el anonimato de los datos 
obtenidos. Se solicitó el consentimiento informado de 
las participantes para la aplicación de los instrumentos, 
enfatizando en el carácter anónimo de los resultados. 
Además de los datos recabados de los instrumentos 
de evaluación, se solicitaron algunos datos a las 
participantes (edad, grado de instrucción y ocupación) 
y de las características del maltrato (frecuencia y tipo 
de maltrato).
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Análisis de datos

En primer lugar, se evaluó la confiabilidad, 
específicamente la consistencia interna de ambos 
instrumentos mediante el coeficiente Alfa de Cronbach. 
En segundo lugar, se obtuvieron los puntajes directos 
para cada uno de los 11 factores de conducta racional y 
para los 2 factores de conducta parental. Finalmente se 
determinó el coeficiente de correlación de Pearson para 
conocer la asociación entre los factores de la conducta 
racional y las conductas parentales; asimismo, se 
aplicó el análisis de regresión múltiple mediante 
el método paso a paso (stepwise) para identificar 
las creencias irracionales que mejor explican las 
conductas parentales en mujeres maltratadas. El 
análisis se realizó empleando el paquete estadístico 
SPSS versión 24.0.

RESULTADOS

En el análisis de los coeficientes de correlación de 
Pearson que se muestran en la Tabla 1, se encontró 
que los factores sentimiento de culpa y aprobación 
tienen correlación significativa con la conducta 
hostil/coercitiva de la madre; para ambos factores 
la correlación con la conducta hostil es directa, es 
decir, a mayor sentimiento de culpa o aprobación, 
mayor es la hostilidad de la madre hacia el niño. 
Asimismo, el factor grado de independencia se 
correlaciona significativamente con la conducta de 
apoyo/compromiso de la madre; esta correlación es 
inversa. Teniendo en consideración que la mayoría 
de los ítems de este factor (dos de tres) tienen una 
puntuación inversa (mayor puntuación en este factor 
indica mayor dependencia), se puede inferir que, a 
mayor dependencia, menor es el apoyo/compromiso 
de la madre con el niño. 

Tabla 1. Correlaciones entre los factores de la conducta racional y las conductas parentales (n = 100)

Hostil / Coercitiva Apoyo /
Compromiso

r p r p
Frustración .194 .053 -.057 .576
Exceso de culpa .023 .821 .069 .498
Perfeccionismo .123 .224 -.141 .162
Necesidad de aprobación .121 .229 -.077 .446
Necesidad de ayuda y cuidados -.022 .830 .000 .999
Sentimiento de culpa .235* .019 -.044 .666
Inercia y evasión .144 .153 -.092 .364
Grado de independencia .017 .871 -.222* .026
Aprobación .306** .002 -.087 .389
Ideas de infortunio .058 .570 .036 .721
Confianza en el control de las emociones .122 .227 .116 .251

* p < .05
** p< .01

Se analizó la capacidad predictiva de los factores 
de conducta racional sobre la conducta parental 
hostil/coercitiva y sobre la conducta parental apoyo/
compromiso. Los resultados del análisis de regresión 
lineal múltiple se muestran en la Tabla 2. En primer 
lugar, se observa que la conducta hostil/coercitiva es 
predicha por el factor aprobación (t = 2.06; p < .05) 
con un peso directo de 1.00 (IC 95%: 0.03 a 1.97), 
esto indica que, a mayores puntajes de aprobación, 
le corresponde mayores puntajes de conducta hostil/
coercitiva. El modelo resulta significativo (F = 5.08; p 
< .01, R2 = .095). El análisis fue ajustado eliminando el 

sentimiento de culpa (p > .05), quedando la ecuación 
estimada como:

y ̂ = 10.30 + 1.00 X

Donde:

y ̂: Conducta parental hostil/coercitiva.

X: Aprobación.

El segundo análisis de regresión se realizó respecto 
a la conducta Apoyo/Compromiso. El único predictor 
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significativo de este tipo de conducta es el grado de 
independencia (t = -2.26; p < .05) con un peso inverso 
de -1.17 (IC 95%: -2.19 a -0.14); esto indica que, a 
mayores puntajes de grado de independencia, le 
corresponde menores puntajes de conducta apoyo/
compromiso. El modelo es significativo (F = 5.10; p < 
.05; R2 = .050) y la ecuación estimada es:

ŷ = 47.95 ‒ 1.17x

Donde:

ŷ = Conducta parental Apoyo/compromiso.

x = Grado de independencia.

Tabla 2. Análisis de regresión de los factores de conducta racional y las conductas parentales

Conducta parental / Creencias irracionales B EE B
IC 95%

t F
LI LS

y = Conducta Hostil /Coercitiva      5.08**
Constante 10.30 3.86 2.632 17.967 2.67**

 Sentimiento de culpa 0.12 0.37 -0.61 0.84 0.33  
 Aprobación 1.00 0.49 0.03 1.97 2.06*  

y = Conducta Apoyo / Compromiso      5.10*
Constante 47.95 3.45 41.10 54.80 13.89**

 Grado de independencia -1.17 0.52 -2.19 -0.14 -2.26*  
Nota: B= Coeficientes de regresión; EE B= error estándar; IC= intervalo de confianza, LI= límite inferior, LS= límite superior.
* p < .05
** p< .01

DISCUSIÓN

En este estudio se planteó como hipótesis general que 
los factores de la conducta racional predicen la conducta 
parental en las madres participantes. En tal sentido, se 
identificó un predictor cognitivo de la conducta parental 
hostil/coercitiva: aprobación; mientras que el factor 
grado de independencia predice la conducta parental 
apoyo/compromiso, siendo esta una relación negativa. 

El factor aprobación, entendido como la tendencia 
a afectarse por la evaluación negativa de los demás, 
ha sido identificado como un esquema cognitivo 
discriminativo en mujeres víctimas de maltrato 
(Huerta et al., 2017). La ansiedad que surge ante la 
necesidad de ser aprobadas puede estar relacionada a la 
dependencia que tienen hacia su agresor (Echeburúa, 
et al., 2008). Ambos factores afectarían la interacción 
que las víctimas tienen con sus hijos, disminuyendo 
sus recursos emocionales para afrontar con eficacia el 
ejercicio de la crianza (Sypher et al., 2022). 

Por otro lado, el factor grado de independencia 
se relacionó negativamente con la conducta parental 
apoyo/compromiso; es decir, que las madres con 
mayor dependencia (considerando que la mayoría 
de ítems de esta escala son inversos) brindan menos 

soporte afectivo a sus hijos. En ese sentido, Black y 
Kowalski (2021) señalan que una mayor autonomía 
materna puede favorecer las prácticas parentales de 
apoyo y compromiso hacia sus hijos. Al respecto, 
Gautam y Jeong (2019) encontraron que las madres 
con una menor dependencia tuvieron más cuidado 
con la salud de sus hijos antes de que nazcan (71,7%), 
utilizando con mayor frecuencia la atención prenatal 
especializada. También, Shroff et al. (2008, 2011) 
resaltan la asociación entre la autonomía materna 
y la adecuada alimentación y fortalecimiento del 
crecimiento en sus hijos. En otro estudio, Bliznashka 
et al. (2021) hallaron que el empoderamiento de la 
mujer estaba asociado positivamente con el desarrollo 
cognitivo, el crecimiento saludable, aprendizaje 
temprano y nutrición en sus hijos. Por su parte, Luz y 
Agadjanian (2015) en su investigación realizada con 
madres rurales, identificaron una relación significativa 
entre su capacidad de autonomía y el mayor 
compromiso con la educación de sus hijos. 

En el presente estudio, el factor sentimiento de 
culpa mantiene una correlación estadísticamente 
significativa con la conducta parental hostil/coercitiva, 
si bien no alcanza un potencial predictivo como los dos 
factores anteriormente discutidos, resulta conveniente 
su discusión. 
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La culpa es un síntoma prevalente en mujeres 
maltratadas (Allard et al., 2018; Beck et al., 2011; 
Santandreu & Ferrer, 2014; Street & Arias, 2001) 
que interfiere en la manera como interactúa y se 
adapta al entorno. Las constantes críticas que la 
pareja realiza contra la víctima, conductas orientadas 
a desvalorizarla, desaprobación de cualquier 
comportamiento, humillaciones, manipulación 
frecuente, entre otras acciones, fomentan en ella 
pensamientos de autodesprecio y culpa por lo que está 
viviendo. Algunas víctimas de violencia infligida por 
la pareja tienden a asumir la responsabilidad sobre el 
maltrato que reciben, descargando la culpa del agresor 
sobre ella misma (Morfin & Sánchez-Loyo, 2015). La 
culpa puede disminuir la autoeficacia de las mujeres 
en su rol de madres (Henderson et al., 2016). Moses 
(2010) señala que la culpa materna puede verse 
incrementada por la percepción que tienen de llevar 
a cabo una crianza inadecuada de los hijos. A decir de 
Trepat et al. (2014), la culpa, como síntoma depresivo, 
es una variable que interfiere negativamente en las 
prácticas educativas maternas (Trepat et al., 2014). 
Esta creencia irracional, en el contexto de maltrato, 
incrementaría el estrés materno que puede ser volcado 
hacia los hijos a modo de una conducta parental 
punitiva (Hamamci & Bağci, 2017). 

 Por el contrario, otros autores le atribuyen un rol 
positivo a la culpa en el ejercicio de la crianza. Tal es 
el caso de Slobodin et al. (2020), quienes encontraron 
que la culpa cumple un rol moderador positivo entre 
la frustración de las necesidades por parte de la madre 
y su conducta parental. También Rotkirch y Janhunen 
(2010), señalan que la culpa puede ayudar a inhibir la 
agresión, las conductas impulsivas y la negligencia en 
la crianza de los hijos. Es decir, la culpa tendría una 
cualidad inhibidora del potencial dañino de la frustración 
materna en el ejercicio de la crianza, motivándolas a 
generar conductas compensatorias como una menor 
dedicación o abandono del trabajo para brindarles más 
tiempo a los hijos (Borelli et al., 2017).

En síntesis, los resultados resaltan el carácter 
predictivo de la autopercepción de autonomía en las 
madres sobre conductas parentales de apoyo, afecto 
y compromiso hacia los hijos; así como, la cualidad 
predictiva de la necesidad de aprobación materna 
sobre la conducta de hostilidad y agresión que pueden 
tener sobre sus hijos. Los hallazgos pueden servir de 
base para implementar programas de intervención 
en madres maltratadas que pongan énfasis en las 
creencias irracionales o distorsiones cognitivas que 
tengan influencia relevante en su rol materno. 

Es necesario considerar las limitaciones que 
contiene esta investigación. Una de ellas está referida 
al tamaño de la muestra, el cual es modesto para un 
estudio de tipo correlacional. Otra limitación fue el 
muestreo no probabilístico utilizado, lo que puede 
afectar la validez externa del estudio por lo que se 
recomienda considerar muestras representativas 
más amplias para la réplica y robustecimiento de 
los resultados encontrados. No se incluyeron en 
el análisis otras variables internas y externas que 
pudieran tener influencia en los resultados como 
personalidad, autoestima, inteligencia emocional, 
carencias económicas, redes de apoyo, etc.; por lo que 
sería recomendable incluir estas variables en futuras 
investigaciones en esta población. 
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