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RESUMEN 

La viokllcia c:-, un knúmcllo ,>ocl<1l que illlpIH.:<I el uso dc !a hll'I?;J n"ica. 

lIlora) y psicológica dc un 11l(j¡\, ¡duo a otr(l. Ls ClltOI1CC:-., que í..kntro dd 1lh.::dIO 

socIal se presentan en el núcleo Ül111iliar, como marco de sufrimiento de 1l1ujcn::s. 

ancianos y niños maltratados. Estos últimos, por su inocencia e incapacidad de 

defenderse. son afectados en su desarrollo, tanto t1sico, psicológico como social. 

Lo que nos lleva a realizar este trabajo de investigación, con la aplicación 

de 93 cuestionarios y entrevistas a los niños (as) de dos escuelas de la 

comunidad rural de Tlazala, con el objetivo de conocer las características del 

infante maltratado y su comparación con el desarrollo físico y psicosocial desde 

un punto de vista teórico. En función del método cuantitativo, se analizó las 

frecuencias de las características sobre el maltrato y se utilizó el método 

cualitativo para el análisis de los discursos arrojados por las entrevistas. 

De los resultados obtenidos se desprenden las características identificadas 

con mayor frecuencia en los niños maltratados son: a) maltrato físico: golpes con 

la vara, cinturón y lazo, manotazos, les arrojan agua fría, entre otros; b) maltrato 

psicológico: regaños, groserías, insultos, humillaciones frente a los demás, 

abandono y aislamiento social; y e) maltrato sexual: abuso sexual (tocamientos, 

caricias, besos, otros) Las causas que los niños le atribuyen a esta conducta 

violenta por sus padres son: portarse mal, no hacer la tarea, no obedece, salirse de 

su casa, entre otras. Los deseos que el niño reporta son, que los quieran sus 

papás, que no los regañen y que no les peguen. Con respecto a la infonnaclón 

arrojada por las entrevistas se encontró: maltrato físico, abandono afectivo. 

indiferencia, baja autoestima, problemas de aprendizaje, falta de higiene, abuso 

sexual, temores y miedos generales, desconfianza hacia los padres e inseguridad. 

Algunas características de los niños no maltratados son: buen rendimiento 

escolar, sociabilidad, expresiones afectivas, buen desarrollo físico, confianza en 

sí mismo, entre otras. 



Oc esta mall~ra, ~Ilcon(ra\llos qUl.: el ¡liño maltratado d~ la comunídad 

rural investigada vive: en un circulo dc violencia y de agresión tisiclJ, psicológica 

y sexuaL se presenta de forma cotidiana con relación al medio social en el que 

vive. Como consecuencia se hace cíclica y tnmsgencracional, adem{¡s de tener 

graves consecuencias en el desarrollo psicosocial del niño; es importante que lo 

niños y sus familias conozcan la alternativa de recurrir a los profesionales que 

brindan ayuda y protección para su bienestar. 



I NTROI)UCCION 

[,a ViOlC'IlCl,¡ l';-, un klj('1l1lC1l0 "oclal que históricamente y en la actu,llidad 

repercute en innul1lc!ahJcs llluestras c;-,crila:-- de la vida humana. J\sí notamos que 

en cualquier ámbito social y cotidianamente se presenta la violencia, haciendo 

uso de la fuerza Jlsica, moral y psicológica de un individuo hacia otro. 

Una de las caracteristicas que definen a la violencia involucra al poder 

como herramienta justificable para agredir o molestar a otra persona, además se 

considera a la agresión como un elemento que perjudica y somete a su víctima a 

su disposición, ya sea por Índole económico, moral, situacional, personal, etc. 

(Querol, 1990). 

Las mismas circunstancias que implican la actitud violenta entre las 

personas, se desenvuelve por su índole dentro de una sociedad, así mismo se crea 

dentro de una cultura que a medida del tiempo trasciende y se arraiga en la 

personalidad del individuo para su defensa o para su beneficio personal. 

Para Arent, (1985); Guzmán (1991); Ylan y Cruz (1991), argumentan que 

cuando el agresor o el agredido muestran cambios de personalidad dentro de una 

situación violenta, en donde se utiliza la agresión fisica, verbalizaciones 

violentas, al igual que ciertas creencias sociales, supuestos ideales de tipo 

político, económico y cultural, que afectan psicológicamente a ambos 

protagonistas de la violencia. (Citado en: Sandoval, 1998). 

Uno de los principales actos donde se hace uso de la violencia es ante la 

violencia sexual, que mediante la imposición del ejercicio de la sexualidad con la 

que no se está de acuerdo. donde la víctima es agredida fisica y verbalmente. 

sometida en lugares como la calle, en la casa, en el transporte público. en el 

trabajo, etc., esto indica que son expuestas cualquier persona, hombres y mujeres 

independiente de la edad, (Moreno, 1997). 



¡.Ll yinh:ncia sexual (ompremk \O(<lml~n\o;." Ij·ntamiGntl)s. n)'l11()~C\)"';. 

b..;sos no l.ks..;ados. l\<I\g,llbs, pdli/t.:os. in..:,uHll\. prnpnsic.il)l)l''':' ) miradas 

obscenas. qllC a 1r(\\,(:s tk\ uso dl: la ruer/,a. 1l1limidat..:iún o t..:ocn:iún se c.jcrce 

por medio h\ agresión ¡isica n vl:rbal. Prescntúndosc dc la siguiente rorm<'l' a) El 

hostigamiento sexual, es la relación desigual de poder, ya que la persona 

hostigada accede a la petición; b) El maltrato doméstico. donde el cónyuge 

maltrata o agrede al otro para tener relaciones sexuales; e) El incesto. es una 

relación sexual entre miembros consanguíneos; d) El abuso a menores, se 

presenta de un adulto con un infante, o un infante con otro con una diferencia de 

cinco años de edad y e) La violación, como uno de los casos extremos ante la 

exposición sexual, así como en todos los mencionados atentan contra la 

integridad fisica, moral y psicológica de la persona, ( Valladares, 1993). 

En más de una serie de estudios se ha encontrado que las victimas de la 

violencia, agresión y abuso sexual son las mujeres y los infantes, dentro del seno 

familiar donde con mayor frecuencia sufren de ataques agresivos por parte del 

sexo masculino, (Ferreira, 1989). 

El desprendimiento de la violencia familiar se origina en los cónyuges y al 

mismo tiempo genera maltrato a sus progenitores. Gómez (1988) expone que al 

existir conflictos en este núcleo social primordial del desarrollo humano, en ésta 

se crea un desencadenante agresivo, violento por causas individuales, 

socioculturales que determinan la disfunción familiar; que se valoran ciertas 

características referidas a los niños o a los padres; ya sea por si padecieran una 

enfennedad orgánica, los infantes son expuestos al maltrato, cuando reciben 

discriminación por los padres por su género (femenino o masculino) al no ser 

niños deseados, aún más cuando los hijos interfieren en las actividades de los 

padres~ además que el mal comportamiento del niño y la represión de los tutores 

se debe al medio social como influencia del aprendizaje al que son vktilnas, 

( Citado en: Sánchez, 1996). 



POI 1,11 r'l/nl1. l'l 11¡;¡!ll.lll) ,ti !lll'IHlI :-'1)11 tO(\\):-' ;!quL'!los actos ti (l!lli~ioI1L'''' 

Clllllctith)~ lk Il!dlll'r;! illIL'lll'l(l1\;¡1 C<lpaCL".., dl' Pl()duci¡ ell l(lS lllil(lS () nilla:-- daihl'" 

rísicos y elllOCIOllclll':" 1,,1 lIlalllaltl ,>e 11I,\I1l1icSla de distintas rormas según la 

UNICEl' (1995): 

MIILTRII I O I'SICOLOGICO: Es el daño en la vida afectiva, o 

intelectual de los I!1fantcs, provocado por actos tales como 

humillaciones, burlas, ataques verbales, falta de cariño y apoyo. 

NEGLIGENCIA Y ABANDONO: Es la insatisfacción, el abandono 

o el descuido por parte de los padres o tutores de las 

necesidades físicas, materiales y emocionales de los infantes. 

MALTRATO FISICO: Es el daño que se ocasiona de manera directa al 

menor y que afecta su integridad fisica, daños corporales evidentes que 

dejan huella en el cuerpo del menor. 

ABUSO SEXUAL: Ejecutar un acto sexual en una persona menor de 

doce años de edad o persona que no tenga capacidad de comprender el 

significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la 

obligue a ejecutarlo. 

Así los indicadores como consecuencias del maltrato son más graves que 

los actos que pretenden corregir, el maltrato provoca en los infantes el desarrollo 

de actitudes negativas como resentimiento, desconfianza, temor, depresión, 

auto imagen pobre o negativa, frustración, apatía, conformismo, desánimo, etc., 

actitudes que pueden afectar e impedir el desarrollo de conocimientos, 

habilidades y destrezas de los menores. 

El maltrato puede corregirse y prevenirse, si en la familiar prevalecen la 

comprensión y el respecto se forman infantes más sociables e integrados; con 

actitudes autocríticas y abiertas al diálogo y a la convivencia. Asumir con placer, 



n:sponsabi!idad y ()rgullo \.'1 P¡¡PI . .'! dL' p.ldrL ~ lk 11l:\drl'. L'" U!l hUi.'!l primi.'r P:J"o 

para formar hiJo:-, Il:lli.'\.'S. cap:lcO:': .... y SL'~ur{) ..... dc .... i 1I11"!llOS 

El consid\.'rar 1.\ los llIilos y niiias C0l110 persona:-, con jl\ter~s. necesidades y 

decisiones propias que tienen justo y debido resp\.'to. contribuirán a la formación 

de generaciones nuevas en la vida. 

El ser humano se emerge en un mundo multifasético, muestra su actividad 

social, cultural, educativa y toda aquella vinculación con el entorno que le rodea, 

así como con sus semejantes; se presentan en su capacidad intelectual, emocional 

y el primordial componente personal de cada individuo, el psicológico, que 

indica el comportamiento interior y exterior que se acumula por la experiencia. 

Esté aspecto denominado social, hace descubrir y crear al hombre un sin 

fin de factores que reglamenta el comportamiento humano por la necesidad de 

controlar las manifestaciones antisociales y desequilibradas en la convivencia del 

seno familiar, así como de los diferentes núcleos sociales que incrementan la 

interacción psicosocial de las personas. Es decir, los individuos a medida que se 

introducen en el ámbito social, sufren cambios a niveles emocional, cognitivo y 

conductual por las diferencias culturales predominantes y conformantes en la 

vida humana. Esto da pauta a considerar los niveles de vida socioeconómicos 

como factor activo en función del bienestar o del malestar que repercute al 

individuo. 

El ámbito social es un factor en el cual el ser humano construye su 

capacidad, habilidad y entendimiento, para adquirir un comportamiento que se 

estructura por una serie de elementos establecidos en la sociedad delimitada por 

el ámbito urbano y rural, siendo esté último al cuaÍ haremos referencia de 

acuerdo al objetivo de este trabajo. 

La vida rural en México se caracteriza por tener una población no más de 

2500 personas, agrupados por rancherías, ranchos, ejidos, ·haciendas y 



congrcg,ICi\1\h:::'. localidades que ::.c h;¡yan pnhlada:-. pOI \'arias r.,Il11ihas. en [<1:-' 

que :-'1..' COIloct.'n In:-. lllHlS a los ()tn~s Illanteniélldo:-.e tilla re[;¡ciún al~ctiv;¡ y 

amlsto:-,!, S:illl':[¡l'l (1971). Ade!1l~h. I,IS CI,I:-l'S sO(,l~\ks l'll hl vIda !'lila! son 

cslabks y dil'íl::¡]mcnlc las personas cambian de una clase a otra. AsimIsmo cll lo 

que rcsp!2:cta a las ocupacioncs. son éstas cn tlIl individuo permanentes durante su 

\·ida. 

Con respecto a la unidad sociocconómica de la comunidad rural su 

funcionamiento esta de acuerdo a los factores naturales y físicos de la región, 

fonmando parte de la producción y actividades de la población, tales como la 

agricultura, la ganadería, la forestación, la caza y la pesca, en donde la familia 

entera trabaja, no con la finalidad fundamental de producir mercancías 

agropecuarias para vender, sino para su consumo individual y sociaL Sin 

embargo, estas comunidades en su interior conservan lazos de solidaridad, 

fonmas de reparto, de reproducción y valores, (Gómez- Jara, 1989), 

En cuanto a la infraestructura de los servicios de suministro de agua 

potable son casi desconocidos en las zonas rurales, porque se invierte en traerla 

de fuentes distantes 'lue plantean frecuentes problemas, la electricidad es escasa 

y cuando existe, es un servicio caro e irregular que funciona durante una parte 

del día, haciendo resaltar la importancia de la fuerza humana y animal como 

fuente principal de energía. También hay una penmanencia de enfermedades en 

la comunidad rural, como las epidemias y endemias, que causan elevados 

indices de mortalidad debido a la falta de conocimientos sanitarios, de higiene, 

de alimentación suficiente y de medicamentos efectivos, tanto las escuelas, 

hospitales, los dispensarios y otros servicios que son escasos (Soberón, 1979). 

Para que las características de la comunidad rural antes mencionadas se 

establezcan tiene que haber un sistema en particular que genere este medio de 

vida, siendo la familia la que juega un papel importante y que dentro de ella, los 

componentes que la constituyen definen la función de acuerdo a sus 

características. Esta integrada por un gran número de miembros: los abuelos, 



r, 

hL'rlllano:-. (,IS) l'()!l :-'lJ:-' C ..... po:-,u:-, (as). In'- hIjos). 10-" SOhlI110<", l'll dt)!Hk el 11l:111t!(l 

absoluto C,>jil en el hOl11bre y 1,1 slIllli:..ión ~' 1,1 nhedil'IlCia L'H la 1l1U.l,-'r (ihidl'lll. 

I 97'!). 

El papel de la Il1lqcr en la comunidad rural ')c H:: ampliamente ocupado. 

puesto que al formar parte de una ümliliar con descendientes, realiza actividades 

domésticas. cuida y atiende las necesidades básicas de hijos y del cónyuge. cría 

animales de granja para el sostén alimenticio o para su venta, colabora en el 

campo, en la siembra y cosecha de alimentos naturales, todo esto limita el apoyo 

personal y educativo para los hijos, además por el seguimiento continuo de 

reproducción de hijos (la maternidad) uno consecutivo de otro, lo mismo que 

propicia una familia numerosa que inclina su mayor atención a la alimentación, a 

la obtención de dinero y de un lugar donde vivir (Acle, 2000). 

En cuanto a la función del niño de comunidad rural se dice lo siguiente: 

los niños cuando regresan a su casa del horario escolar se ocupan en actividades 

que van de acuerdo al rol sexual; las niñas ayudan a cuidar a sus hermanos 

pequeños, van al molino de nixtamal, recolectan leña, frutas, verduras, ayudan en 

el quehacer doméstico, les dan de comer a los animales (gallinas, cerdos, vacas, 

borregos), los niños ayudan y acompañan al padre en su trabajo que desempeña, 

de albañil, de campesino o comerciante (Acle, 2000), que forma parte del rol 

social que se determina en su cultura. 

También en el seno de la familia se desarrolla la educación de los hljos, 

además los padres resuelven la profesión u oficio sin consultarles a ellos. 

Entre otras características a la familia se le reservan las funciones 

sanitarias, es decir, en el hogar ocurren los nacimientos de los hijos, se cuida a 

los enfermos y se hace práctica de la medicina herbolaria, no resolviendo los 

problemas de salud e higiene en su totalidad. 



l ',lhe de-.,taear que 1;1 \ Id,1 nlI,1l :-.e Llrac\l..'rt;;l p\lr :-.cr Iln,¡ \':olllullid~ld de 

poca pphbciún. COI1 l'-.,ca":\ ~ deliclen!c dlstribllCi(')11 dI...' los :-'l'l\ kio'\ de ;1!2-ua 

pol,¡hk'. (I!...- eleelI iCldad, de las ('scuel;¡:-., dc 10:-' Cl'Illros de s~dud. y que por ulla 

del'ícií..'lltc educación y <:uslallliento de los servIcios :-.t.: prescntaIl grav¡:s y 

permanentes problemas de salud, dc ingresos económicos que sólo sirven rara el 

sustento de la nlllliJia cn la que todos contribuyen particirando en ocupaciones de 

acuerdo a los recursos naturales de: la región. 

De esta manera podemos establecer una visión del estilo de vida en una 

comunidad rural y que de acuerdo a estas condiciones los problemas que se 

manifiestan en una sociedad pueden presentarse o no, habiendo factores que 

determinen la violencia como parte del medio en el que viven o que afecte la 

relación entre las personas. Como se puede presentar en la interacción de los 

miembros de la familia en donde los padres pueden ejercer la violencia hacia sus 

hijos con agresiones físicas, verbales y sexuales. 

Asimismo surge el interés de conocer como se presentan las 

características del maltrato infantil en una comunidad rural, ya que en la 

actualidad es un tema que causa preocupación y dedicación por solucionar las 

consecuencias del maltrato que repercuten en el niño y en su desarrollo físico, 

psicológico, intelectual y social~ que a corto o largo plazo interrumpe la ilusión 

de vivir, de fantasear, jugar, recibir y dar amor ocasionando pocas expectati,"as 

al futuro. 

Es difícil comprender las determinaciones sociales que recaen en un ser 

social, presentándose contradicciones en su comportamiento alterándolo en su 

actitud afectiva en un descontrol emocional, propiciando afecciones con los seres 

queridos. Es indudable que el ejemplo y la educación que los adultos propicien a 

los infantes repercute en corto y a largo plazo en el desarrollo psicosocial, de esta 

manera surge la preocupacióu legal y de los derechos humanos por el bienestar 

de la niñez, ya que por múltiples causas suelen tener problemas en su integración 

personal, que propician descompensaciones emocionales, intelectuales y de su 
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COlllpnrtamil'nto. qUt: II1tl.!lTump-.:n la capacIdad dL' dC;-'.IITO!!O humano en el que 

Si.,; dCSC!lVllcl\'cn. 

Se entiende cspccíJicamcntc al maltrato ini'antil desde lo I1sico. 

psicológico, emocionaL social. ctc., siendo una de las preocupaciones de los 

profesionales que atienden la salud en todos los aspectos que integran la vIda de 

la persona. 

Por tal motivo el presente trabajo tiene como primordial objetivo, realizar 

un análisis comparativo de las caracteristicas del desarrollo del niño en 

condiciones óptimas desde una perspectiva teórica, entre los resultados que 

refieren los niños maltratados de la comunidad rural de Tlazala. 

A través de una investigación de tipo exploratorio utilizando instrumentos 

como cuestionarios y entrevistas para recabar los datos. 

Para llevar acabo esta investigación, el trabajo se dividió en cuatro 

capítulos: en el primer capítulo se realizó una revisión bibliográfica sobre la 

violencia, tipos, causas y consecuencias. 

En el segundo capítulo se presenta el proceso histórico del maltrato 

infantil, conceptos, los tipos de maltrato y las causas que la integran, los factores 

individuales, familiares y sociales; además las consecuencias que se presentan 

(físicas, psicológicas y sociales). También se realizó un apartado de aspectos 

legales, que mencionan las obligaciones que tienen los padres o tutores hacia el 

infante, si éstas no se llevan a cabo se indican las posibles sanciones de acuerdo 

con el Código Civil y Penal, tanto en el Distrito Federal y del Estado de 

México, por último se incluyen los derechos de los niños. 

En el tercer capítulo se recabó información bibliográfica con referencia al 

desarrollo psicosocial del niño en condiciones óptimas y del infante maltratado 



., 
en las siguiI.,;IH\"·S ¡,;tapa:-.: lactancia. pn.:c:..colar y c:"cll!ar lk ¡¡cul:¡dn con las 

caraclcri.slica.\ 11s1cas. psicológica.., e intdcctuak, dL' los (11/;lflk.':-' 

En el último capítulo se explica la investigación de campo. la importancia 

del tema que se aborda, objetivo, metodología. procedimiento. discíl0. los 

resultados cuantitativos y cualitativos (análisis de las entrevistas) oblcl1ldos 011 el 

análisis de resultados, discusión y las conclusiones. 



CAPITULO 1. 

VIOLENCIA 

t .1. Definición de violencia. 

La violeñcia en nuestros días, es un rasgo característico de la sociedad en 

que vivimos, es un factQr que no distingue a quienes ejercen la violencia, siendo 

hombres y mujeres los que sufren este ataque sin respetar edad, posición social 

o económica. Se presenta frecuentemente en la conducta de los individuos, 

entendiéndose como violencia al uso de la fuerza fisica, moral y/o psicológica de 

un individuo hacia otro (Sandoval, 1998). 

Etimológicamente el término violencia se remite al concepto de fuerza y 

verbos tales como violencia, violar, forzar. A partir de esta primera 

aproximación semántica podemos decir que la violencia implica el uso de la 

fuerza para producir un daño (Sandoval, 1998). 

Es importante señalar que la manifestación de la violencia se da a través 

de la agresión, la cual consiste en una variedad de conductas, actitudes e 

inclusive emociones, que hieren, lastiman, destruyen con el insulto y con el 

daño fisico a personas o a propiedades (Myers, 1991). 

De esta manera la agresión forma parte de la violencia que nos conduce al 

concepto de fuerza y éste a su vez al poder, entonces la violencia se puede 

definir como una forma de ejercicio del poder mediante el empleo de la fuerza 

(ya sea fisica, psicológica, económica, política, etc.) que implica la existencia 

de un arriba y un abajo, reales o simbólicos, que adoptan habitualmente las 

formas de roles complementarios, tal es el caso de padre-hijo, hombre-mujer, 

maestro-alumno, etc., es decir, para que la conducta violenta sea posible es 
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nt:CL'S,1! 10 qlll' ~C pn,:sl:nlc un dcst:qullibrin dl' poder, que PUCdL' CS1,ll' definido 

cu!lurallllClllc P(l[" l'ontc:'\t\). () pnldul'id() )1()r 1l1,lrllOhras ill[(,:rpcrsoll;lks del 

control de una n:lación (Mcndoz<I. 19(8). 

En el caso de. las relaciones intcrpersonalcs, \a conducta violenta puede 

ser utilizada como un método posible para la resolución de conflictos, corno un 

intento de doblegar la voluntad del otro y de anularlo precisamente en su calidad 

de otro. De tal modo que la violencia puede implicar una búsqueda de eliminar 

los obstáculos que se oponen al propio ejercicio del poder mediante el control de 

la relación obtenida a través del uso de la fuerza, lo que suele convertirla 

también, en sinónimo de abuso de poder en tanto que es utilizado para obligarla 

a realizar actos que no desea (Mendoza, 1998). 

1.2. Tipos de violencia y sus características. 

La violencia es una conducta aprendida y por lo mismo susceptible de 

modificarse. Desde esta perspectiva una familia de origen violenta puede ser una 

importante modeladora de conductas agresivas y antisociales (Trujano, 1997). 

De esta manera se sostiene que la exposición de sujetos a modelos 

violentos en la familia de origen es un fuerte predictor para una conducta 

violenta. 

El ser humano no es por naturaleza hostil. Se vuelve así cuando las 

condiciones medio-ambientales le son de tal manera adversas, que no puedan 

satisfacer sus necesidades echando mano de los recursos existentes. También 

cuando las frustraciones son muy grandes y prolongadas o cuando no encuentra 

canales adecuados para desplazar la violencia hacia la satisfacción de las 

necesidades frustradas (Lafarga, 1995). 
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1.<1 hli"qucda dI.' ~ali:-.j:1Cciúll dc la .... Ilccl.'sid;¡tk's gel1l..,:rd apn:ndi/.a.lc:-, 

slgnilicatt\'os y 1..:1 hH':!ll'sl;¡¡ d('nvado de 0stos g.cncr~lIl !lllC\'OS ¡lp!\.'lldi/.;ql'S. a:-.i 1<1 

vioh::ncia genera IHK\'aS IhIsttw.:ioncs y ótas a su vel lllayor \'lOknci¡1. 

La conducta violenta no conlleva necesariamente a la intenCión de causar 

un daii.o a la otra persona, aunque habitualmente lo ocaSIOne, sino su objetivo es 

someter al otro mediante el uso de fuerza fIsica o moral, con el propÓSito de 

lograr un fin determinado, por lo que existen tipQs de violencia que se 

manifiestan sobre otros seres humanos: 

a) Violencia fisica: Se refiere a golpes en diferentes partes del cuerpo con o 

sin la utilización de instrumentos para ejecutarlos ó destruir objetos 

personales del individuo al que se está agrediendo (Martínez,et aL 1998). 

b) Violencia psicológica: Suele hacerse uso del ahuso verbal para denigrar la 

personalidad de la víctima, culpabilizarla de todos los problemas y 

hacerla sentir inferior a él en todo momento, valiéndose del chantaje o la 

intimidación para lograr el cambio de conducta en la persona. 

c) Violencia sexual: Aquí se presentan agresiones graves, tales como 

tocarlo (a) de manera no grata, o burlarse de su sexualidad, hace alusión 

a todos aquellos actos mediante los cuales se obliga a realizar y una 

actividad sexual con lo que no se está de acuerdo. La violencia sexual 

supone característicamente la violencia de la autonomía y la integridad 

corporal de las víctimas (Benitez, 1996). 

Sabiendo que una actitud violenta recibida, que agrede en cualquier 

sentido nuestra personalidad, plasma en el individuo una respuesta defensiva 

generando al mismo tiempo violencia, aun más cuando hay una intimidación de 

tipo sexual; la víctima se encontrará en una situación preocupante que 

descontrole su comportamiento. Por lo que una situación de violencia sexual 



csln.::sa a la víClillld e- inhibe- ;:¡st.::rtivamcntc una actilud, produclcndo coraje. 

rabia e impntt.::nc\a al s\.:\' sorn~\ido (a) por un<.\ p~r:-:.onn que c.lc-rcc poder Ihicn. 

verbal y/o rsicológico atando a la víctima a su voluntad. 

Esto implica una rcalidad que hasta no más de una década la violencia 

sexual cn nuestro tiempo ha sido tema de investigación por la inmensa 

transformación social en lo que respecta a la violencia en los distintos sectores 

donde se desenvuelve el ser humano. 

1.3. Violencia sexual. 

En nuestro medio capitalino, como en otras partes del país, diariamente 

se cometen innumerables agresiones sexuales. Sin embargo, es poco lo que se 

conoce sobre su incidencia y características. 

La violación y otros delitos sexuales han sido un tema tabú alrededor del 

que giran mitos y actitudes que lo mantienen oculto y en silencio. 

La violencia sexual es un fenómeno que va más allá del hecho en sí 

mismo, abarca las repercusiones tanto individuales como sociales. La violencia 

sexual es un problema mundial; ha sido y es interés de la sociedad, de 

gobiernos, de otros organismos no gubernamentales y de individuos. En nuestro 

país. se ha estimado por diversos estudios que se denuncia penalmente sólo entre 

50/0 y el 500/0 de los delitos sexuales cometidos, lo cual significa que si en la 

Ciudad de México se denuncia un promedio de 8 delitos sexuales al dia, 

podemos inferir entonces, de acuerdo a estos porcentajes, que se cometen 

diariamente entre 16 y 169 ataques sexuales (Soto, 1996). 

Por otro lado, los consultorios y hospitales son mudos testigos del 

hallazgo de este tipo de antecedentes en las historias clínicas de sus pacientes, 
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cuyo motivo de cOlIsllll.j b:-. Ill,is (k [,1:-' \ l'CC.... no L'" ,)(1'0 que d ataque sL':-"llal 

sufrido, 

Esto nos permite: mieiar esta rc!1cxión preguntándonos el porque del 

encubrimiento de este tipo de situaciones. Por que sí bien toda evidencia de este 

tipo de eventos se picrdc_ en los tiempos. hay una noción de permanencia. Tal 

noción se ve reflejada en cada una de las víctimas que sufren una agresión 

sexual (Soto, 1996). 

De este modo la violencia sexual cubre las características con referencia 

en Bedolla (1986), como un continuo de agresiones verbales y/o fisicas de 

contenido sexual a las que las víctimas se encuentran sometidas cotidianamente 

en la calle, en la casa, en el transporte público, en el área laboral y en cualquier 

otra parte. Para Valladares (1993) la violencia sexual es una relación de poder a 

través del ejercicio de la sexualidad impositiva; en la que no se esta de acuerdo 

(Citada en: Bénitez, 1996). 

El conocimiento al que todo ser humano tiene derecho (escuela, casa, 

trabajo, etc.) acerca de la violencia yen particular de la violencia sexual, es en 

donde nos vemos emergidos diariamente y que por las características culturales, 

educativas o personales tenemos temor de conocer el contenido sexual en el que 

vivimos, y que a corto y largo plazo afecta el sentido de nuestras vidas; por tal 

razón las distintas fonnas de intimidación sexual que fonnan parte del fenómeno 

social violencia donde el individuo tiene vital importancia de saber y conocer 

dicha información, así como la utilidad y habilidad que tenga la víctima y que 

desligue una actitud asertiva hacia el agresor. 



l' 

1.3.1. Tipología de la violencia ~exlI;11. 

Para comprender la gravedad del problellla es Illcllcsh.:r conocer el 

impacto que deja el dc:lito sexual, el cual atCcta varias esferas e introducir 

cambios cualitativos en la vida de la víctima y en la dinámica social. 

Es entonces cuando la agresión sexual y/o violencia sexual, puede ser 

manifestada de diversas formas como son: 

a) Agresiones fisicas, verbales y cotidianas: Son cxpresiones intcrpcrsonales 

entre hombres y mujeres que sufren en la vida cotidiana, tales como: 

tocamientos, frotamientos, manoseos, besos nO deseados, nalgadas, 

pellizcos, insultos proposiciones y miradas obscenas en la calle, transporte 

público, escuelas y otros (Benítez, 1996). 

b) Hostigamiento sexual: Se considera el asedio reiterado con fines lascivos 

entre dos personas que tengan una relación de jerarquía de carácter laboral, 

doméstico, académico, pero siempre en perjuicio o daño a la víctima 

(Martínez, 1998). 

c) Bustos (1992) argumenta, que la violencia sexual debe entenderse como una 

fonua de ejercicio del poder que pone de manifiesto las relaciones de poder 

entre los sexos; es decir, el hombre ocupa casi siempre la posición de poder o 

bien del agresor, y la mujer queda en segundo plano o bien juega el papel de 

víctima. La violencia sexual hacia las mujeres puede ser por tanto una forma 

en que los hombres ejercen poder sobre las mujeres. 

d) Violencia familiar: son las agresiones en el hogar de tipo fisico o moral 

siendo las víctimas mujeres, niños y ancianos quienes sufren abuso por el 

esposo o familiares responsables del maltrato y violencia hacia su familia. 

Dentro de esta manifiestan los dos siguientes rubros. 
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1) Vio\cnci.¡ dOmL'S(lCíI Se caracll.'riz~l PO! la \'iolclH.:1<l ¡,;nln: los cÚIl)'uges. 

dOIH.k Ia::-- <..:sposas son maltratadas por los maridos. rccibiclll!o 

mürnidación sexual forzada, insultos. amena/,as y golpes. 

2) Maltrato infantil. Se caracteriza por la acción producto de intinidad de 

circunstancias complejas que rodean al niño y se concretiza regularmente 

en actos u omisiones de un adulto hacia u~ niño capaces de producir daños 

fisicos y/o emocionales (González, 1993). 

e) Abuso sexual al menor: Es todo acto ejecutado por un adulto o un 

adolescente sobre un niño para estimularse o gratificarse sexualmente 

como manoseos, frotamientos, exhibiciones, besos y caricias (UNICEF, 

1995). 

f) Violación sexual: Es la introducción del miembro viril por vía oral, anal o 

vaginal, así como la introducción de objetos, elementos o instrumentos 

distintos al miemb,ro viril, sin el consentimiento de la otra persona, a través 

del uso de la fuerza, la intimidación o coerción (Meichenbaum y Jeremico, 

1987). 

A través de las formas y maneras en que se presenta la violencia sexual 

debe entenderse como una forma de ejercicio del poder que pone de mamfiesto 

las relaciones de poder entre los sexos, sabiendo que el hombre ocupa casi 

siempre la posición de poder o bien del agresor, y la mujer, niños o ancianos 

son víctimas de agresiones desagradables contra su voluntad. 

L 3, 2 Causas de la violencia sexual. 

Se ha determinado ampliamente que la violencia sexual es un fenómeno 

social que repercute en cualquier rincón del mundo, a toda persona, víctima de 



agr~sioncs t1sicas, psico!úgicas y -.;ociaks: siendo los aspectos susceptlbks ti..:! 

individuo, pu~sto que all-cta cn la intcgridad persollal. 1\ esto o..,c n:ficrc 

Ferrcira (1989) cU<'ll1do menciona que la violenc¡a y cualquier acto agresivo o dc 

abuso, tiene intcncionalidad y funcionalidad dentro del comportamiento del ser 

humano quien utiliza en forma dosificada estos tipos de poder contra otros. 

para descargar tensiones, resolver conflictos personales, proyectar la culpa, 

aplicar estrategias de control, entre otras. Es necesario hacer hincapié en el 

hecho de que la violencia no se desencadena a partir de una causa única, sino 

que puede ser prDductD de múltiples. Efectivamente la viDlencia suele ser 

generada pDr un sin número. de factDres. lDS cuales juegan un papel muy 

impDrtante en el desarrDllD viDlentD o. no. viDlento. de cualquier ser humano. y pDr 

ende de la sDciedad misma. Dentro. de estDs factDres encDntramDS lDS siguientes: 

1) FactDres genéticDs: La existencia de diferencias genéticas entre individuo.s 

implica por ejemplo que cuando intentamos analizar las causas de la violencia 

en cualquier persona pudiera ser un determinante importante la constitución 

genética de ese individuo, sin embargo, debemos tener en cuenta que estos 

factores genéticos no crean la violencia, más bien modifican las 

capacidades de cualquier persDna. de mDdD que lo. hacen más o. menDS 

prDpenSo. a desarro.llar una co.nducta viDlenta en relación CDn otrDS 

individuos. 

2) Factores socioeconómicos: Es este factor el que más influencia tiene para 

que una persona lenga o adquiera conductas violentas, ya que como antes se 

mencionó, la sociedad se suministra mutuamente violencia como forma de 

control y los pertenecientes de ésta aprenden a cómo ser violentos. 

3) Crecimiento demográfIco: Año con año limita el espacio existente para las 

poblaciones generando en ocasiones enfrentamientos por un pedazo de tierra, 

además de obligar a muchos a vivir en lugares reducidos, que en ocasiones 
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la I¡llllilia l1L'1l1..' t]UL' cOlllparllr (OH paril'ntcs (ahuelo", tíos \' prilllos). L':-.ta 

1~laci(>)Jl pUL'l..h; (lrIglll,ll L'()J}(!ucl;¡:-. violcnt;¡:-.. 

4) Falta de comuI1lcación y educación sexual: La mala o nula comunicación 

entre padres e hijos genera fricciones y graves conflictos. los cuales 

difícilmente pueden ser resueltos, además de observar que debido a esta ülita 

de comunicación rara vez puede existir una educación sexual óptima para que 

el individuo pueda y logre desarrollarse posteriormente. 

5) Educación sexista: Desde pequeños nos educan con cierto rol de género, las 

mujeres deben ser totalmente femeninas, ser sumisas débiles y los hombres 

deben adoptar su masculinidad, ser fuertes, ser grandes, ser más que los 

débiles. En si la violencia se incorpora corno un complemento entre el 

hombre y la mujer de acuerdo a las características físicas, psicológicas y 

sociales. 

Estos son algunas causas o factores que propician la violencia en nuestros 

días; corno se dijo anteriormente suelen ser ingredientes, pero uno sólo puede 

provocar el estallido inicial, y de ahí desencadenarse posteriormente diversas 

agresiones más severas (Martínez, et al. 1998). 

1.3.3. Consecuencias de la violencia sexual. 

Asimismo las consecuencias pueden ser múltiples, ya que en cada 

individuo recaen efectos de acuerdo al contexto social, su educación. la 

ideología, la cultura, como elementos que forman a una persona. El desarrollo y 

las expectativas que cada individuo tenga y haga de su comportamiento vinculan 

las afecciones que recaigan en él. 

Podemos referirnos principalmente al aspecto social, donde el primer 

factor dañado es la familia, recibe un desequilibrio afectivo entre los integrantes, 
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mús aún la VÍ\:I!111a d\..'sl...'sp\..'Jada ) desorientada no \..'IlClIl.:nlla salida, ninguna 

justiltc<.!ciCln aCl.:plabk pa]¡\ disdp'lr el ahu;-,o y agrcslúll nx:ibit!;l. EJl l'lllÚcJCO 

l~ulliliar. con los amigos. es dincil mHnh.::ncr conlial1:t.a y comunicación, pues 

sólo se encuentra la víctima y se aisla de ellos (Sandoval, 1998). 

a) En lo que respecta a las lesiones fisicas se incluyen: magulladuras en el 

cuerpo, en articulaciones, cicatrices por golpes, mordeduras y heridas de 

oqjetos contundentes. También se encuentran las lesiones'" somáticas, las 

cuales se refieren a las alteraciones en el organismo como dolores de cabeza 

crónicos, dolores abdominales y musculares; trastornos en el sueño, la 

alimentación, sudoración excesiva, aceleraci~n cardiaca y fatiga. En el caso 

extremo, las consecuencias fisicas pueden provocar la muerte de la víctima 

por parte de su agresor (Sandoval, 1998). 

b) Por otro lado el aspecto psicológico del afectado (a) se hace presente 

mediante el miedo, la angustia, baja autoestima, hay una gran dificultad en 

sus relaciones afectivas; su comportamiento es agresivo, defensivo ante 

cualquier circunstancia, tiene un gran seutimiento de culpa, inconfonnidad y 

molestia, además de sentir humillación, degradación, devaluación y muchas 

veces culpabilidad, tristeza indiferencia hacia lo que acontece en su hogar, 

alteración de los papeles familiares, producida por la tensión y el 

rompimiento de las relaciones en la familia. 

c) En lo social también surge una relación de pensamientos, ideas y 

creencias exageradas que preocupan a los miembros de la familia que sufren 

de maltrato, hay negatividad y resentimiento a cualquier persona que se les 

acerquen, causando frustración y poca confianza en sí mismos (Sandoval, 

1998). Suelen mantenerse a la defensiva e irritables por cualquier contacto 

fisico por personas que les han demostrado agresión. 



(j';[lerallllL'[l(c las víctimas dl: vioh:neia "L'xual 1) agr.;siúll li"ica, \'erhal () 

psicológica, sulh:n 1111 (DIal desequilibno pl:rsonaL en la mayoría de los caso" "e 

conoce que son agredidos por personas cercanas en lo areelJvo mismo que 

descompensa emocionalmente, sin embargo, el api.':go afectivo al victimario 

impide darse cuenta del grave daíi.o ocasionado, e impide reconocer y buscar 

solución al problema. 

La violencia sexual ha crecido enormemente en nuestro país 

convirtiéndose en algo cotidiano que forma parte del individuo, contribuyendo a 

formar parte de un estilo de vida ya que eso se lo han enseñado a lo largo del 

desarrollo y a través de su cultura ocasionando graves problemas psicológicos, lo 

cual impide ver al agredido lo que esta sucediendo e intentar encontrar una 

solución al problema. 

Para conocer más los aspectos propiciadores de la violencia y 

repercusiones de la agresión, revisaremos información de la violencia familiar, 

uno de los núcleos sociales que encabezan y originan la crisis de violencia en la 

que se sumerge la vida humana. 

1.4 Violencia familiar. 

La violencia familiar era considerada como un fenómeno disfuncional 

catalogado como anormal y atribuido a personas con trastornos psicopatológicos. 

Sin embargo, la violencia y el maltrato en la familia son fenómenos normales 

desde un punto de vista estadístico cuya definición es: una formación cultural 

apoyada en valores, mitos, creencias y estereotipos firmemente arraigados en la 

sociedad (Corsi, [994). Así mismo se va creando los conflictos interpersonales 

quienes participan en ella y expresan diferencias de intereses, deseos y valores. 

Los conflictos interpersonales suelen traducirse en situaciones de 

confrontación de competencia, de queja, de lucha, de disputa y su resolución a 
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[~lvor d¡; Ulla ti otla p:l!!I.." lk !i:lacioIlL':-' \ale:'> como la autoridad. el po<kr, la 

aptitud. la capacIdad. la habilidad, dc0tcra. La üllnilJa en tanto, es UIl medio 

cspc:cialmcnk propicio para la emergencia de conllictos l:nln; sus miembros 

(Corsi. 1994). Esto implica actualmente un problema social debido a su gran 

incidencia en nuestra población. 

La violencia familiar es un término que incluye diferentes formas de 

abuso, rasgos de actos violentos ejercidos por una persona con rol marital, 

sexual y parental o de cuidado hacia otros; coma el abuso infantil puede ser los 

padres hermanos, padrastros o parejas que convivan con los padres de los niños 

maltratados, abuso a personas de avanzada edad o violencia entre hermanos 

(Stith y Rosen, 1992). 

Se ha explicado principalmente que la violencia familiar recae en la mujer, 

conceptualizada actualmente como violencia de género, que se describe como 

todo acto violento que puede tener como resultado daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico para la mujer; así como la violencia sexual incluye los 

delitos de violación, abuso sexual a menores, estupro y hostigamiento que 

cotidianamente sufren mujeres golpeadas, niños maltratados y ancianos o 

minusválidos violentados (Sauceda, 1995). 

Es dificil de entender, pero se considera que la violencia familiar se da 

principalmente por un problema de educación histórica donde se ha hecho énfasis 

en la diferenciación de los géneros. Esto ha implicado que la visión de una mujer 

y un hombre sobre el amor y las responsabilidades por sustentar una familia sean 

completamente opuestas. 

Mientras Garda (1997) menciona que en ese sentido los golpes llegan a ser 

cultural e ideológicamente, pensados por hombre y mujeres como parte natural 

de la relación. Esto aunado al estereotipo de que el hombre debe ejercer la 

violencia sobre su pareja y sus hijos para ejercer su autoridad de esta manera el 



plOhkma lkl lllalttato h.lcia el llltcrior de la ramilia ha tellido dl\'lT'\OS 

¡epCrClISIO!leS ljlIi/."1 la mús gravL.:, hay un cOllsidL.:rabk núlllL.:rn dl' 1ll1l.lcrL.:S y 

niilo:-, que :-.uCrenla:-. conSCCUL.:IlCIaS del conllicto (Vckdíal' .. 19(7), 

De acuerdo con estudios de violencia familiar la mayor frecuencia con 

maltrato fisico y emocional son los niños con un 82 por cierto y la madre en un 

26 por cierto (Pérez, 1997). 

1.4.l.Tipología de la violencia familiar. 

¿Cuáles son los principales fenómenos que conforman el espectro de la 

violencia familiar? 

Corsi (1994) delimita las siguientes categorias de violencia familiar: 

Maltrato infantil Formas activas Abuso fisico 
Abuso emocional 
Abuso sexual 

Fonnas pasivas Abandono fisico 
Abandono emocional 

Niños testigos de 
violencia 

Violencia conyugal Maltrato hacia la mujer Abuso fisico 
Abuso emocional 
Abuso sexual 

Violencia cruzada 

Maltrato hacia el hombre 
Maltrato a los ancianos Formas activas Maltrato fisico 

Maltrato emocional 
Abuso financiero 

Formas pasivas Abandono fisico 
Abandono emocional 

Cuadro 1. 



I.Ma!¡ra[n Inralltil 

L:-. cu~¡[quicr acción u omi:-.ión. no accitkntaL que plOVOqllC daílo IisÍco o 

pSicológico a un nioo por parle de sus padres o cuidadorcs. Esta delil1\ción 

engloba diferentcs tipos de maltrato (Op Cit). 

• Abuso físico. Cualquier acción, no accidental, por parle de los padres 

o cuidadores, que provoque daño fisico o enfermedad en el niño. La 

intensidad del daño puede variar desde una contusión leve hasta una 

lesión mortal. 

• Abuso sexual. Cualquier clase de contacto sexual con un niño por parte 

de un familiar/tutor adulto, con el objeto de obtener la excitación y/o 

gratificación sexual del adulto. La intensidad del abuso puede variar 

desde la exhibición sexual hasta la violación. 

• Abuso emocional. Típicamente se presenta bajo la forma de hostilidad 

verbal crónica (insultos, burlas, desprecio, críticas o amenazas de 

abandono) y constante bloqueo de las iniciativas infantiles (que puede 

llegar hasta el encierro o confinamiento) por parte de cualquier miembro 

adulto del grupo familiar. 

• Abandono Físico. Es un maltrato pasivo; ocurre cuando las 

necesidades fisicas (alimentación, abrigo, higiene, protección y 

vigilancia de las situaciones potencialmente peligrosas, cuidados 

médicos) no son atendidas, temporaria o permanentemente, por ningún 

miembro del grupo que convive con el niño (Corsi, 1994). 

• Abandono emocional. Es falta de respuesta a las necesidades de 

contacto afectivo del niño, ausencia de contacto corporal, caricias, 

etcétera, e indiferencia frente a los estados anímicos del niño. 
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+ N¡1JOS h:\tigos tlt.; viokn(ja. ('u:llHh) 10:-' Il¡ÚOS ¡m:sL'llciall SitU.IC10Ilt.:S 

t.;rónicas de vIolencia entre sus padres. I.os l,;studio~ comparativos 

muestran que estos niílos presentan trastornos muy similares a los que 

caracterizan a quienes son víctimas de abuso. 

l. Violcnoia conyugal. 

Incluye las situaciones de abuso que se producen en forma cíclica y con 

intensidad creciente, entre los miembros de la pareja conyugal. El 2% de los 

casos corresponde al abuso hacia el hombre, el 75% de los casos corresponde a 

maltrato hacia la mujer y el 23% restante son los casos de violencia recíproca o 

cruzada (Corsi, 1994). 

• Maltrato hacia la mujer. La mujer víctima de violencia por parte de su 

esposo o compañero es uno de los casos más frecuentes de violencia 

doméstica. La intensidad del daño varia desde el insulto hasta el 

homicidio. Según la definición de Ferreira (1989), una mujer 

golpeada es aquella que sufre maltrato intencional, de orden 

emocional, físico y sexual, ocasionando por el hombre con quien 

mantiene un vínculo íntimo. 

• Abuso fisico. Incluye una escala que puede comenzar con un pellizco y 

continuar con empujones, bofetadas, puñetazos, patadas, rozadura, 

pudiendo llegar a provocar abortos, lesiones intemas, desfiguraciones, 

hasta el homicidio (Corsi, 1994). 

• Abuso emocional. Comprende una serie de conductas verbales tales 

como insultos, gritos, críticas permanentes, desvalorización, 

amenazas, etcétera. La mujer sometida a este clima emocional sufre 

una progresiva debilitación psicológica, presenta cuadros 



• Abuso sl,;\ual. l'ollsisk 1,;11 la llllposiclún de ,\1,;10'> (I¡; orden so.ual 

contra la voluntad dc la mujer. Incluye la violación marital. 

• Violencia recíproca o cruzada. Para poder clasificarla de es tI,; modo cs 

necesario que exista simetría en los ataques y paridad de fuerzas tlsicas 

y psicológicas en ambos miembros dc la pareja. El maltrato reciproco 

puede ser verbal y/o fisico. 

2. Maltrato a ancianos. 

Puede ser definido como todo acto que, por acción u omisión, provoque 

daño fisico O psicológico a un anciano por parte de un miembro de la familia. 

Comprende agresiones fisicas, tratamiento despectivo, descuido en la 

alimentación, el abrigo, los cuidados médicos, el abuso verbal, emotivo y 

financiero, la falta de atención, la intimidación, las amenazas, etcétera, por 

parte de los hijos u otros miembros de la familia (Corsi, 1994). 

1.4.2. Causas de la violencia familiar. 

Los valores culturales relacionados a la violencia, con respecto al hombre, 

la mujer, los padres-hijos, los ancianos configuran el contexto que apoya a la 

violencia familiar. El apoyo socio-cultural induce sobre la vulnerabilidad del 

individuo y de la familia, y en como responden al estrés situacional. El grado de 

aceptación de los mensajes culturales de cada familia e individuo varía y es 

reflejado en su conducta. 

Otra causalidad se enfoca a la creencia de los padres que castigan 

fisicamente al niño, por el mal comportamiento y como elemento de disciplina 

y/o obedencia; en el caso de la mujer se suscita por las diferencias, en que el 



hombr~ t;-.; una pcr~()lIa importante. 

con~id~rand() II su CSpOS;1 subordin,lda ,1 él. SI..' COJlsitk¡ a talllbi('¡l quc por Illt;tltn 

de la observación de la violencia en [a 1I11~H1cia esta a..,ociada con la aparición de 

conductas violcntas hacia la mujer y los hijos. 

La leoría del aprendizaje social (Bandura. 1977) apoya la idea recogida en 

la bibliogratla de la violencia familiar. La observación reiterada de los hijos del 

maltrato doméstico a la mujer por parte del marido tiende a perturbar esta 

conducta en los matrimonios de la siguiente generación. Los niños aprenden que 

la violencia es un recurso eficaz y aceptable para hacer frente a las frustraciones 

del hogar. Las niñas aprenden a su vez, que ~llas deben aceptar y vivir con 

violencia (Citado en: Sarazúa, 1994). 

Los medio de comunicación influyen sobre los valores y creencias de cada 

individuo, la alta incidencia de la violencia en la televisión en las películas y en 

las comunidades. En estudios hacia la incidencia de la violencia familiar se han 

demostrado que las familias con mayor número de hijos presentan mayor 

probabilidad de generar el abuso infantil, cuando los hijos no son deseados 

pueden ser también un aumento de estrés importante e incrementar la posibilidad 

de malos tratos, pues es un factor inconveniente y/o una carga para los recursOS 

de la familia. A veces un padre anciano se va a vivir con un hijo adulto próximo 

a la edad de jubilación. y que está deseoso de adoptar un estilo de vida más libre 

y relajado; cuidar de un padre anciano supone una pesada carga económica y 

psicológica, que puede desembocar en malos tratos. 

A lo largo de su ciclo vital la familia se ve también afectada por sucesos 

impredecibles como desempleo, enfermedades crónicas, muertes inesperadas y 

divorcios. Cualquier momento inesperado puede empujar a familias que ya de 

por sí estén atravesando un mal momento a franquear la barrera de los malos 

tratos (Stith y Rosen, 1992). 



IA.3 Consc.·c.'uc.'J1c.'ia~ de la \'iolclH..'ia familiar. 

('abe IllCIH.:io!1<l1 qUl' 1<1:-. eO!1::--cclIcllcias !;llllliJarcs no súlo arcctall <1 [a 

víctima, S1!10 a eada uno de los miembros, pues el ambiente violento los afecta. 

En el caso de los hijos víctimas de maltrato muestran manifestaciones e01110 

a) En las agresiones físicas son evidentes los-moretones ocasionados por 

golpes, patadas, bofetones, empujones, mutilaciones, cortaduras hasta 

ocasionar la muerte (Trujano, 1997). 

b) En el maltrato psicológico muestran manifestaciones de cólera, tensión, 

miedo y frustración cuando ven que su madre es agredida se enojan y en 

algunos casos pueden sentirse culpables. Estos sentimientos no tienen salida 

y se expresan en formas contraproducentes como actitudes autodestructivas 

y/o suicidas, reacciones psicosomáticas (alergias, dolores en el cuerpo, 

acné, etc,) dificultades escolares, depresiones, inseguridad, devaluación 

siendo extremadamente callados y reservados (Sandoval, 1998). 

e) En el ámbito social la violencia familiar acarrea trastornos en los hijos, la 

esposa, y pueden también presentar reacciones inevitablemente de 

irritabilidad, agresión o bien sensitivos, perezosos, débiles, presencia de 

melancolía. además de manifestar pensamientos criminales (Barrios. 1998). 

En cuando a un estudio se observó que la familia violenta muestran: a) 

tener una madre más estresada y un padre más irritable, b) presentaban poca 

comunicación y desacuerdo en el trato de los niños, c) tienden a resaltar aspectos 

negativos en los hijos, lo que ocasionaba dificultades en su temperamento y que 

fuesen más agresivos que otros niños (Stith y Rosen, 1992). 

Así como también los hijos tienden a atravesar por un cambio brusco de 

conductas introvertidas a extravertidas, de conductas pasivas a agresivas, incluso 



<l dcllnqulr dC!1trn )' fuera dc su hogar. ;ldclllÚ;-, pUl'<.k' pn)piClar pn)st¡tllcl~Hl, 

drog,adicl:iúll y hasta d sUicidio como rcpLTcusio!1c;-, dd desamparo [:llllili~\r y 

¡¡lita de prot¡,;cción y educación quc todo individuo <.kh¡,; lcner. 

El hablar de violencia social, ha implicado en nuestros días una gran 

controversia del desarrollo biopsicosoeial del individuo. repercutiendo sus 

relaciones interpcrsonales. 

Ya que al interactuar con su medio y encontrar diversas formas de 

comportamientos, actitudes, en algunas ocasiones propician conflictos 

generando violencia, lucha de poder sobre otras personas. Esto genera 

alteraciones en la actitud del ser humano, manejando sus acciones tanto como 

verbales o físicas de una forma agresiva; que implica utilizar la fuerza y el poder, 

para someter a otras personas, con la fínalidad de abusar de ellas física, 

psicológica y moralmente, afectan su integridad personal. 

Por lo que rompe los límites interpersonales, de diversas formas, como la 

violencia sexual que se manifiesta por la intimidación y acoso sexual, en 

ámbitos públicos, laborales, familiares o cualquier persona adulta. 

Este último rubro es fundamental para el individuo en su desarrollo 

personal, ya que es a partir de la familia en donde se enseñan los valores 

sociales, culturales y psicológicos. Sin embargo, cuando el núcleo familiar se 

ve afectado por la violencia, que se presenta en Jos integrantes que la componen, 

sufren cambios drásticos en su comportamiento emocional, y es aún más 

perjudicial cuando se presenta en la niñez; el abuso desmesurado y descuido 

hacia los derechos de los niños, que los adultos o cuidadores del infante ej ercen 

declarándose así un maltrato al menor. 

Es importante profundizar los elementos que fonnan parte esencial del 

maltrato infantil, pues dentro de nuestra sociedad actual se ha concebido como 



L1[W \ ital rc:.-p(lIl'iabi![dad rcspondcr :J las IlI..'Cl:sidadl..'s (kl dC"dlTollo 

biopsicosoc[al dd IIlllwk. Por lo qUl' el scilalar la \'lolel1c[a hacia los 11 1 ¡'¡os. no:.

da pie a tratar de fortalecer d valor en la m¡sma p...:rsonn a quien se k otorga la 

vida. 



CAPITULO 2. 

MALTRATO INFANTIL 

2.1 Introducción. 

Se conoce a través de la historia cómo el nií10 ha tenido que sufrir las 

consecuencias deshumanizantes de la sociedad, siendo víctima del infanticidio, 

del abandono, de la explotación y de horrendas humillaciones. Estas acciones 

pasaron a ser rutinarias y habituales durante una época histórica. El maltrato en 

sus diversas manifestaciones fue aceptado y propiciado desde la antigüedad, en 

donde se empezó a adquirir un derecho de propiedad hacia los hijos, 

justificándose con el pasar de los años, la explotación de esos derechos. 

Amparándose actualmente en la privacidad que todo padre reclama sobre la 

manera de educar a sus hijos, mismo que hace permanecer el maltrato al menor 

aún más oculto (Laureano e Ilian, 1980). 

Aunque esos 'periodos de la infancia parezcan haberse olYidado, 

permanecerán algunas huellas imborrables, pues el camino ha comenzado. 

Se sabe que el maltrato sigue existiendo, aunque en muchas ocasiones, 

parezca oculto en la intimidad de un hogar. Aunque los padres por su actitud 

defensiva parezcan negarlo, ahí esta el pequeño que con sus huellas lo de lata; 

siendo la familia la unidad formativa básica para el niño, ¿Cómo influirán las 

condiciones actuales de vida en el legado cultural del niño maltratado? 

Las reacciones de los padres hacia los niños estarán influidas por el 

desarrollo de su propia infancia dentro de una ubicación social, en la cual 

aprendieron precisamente; ¿cómo ser padres? La forma en que sus propios 

padres los recibieron al nacer, ese "cómo" de la relación ha sido grabado en cada 
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illdi\ ¡duo: construyendo sus juicio ... valOrali\os, L'..,ubkcicIH[O concordallcia 

hacia aquello que la cultura ha valorado y accpt~\do. 

Es así como Kcmpc y Kcmpc (1978), menciona que el padre que maltrata, 

también estuvo expuesto a experiencias de privación en la infancia, que pueden 

incluir en la mayoría de los casos: el abuso y la negligencia (citado en: Laureano 

e Ilian, 1980). De esta manera se repite la dinámica interpersonal en el grupo 

familiar. Sin embargo, el manejo creditivo del maltrato infa~til en nuestros días 

no solamente es por el medio o situación social en la que se desarrolla el infante, 

aún hay que considerar puntos como características, frecuencia, manifestaciones 

que el niño presente al ser maltratado. Y así dar píe a mencionar lo que en la 

actualidad se ha determinado como Maltrato al Menor, creando una visión más 

precisa de este rubro. 

2.2 Definición de maltrato infantil 

Si normalmente es dificil establecer una definición, en el caso de 

situaciones que presentan una multiplicidad de categorías, como es el caso del 

fenómeno del Maltrato Infantil, se complica de gran manera. 

He aquí algunas definiciones de referencia más corrientemente utilizadas 

en Martínez (1993): 

A) Helfer Kempe introdujo el término "Síndrome del Niño Golpeado" 

como "una condición clínica de los niños que han sido maltratados 

fisicamente de forma severa por sus padres". (1968) p. 941. 

B) El Parlamento europeo definió los malos tratos infligidos a los niños 

como "toda violencia no ocasional contra la integridad física y/o 

psíquica del niño, o la privación de cuidados, por parte de sus padres o 

cuí dadores, que conlleve perjuicio hacia el niño al herirlo, dificultar su 



de:-',IlTollo o indw.:irlo a la llluerte" (:-.L, .... iu!l cekhr;¡da d {) de dicielllhle 

de !l)0)) p;'lg, 22. 

C) hmlan¡l (1963) amplia el concepto rcriri0ndo~c lambi0n a la 

dcprivación emocional, malnutrición y lH.:gligcncia (pág. 52). 

O) Gil (1970) la definió como: "Cualquier acto, efectuado o no, realizado 

por individuos, instituciones O por la sociedad en su conjunto, así como 

todos los estados derivados de actos O de su ausencia que priven a los 

niños de libertad o sus derechos correspondientes y/o dificulten su 

óptimo desarrollo". (pag. 22) 

E) La Child Leangue of American conceptualiza el maltrato infantil como 

"la negación de experiencias normales que producen sentimientos de 

ser amado, querido, de seguridad y de valía, a la vez que la exposición 

a circunstancias desagradables y desmoralizantes". (Martínez,1993 

pág. 22). 

F) El Centro de Protección de la Infancia de Berlín destaca que "Los 

malos tratos infligidos a un niño no sólo son actos de brutalidad aislado 

ejercido sobre él sino que deben considerarse todo un conjunto de 

condiciones, actos, negligencia, que hacen que los derechos a la \'ida, 

educación y ayuda real sean restringidas; es decir, las diferencias entre 

estos derechos y sus condiciones de vida reales constituyen el conjunto 

de malos tratos". (Ibídem). 

G) El grupo de Estudio de la Sociedad Catalana de Pediatría (1985) 

considera que "un niño es maltratado cuando es objeto de violencia 

física y/o sexual, y también si sufre de falta de atención, por parte de 

las personas o instituciones de las cuales depende para su desarrollo". 

(pág. 22) 



I\rruabarrcna (1994) menciona quc L'l C(l!lcL'plo de m<lltral() i 11 ra 11 ti I 

aparece muy recientemente en el 11mb¡to del estudio de los problemas 

psicosociales. Siendo un tcma de tan reciente interés. es ti'ccucntc encontrar 

distorsiones en la forma en que es percibido por la sociedad en general. 

Existen dificultades para establecer una definición única y válida de lo que 

es el maltrato infantil. 

Algunos de los problemas para establecer definiciones con características 

homogéneas son los siguientes: 

1) La precisión del limite a partir del cual una conducta es considerada 

como maltratante. 

2) La mayor o menor importancia asignada a los valores y costumbres 

culturales. 

3) La inclusión de la perspectiva evolutiva. 

4) La presencia de factores de vulnerabilidad en el niño. y 

5) La inclusión como requisito del daño real o potencial en el niño. 

El maltrato infantil se concreta básicamente en cinco fonnas específicas de 

comportamiento: maltrato físico. abandono físico. maltrato psicológico, 

abandono emOCiOnal, y abuso sexual. Esta división se realiza con base en sí es 

una acción o una omisión por parte de los padres lo que pone en peligro las 

necesidades físicas o psíquicas del niño (Arruabarrena 1994). 

2.3 Tipología del maltrato infantil. 

La perspectiva social que podemos remarcar sobre el maltrato infantil se 

suele definir como aquellas conductas parentales que interfiere o que pueden 

interferir negativamente en el desarrollo del niño. 



lkl ('.1:-.tlllo : Hl..'Jar (¡q92) rL'llel'en qUL' d M~lltra(o ln!;!Il(il ,,011 1;1:-' 

acciones u 01l11SI0!lt:S que daií;![l el S¡\lW dt:sarrol\o n:-.iL'n y psicolúgico dL' un 

nitio que son t:ol1ldida~ ror sus padre:-. II otro adulto encargado de su cuidado. 

familiares. o cuidadores. \.:\ maltrato inllmtil puede presentarse en varias 

categorías como son: 

a) MALTRATO FrSrCO: Se retierc a los actos que dañan corporalmente al 

niño produciéndole fracturas, hematomas, daño visceral, quemar, envenenar, 

arrojar agua caliente, provocar asfixia ° ahogamiento, pinchar, O acuchillar, 

morder, golpear, contundente (palo, vara o correa), dar punta pies, zurrar con 

la mano, dar puñetazos, abofetear, zarandear, empujar y arrojar algo al niño, 

b) MALTRATO PSICOLOGICO: Se restringe a las comunicaciones entre 

padreslhijo que pueden dañar la competencia social, emocional o cognitiva 

del niño en función de las vulnerabilidades que presenta (especialmente su 

nivel evolutivo) Cantón y Cortés (I997), 

Al respecto se identifica seis tipos de maltrato psicológico que son 

mencionados por Garbarido (1986) citado en Loredo (1994). 

1) Rechazo/degradación: Se operacionalizan en conductas como negarse a 

ayudar, no hacer caso a las peticiones de ayuda e insultar, despreciar o 

humillar públicamente. 

2) Aterrorizar: se manifiesta en actos parentales como de amenazar al niño 

con atarlo, lesionarIo o abandonarlo, sino se comporta de acuerdo con las 

demandas del cuidador. 

3) Aislamiento: Lo constituye aquellas acciones del cuidador que privan al 

niño de las oportunidades de establecer relaciones sociales de una manera 

positiva y activa. 



4) l'orruIKlún: Illlplica lllO\.klar ,¡CID:- ¡lllli:--ocialt.::-- o e:-;tlll111[;¡r eslamlan::- () 

creeIlCl~l:-; de!"!\'éllbs en d nlJlo, por ejemplo: cllsci'tarlc:-"pollcr a cOIlduela:-

ddlctl\'US o estimularle para que participe en la producción de 

pornograf1a. 

5) Explotación: hace referencia a conductas como las de asignar al niño la

realización de trabajos domésticos o no, que deberían ser hechos por los 

adultos y que interfieren de manera clara en las actividades, necesidades 

sociales y/o escolares del niño. 

6) Indiferencia: Se refiere aquellas situaciones en las que hay una ausencia 

total de disponibilidad del padre/madre para el niño. Se muestran 

inaccesibles e incapaces de responder a cualquier conducta del mismo. 

e) ABANDONO FISICO: Se caracteriza por la omisión en los cuidados fisicos 

por parte de los padres o del cuidador permanente del niño que pueden 

provocar o provocan daños físicos, cognitivos, emocionales o sociales, o 

daños a otros o a sus propiedades como resultado de las acciones del niño. Por 

ejemplo, la falta de cuidados médicos o por no alimentar al niño u 

otras (Cantón y Cortes, 1997). 

d) ABANDONO EMOCIONAL: Se caracteriza por la falta de respuesta 

resistente por parte del cuidador a las señales, (llanto y sonrisa) expresiones 

emocionales y conducta::) procuradoras de proximidad e interacción imciadas 

por el niño y la falta de una figura adulta estable. Por ejemplo falta de afecto 

y diversiones (Arruabarrena, 1994). 

e) ABUSO SEXUAL INFANTIL: Puede darse en forma heterosexual y 

homosexual, generalmente estos adultos son allegados a su medio 

familiar del niño, desarrollan un grado de confianza que les permite 



agn.::g.ar cicrtos bICIH'::S ,1 [1\'or dcl llll.'IWr pilla quc SI.." dé l'l abuso. :-1110 "l.' 

consigue (k 0sta m;m!.."r;1 s!.." I'l.'CllITl' ar l.'ngailo, :'lllll.;ll<l/<I y a la utílí/,acíol1 

de la fucrza. !\rglldo~ 'i- (1990) aunado <.l esto. mencIOna a las caricias 

en los gcnit:J.1l::s del nliío. a las conductas de cAposiciún. 

masturbación y rclación o intento de relación sexual. 

Las características del medio y el abuso de los tutores son la expresión de 

malos tratos que se presentan en una forma o en conjunto, lo cual justifica el 

proceder incongruente del niño 

Esto implica una revisión de los factor~s etiológicos concernientes al 

maltrato infantil. 

2.4 Causas del maltrato infantil 

La etiología del fenómeno del niño maltratado, entendiendo por etiología 

al estudio acerca de las causas de los fenómenos o de las cosas, abarcará el 

examen de los factores individuales, familiares y sociales, de acuerdo como lo 

plantea Osorio y Nieto (1993). 

2.4.1. Factores individuales 

Dentro de los factores individuales que generan el maltrato de los niños 

podemos señalar lo siguiente: 

1) En muchas ocasiones los agresores, generalmente los padres o tutores, 

tuvieron ascendientes que los maltrataron lo cual dio como resultado que 

crecieran con lesiones fisicas y emocionales que les produjeron la creencia de 

que no eran "buenos" lo que conduce a un sentimiento de rechazo y 

subestimación de sí mismo que los hace deprimidos e inmaduros. 



2) 1·:1 dl'liciCtl!L' es Illultral,¡d,l a lr,\\c,> de Ull,¡ .'>uperpwtcccl'l!1 palernal: ::-<1 quc 

al considcrarlo [¡'¡¡gil (: in:--.uficIC!llL'- le l]uil,1I1 dClllí1.'>ladas piedras del e<l1llilln. 

dilieultando su progreso, De la misma manera otros mús se avergücnzan de 

un hijo "subnormal" manteniéndolo aislado durante largos períodos de 

tiempo, 

- 3) Gómez (1988) menciona que los niños maltratados se encuentran más 

frecuentemente en el primer año de vida; ya que son más dependientes y por 

lo tanto interfieren mayormente con las actividades de sus padres 

demandando más tiempo y energía. 

4) Por otro lado los problemas que experimentan los prematuros, tales como; 

cólicos o hipersensibilidad de estímulos, los vuelve a éstos dificiles de 

manejar demandando mayor atención, por lo que podría provocar ser 

maltratados (Gómez, 1988). 

5) La frustración de los padres casi siempre deriva en castigo hacia sus hU os, ya 

que en éstos descargan sus tendencias negativas, 

6) El agresor es un sujeto inadaptado que se cree incomprendido y que suele ser 

impulsivo e incapaz de organizar el hogar, situaciones que 10 conducen a 

reaccionar violentamente en contra de sus hijos en especial en momentos de 

crisis 

7) Otras causas del maltrato son los juegos violentos y las manipulaciones 

bruscas como los casos en que las madres, desesperadas por los movimientos 

inquietos de su hijo, flexiona con brusquedad las piernas de éste para 

efectuar el cambio de pañales. 

8) La falta de ejercicio de amor, por no haberlo recibido en la infancia. es 

factor que condiciona luego a los padres para martirizar a sus hijos. en una 



cadena in¡~rllllllahk de horrores) :-'llli'illlicnlo'l tr,l1lsmitido:-. d~ gl:ncr,H.:iúll \..'11 

gCllcra~lón, 

9) Sánchez (1996) rcliere que para algunos padres en vez de ayudar a sus h\ios, 

se viven haciendo comparaciones como por ejemplo. por qué mi hijo no se 

comporta como el de mi vecina, por qué no es inteligente, por qué no es 

bueno, etc" tales argumentos sólo causan el desprecio y la negligencia, 

10) Se destaca que detrás de cada comportamiento "desagradable", "agresivo", 

"desafiante", "hiperactivo" o simplemente no "grato" para cada padre de 

familia, y que en muchas veces éstas situaciones son los que sacan de 

control; existen una o varias razones, pero la más significativa quizás sea la 

apropiación o el aprendizaje de una cultura, transmitida por los padres, por 

la comunidad, por la escuela, e instituciones; es decir por la sociedad en 

general. Con lo anterior nos atrevemos a decir que los comportamientos de 

los niños han sido moldeados por nosotros, adoptando características 

particulares para cada familia y aceptando la influencia de una sociedad 

(Sánchez, 1996), 

11 )Argudo* (1988) comenta, que la falta de educación para entender el 

significado de la procreación y la responsabilidad que entraña, es un factor 

que presenta el maltrato infantil, Los progenitores están mal preparados para 

cuidar a sus hijos no tiene idea del papel que deben cumplir. Hay madres 

jóvenes a quienes es preciso enseñar a jugar con sus hijos, 

12) Gómez (1988) explica que un conocimiento inadecuado y deficiente acerca 

del desarrollo infantil ha sido otra de las características de los padres 

maltratadores; quienes parecen esperar un desarrollo más lento de sus hijos o 

más rápido y tienden a cometer más errores al juzgar sus capacidades; errores 

que no son consistentes en el sentido en que algunas veces esperarían más y 

otras menos, 



¡':slos argull1~ntos, Stlgla~n dL' alguna rurm;¡ qu~ los padres pllr su 

inmadurc/, ante la vida y la cultura no pLH.xkn i.I~umir su rol de paternidad, de 

proteger y apoyar a su hijo por 10 que se convierten en unos posibles 

maltratadores e irresponsables en la educación de sus hijos; no obstante algunos 

más nunca alcar:zaron su madurez emocional por lo que son inseguros y no saben 

expresar su amor, tanto para ellos mismo como hacia los demás (UNICEF, 

1995). 

2.4.2. Factores familiares 

Con respecto a la situación familiar podemos anotar que se puede 

presentar circunstancias que generan malos tratos a los niños como: 

1) Cuando éstos no han sido deseados, cuando provienen de uniones 

extramaritales, cuando son adaptados e incorporados a la familia en alguna 

otra forma transitoria o definitiva. 

2) En las familias en que hay niños maltratados, la vida es desordenada, existe 

inestabilidad y desorganización hogareña desavenencia conyugal, penuria 

económic~ enfermedades, conductas antisociales, ausencia de cuidados, 

ropa sucia: alimentos deficientes o mal preparados. habitaciones inmundas, 

mala administración del dinero (cuando lo hay), desempleo o subempleo, 

embarazos no deseados, expulsiones de la escuela y, por lo tanto, 

desintegración en el núcleo familiar. 

3) Además presentan necesidades no satisfechas y desintegración del núcleo 

familiar. Esta serie de problemas constituyen condiciones importantes que 

sumergen en un estado de estrés al adulto provocando su furia y rebeldía a tal 

situación (González y Clemente, 1993). 
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.-J.) l,on.xlu (199'+) t..:.'\)1UllL' qW.: 1,1 1l1l!L'rb,: tll.' UIl j~l1llIltar. el divorcio recie!lte () 

inllllJH:ntc, la p0rdida dc clllpko () lnclu:-.o ,..,iIU<Il:ioIlI.:S l<1I1 cotidianas C0l110 la 

descompostura de un aparato eléctrico. pucdl:!l ser los ddolladorcs para que d 

menor sea agredido. 

5) Argudo:f. (1988) encuentra que [os padres exigen excesivas demandas de 

trabajo como son; el cuidar a los hermanos pequeños, lavar, planchar. ir de 

compras, etc. Estos padres obedecen a conceptos por el cual los menores 

para aliviar la carga que constituyen, tienen la obligación de desempeñarse 

como productores; si el menor se resiste a cumplir estos trabajos, o los hace 

defectuosamente, es víctima de castigos. 

6) Hay casos en que la situación familiar, desde el punto de vista económico y 

moral es, aceptable y el niño es deseado y recibido con beneplácito y, sin 

embargo, es maltratado. Esto posiblemente se debe a una falta de 

autocontrol o a que la familia es partidaria de una educación severa (Osorio y 

Nieto, 1993). 

7) Gallardo (1988) enfatiza que en algunas familias, la importancia del sexo del 

neonato es crucial para el inicio del maltrato; ya que éste puede ser diferente 

del que se esperaba, de modo que el bebé es considerado como un intruso. 

8) En algunos casos el desempleo ha propiciado los malos cuidados de los niños 

así como la adquisición de vicios como: el alcoholismo y la drogadicción: ya 

que la falta de vestido, actividades recreativas escasas, vh len das 

inadecuadas y ante éstas exigencias los padres sin saber qué hacer se 

retiraran al vicio y/o desahogarán sus frustraciones contra sus hijos (Sánchez, 

1996). 

9) También se le considera a la irresponsabilidad paterna como causa del 

maltrato de los niños. Es erróneo pensar que los menores de edad ayuden a 
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su:-, [~Ilnilids Clm SU" ~~rucr/,():-- [O qUl' P~!:-.tI l.':-' que sus propios padre:-- tu" 

utilizan para no hacerse cargo de [;1 I"c"pollsabdH.bd que tit.::llCll ante SU" hiJO'> 

(Osorio y Nioto, 1993). 

2.4.3. Factores sociales 

La familia y personas en general se constituyen y éstas a su vez se 

conforman de una sociedad, que determina la regla y la excepción ya que 

antepone un proceso que es llamado socialización; es decir una incorporación de 

normas, valores y patrones de comportamiento del grupo humano al cual 

pertenece. 

1) Los malos tratos contra los niños se producen en todas las clases y niveles 

económicos, en todas las razas, nacionalidades y religiones. Los malos tratos 

a los niños pueden darse en cualquier grupo socioeconómico, pero por 

diversas razones este hecho presenta mayor incidencia en niveles inferiores, 

sin dejar de reconocer que los estratos superiores están en mejor posibilidad 

de ocultar o disimular tales hechos (Osorio y Nieto, 1993). 

2) González y Clemente (1993) exponen que dentro de los factores sociales que 

facilitan la agresión es la sobrepoblación ya que conlleva a la competencia 

por alimentos, espacio, empleos, etc. Por lo que esta situación en cada uno 

de los individuos generara un estado de estrés o angustia. De la misma 

manera otro factor que fortalece la agresión, y que la sociedad es generadora 

de ella son los programas de televisión, las revistas, periódicos y las 

relaciones interpersonales de la sociedad que continuamente proyectan 

escenas de violencia y perversidad; de donde el individuo se apropiara de 

modelos y actitudes por el mecanismo de aprendizaje por observación, 

creyéndose la falsa idea de que para lograr cualquier cosa ante lo positivo o lo 

negativo, hay que demostrar un espíritu agresivo para ser respetado y 

admirado por todos. 



3) Argudo i (11.)::-:::-;) argullH:nta que el lll,i!tr<tlo :-.ocial 10 sufre el !llcnor, ya no 

din..:ct'l!lIcntc por un ;lgl.,.':Iltc l!SlCO \1 !l{\tur.¡) idcl1td-lcahlc dc inmcdJ<1to: sino 

por las carencias de cOlH.lici()llc~ idóncas para subsistir. esto es, [a 

desatención de las estructuras sociaks a las necesidades poblacionales básicas 

de salubridad, alimentación, educación, trabajo y vivienda. 

Es fácil deducir que los sectores más afectados son los Uamados marginales; 

ya que en este ambiente aparte de carecer de lo mínimo para vivir dignamente 

los niños se incorporan prematuramente al proceso de pobreza del medio y 

sufren la cultura que de eUa se deriva. 

4) Parece ser que la sociedad juega un doble papel; ya que permite por un lado 

la fomentación de la violencia con las circunstancias y aspectos que 

desatiende y por el otro lado castiga o sanciona estas conductas bajo el 

respaldo de la ley (Sánchez. 1996). 

5) González y Clemente (1993) exponen que en el mundo entero existe un 

ambiente de presiones y tensiones que se experimentan a través de las 

guerras, la pobreza, la inseguridad, el alcoholismo, la toxicomanía. La 

violencia se encuentra hasta en las calles. en la política, en las escuelas, 

generando una frustración crónica que difícilmente es superada por 

individuos que se encuentran marginados, aislados, sumidos en la miseria y 

tragedia de su propia existencia. 

De esta manera cuando la sociedad no otorga al menor lo adecuado para {~.\ 

su desarrollo, está permitiendo la aparición de medios maltratantes y 

correlacionadamente la familia, la escuela y las instituciones se traducen en 

estancias de maltrato. 



2.5 Consecuencias del maltrato infantil 

Anle este problema, podemos observar una multItud de consecuencias ya 

sean flsicas, psicológicas y sociales. que pueden hacer detectables a simple vista 

o no. pero lo más significante de éstas son los resultados que en algunos infantes 

pueden agravarse en un tiempo posterior, y hasta pueden ser irreversibles o bien, 

con el mismo tiempo no recordarse y por tanto no presentar consecuencias. 

2.5.1. Consecuencias Físicas 

Las consecuencias tlsicas son importantes, ya que con base en esta 

manifestación los casos son reportados. 

González y Cols. (1993), describen algunos signos indicativos y lesiones 

fisicas que pueden ser producto de maltrato; de las que mencionamos a 

continuación: 

1.- Hemorragias cutáneas y subcutáneas en nalgas y cara en diferentes etapas 

de recuperación'. 

2.- Hematomas en antebrazos, como consecuencia de las actitudes 

defensivas sobre del niño. 

3.- Heridas sobreinfectadas. 

4.- Quemaduras. 

5.- Nariz tumefacta o aplanada. 

6.- Dientes rotos. 

7.- Escoriaciones (rasguños). 

8.- Alopecia (Caída del cabello). 

9.- Encías desgarradas por la introducción violenta de biberones o chupones. 

Por otro lado la UNICEF (1995) menciona las siguientes consecuencias 

fisicas del maltrato: 
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.1) 1.L':"in!1\,.'s intl'rna:-.. rractura:-. qUL': pUé'dé'1I Sé'r k\ é''' ,1 ~!.r<l\'L':s. 

b) J\mputaciollL':s. malformaciolles O dl:-.minuCIOIlé''' lk l~lcultadt:s y órganos qut: 

pucden ocasionar incapacidad temporal o permané'l1temenle, hasta la 11l1lerle. 

e) Lesiones producto del castigo corporal cn exceso y frecuencia. jalones y 

zarandeos, lanzarle objetos, arrojarlo al sucio o contra la pared, golpes, 

mordiscos, patadas e ingestión de sustancias lóxicas. 

d) Muerte de niños estrangulados, ahogados, apuñalados, mordidos, baleados, 

sometidos a descargas eléctricas o arrojados violentamente. 

e) Desnutrición, con talla menor a la promedio. 

Osorio y Nieto (1993), argumentan . que las lesiones físicas son 

características de los niños maltratados, pero no siempre estas son producto de 

tal hecho; por lo que es conveniente observar si éstas contiene rasgos distintivos 

en las etapas de recuperación, si hay heridas sobreinfectadas y si las fracturas son 

frecuentes en un mismo lugar. De la misma fonna estos autores describen 

algunos indicadores como son: 

• El niño siempre es menor de 3 años. 

o De aspecto triste, indiferente, temeroso o asustado y descuidado en su estado 

en general. 

o Traumatismo y negligencia (afectivo y alimenticio). 

• Trastornos de conducta (micción involuntaria o enuresis, encefalopatías y 

retraso mental). 

Con relación a estas manifestaciones, el médico general y el pediatra, 

pueden ayudarnos a obtener un mejor diagnóstico y de esta manera poder actuar 

ante tal hecho; aunque en ciertas ocasiones la actitud de alguno de ellos es 

abstenerse de informar de un posible maltrato, en consideración a los efectos que 

pudiera tener la denuncia de sus clientes y/o como lineamiento o su secreto 

profesional. No obstante creemos que deberíamos tomar en cuenta que un niño 

esta en peligro, y dejar a un lado la negligencia por la salud de éste y el de su 

agresor. 



(iarcía y Cob. (11)))0) l:xponcll que el :-.indrolllc dd 1111-10 lllaltlatdJo pllcJl: 

st..:r identificado a lravés de un t..:on.lul1to de prediclort..:s consistentes ell: 

contradicciones a los datos que proporcionan los padres y negativa de los 

mismos al proporcionar información. Ya que al realizar el examen l1S1CO de 

estos niños se observa signos de olvido general, como escasa higiene personal, 

mal nutrición, retraimiento e irritabilidad; con frecuencia aparecen de forma 

manifiesta contusiones, ligeros desgarramientos de tejidos, hematomas y residuos 

de lesiones anteriores mal curadas. En todo caso la existencia de tensión 

familiar y de dificultades económicas e historias de visitas anteriores a otros 

hospitales, son consecuencias palpables. 

Cabe mencionar que toda esta información debe complementarse, con una 

historia personal del probable sujeto agresor, así como sus condiciones 

individuales, familiares, sociales y económicas; es decir, buscar algunos indicios 

de la personalidad del perpetrador, así como posibles factores que lo llevaron a 

cometer tal hecho. 

2.5.2. Consecuencias Psicológicas 

En lo que respecta al maltrato psicológico no se detecta con gran facilidad, 

puesto que no se pueden apreciar a simple vista los efectos que provocan. sino 

que dichos efectos son visibles a largo plazo; cuando el maltrato psicológico es 

realmente severo y ha causado un gran descontrol al individuo que fue o sigue 

siendo víctima de éste. Y el cual sólo es detectado por personas perfectamente 

capacitadas, como son los psicólogos y psiquiatras, tal y como lo menciona 

Fontana (1993); otro aspecto que dificulta su identificación es cuando no se 

presentan lesiones fisicas y/o biológicas que pueden dar evidencia de que se está 

dando en el niño. 

El maltrato infantil tiene como consecuencia un número considerable de 

problemas en el desarrollo, los cuales pueden ser muy variados, pudiendo ser 



lk .... lk la ,lk'l'C1ÚIl 11:-;IC,\ hasta altcral'inlll,,'s ClllOci!,)[}ak's ~!a\'es o illelll~n la 

1l1tlCrtc. Lll :-.i. ,1 COI (u pl;1/o los ckclos de 10:-; malos tratos cn el Ilion '-'(ln: Ull 

call1blO dt: apariencIa ~. lk' conducta. un GlIlll'IO de actitud haci:1 cl p,ldrc bruta!; 

claro exponente del miedo y de los síntomas de estr0s emocIonal. 

Una de las consecuencias más importantes es que en la mayoría de los 

casos es un fenómeno cí¡;lico y transgeneracional capaz de hacerse inconsciente 

salir a flote en algunas situaciones de conflicto. Sin embargo, no es sólo el 

maltrato inmediato lo que debe interesamos, sino también en el futuro; debido a 

que el niño que sobrevive al maltrato rara vez se recupera de él, queda 

permanentemente dañado ya sea corporal, cerebral o psicológicamente y en 

ocasiones en las tres formas (Fontana 1993), siendo estas una de las secuelas 

importantes que tiene el maltrato infantil, el que prepara un futuro padre que ha 

de maltratar, dejando en el niño una sensación de poca estima, de poco valor 

hacia si mismo. De esta manera es muy probable que dicho abuso deje mal 

preparado al niño, como futuro padre, para formar su propia vida y para alcanzar 

la madurez que requiere un adulto para el buen desarrollo de su paternidad; por 

consiguiente, son niños y adultos que se hayan constantemente buscando claves 

sobre lo que está pasando en su ambiente y esto contribuye a ese cierto temor y 

desconfianza que se observa a menudo en estas personas ya sea en la edad 

infantil o adulta, (Loredo, 1994). 

Estos niños están propensos a tener problemas emocionales tanto en el 

hogar como en la escuela mostrándose agresivos o aislados en su interacción con 

sus compañeros y maestros. 

En relación a los efectos afectivos, la confianza y los vínculos entre padre 

e hijo empieza a perderse, estos niños tienden a ser social y afectivamente 

ambivalentes en sus relaciones (Loredo, 1994). En sí, la ausencia de afecto 

paterno puede producir en un infante un estado de infelicidad, inseguridad y 

frustración (Fontana, 1993). 
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¡;J maltrato no se IlIllita a la agn.:~iól1 [hicL el tblio psicológico puede 

llegar a ser más dañino para l:] menor, ya que los golpcs pueden sanar pero un 

insulto o amenaza tiene grandes probabilid¡ldcs de perdurar y pc~judicar al menor 

en su crecimiento de tal manera que los insultos. los comentarios humillantes y 

las criticas malévolas pueden transmitir a los niílos mensajes negativos sobre de 

sí mismos, los cuales llegan a tener efectos dramáticos sobre su bienestar futuro. 

Dentro de las manifestaciones psicológicas que se observar como 

consecuencia del maltrato tlsico se encuentra en primer lugar una pobre 

autoestima que se reflejará en todos los actos de ~u vida, se encuentra un escaso 

sentido de identidad que aún se reconozca como varón o mujer, le será más 

dificil sentirse integrado como totalidad que crece y siente; se percibe inadecuado 

en su cuerpo y en su inteligencia, torpe en sus sentimientos e inseguro de quién 

es y de que clase de persona es. A esta fragilidad en la autoestima y en el sentido 

de identidad se agrega cierta incapacidad para enfrentarse y dominar las 

situaciones críticas que se le presentan (Loredo, 1994). 

La UNICEF (1995) describe algunas de las consecuencias psicológicas del 

maltrato tales como: 

• Inseguridad, se muestran asustados e intimidados ante lo que les rodea. 

• Baja autoestima, que puede rellejarse a lo largo de toda su vida. 

• Depresiones leves o severas, que pueden encaminar al suicidio. 

• Timidez extrema; son introvertidos y con tendencia al fracaso. 

• Pasan por conductas antisociales que se reflejan en agresividad. 

• Disminución de la capacidad para comprender los procesos de aprendizaje. 

• Se frena totalmente la sensibilidad como su más importante estrategia de 

adaptación. 
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POI olro bdn h.;rr~ira ), ('nls (1 t)()7) 11li..'11l'10I1<111 lo SI!,-!tIlClltL': 

• Su cstado l'mOl;ion¡¡J e~ dé' ¿.!ral1 ) ,l(lg,u~(ia ]0 eua! impide una conducta 

escolar positiva y adclllús é'"tos IllfIOS por lo gelH:raJ estún mal llulrido:-" 

descuidados, viven en malas condiciones dL: vivienda y finalmente los golpl!s, 

pueden producir lesiones cerebrales que obstaculizan el desarrollo normal del 

niño académico. 

Existen una infinidad de consecuencias psicológicas, sin embargo se 

abordará en el siguiente capítulo, de acuerdo a las etapas del desarrollo del niño 

refiriéndose a éstas en el punto de las características psicológicas. 

2.5.3.Consecuencias Sociales 

Las consecuencias sociales es proceso que tiende a repetirse de generación 

en generación en la mayoría de los casos; al ser maltratados los individuos 

durante su infancia quedan profundamente dañados fisica, psicológica y 

socialmente, siendo dificil que se recupere lo cual hará que tenga baja 

autoestima, desconfianza, inseguridad; dejándolo mal preparado en una vida 

futura, es decir, como un ser social fuera y dentro del núcleo familiar. 

Dentro de este problema existen algunos factores que pueden considerarse 

como desencadenantes, es decir, que el estrés, los problemas económicos, el 

aislamiento social, la inexperiencia de los padres sobre el manejo de los hijos, 

entre otros factores tienden a contribuir al abuso. 

Con relación a las actividades académicas el pequeño víctima de maltrato 

observa un comportamiento problemático en la escuela, es agresivo, no obedece, 

es rebelde por lo general, a consecuencia del maltrato sufrido (González y 

Clemente, 1993). 

Maher (1990) menciona que los efectos del maltrato infantil en el 

aprendizaje se caracterizan por un número de factores que impiden la capacidad 
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dd 111110 para ~lprc!ldLT y cOlllpn:lldcr: (:slo pdrCCl.' indicar que los ni IIOS 

1ll;¡ltratados tiellcn nivcle,,", dI.:: 111l\..'llgl'Jlcia m(¡:-. bajos, que pueden llegar a moslrar 

rdr<l:-'o en d It.::ngu:.lJl:, así 1ll!:-'1l10 indl<:<H1 que estos niños :-,uclcn tC:llcr rclraso en 

su aprovechamiento escolar. 

Estos niños s.on proclives a mostrar problemas emocionales en el hogar y 

en la escuela siendo agresivos en su interacción con compañeros y maestros. A 

causa de estos problemas tie comportamiento, la mayoría de estos infantes 

muestran grandes dificultades en la adaptación social (Maher, 1990). 

Es importante mencionar que las consecuencias físicas, psicológicas y 

sociales se manifiestan conjuntamente en la relación interpersonal del individuo. 

En la medida en que conozcamOs dicha realidad del niño maltratado y lo 

Se vea reflejado en una sociedad estaremos más cerca de la solución al maltrato 

o cuando menos de su reducción. 

Sólo si el niño es tratado con respeto crecerá respetándose así mismo y, a 

la vez, aprenderá a respetar a sus propios hijos, a su pareja y a todos los demás 

seres humanos; desechará la imposición violenta de sus deseos y aprenderá que 

el otro sea quien sea, es merecedor de un trato igual y, por lo tanto, de una 

negociación a sus diferencias. 

De esta manera existe el aspecto legal, el cual ampara y protege al niño 

contra el desequilibrio familiar, en el que implica la falta de responsabilidad y 

obligaciones. Por tal razón, es importante hacer mención de los artículos que 

requieren el bienestar de la familia hacia el niño en lo económico, alimentación, 

vestimenta, educación hasta su independencia o mayoría de edad. 



2.6 Aspectos lcg<\lcs 

Este apartado tiene como objetivo bnndar inrorm<lciún acerca de las 

alternativas existentes en materia civil para los casos de violencia Hllniliar dondc 

se ven involucrados los niños. 

Ahora bien, dentro del maltrato pueden ser vistos como un 

incumplimiento de las obligaciones que en materia familiar tienen los padres y 

tutores, de ahi la conveniencia de conocer las posibilidades legales con las que 

se cuenta para enfrentar el problema (Anexo ¡). 

2.6.1. Código civil para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y 

para toda la República en Materia de Fuero Federal del 2000. 

En primer lugar se hará mención del Código Civil para el Distrito Federal 

en Materia Común y para toda la República en Materia Federal del 2000, 

remarcando los puntos a cerca de: 

A) Personas fisicas. 

B) Domicilio. 

e) Obligaciones del matrimonio. 

D) Paternidad y la filiación 

E) Divorcio. 

F) Alimentos. 

G) Guarda y educación. 

H) Suspensión de la guarda y educación. 

De las personas: 

Una persona menor de edad puede ejercer sus derechos por medio de sus 

tutores, ante una personalidad jurídica sin menospreciar su dignidad ni atentar 

contra la integridad de la familia (Art. 23). 



Ud domicilio: 

J\rl 3! SL' cOI1:-.idera dOlllicilio k'sa! 

1. J\ la persona que se le otorga los cuidados y alimentación del menor. 

tI. De la persona que no tenga el cuidado del menor y que de alguna manera 

es incapacitado, se puede considerar como domicilio legal. 

Ill. Se establece el domicilio del menor. de acuerdo al lugar donde reside el 

tutor. 

De los derechos ohligaciones que nacen del matrimonio: 

Una pareja en matrimonio esta obligada a contribuir conforme a derecho, 

responsabilidad y decidir en común acuerdo los fines que implican tal unión, así 

como decisión libre y personal del número de hijos que se concebirán (Art. 162). 

El domicilio conyugal será establecido en común acuerdo. A menos que 

uno de los cónyuges resida en otro domicilio distinto al convenido inicialmente 

del matrimonio, y que por conocimiento jurídico civil se le retire de dicho 

domicilio (Art. 163). 

En común acuerdo el matrimonio contribuirá económica, educativa y 

alimenticia para el sostenimiento del hogar y de los hijos de acuerdo a sus 

posibilidades. Si alguno de ellos esta imposibilitado recaerá la responsabilidad 

en la pareja (Art. 164). 

Los cónyuges y los hijos tiene derechos de alimentos y un hogar de quien 

sostiene económicamente a la familia. En caso de no recibirlos, tiene derecho a 

exigirlos (Art. 165). 

Tanto el padre como la madre tienen responsabilidades iguales para dirigir 

el hogar y la formación de los hijos. Si existiera un desacuerdo se remitirá al 

Juez de lo Familiar que resolverá la situación (Art. 168). 



1,0:-' C('lIlyUg,L'" ptKdL'1l dCSL'Jl1pel~lal cualquier ac(ividad . ..,in cmhargo. si c:-,(a 

d;lIl<l a 1;1 !~llllilia y su L':-,(ruc(ura moraL eualqull.'r.1 de los cónyuges podrú 

oponerse y serú lesolución del Juez FaI111!Jar. sí lo requiere (J\rt. 169) 

De los hijos del matrimonio: 

El marido no podrá desconocer a los hijos co[no propios. aún sabiendo que 

no son hijos legítimos. Sin embargo, cuando no ha tenido ningún conocimiento 

del embarazo hasta su nacimiento, esta en todo derecho de no reconocerlos como 

hUos (Art. 326). 

Del divorcio: 

El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en 

actitud de contraer otro (Art. 266). 

Art. 267 Son causales de divorcio: 

Fr. V. Cuando uno o ambos cónyuges realicen actos inmorales perjudicando a 

los hijos. 

Fr. XII. Cuando los cónyuges no cumplen con la contribución económica, 

educatíva y alimenticia. 

El padre y la madre aunque pierdan la patria potestad quedan sujetos a 

todas las obligaciones que tienen con sus hijos (Art. 285). 

Al llevarse a cabo la separación de los cónyuges se repartirán los bienes 

por partes iguales tomando en cuenta las necesidades de los hijos. para 

proporcionarles la subsistencia y la educación hasta su mayoría de edad (Art. 

287). 

De los alimentos: 

La persona que proporciona alimentación tiene derecho a pedirlo (Art. 

301). 



Lo~ padres estún obligados a dar alilllL'"lltO,> ¡¡ '>os llIJ{l:-'. PUl llllpO:-.ibllidad 

de los padres, recae la obligación a los pnJ"lentcs mú:-. cercanos de ambas !~I!llilias 

(Art. 303). 

1.- Abuelos paternos. 

2.- Abuelos matemos. 

Por imposibilidad de los padres paternos o maternos la obligación de dar 

alimentación a los hijos recae en los hermanos del padre y madre, por otra parte, 

si faltan los parientes anteriores tienen obligación de dar alimentos los parientes 

de cuarto grado "primos" (Art. 305). 

Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la 

asistencia en caso de enfennedad. Con respecto a los niños o menores de edad, 

los alimentos comprenden además, los gastos necesarios para la educación 

primaria, y para proporcionar algún oficio arte o profesión honesto, de adecuado 

a su sexo y circunstancias personales (Art. 308). 

La persona obligada a proporcionar la pensión alimenticia al beneficiario 

o incorporándolo a su familia. Si el beneficiario no acepta la integración a la 

familia se fija la manera de dar alimentos que compete a un Juez Familiar (Art. 

309). 

De los efectos de la patria potestad respecto de la persona de los hijos: 

La persona ejerce la Guarda y Educación de los hijos de acuerdo a lo que 

dicte el Juez (Ar!. 413). 

La Guarda y Educación sobre los hijos del matrimonio se ejerce: 

Cuando se le otorga a uno de los padres, y si no pudiera ejercer la Guarda 

y Educación se le proporciona al otro. 



i',¡l caso d(,.' ljUC" no C":\.istlcran estos se otorga <l lu:- abuelos paternos y 

ten.:era instancia a los abudos m.atemos (ArL 4-\4) 

Los quc- c-jercc-n la Guarda y Educación dd ll1c-nor son representan les 

legítimos y administradores de sus bienes (Art. 425). 

Art. 444 La Guarda y Educación del menor se pierde por resolución 

judicial: 

1. Cuando el que la ejerce, es condenado dos o más veces por delitos graves. 

n. En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo que dispone el Art. 283 (la 

sentencia de divorcio fija la situación de los hijos). 

1lI. Cuando las costumbres morales de los padres, los malos tratos, abandono 

que perjudiquen la salud, seguridad de los hijos. Aún cuando no sea 

sanción de la Ley Penal. 

IV. Cuando un padre o madre utiliza al hijo en actividades que no 

correspondan a su edad, o por abandono por más de seis meses. 

Art. 447 La Guarda y Educación del menor se suspende. 

III. Por algún delito impuesto al tutor. 

- Incapacidad legal de los menores: 

Art. 450 No tiene capacidad legal ni natural. 

l. Los menores de edad. 

- La mayoría de edad: 

Art. 646 La mayoría de edad comienza a los dieciocho años cumplidos. 

Art. 647 El mayor de edad dispone libre de su persona y de sus bienes. 

Al hacer el análisis de los artículos anteriores localizamos diversas 

referencias respecto de situaciones que tienen que ver con los derechos de los 



niúos. y que p,U'!c1l dt: la pUllluall/aciún dd hL'c/W de que SIL'IIt10 I¡l dl~llidad de 

UI1<.l persona 1I1dq1L'ndicll!C dc su edad y de sus ¡,;¡¡pacld:li.k .... Itl:-. lllenores de edad 

e I!H.:apacitados pw..:dell ejercitar sus derechos IllCdlan!c Sll~ representantes. 

También localizamos ta existencia de un domicilio legal para los menores. 

el derecho de contar con una formación por parte de sus padres. de no vivir en un 

lugar insalubre, que sus padres desempeñen actividades que no dañen la moral de 

su familia o que la ponga en riesgo, de ser reconocidos por sus padres 

independientemente de su estado civil, etc. 

Encontramos también las posibilidades que proporciona el divorcio en los 

casos mencionados; contamos con el conocimiento de la situación que se refieren 

como: la corrupción de los hijos y la negación al cumplimientD de la 

obligaciones de alimentos, educación entre otros. 

Se hace mención de la subsistencia de las obligaciones de los padres con 

respecto a sus hijos, aun en los casos donde se haya perdido la guarda y 

educación, o su aseguramiento después de que el divorcio se ha llevado a cabo. 

Es conveniente señalar que la ley obliga a ambos padres a cumplir CDn las 

obligaciones alimentarias para con sus hijos, pero existen situaciones que 1es 

permiten sustraerse de tales obligaciones dejando la carga para quien de ellos 

puede cumplirlas. También, el concepto, alimentos no sólo se refiere a 

cuestiones de subsistencia sino de formación como: Educación o preparación del 

hijo para el desempeño de un oficio o profesión. 

En los articulas anteriores, la Guarda y Educación se define como una 

institución que atribuye un conjunto de facultades y derechos a los tutores, con la 

finalidad de que puedan cumplir con las obligaciones que tienen para con sus 

hijos. Ante casos de incumplimiento de tales obligaciones se pueden promover 

la suspensión o, inclusive, la pérdida de la Guarda y Educación. 



J.'in:I\!lll'I1k. se lwcc alusiún ¡¡ lo~ dieciocho ailos dl' ed,ld COlllU Id 

posibilidad del niiio de disponer libremente. tanto de su persona como de ~us 

bienes. 

2.6.2. Código Penal del Distrito Federal. 

Por otra parte se hace referencia al Código Penal para el Distrito Federal 

de 2000, donde se refiere a las disposiciones juridicas de personas o tutores que 

alteran el bienestar del niño, asi como el maltrato, abuso sexual, corrupción y 

lesiones en su persona. 

El menor de edad tiene frente a la legislación penal un papel esencial por 

cuando se refiere a la 'persona que ha realizado una acción delictiva o ha sido 

perjudicado por una acción penalizada. 

Dada la naturaleza del presente trabajo nos referiremos solamente a las 

disposiciones jurídicas contenidas en la ley penal, que tiene una relación directa 

con el maltrato infantil. 

Corrupción de menores e incapaces: 

Cuando los actos de corrupción se realicen reiteradamente sobre el niño y, 

a causa de ello, se adquieren los hábitos del alcoholismo, toxicomanía u otros que 

produzcan efectos similares, o bien, se dediquen a la prostitución o a prácticas 

homosexuales o a formar parte de una asociación delictuosa, la pena de prisión 

será de cinco a diez años de cien a cuatrocientos días de multa (Art. 20 \). 

La sanción anterior se duplicará cuando el delincuente sea tutor, padrastro 

o madrastra del niño, privando al reo de todo derecho a los bienes del ofendido y 

de la Guarda y Educación de los hijos sobre todo sus descendientes (Art. 203). 
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y k ofrt;/,ca lo indtIl'.Cé!, k solicik, lo t;ite, le pt;rl1lita, lo utilice oh teniendo ulla 

rt;llllI!lewciún económica: la sanciún scrú de seis a die/. aIios dI: prisión y de mtl 

quinientos a dos mil días de multa (/\1'1. 2(8). 

Abuso sexual, estupro: 

Abuso sexual: Cuando una persona obliga a otra a realizar un acto sexual 

sin llegar a la penetración del miembro viril en cualquiera de los orificios 

naturales del cuerpo o ejecute en ella un acto sexual, la obligue a observarlo o la 

haga ejecutar dicho acto, se le impondrá de uno a cuatro años de prisión (Art 

260). 

Abuso sexual Infantil: A la persona que sin llegar a la penetración del 

miembro viril ejecute un acto sexual en una persona menor de doce años o 

persona que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho o 

que por cualquier causa no pueda tolerarlo, o la obligue a observar o a realizar 

dicho acto, se le impondrá de dos a cinco años de prisión (Art. 261). 

Estupro: Se refiere al que por medio del engaño, se tenga un acto sexual 

con una persona mayor de doce años y menor de dieciocho, se le aplicará de tres 

meses a cuatro años de prisión (Art. 262). 

De lesiones: 

Al tutor que tenga la guarda y educación del menor que realice la acción 

de lesionarlo o golpearlo se le priva de este derecho (Art. 295). 

Art. 316 Cuando las lesiones son en circunstancias de vent~ja: 

a.- Cuando el agresor es superior en fuerza física al ofendido. 

b.- Cuando es superior por las armas que emplea. 

C.- Cuando se vale de algún medio que debilita la defensa del ofendido. 



Se re!ilTt.: cuaIldo los padres tlt:Ilt.:1l rdat:lollcs sexuales COIl sus hijos (J\rt. 

272). 

De homicidio: 

Si bien este trabajo gira en torno al niño que es víctima de maltrato y 

puede sobrevenir, el forma por demás desafortunada y lamentable, la muerte del 

niño como consecuencia última de las conductas de abuso al que se le somete. 

Ante la situación, la Ley Penal dispone que "comete el delito de homicidio el que 

priva de la ley a otro" (Art. 302), equiparando la muerte de un niño a un 

homicidio calificado (Art. 313). 

Otra cosa a destacar, tanto para el delito de lesiones como para el de 

homicidio, es el hecho de que la ley tolere, prácticamente, que el tutor prive de la 

vida o lesione al corruptor de su hija, si lo sorprende en el acto camal y no 

hubiera contribuido a su corrupción. La intención protectora del legislador se 

borra notablemente en el caso de las adolescentes menores de dieciocho años 

que, de manera libre, ejerce su sexualidad y fueran "sorprendidas" por su tutor. 

Además, no encontramos ninguna razón para diferenciar a la mujer del hombre, 

en este articulo de manera especial, al señalarse al varón como único sujeto que 

ejerce delito. 

Homicidio en razón del parentesco o relación: 

A la persona que prive de la vida a su esposa, hijos, hermanos, adoptado y 

pareja (concubino), se les impondrá una pena de diez a cuarenta años(Art. 323). 

Abandono de personas: 

Art. 335 Al padre o madre que abandone a su hijo incapaz de cuidarse. 

Privación legal de la libertad y de otras garantías. 

Art. 336 Al que abandone a sus hijos o cónyuge sin recursos para subsistir. 



;\1 quc s~ val!:'.tl de pn:tL':\tos par.! 110 proporcionar la solvcnc l,! 

obligaciones alill1~llticias de la nunilia (Art. 336 bis). 

Art. 336 tcr. Cuando con el consentimiento de padre, tutor o de quien 

tenga a su cargo a un menor lo entregue ilegítimamente a otra persona para~ su 

Guarda y Custodia definitiva, o lo reciba un beneficio económico, se le aplica de 

dos a nueve años y de doscientos a quinientos días de multa. 

También se sanciona a la persona que reciba la menor, al padre o tutor que 

no tenga legalmente la Guarda y custodia. 

Aún cuando no haya beneficio económico por la entrega del menor se 

sanciona con uno o tres años de prisión. 

Si el que recibe al menor, lo incorpora al medio familiar, se reduce la 

sanción hasta de la cuarta parte. 

Si no hay consentimiento como se indica en el párrafo primero, se duplica 

la sanción. 

Cometiendo el delito a que se refiere se le priva de la Guarda y Custodia, 

y los derechos hacia el menOr. 

Cuando el tutor proporciona los alimentos en el caso de la acción de 

abandono se suspende todo acto legal (Art. 337). 

Si a consecuencia del abandono, el menor es lesionado o muere, se 

entiende que ha sido planeada por el ofensor, actuando legalmente (Art. 339). 
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Violencia f:lIllili:lr: 

Los padres o tutores quc tengan la guarda y educación de un menor y lo 

entreguen a instituciones de beneficencia pública u orfanato. se les privará de 

todo derecho sobrc su persona (Art. 343). 

Cuando un miembro de la familia hace uso de la fuerza física o moral, así 

como del descuido o indiferencia perjudicial hacia los hijos, el cónyuge incluso 

abuelos, tíos y primos que puedo producir o no lesiones (Art. 343 bis). 

Se sanciona la violencia familiar con seis meses a cuatro años de prisión, 

al agresor que perjudique a sus parientes consanguíneos incluso que este sujeto a 

su custodia, protección, educación~ instrucción o cuidado cuando convivan o 

hayan convivido en la misma casa (Art. 343 ter). 

Con respecto a los dos puntos aateriores el ministerio público cuidará y 

tomar medidas para proteger la integridad fisica o psíquica de la víctima (Art. 

343 cuater). 

Cuando un padre o tutor tenga a su cargo a un menor o no tenga la 

custodia de éste y lo entregue con su consentimiento a otra persona para su 

custodia definitiva o por un beneficio económico (Art. 366 ter). 

Art, 366 cuate. Cuando un pariente consanguíneo sustraiga o cambia de 

domicilio y evite que un menor de edad conviva, visite a sus padres responsables 

de la Guarda y Educación. 

Los artículos que hablan sobre la protección del infante lo protegen contra 

los delitos o abusos que lo perjudican en su desarrollo dentro y fuera de la 



¡'amilia I~[} entoIlceS cuando cntra el código penal haL'll'ndo \'aler los derechos 

de! !llellOr 

Tambi0n in legraremos el aspecto legal del Estado de M0xico, haw.::ndo 

mención de los artículos implicados con la violencia fluniliar y al maltnIto 

infantil. 

2.6.3. Legislación Penal del Estado de México. 

El aspecto de la Legislación Penal del Estado de México de 2000 se hace 

mención del rubro delitos contra la familiar en el cual declara en sus articulos el 

incumplimiento injustificado del abandono de los hijos, cónyuge, alimenticios, 

Guarda y Educación, así como privar a los menores del núcleo familiar. 

Delitos contra la familia. 

Abandono de familiares: 

Art. 225 A la persona que abandone a sus hijos, a su cónyuge o pareja en 

unión libre; privándolos de las necesidades de subsistencia. 

Si del abandono resulta alguna lesión o la muerte, a cualquiera de los 

miembros de la familia. 

Al que niegue proporcionar las obligaciones alimentarias a la familia. 

Art. 226 al padre o tutor que tenga la Guarda y Educación de un menor y 

no se haga responsable de esta; entregando al niño a otra persona que se 

beneficie económicamente, recibiendo así la Guarda y Educación. 

Sin embargo, cuando la tercera persona integra al menor al núcleo familiar 

otorgándole beneficio, no se aplicará sanción penal. 

Se privará de la Guarda y Educación del menor al que realice lo que indica 

dicho artículo 
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Lo a!lt~:-; mencionado implk:a vllal i1l1portancia porque dI..' L'slo depende de 

que los padres o tutores cumplan COll la:-> respoll:-.abilidades dentro seno Illmiliar. 

asi como de proporcionar bienestar al menor para .su desarrollo I!sico y 

educativo. 

De esta manera incorporaremos los derechos que corresponden a todo 

niño para salvaguardar su desarrollo biopsicosociaL 

Incesto: 

Art. 227 Al padre o tutor que tenga unión sexual con su hijo O hija, se le 

sancionará por tres a seis años de prisión. cuando es entre hermanos se aplican 

de uno a tres años de prisión. 

Parricidio: 

Art. 255 al padre o tutor que prive de la vida a su hijo (a), a su cónyuge o 

pariente consanguíneo sea legitimo o natural, aplicando una sanción penal de 

quince a cuarenta años. 

Art. 256 La madre que diera muerte a su hijo dentro de las setenta y dos 

horas de nacido en las circunstancias de: 

I Que no tenga mala fama 

11 Que haya ocultado su embarazo 

II Que haya ocuItado el nacimiento y no sea inscrito al registro civiL 

IV Que el infante no sea legitimo 

Se le aplicará sanción penal de tres a cinco años de prisión. 

Robo de infante: 

Art. 269 A la persona extraña que se apodere de un menor de 12 años o un 

familiar que actúe de mala fe, tendrá de seis a cinco años de prisión. 
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Delitos contra la libertad sexual 

Actos libidinosos: 

Art. 275 A la persona que sin el consentimiento de un prcadolescentc o 

adolescente con consentimiento realice actos sexuales, sin llegar a la penetración 

del cuerpo viril tiene una pena de tres días a un aí10s de prisión, si hubiera 

violencia física O moral, será sanción de seis meses a dos años de prisión. 

Estupro: 

Art. 276 A la persona que con engaños y el consentimiento de una mujer 

mayor de catorce años y menor de dieciocho teniendo actos sexuales; tiene una 

sanción de tres meses a cuatro años de prisión. 

Art. 277 No se procederá legalmente contra la persona culpable de 

estupro a menos que se case con la mujer, pero si los padres y la ofendida 

denuncian el hecho se actuará penalmente. 

Art. 278 La reparación al perjudicar a una mujer por la acción de estupro 

será pagando alimentos a la mujer e hijo si existieran, aun cuando no ejerza el 

culpable su paternidad, asi lo designe la ley civil. 

2.6.4. Los Derechos de los Niños. 

Sólo si el niño es tratado con respeto crecerá respetándose así mismo y. a 

la vez, aprenderá a respetar a sus propios hijos, a su pareja y todos los demás 

seres humanos, desechará la imposición violenta de sus deseos y aprenderá que el 

otro sea quien sea, es merecedor de un trato igual y por lo tanto, de una 

negociación a sus diferencias. 
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l\msl(kr.mdo qUl. ... L'I niflO lh;b~ '-'star pklllltll\.'lllc pIL'parado p~\ra tilla \'ida 

l!ldq)l~l1dicllt¡,; en soclcdad y ser educado l'1l el c~pírilll dc 10'-. ideales 

proclamados c:n la Carta dc [as Naciones Unida~ y, en particular l:1l un c~pírilu 

dc paz, dignidad, tolerancia. libertad. igualdad y solidaridad. 

Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos 

del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de 

noviembre de mil novecientos cincuenta y nueve, "el niño, por su falta de 

madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la 

debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento" pág.6 (DIF, 

1998). 

Los derechos de los niños son 54 artículos de estos sólo se consideran los 

que representan el bienestar físico, psicológico y social del infante, así como de 

los que hacen referencia al maltrato del mismo. 

Por principio es importante conocer que un niño es: Una persona desde 

que nace hasta los 18 años de edad. A partir de este punto se establece que un 

niño tiene derecho a ser considerado por su propio interés, vivir con sus padres o 

en su defecto frecuentarlos. 

También tiene derecho a expresar su opinión, a tener privacidad y que 

ambos padres sean responsables de su crianza. Si el niño recibe malos tratos por 

los padres tiene derecho a ser protegido por el Estado y proporcionar un medio 

familiar que sustituya la atención familiar. 

Además el niño tiene derecho a servicios médicos y de salud, que le 

proporcione un buen nivel vida para su desarrollo, al igual que recibir educación 

obligatoria, al esparcimiento, juego y actividades culturales. 
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Sí UlI Jl!110 ha sido obligado a trabajar. al {rútieo y U";(l de c .... lupcfaciL'lIles, ti 

la explotación :->c'\ual. (\ la venta de trúlico () trala í..k niilOs. a la lOrlura y 

privación de su libertad. también a la inh::gracióll a con!1ictos armados: el Estado 

tiene la obligación para darle recuperación y reintegración social como un 

derecho más del lIlnmtc (Ver anexo Il). 

Es conocido que el maltrato al infante es un problema social 

- transgeneracional, cultural e histórico. Pero también conocemos como se origina 

a partir del núcleo familiar y social; las múltiples consecuencias que pueden 

ocasionar para el desarrollo del infante, sin embargo, se han estipulado 

fundamentos que los protegen y aseguran el bienestar biopsicosocial del niño. 

Es entonces, importante para los padres atender y conocer las necesidades, 

la responsabilidad, el apoyo y la preparación que un infante requiere para asumir 

una paternidad que brinde un óptimo desarrollo fisico, psicológico y social. 

Así como conocer las características que se presentan en el maltrato 

infantil, que nOS ayuda a observar una alteración en la actitud del niño. De tal 

forma se trabajará en el siguiente capítulo el desarrollo psicosocial del niño 

abordando los aspectos fisico, psicológico e intelectual. 



CAPITULO 3. 

DESARROLLO INFANTIL. 

3.1 Desarrollo psicosocial en el infante. 

3.1.1 Características físicas . 

• :. LACTANTES (los dos primeros años) 

Estudiaremos el desarrollo fisico durante los dos primeros años de vida. 

Gesell observó que el desarrollo no depende primordialmente del ambiente, si no 

que en un ambiente armónico depende ante todo de la maduración. 

A los cuatro meses de edad, la mayoría de los niños nos recuerdan a 

lactantes regordetes y enternecedores que aparecen en los anuncios de revista. A 

los cuatro meses ya casi han duplicado el peso que tenían al nacer ( de 2.7 a 3.6 

kg. Hasta 5.4 y 6.8 kg.); su talla ha aumentado 10 o más centímetros. Su piel ha 

perdido el aspecto típico del recién nacido, y su delgado cabello neonatal está 

siendo sustituido por otro nuevo (Papalía, 1997). 

Al momento de nacer, el tamaño de la cabeza del niño representa una 

cuarta del tamaño totaL Pero a los 4 meses de edad el cuerpo empieza a crecer y 

a aumentar de talla con mucho mayor rapidez que la cabeza, y esas proporciones 

cambian mucho. 

Los dientes y huesos también empiezan a cambiar. En algunos casos. el 

primer diente brota a los 4 o 5 meses, aunque la edad promedio en que empieza 

la dentición es entre los 6 y 7 meses. Muchos huesos todavía no se endurecen ni 

calcifican, sino qué todavía son cartílago blando. Tienden a flexionarse bajo el 

estrés y rara vez se rompen. Sin embargo, los músculos se tensan fácilmente y 

se lesionan (Papalía, 1997). 



¡\ lo,> cual ro llleses 1.'1 lliflO promedio suele dormIr loda la IHH.:hL'. 1:1\ 

ocasiones este palrón de: SLlellO comienza ya en el segundo me~. Poco <1 roen el 

niño se adapta a la rutina de su familia, tanto en el día como por la noche. 

1\ los ocho meses los niños han ganado ya de 1.8 a 2.3 kg. Y su estatura ha 

aumentado unOS 7.6 centímetros, pero su aspecto general no difiere mucho de 

los niños de cuatro meses. Probablemente tienen por lo menos dos dientes y, 

quizá, unos cuantos más. Su cabello es más espeso y largo. Sus piernas están 

orientadas de modo que las plantas de los pies ya no quedan unas frente a otras 

(Mussen y Cols. 1971). 

La mayor parte de los niños de ocho meses han aprendido a sentarse y casi 

todos se sientan sin ayuda, una vez que se les coloca en esa posición. 

La mayor parte de los niños de ocho meses de edad gatean (con el cuerpo 

sobre el suelo) o se arrastran (sobre manos y rodillas). Algunos usan un método 

llamado "marcha oso" que sirve de manos y pies, mientras que otros se 

desplazan sentados. Cualquiera que sea el estilo del movimiento, a los ocho 

meses el niño está empezando a explorar las cosas, a meterse dentro de ellas, 

arriba y debajo (Papalía, 1997). 

La mayoría de estos niños son capaces de pasarse los objetos de una a otra 

mano, y algunos pueden utilizar el pulgar y el índice para coger las cosas. Les 

encanta llenar las dos manos; generalmente saben golpear dos objetos juntos, 

proeza que repiten una ti otra vez con incansable alegría. 

A los doce meses de edad los lactantes han triplicado el peso que tenían al 

nacer y han crecido entre 22.9 y 25.4 centímetros de talla. En este primer año de 

vida las niñas tienden a pesar un poco menos que los niños (Papalía, 1997). 



antes mw.::sl! an g.1 an \'ariaciúl1 <:11 !.::-.(e logro. Si Iln "aben caminar :-;111 ;'l)'uda. 

pueden hacerlo sosteniéndost: de los muebles. J\ menudo son capac~s de 

mantenerse de pie en un lugar y algunos hasta logran inclinarse y luego recuperar 

el equilibrio (Musson y Cols. 1971). 

Los niños de doce meses manipulan activamente el ambiente. Son 

capaces de quitar cerrojos, abrir gabinetes, tirar de los juguetes y enredar las 

cuerdas de las lámparas. Su recién adquirida maniobra de pinza (en la cual el 

pulgar se mueve en dirección del índice) les permite tomar el pasto, los 

cabellos, los fósforos y los insectos muertos. Dado que están muy ocupados 

explorando el ambiente, los que los cuidan han de fijar limites a la exploración. 

En esta etapa 'de 18 meses de edad el niño pesa entre 9.9 y 12.2 

kilogramos una indicación de que la tasa de incremento ponderal se ha reducido. 

La talla promedio es entonces de 78 a 83 centímetros. Casi todos ya caminan 

solos. Y cuando lo hacen, generalmente les gusta tirar o empujar algo con ellos 

o llevar un objeto en las manos. Rara vez gatean en esta etapa, aunque la 

marcha en realidad consume gran parte de su tiempo y esfuerzo. Algunos 

todavía no pueden trepar escaleras y a la mayoría le es dificil patear una pelota, 

pues su inestabilidad no les pennite levantar un pie para hacerlo. Casi les es 

imposible pedalear en triciclos o brincar (Papalia, 1997). 

A los 18 meses los niños apilan de dos a cuatro cubos o bloques para 

construir una torre; a menudo se las arreglan para garabatear con un crayón o 

lápiz. Ha mejorado su capacidad de alimentarse a sí mismos y quitarse algunas 

prendas. Muchas de sus acciones son imitativas de personas conocídas: "leer" 

una revista, barrer el piso o charlar en un teléfono de juguete. 



;\ 10:-' dos <1lw:-,. lo..; llifws t]U-: -:1111'1-:;.111 a l";lI11i!1<1r h;11l ;l1ll11L'lllad¡) 11110:-, I () 

l"¡,;nlíllldros y m:ls dc I I.-il0t!,r<lnHl J :ullhil'll :lquí la la'>;1 lJ¡,:l crccil1liL'Il!U 

dislllinu)'1.: poco a poco (Papalía, 19(7). 

Los niños de dos ailos casi siempre son demasiado pequeños para asistir a 

las guarderías pero demasiado grandes para la visita rncnsual al consultorio 

médico. 

El niño de dos años no sólo camina y corre, sino que generalmente puede 

pedalear en un triciclo, saltar con las dos piernas, sostenerse breves momentos 

sobre una piema y lanzar bastante bien las cosas por encima de su cabeza. Trepa 

por las escaleras y, en ocasiones, baja por ellas con ayuda. Se trepan a los 

objetos y muebles, les dan vuelta, se meten' debajo de ellos; manipulan, llevan, 

usan ropa de adultos, usan, empujan o tiran de todo lo que ven. Introducen y 

sacan, vacían agua, modelan plastilina, extienden objetos y doblan lo que puede 

doblarse. Transportan cosas en carros, vagones o camiones, exploran. prueban 

e investigan. Esta exploración les brinda una vital experiencia de aprendizaje 

respecto a la naturaleza y posibilidades del mundo fisico. 

El desarrollo, durante el segundo año, se lleva a cabo rápidamente, 

aunque de manera más lenta que en el primer año. 

Existe una relación de la cantidad de grasa y la altura, y los niños gordos 

son ligeramente más altos que los niños delgados. 

La estructura ósea del infante cambia también durante el primer año. Los 

huesos aumentan de tamaño y de número y gran cantidad de los mismos se 

calcifican. Las fontanelas, O puntos membranosos blandos del cráneo, 

generalmente se cierran (es decir, los huesos se endurecen y se fusionan) en un 

momento situado entre las edades de 18 y de 24 meses, y la mayoría de los 

dientes de leche brotan durante el segundo año (Papalía, 1997). 
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recién nacido tiene una cabeza, sobre lodo, y un tronco desproporcionado con 

las extremidades. Su cabeza es demasiado grande para su cuerpo y su cráneo no 

guarda proporción con la cara, sus brazos son demasiados largos, y sus piernas, 

manos y pies, son den;asiados cortos. Las tasa de desarrollo diferencial de las 

diversas partes del cuerpo durante los dos primeros años producen una estructura 

corporal más semejante a la del adulto. Entre el nacimiento y los dos años de 

edad, tanto los brazos como las piernas se desarrollan rápidamente y los 

primeros se vuelven comparativamente más largos (Mussen y Cols. 1971). 

La fuerza del niño aumentan notablemente durante el segundo año, a 

medida que sus músculos se desarrollan más y pasan a representar una 

proporción mayor del peso de su cuerpo. Su capacidad de ejecutar movimientos 

nuevos, más delicados y precisos, aumenta también a medida que se va 

desarrollando su sistema nervioso. Su cerebro se vuelve más pesado, y aumenta 

desde un promedio de 350 gramos al nacer hasta cerca de 1000 gramos (tres 

cuartas partes de su peso adulto total) a la edad de dos añOS. Su sistema 

nervioso se vuelve más complejo y más altamente diferencial. Fibras nerviosas 

inmaduras que antes no habian estado totalmente separadas quedan aisladas unas 

de otras al desarrollar vainas grasosas protectoras. A este proceso se le llama 

mieJinización (Papalía, 1997). 

Los notables avances que hace el niño en materia de capacidad motora 

durante el segundo año parecen ir acompañados de un deseo real de 

experimentar. Parece querer ensayar sus nuevas destrezas y capacidades por 

puro placer. 
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.:. PREESCOLAR (de los dos a los seis aüos). 

¡lacia la edad dt.: tres ailo:-, 111idc unos ochl . .'n(¡¡ y cinco u:nlillldros dl! alto, 

y pesa alrededor de quince kilogramos. Por ténlllllo medio las niilas son casi tan 

altas (94 centímetros) y pesan casi 10 nlisl1lo unos 14.750 kilogramos (PapaIía. 

1997). 

A los tres años, las piernas del niño se mantienen muy juntas cuando 

camina y corre, sin que necesite ya mantener una vigilancia constante sobre lo 

que hacen sus pies (Cratty, 1979). Corre, da la vuelta y se detiene con mayor 

suavidad que a los dos años, aunque todavía ni sus rodillas ni sus muñecas 

presentan la flexibilidad que alcanzan entre los cuatro y cinco años (Bee, 1987). 

Los niños de tres años tienden más a estirar una mano para recibir un objeto, y 

empiezan a manifestar preferencia por la derecha o izquierda. 

El niño de cinco años ha alcanzado una altura de 109 centímetros y en 

promedio de 19.4 kilogramos. A ésta edad las medidas de las niñas son un tanto 

equivalentes, aunque de nuevo los niños son ligeramente más altos y más 

pesados (Papalía, 1997). 

Los niños tienden a conservar su posición relativa en estatura y peso 

durante el período preescolar. 

Durante éste período, forma del cuerpo del niño también se va haciendo 

más madura a medida que las partes superiores del cuerpo comienzan 

aproximarse al tamaño adulto, su crecimiento se frena y finalmente se detiene lo 

cual da a las extremidades inferiores la oportunidad de alcanzarlas mediante el 

continuo crecimiento. Así pues, durante los años preescolares, el crecimiento de 

la cabeza es lento, el de las extremidades inferiores es rápido y del tronco es 

mediano (Mussen y Cols. 1971). Aún cuando los niños son ligeramente más 

pesados que las niñas, hay notables diferencias sexuales en la composición del 



Cllerpll y consIsten el1 que la:-. llillaS tlellen llla:-. lCpdo t!r,l'>o y los 1l1l1ll:-' mús tejido 

llluscular. 

Los sistemas óseo, muscular y nervioso del niño, se va volviendo más 

maduros. Una cantidad cada vez mayor de: cartílagos del sistema del esqueleto 

del niño se van sustituyendo por huesos, el tamaño y el numero de los huesos de 

cuerpo aumenta y éstos se van endureciendo (Mussen y Cols. 1971). 

De ésta manera, aumenta la resistencia del niño y le permite participar en 

actividades más agobiantes. Durante este período la respiración se vuelve menos 

variable, de manera que la presión sanguínea aum~nta constantemente. 

El sistema nervioso crece rápidamente en los años preescolares, por 

ejemplo; el cerebro del'niño a alcanzado el 75% de su peso adulto hacia el final 

del segundo año; hacia la edad de seis años ha aumentado hasta constituir el 90% 

de su peso adulto. La mielinización de las fibras nerviosas, que ya se ha 

completado casi en las porciones inferiores del cuerpo, se completa, por lo 

general en los centros superiores del cerebro durante este período (Papalía, 

1997). 

La progresiva maduración de la neuromuscular de los niños de edad 

preescolar pone los fundamentos para el aumento de su destreza en la ejecución 

de actividades psicomotoras. 

Los niños de cuatro años son capaces de modificar el ritmo de su carrera, 

muchos pueden tropezar y ejecutar un brinco en la carrera, lo mismo que brincar 

desde la posición de reposo (Gesell, 1940). El niño promedio de esta edad 

posiblemente también pueda meter un botón en el ojal y usar un lápiz o crayón 

para trazar líneas, CÍrculos y rostros simples. 



¡\ los CHiCO ailos el 1l1ilO pll!..'dl.' ",a!t:1r SU:lV(".' 11H,.'[1 (e, caminar sobre una 

barra de cljutlihrio COI1 lllucha Sq;.LlI idad. ",n"tc!lcrsc L'!I UIl pie vanos scgundo", (".' 

imitar pasos de baile (iesell, 1(40). Sabe utili:;.al' los botones y Cl!.:rn::s, 

pudiendo además atarse las agujetas de los zapatos. Muchos pueden arrojar una 

pelota sobre su cabeza y coger y un balón grande cuando se lo lanzan (Cratty, 

1979). Pero el lanzamiento adecuado y una buena captura de la pelota mostrarán 

muchos cambios durante los siguientes años (Robertson, 1984). 

Mientras que un niño de tres años juega con un carro, con una muñeca o 

un camión grande porque ello le divierte, los niños de cuatro años han 

subordinado funcionalmente esa acción a una fantasía de juego con muñecas o de 

carroS y camionetas. 

A diferencia de un niño de tres años, que embadurna y pintarrajea en 

forma descuidada y que apila bloques uno sobre otros, el niño de cuatro años 

hace una "pintura" o se sirve de los bloques para construir casas, estaciones 

espaciales o granjas. Este niño todavía está explorando algunas actividades 

físico-motoras por el simple hecho de que le llaman la atención (por ejemplo, 

cuidadosamente vierte líquido en tazas delgadas u operan una jeringa y un 

embudo); pero gran parte de su juego consiste en representar intrincados roles o 

construir intencionalmente objetos o juegos. Las habilidades físico-motoras que 

el preescolar aprende suelen ser acciones ordinarias, como amarrarse los 

zapatos, cortar con tijeras, alimentarse por sí mismos, abotonarse la ropa, 

manipular el cierre de la ropa, usar lápiz o crayón, brincar y saltar. 

Las condiciones centrales del aprendizaje físico-motor: prontitud, 

motivación, actividad, atención y retroalimentación (Cratty, 1979) se definen 

como: 

1) Prontitud. Toda nueva destreza o aprendizaje normalmente exige un 

estado de prontitud por parte del niño. La maduración, del aprendizaje 
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d tUÚO 'lprovcchc la CIlsc¡]all/,a. 

2) Motivación para la competencia. Otro fuerte motivo en la adquisición de 

las habilidades motoras es la molivación para la competencia. (Robcrtson, 

1984). A los niños les gusta ensayar las cosas simplemente para ver si 

pueden hacerlas, para perfeccionar sus destrezas, probar sus músculos y 

su habilidad, para disfrutar el placer que todo ello les procura. Así pues 

correr, saltar, trepar y brincar porque estas actividades les ofrecen placer 

y un reto. A esa clase de motivación se le llama intrínseca; proviene del 

interior del niño y de la actividad. También la motivación extrínseca 

puede participar en la adquisición de destrezas. 

3) Actividad.- La actividad es imprescindible para el desarrollo motor. Los 

niños no dominarán la acción consistente en subir las escaleras a menos 

que la practiquen. Tampoco aprenden a lanzar una pelota si no se ejercita 

en ello. Cuando se les cría en un ambiente limitado y pobre, el desarrollo 

de sus habilidades flsico-motoras presenta un rezago. Los que tienen un 

ambiente rico y lleno de objetos, espacio abierto y personas a quiénes 

imitar a menudo fijan el ritmo de su propio aprendizaje. 

4) Atención.- El aprendizaje flsico-motor mejora asimismo por 

medio de la atención. Los de 2 ó 3 años a menudo aprenden nuevas 

destrezas flsicas por medio de la actividad. Aquellos cuya edad 

fluctúa entre tres y cinco años pueden centrar su atención mejor 

por medio de la imitación activa. Cuando los niños tienen seis 

e incluso siete años pueden prestar mucha atención a las 

instrucciones verbales y seguirlas bastante bien, por lo menos 

cuando participan en tareas y actividades conocidas. 
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ap!\:lld¡/~~IL' dc !a~ ltabilidadl:s motoras La n:troa!I!l1l'lllaci('llll:xtrínscca se 

da forma de premios (recompensas): por ejemplo. dulces. pastelillos o 

elogio por ulla tarca bien ejecutada. La anticipación o promesa de tales 

premios constituye la motivación extrínseca ya explicada. La 

retroalimentación intrínseca es_ un importantísimo factor en la adquisición 

de destrezas. Los niños se dan cuenta de que existen ciertas 

consecuencias naturales de sus actos y -de que pueden ser más fuertes que 

la retroalimentación extrínseca arbitraria . 

• :. ESCOLAR (de seis a doce años) 

El cambio fisico y el crecimiento tan drástico vienen a complicar la vida 

de los alumnos al ingresar a la primaria, pues se incorporan a un grupo social 

distinto al del preescolar" 

El niño sigue creciendo en la fuerza, velocidad y coordinación que exigen 

las habilidades motoras gruesas durante los años intermedios; su capacidad fisica 

recién conquistada se "refleja en la obsesión por los deportes y por malabarismos 

impresionantes. 

Las habilidades motoras finas, o sea las que permiten al niño a utilizar las 

manos en formas cada vez más complejas, también aparecen en este período, 

observándose aun antes que ingrese al primer año. 

El dominio que adquieren sobre su cuerpo durante este período les 

produce sentimientos de competencia y de autoestima, los cuales son 

indispensables para una buena salud mental. El control de su cuerpo también los 

hace sentirse que pertenecen al grupo. Aquellos a quienes sus compañeros 

juzgan torpes quedan fuera de las actividades del grupo, pudiendo seguir 

sintiéndose rechazados aún mucho después que haya desaparecido su torpeza. 



I,os niúos y Iliilas PCS;lll UIl promedio de: 22 y 46 ki IO~ralll():-' y dt.' ClflC() ;1 

OdlO ce:ntimetros por ailo hasta Ikgar al repentlllo creCImIento de la 

adolescencia, también conocemos que las niñas son lllÚS ,litas y pesadas que los 

niños hasta cuando estos comienzan su crecimiento alrededor de los 12 o 13 

años_ y las sobrepasan. 

Sin embargo, los índices de crecimiento son cambiantes según la raza, el 

origen y el nivel socioeconómico. Aunque se considera que los niños más altos 

proceden de lugares del mundo en donde la desnutrición y las enfermedades 

infecciosas no son problema graves, por razones similares, los niños de hogares 

pudientes tienden a ser más y maduros que los niños de hogares más pobres 

(Papalia, 1997). 

Un factor que juega un papel importante en el crecimiento y aún en el 

desarrollo físico es la nutrición, pues durante estos años los niños suelen tener 

buen apetito necesitan comer bien: el juego demanda energía y su cuerpo 

duplicará su peso durante este tiempo; para soportar el ejercicio constante y el 

crecimiento continuo. " 

Para mantenerse activos y crecer normalmente, los niños necesitan fuentes 

ricas en energía y proteínas, pero si no es cubierta la alimentación necesaria se ve 

afectado el crecimiento y el funcionamiento del cuerpo. 

Lo que implica también un buen desarrollo físico en las actividades 

motoras que desempeñen, hoy en día las habilidades motoras entre niños y niñas 

se debe mucho a las expectativas y participación. Durante los años escolares las 

actividades son similares, como las carreras, saltos largos, lanzamiento de pelota, 

tanto en niño como en niñas. 



/\ continuacIón ~c mCllcionall algull:\s caract..:;risticas {k la...; conductas del 

desarrollo motor durante la !ll!illlcia intermedIa (Papalia, 1007). 

--~---_. ---------------~-----_. ---------------- ---"-_.~-----

Conductas seleccionadas 
Edad 

7 Empiew a ser posible balancearse en un solo pie y sin mirar. Niños y 
niñas pueden caminar sobre barras de equilibrio de cinco centímetros de 
ancho. 
También pueden saltar y brincar con precisión en pequeños cuadros. 
Además realizan con precisión ejercicios comO el jueao de rayuela. 

8 El número de juegos en que participan ambos sexos es mayor en está 
edad. 
Los niños pueden participar en actividades rítmicas de saltos alternados 
en un patrón de 2-2, 2-3, ó 3-3. 
Las niñas pueden lanzar una bola de 12 cm. 

9 Las niñas pueden saltar verticalmente, en promedio, a una altura de 20 
centímetros y los niños a una de 25 centímetros. 

10 Niños y niñas pueden analizar e interceptar la ruta de pequeñas bolas 
lanzadas desde una distancia determinada 

11 Los niños pueden hacer saltos seguidos de 1.5 m., mientras que las niñas 
lo de hacen 1.5 centímetros menos. 
Es posible que realicen saltos altos de 90 centímetros. 

Cuadro 2. 

3.1.2 Características psicológicas. 

-;- LACTANTES (Desarrollo de los dos primeros años). 

A los cuatro meses de edad se realiza el autodeseubrimiento. Los 

lactantes descubren sus manos y dedos y pasan varios minutos observándolos, 

estudiando sus movimientos, acercándolos, tornando una mano con la otra. 

Algunos niños de 4 meses descubren además sus pies y los manipulan en esta 

forma (Robertson, 1984). Es perfectamente normal que algunos niños de 5 Ó 6 

meses empiecen apenas a descubrir sus pies sobre todo si llegan a esa edad 

durante el inviemo, cuando se les abriga mucho (Craig, 1988). 
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!\ los cuatro meses casi todos los IlIflOS ,-;onrícl1, rícn y Se arrullan de 

manera muy selectiva. Rl'aCC!On~lr,'¡¡l C011 ulla amplia ~al1la dl' rco.;pucstao.; 

clllOcionalcs ante la gente o los acollkcimicnlO:-'. 

A los ocho meses de edad, muchos niños emp\Czan a participar en juegos 

sociales. Otra rutina de fácil aprendizaje es que de lado dejar caer un objeto. ver 

a alguien recogerlo y devolvérselo. 

Entre los siete y ocho meses el niño siente inquietud ante los extraños. Se 

muestra muy receloso ante ellos y observa con suspicacia los rostros 

desconocidos. 

Un niño de 8 meses empieza a prestar mayor atención al habla. Volteará la 

cabeza hacia la voz una vez e incluso imitará algunos sonidos del lenguaje. 

Muchos repetirán sonidos, como baba, o nana, o bien palabras como mamá, 

papá, aunque rara vez sabrán el significado de ellas (Papalia, 1997). 

A los doce meses de edad tendrá la capacidad de moverse 

independientemente, sin importar si el lactante gatea o camina o se ayuda con 

"andaderas" (un aparato previsto de un asiento y de ruedas), lo introduce a 

nuevas experiencias. Algunas veces se adquieren nuevas conductas o se 

modifican las ya existentes. Otros aspectos importantes del movimiento 

independientemente consisten en que la gente reacciona de manera diferente ante 

los niños que ya saben desplazarse (Papalia, 1997). 

A los 12 meses los lactantes pueden Jugar juegos Y "esconderse" 

cubriéndose los ojos. A esta edad hay algunos que empiezan a comer sin ayuda, 

usando una cuchara y sosteniendo la taza para beber. 

El niño de 12 meses está a punto de aprender el lenguaje. Casi todos están 

luchando por aprender a caminar o pronunciar sus primeras palabras; aunque 



gCll.:ralllll'Il(': no ambas cm,as. Casi tudo;.. log.ran priml.:Jo el control solm: la 

marcha, d(..'Spll~S cmpie/.an a hablar. 

CasI todos los niilos de l S JllCSC~ muestran grandes adelantos de Icnguuje 

y pueden contar con un vocabulario de varias palabras y ¡I·ases. Generalmente 

combinan dos palabras para formar una frase, y pueden señalar y nombrar las 

partes del cuerpo y unas cuantas imágenes muy conocidas. Ahora están en 

condiciones de comenzar a utilizar bien las palabras. 

Al iniciar el segundo año de vida, los niños adquieren conciencia de su 

individualidad independiente de su madre (o de los cuidadores); empiezan a 

ejercer la elección y las preferencia. Repentinamente y con vehemencia 

rechazan un alimento que siempre les había gustado. Protestan ruidosamente a la 

hora de acostarse o entablan una "lucha de voluntades" con alguien respecto a 

algo que antes no causaba problemas, como ponerse el mameluco o ser puesto 

en la silla de comer. A los dos años de edad suele decirse que el niño empieza a 

caminar (Mussen y Cols. 1971). 

El desarrollo del lenguaje en niños de dos años muestra algunos progresos 

notables. Pueden seguir instrucciones sencillas, nombrar algunas figuras y usar 

tres o más palabras en combinación; algunos hasta usan los plurales. Si les dan 

un lápiz o crayón producen "garabatos" y se sienten fascinados por esos trazos 

mágicos. Apilan de seis a ocho bloques o cubos para construir torres y pueden 

levantar un "puente" de tres bloques O cubos para construir torres y pueden 

levantar un "puente" de tres bloques. Este juego espontáneo con bloques muestra 

la capacidad de acoplar formas y simetría. Si quieren pueden quitarse su propia 

ropa y ponerse algunas prendas. 

En los lactantes, el apego ocurre de modo' surÍ"imente ·g~adual. El niño 

pasa por etapas de crecimiento psicológico y social que culminan en el sólido 

establecimiento de esa primera relación. 



Sil 

i\in...:\\orlh (1973) ha (kscrito tr~s etapas rLllldamcntaks. La pnmt..'n1 "t..' 

caracteri/.a pnr un ~ILl1l1Cnto ell la sensibilidad social. Durante los dos primeros 

meses de vida. el niíio se sirve de las conductas de expresión y orientación 

(llanto. vocalización. seguimiento visual) para establecer contacto con otro. En 

esta etapa el niño no distingue entre los cuidadores primarios y otras personas, 

reaccionando ante todo en forma muy parecida. Tampoco ha descubierto todavía 

las diferencias de respuesta y atención entre los varios seres humanos que lo 

rodean. Entre los 3 y 6 meses reconoce las figuras familiares y dirige más su 

atención hacia los cuidadores importantes que hacia los extraños. Se trata de un 

logro intelectual que marca la aparición de un esquema para la "madre" o "el 

cuidador" y una sensibilidad ante los elementos "discordantes". 

La segunda etapa, la búsqueda activa de proximidad, principia hacia los 

meses y abarca hasta el segundo año. Los lactantes adquieren la capacidad de 

ejecutar alguna fonua de locomoción. Pueden extender los brazos para que los 

suban asirse o abrazarse de alguien y, en forma más eficaz, saludar o llamar. 

Desempeñan un papel mucho más voluntario y activo en el apego. Buscan 

activamente el contacto con el cuidador, lo conservan mejor y muestran 

resistencia frente a los extraños y ante la separación. La calidad del apego con el 

cuidador influye en el desarrollo posterior de la personalidad del niño. Asi, los 

que tienen un apego bueno y seguro tienden a ser más entusiastas, 

independientes y seguros en la niñez (Sroufre, 1979). 

El apego sigue desarrollándose después de la lactancia. Tanto Bolwlby 

(1989) como Ainsworth (1973) sostienen que empieza a aparecer una asociación 

con el cuidador cuando el niño tiene unos tres años. A la tercera etapa bien 

podriamos llamarla comportamiento de reciprocidad. El niño advierte que el 

cuidador es una persona importante e individual: actúa y reacciona ante él 

dentro de un ambiente bastante compresible. En esta etapa los nifios son capaces 

de participar en la creación de una satisfactoria relación de reciprocidad con el 
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cuidador. '1 ratan de av¡,;nguar lo qll~ l;slc ~spcra lk c!1()~) lu~g() lllodilÍL'ar su 

conducla par,¡ que corresponda a sus (k~SL'OS, logrando L'on dio "liS propias 

m¡,;tas 

Si examinamos detenidamente los patrones tan distintos de la crianza del 

niño en otras culturas, nos percatamos de que esos sistemas tiene una 

importancia innegable. Influyen pro!\mdamente en el desarrollo posterior de la 

personalidad. La manera en que transmitimos nuestra cultura a los hijos, 

comenzando desde la lactancia, no es sutil en absoluto. Desde el momento del 

nacimiento tratamos de inculcarles, actitudes y valores referentes a la naturaleza 

de su cuerpo: la aceptabilidad de la autoestimulación, el grado adecuado de 

proximidad física, la dependencia permitida y su naturaleza básico de seres 

humanos. Tales actitudes y valores, comunicados por medio de los métodos de 

crianza, ejercen un efecto sumamente amplio sobre el desarrollo de la 

personalidad. 

Prescindiendo de hecho de que el niño sea alimentado al seno o con 

biberón, la cuestión central para el desarrollo psicológico es la manera en que el 

método de alimentación encaja del patrón total del cuidado cariñoso que se le da. 

El momento de la alimentación favorece la intimidad entre madre e hijo; 

expresa la sensibilidad entre el cuidador y el niño. 

La manera y el momento en que ocurre el destente tienen una profunda 

repercusión en el desarrollo de la personalidad del niño. La importancia 

psicológica del destente depende del grado de cambio que ocasiona en la 

intimidación de la relación entre progenitor e hijo. También depende del modo 

en que el pequeño inicia o conserva esta independencia recién lograda (Craig, 

1988). 

Los niños recurren a una gran diversidad de pacificadores y de conductas 

que buscan confort. Les procuran sensaciones familiares su manta, juguetes y 



otros objdos, así COIllO revolcarse )' frotarse d cabello o la piel. I ,O'i padl'~s y 

cll1dador~s transllllkn sus valore:.. y actitudes con su reacción ante ese tipO (\1.: 

conducta: actitudes ante d cuerpo de! Iliílo, la auloestimulac¡ón y lo que 

consideran eomo un nive! aceptable dc dependencia y proximidad. A partir de 

tales reacciones el niílo aprende si se le considera bueno o malo. si debe sentir 

ansiedad o c~lpa y cuándo sentirse confortable y seguro. Aprende mucho más 

que el simple hecho de que debe o no chuparse el pulgar o llevar consigo una 

manta. 

Cuando el niño cumple 1 año de edad, sus padres o cuidadores le han 

enseñado ya algunas pautas del comportamiento ,aceptable, en especial respecto 

a sus necesidades de dependencia y de proximidad fisica. Pero en el segundo año 

los cuidadores afrontan un conjunto totalmente nuevo de cuestiones. También 

aquí su personalidad, . así como sus antecedentes culturales, influirán en sus 

actitudes y métodos de crianza (Papalia, 1997). 

Hacia el final del segundo años, el niño siente un conflicto emocional más 

intenso entre sus mayores necesidades de autonomía y su evidente dependencia y 

habilidades limitadas. Notaron una extraordinaria ambivalencia en los niños de 

los 18 meses. Los impulsaba el deseo de permanecer acerca de su madre y el 

deseo de ser independientes. Este nuevo sentido de ser personas independientes 

al parecer los aterrorizaba. Trataban de negarlo actuando como si su madre fuera 

una extensión de sí mismos. 

Una nueva experiencia emocional, la empatía, empieza a aparecer. Entre 

los 18 y 21 meses, la ansiedad ante la separación vuelve a ser intensa. La 

importancia que en esta etapa tiene el hecho de que la madre dé autonomía a su 

hijo. A semejanza de los pajaritos, los niños necesitan un ligero empujón para 

empezar a ser independientes (Papalia, 1997). 



El (.,;olllrol de e:-.lillleres no es IllÚS que UII asp¡;eto d¡; la ¡;oIlducta en el cual 

inlluycl1 las aclitudes dc los adultos rn.:nte a 1,IS exploraciones del nifio_ la" 

manipulaciones dc su propio cuerpo y su necesidad de autonomía. 

Los que son severos y rigurosos en el control de esfínteres suden ~('r 

igualmente estrictos con otros comportamientos que requieren dominio de sí 

mismo e independencia. 

Algunos temen que cualquier tipo de control sobre ella implica la 

exploración creativa y la independencia, por lo cual los padres permanecen 

pasivos mientras su hijo de dos años hace cuanto le place. La corrección, 

cuando se aplica, suele ser severa y refleja la frustración que siente el adulto. 

Otros, decididos a no "consentir" a sus hijos y convencidos de que el niño de dos 

años debe actuar como un pequeño ciudadano responsable, imponen tanto 

límites a la conducta que sus hijos literalmente no pueden hacer nada bien. 

Los adultos que alientan la exploración y la manipulación tendrán que 

afrontar, tarde o temprano, al niño que quiere meter pedazos de madera en las 

tomas de corriente. Sin duda las pautas han de regirse por el sentido común y 

deben tener en cuenta las necesidades de seguridad, de independencia y de 

experiencia creativa de niño. Cuando a éste se le permite correr, brincar y 

treparse, también se le puede enseñar a caminar sin hacer ruido, a tomar la 

mano de otra persona o dejarse llevar por los demás en lugares públicos. 

Al inicio los lactantes no pueden diferenciar entre sí mismo y el mundo 

que los rodea. Sin embargo, poco a poco empiezan a darse cuenta de que su 

cuerpo es independiente y de que es exclusivamente suyo. Gran parte de la 

lactancia se centra en hacer esa distinción. Un movimiento repentino atrae el ojo 

del niño y este descubre que el objeto en movimiento es su propia mano, que 

forma parte de él. La niña descubre su propia voz y paulatinamente aprende a 



controlarla. ;\ los 10 meses apro:-..imad'lll1L·lltL'. "dhe qUL' b imag.en rL'i1cjada en 

el L'Spcjo 110 es otro rostro Sill0 L'1 SU)O (P'lpalia. 1997) 

Al tinalizar el primer ano, los niilos empiL'l.an a disfrutar ensayar y 

explorar sus respuestas. Observan el comportamiento de quienes los rodean y de 

ese modo aprenden la forma correcta dc portarse. Se espcran cicrtas acciones y se 

aprueban; otras son castigadas o ignoradas. 

A los 21 meses, empiezan a aparecer la conciencia de los roles sexuales 

(Mussen y Cols. 1971). 

Al finalizar el segundo año, el lenguaje del niño tiene considerable 

autorreferencia. Los niños conocen su nombre y lo usan, describiendo a menudo 

sus necesidades y senti~ientos en tercera persona. Las palabras ;'mío" y "de mi" 

cobran nueva importancia en el vocabulario, y se actúa con fuerza y claridad 

sobre el concepto de propiedad. Aun en las familias donde se da mucha 

importancia al compartir y se reduce al mínimo la propiedad, los niños que 

empiezan a caminar muestran evidentes señales de egoísmo. Posiblemente 

necesitan establecer un concepto de propiedad a fin de redondear la definición 

del yo. Compartir y cooperar se tornan más fáciles una vez que los niños están 

seguros de lo que es suyo. 

La conciencia de sí mismo (yo) es resultado de la autoexplotación, de la 

madurez cognoscitiva y de las reflexiones acerca de sí mismo. Con frecuencia a 

los niños que empiezan a caminar (18 meses aproximadamente) se les oye hablar 

consigo mismos y amonestarse a sí mismos ("no beta, no lo toques") o 

premiarse yo buena niña"). Incorporan en sus reflexlOnes las normas sociales y 

culturales, y también las incorporan en su comportamiento; de ese modo 

empiezan a juzgarse a sí mismos y a los otros a la luz de esas expectativas. Si 

tienen una interacción afectuosa y constante con el cuidador en un ambiente que 

pueden explorar y empezar a controlar, aprenderán a efectuar predicciones 



\'úlidas ~obrc 1..'1 mundo ClrClllld,IIlh:. Poco:\ po¡,;o h)gran ulla pen.:erclón dC' sí 

mIsmos. l]uil''ú como mdl\'iduo" :\cl'plabk y cOlllpell'11!es (MuSSL'1l y Cols .. 

197 1 l. 

'.' PREESCOLAR (de dos a seis años). 

A medida que la coordinación motora y el lenguaje del niño van 

avanzando, y que mejora su facilidad conceptual-en los años preescolares, su 

personalidad se va diferenciando cada vez más. La notable diversidad de 

conductas observables a los cinco años de edad, en comparación con la de los 

dos años, es causada, en gran parte, por la rápida adquisición de nuevos 

hábitos, de percepciones cada vez más ricas, de interacciones sociales cada vez 

más amplias y de una conciencia mayor del ambiente social. 

Estos años son decisivos para el desarrollo de la personalidad y, durante 

este tiempo, se establecen o modifican muchas características que tienen una 

importancia muy grande. Entre estas características figuran la curiosidad sexual. 

la dependencia (o independencia), la agresión, la motivación de logro o de 

dominio de tareas, la tipificación sexual, la ansiedad y la conciencia (Mussen y 

Cols.197l). 

El niño aprende también que la satisfacción de algunos motivos tiene que 

aplazarse hasta que se encuentre en el lugar y el momento adecuados. 

La niña de cuatro años de edad descubrirá que su solícita madre, por lo 

general, satisface sus necesidades de dependencia (la abraza, la ayuda) tan 

pronto como surgen, pero que no lo hace así en toda ocasión. 

También los motivos sexuales abarcan muchas clases de deseos 

relacionados con sensaciones agradables, por 10 común genitales. Hay algún 

interés o actividad genital desde antes del período preescolar. Los infantes del 

sexo masculino tienen erecciones, y la masturbación y el juego sexual se pueden 



ob~crvar L:11 nli'ios muy pcqucflos, c[) ambo:.. :..(::'\0 .... , 1K'ro la esti111ulación erótlca 

de los genitaks SI,; vuelve mús Íntensa durant..: L'l IKTiodo rrl,;csco!¡¡r. Mucho:.. 

nUlOs descubren que la estimulación de los genitales pmducl: scnsaciol1L:s 

agradables y suelen practicar alguna forma modilicada de masturbación 

cons1stente en tocarse y juguetear con los genl1a\es durante estos años (Musscn y 

Cols.1971). 

A medida que las sensaciones agradables y la satisfacción en general van 

quedando asociadas con la masturbación, el interés que siente el niño por sus 

genitales aumenta. Además, probablemente el niño tendrá la oportunidad de 

advertir las diferencias que hay entre sus propios genitales y los de las personas 

adultas o del sexo opuesto. Las discrepancias despiertan la curiosidad y el interés 

por los genitales de los demás (especialmente, por los del sexo opuesto) y un 

deseo de comprender tales diferencias. Las preguntas acerca del sexo 

(especialmente acerca de los orígenes de los bebés y de las diferencias sexuales 

anatómicas) son comunes entre las edades de dos y de cinco años (Clauss, 

1966). 

Por otro lado la dependencia es el deseo de que otras personas lo cuiden, 

lo ayuden, lo conforten y lo protejan a uno, o de sentirse íntimamente legado a 

otro o de ser aceptado por otros. Hay numerosos tipos y formas de conducta 

dependiente: buscar ayuda, atención reconocimiento, aprobación, 

tranquilización, contacto, aferrarse a adultos o a otros niños, oponerse a la 

separación respecto de adultos, solicitar afecto y apoyo (Mussen y Cols. 1971). 

Las formas predominantes de expresar dependencia, así como los objetos 

de la dependencia del niño, cambian durante el periodo preescolar. La forma de 

la conducta dependiente cambia también con la edad: los niños de dos años se 

aferran más y buscan afecto más frecuentemente con relación a la atención o a la 

búsqueda de aprobación de los niños de cuatro años de edad, en tanto que éstos 



bll"L'ílll qUL' .... L· ks dé n:asl..:g.ur¡1l111I..:n(o y alL'J1L'ión ¡H);-;1!l\'íl !llenos 1¡·I..,.'L'ul..:nh:1l1entc 

ljllL'los 1l1rlO~ de cinco ailOS <.11: l.'dad (CJ¡lll:-'S. \96ú) 

La mayoría de las madres eomicIlLa a estimular gradualmente la 

independencia durante el periodo preescolar. Para cuando el niño tiene cinco 

años de edad, su madre espera de él alguna conducta independiente y la 

capacidad de valerse por sí mismo; deberá ser capaz de vestirse solo, de 

atenderse solo en el baño, de resolver problemas de poca monta sin ayuda, de 

iniciar y terminar algunas actividades y de ser capaz de jugar solo sin vigilancia 

constante. Si la madre es afectuosa, cariñosa, y cuida bien al niño mientras 

estimula su independencia, el niño se sentirá motivado a volverse más 

autosufiente, y disminuirá la conducta excesivamente dependiente (Mussen y 

Cols.1971). 

También esta la identificación con un padre fuerte ser una fuente 

importante de seguridad para el niño pequeño. Mediante esta identificación, el 

niño, en efecto, incorpora en sí mismo la fuerza y la capacidad del padre, es 

decir, se siente más capaz y más dueño de sí mismo. Por otra parte, el niño 

identificado con un modelo inadecuado (por ejemplo, un padre psicótico) se 

siente menos seguro y más ansioso porque, sus percepciones, ha absorbido los 

atributos indeseables del modelo (Mussen y Cols. 1 97 1). 

Hay dos circunstancias que, al parecer facilitan el desarrollo de la 

identificación con un modelo. En primer lugar, el niño debe estar motivado para 

identificarse con el modelo, es decir, debe querer poseer algunos de los 

atributos del modelo. En segundo lugar, ha de tener alguna razón para creer que 

él y el modelo son semejantes en algunas cosas, que tienen en común algún 

atributo fisico p psicológico (Mussen y Cols. 1971). 

El proceso de identificación se facilitará si el modelo es una persona muy 

atractiva y sus cualidades muy apetecibles. El padre afectuoso y cuidadoso suele 



ser tomado por molido mucho mús Ij·L'clIcntC!1lI.,:llle qllL' el padre que nxhal'.<l al 

lUllO 1':1 padle que da cuidados al niij{) S<.\11SI~\I.::c );1<., nccesidadcs dc éste y llega a 

convertlrsc en la cncarnaclón misma del placer. 1-:1 niúo pucde llegar a scntirse 

scmc.1<.mlc al modelo: a través lic la adopción lk los atributns. de la conducta y 

de las respuestas del modelo; y a consecuencia de la comunicación con otros que 

le dicen al niño que es semejante al modelo. 

Cuando ambos padres son para el niño poderosos, capaces e igualmente 

activos en sus cuidados, el niño se identificará. hasta cierto punto, con ambos. 

Característicamente, sin embargo, el niño percibirá una mayor semejanza con el 

padre del mismo sexo, más que con el del sexo opuesto y, por consiguiente, se 

identificará mucho más con el primero (Mussen y Cols. 1971). 

Durante los primeros años, la tipificación sexual figura prominentemente 

en la socialización del niño. La mayoría de los padres prestan atención 

considerable a la conducta propia del sexo de su hijo, recompensan las respuestas 

que consideran propias de un sexo y desalientan las que no lo son. Así por 

ejemplo, los padres suelen incitar al niño a que se defienda cuando lo ataque otro 

niño, pero suelen castigar esta clase de conductas en sus hijas. Si una niña de 

edad preescolar llora después de perder un juego, probablemente esta reacción 

será considerada propia del "sexo débil", pero al muchacho que llore 

probablemente se le recordará que "los hombres no lloran". A la edad de cinco 

años, en su mayoría los niños tienen una idea muy cIara de cuáles son los 

intereses y las conductas propias de sus respectivos sexos (Clauss, 1966). 

Los componentes fundamentales de la tipificación sexual se adquieren, 

indudablemente, en el hogar, en gran medida a través de la identificación con el 

padre del mismo sexo y de la imitación del mismo. 

La organización del mundo social que el niño lleva a cabo en función de 

las dimensiones del papel sexual. El factor más significativo de la tipificación 



s~xual, ~s ¡,;] dt: la cognición (k: I nirlo, eS (k<:i!, su ek:t.:t:Ío!l y nrg<'lIli/aciól1 de 

pcrccpciOIlC~, (I¡,; conoL.:imlCntos y de comprcnsión de! concepto de! papel sc\ual 

(Musscn y Cols 1971) 

La tipificación sexual da comienzo cuando se le da al nii'ío la etiqueta 

"sexual" de nii'ío o de nii'ía, que ocurre a muy temprana edad" El concepto de 

género fundamental a que pertenece el niño, su categorización de sí mismo 

como niño o como niña, se convierte en el organizador principal y en el 

determinante más importante de sus actividades, valores, actitudes y motivos. 

Durante los años preescolares, el niño comienza dar muestras del 

desarrollo de la conciencia, es decir, de tener un conjunto de normas de 

conducta aceptable, que actúa de acuerdo con estas normas y de que se siente 

culpable cuando las viola. Por lo menos hasta cierto punto, ha adoptado los 

valores y normas morales de sus padres para estimar su propia conducta y la de 

otros. 

La disciplina de los padres fundada en una relación estrecha y afectuosa 

con el niño probablemente fomentarán el desarrollo de reacciones interiorizadas 

a la infracción de normas (sentimientos de culpa, de la propia responsabilidad, 

confesión). El uso de técnicas de "fuerza" para controlar al niño (castigo físico, 

gritos, amenazas) probablemente quedará asociado a reacciones "exteriorizadas" 

ante la infracción moral, es decir, al temor de castigo o a la ansiedad (Mussen y 

Cols. 1971) . 

• :. ESCOLAR (de seis a doce años). 

Al comienzo de los años escolares las reglas forman parte del juego y aún 

más se ven remarcadas en sus actividades, puesto que los niños comprenden el 

hecho de que las reglas son producto de un consenso y sirven meramente para 

defínir el procedimiento y el objetivo de sus decisiones dentro del grupo de 

iguales. 
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1 Jcmos dc C()!llplCIHlcr quc lo,> nifío,> de la edad interll1edia con "llS ru('~OS. 

amistadL:s :-.u mundo ,>oL:ial y las obligaciones escol<.l)'l,;s, se pU!ltllal!zan una 

época llena de alegrías. placeres. deseuhrimu;ntos. sorpresas. maravillas y 

entretenimientos también de temores. terrores. ansiedades. incertidumbres y 

preocupacIOnes, esta cultura infantil representa el desarrollo psicológico 

expresado en aptitudes. rituales que dOlTIlI1an su realidad gradualmente -(Stone, 

1982). 

A medida que crece es cada vez más importante el conocimiento de que 

tiene un papel que desempeñar, de que hay un lugar donde puede hacer algo útil. 

Entonces, las amistades desempeñan un papel tan importante en los 

patrones sociales de los niños en edad de ir a la escuela primaria, parecen ser más 

estables; los niños que ya van a la escuela tratan a los amigos y a los extraños de 

manera familiar. 

Esto indica que las relaciones sociales tienen importancia vital, ya que un 

niño tenga o no amigos a esta edad, como por ejemplo, generalmente se podría 

predecir que en una edad adulta serán emocionalmente estables o inestables 

repectivamente (Bee, 1987). 

Así se va foonando el autoconcepto que se constituye en la infancia con 

frecuencia es fuerte y duradero, como el positivo (como "soy popular". "soy 

buen artista", "soy un buen corredor"), puede producir niños con habilidades 

sociales, fisicas e intelectuales que les pennite verse como individuos valiosos 

para la sociedad. 

También, comienzan a regular su comportamiento no solo para obtener lo 

que necesitan y desean (corno lo hadan ante5), sino también para satisfacer las 

necesidades y deseos de otras personas. A medida que el niño adopta valores y 
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patrolles de Clll11portalllir..:lllo d..: la sociedad, coordinan Ia:-- C:.-ig¡';IlCl<lS P(,.'l"sol1all.;:-.. 

sllc!a1c:-. y rcali/<l1l w . .:tividadcs de lllal)L'ra volulltaria (como hacl..'r su larca). que 

antes sólo hubiera cjcGutauo si lo obligaban. 

Aunado a éste desarrollo, la autocstima también es un factor importante en 

el desarrollo psicológico. siendo una fuente que proviene de: que tan 

competentes se sienten los niños en diferentes aspectos de la vida y cuando 

apoyo reciben de las demás personas. 

Harte (1985-1987), menciona que la contribución más vital a la autoestima 

es el respeto que los niños sienten que les tienen las personas importantes en su 

vida (padres y compañeros de clase, seguidos de profesores y amigos). En cada 

uno de los cinco campos lo más relevante fue la apariencia físico: los niños 

consideraron que este aspecto era más importante y se calificaron así mismos por 

la buena apariencia que creían tener. En segundo lugar seleccionaron la 

aceptación social, mucho menos importante fueron las competencias en el trabajo 

escolar, la conducta y las actividades atléticas. De esta manera, se ve con menos 

importancia a la propia capacidad, el sentido de la autoestima afecta casi todos 

los campos de la vida y, sin duda, otros aspectos del desarrollo de la personalidad 

(Citado en: Papalia 1997). 

Los niños desarrollan el autoconcepto y construyen la autoestima al 

interactuar con otros niños y con los padres; se forman opiniones de sí mismos al 

verse como los otros los ven_ Así tienen una base de comportamiento (una 

medida real de sus propias habilidades y su capacidad). Sólo en un grupo grande 

amigos el niño puede darse cuenta de que tan inteligente, atlético y atractivo es. 

En consecuencia, el grupo de amigos ayuda a que el niño seleccione valores para 

la vida. El contrastar sus opiniones, sentimientos y actitudes con la de los demás 

niños le permite examinar los valores que los padres le inculcaron previamente 

sin discusión y decidir cuáles mantener y cuáles rechazar. El grupo de amigos 



también orr~~e seguridad emocional: ~n ()c'l:-.i(l11c,> (lI!{lS nii]()s pw. .. '{kn sumilllSlr<lr 

d consuelo que no pu~d~ dar un adult{) 

Por otra parte la n::lación de la J:lIllilia cs important~ cn la vida afectiva y 

fuente de conocimiento, de entretcmmicnto y compañerismo, a lo largo de estos 

años. Por una parte esta la relación con los hermanos aun cuando no es del todo 

agradables suelen producirse con trecuencia altercados, burlas, alborotos, 

mezclados con actividades conjuntas, algunas conversaciones sobre la escacla, 

personas, gustos y preferencias además de tareas familiares (Stone, 1982) 

En segundo lugar los padres realizan la labor de fortalecer sus valores, 

responsabilidades, comparen sus triunfos y catástrofes, los guíen ante el 

enfrentamiento de errores con la esperanza de aprovechar la experiencia, además 

de afrontar el creciente desarrollo, imprime las características de sus sentimiento 

y emociones con los que vive. 

3.1.3. Característícas íntelectuales 

.:. LACTANTE (los dos primeros años). 

El primer período amplio de desarrollo cognoscitivo, el sensorio-motor se 

extiende desde el nacimiento hasta la aparición del lenguaje, es decir, 

aproximadamente a 10 largo de los primero dos años de vida.. Durante este 

tiempo, el niño es fundamentalmente un orgamsmo que percibe y actúa que 

adquiere muchas coordinaciones perceptual-motoras que son las precursoras del 

desarrollo intelectual ulterior. A partir de éstas, el niño se forma un concepto de 

objetos permanentes, de objetos que existen realmente "ahí"; es decir, 

independientemente de él. Pero no utiliza la representación interna hasta el final 

de este período; el período sensoriomotor consiste en, una progresión de seis 

etapas primordiales, en las que se observan cambios graduales de las estructuras 

mentales o de las organizaciones intelectuales, a consecuencia de la continua 

interacción niño- ambiente por desarrollos más avanzados. Más bien, a medida 

que avanza su capacidad cognoscitiva. el niño retiene fonnas anteriores de 
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inteligencia; a cada etapa mú" avan/.ada se <lilade nuevos e\cml:ntos y 

capacidades intelectuales. ~sios se illcorpnran a los logros previal1lel1tl: 

rl:ali/.ados y se IIltegran con ellos para formar nuevas estructuras mentales. 

nuevas organizaciones del intelecto. La etapa del desarrollo del niño se define en 

función de las ejecucIOnes más avanzadas de que es capaz (Piagct. 1979). 

Las primeras cuatro etapas del período sensoriomotor generalmente se 

alcanzan durante el primer años. Todo los niños recorren la misma sucesión de 

etapas y avanzan desde las primeras hasta las posteriores en el mismo orden, pero 

el ritmo del progreso variará según los diferentes niños. 

Durante las dos etapas finales del período sensoriomotor que generalmente 

caracterizan al segundo año, el funcionamiento cognoscitivo del niño se vuelve 

más complejo, más objetivo y se orienta cada vez más hacia la realidad. La 

intención, de la direccionalidad y la orientación es la meta de la conducta, que ya 

son evidentes en la cuarta etapa de éste período, se vuelven más marcadas y 

claras en la quinta y sexta etapas. Además el niño comienza a reaccionar "a 

situaciones nuevas con un programa de experimentación decididamente activo y . 
versátil". Al final del período sensoriomotor, es evidente un mayor cantidad de 

ensayo y error, y una especie primitiva de presentación (imágenes) se pone de 

manifiesto. Además los objetos pueden usarse como instrumentos para la 

obtención de metas, lo cual da testimonio de una "autentica intencionalidad". El 

infante lleva a cabo adaptaciones deliberadas a situaciones nuevas y es capaz de 

usar flexiblemente esquemas previamente formados, y de cambiarlos de manera 

diferente para alcanzar sus metas (Piaget, 1979). 

En la etapa quinta de Piaget (1979) que comprende la reacción circular y 

la experimentación activa, generalmente entre las edades doce y dieciocho 

meses, el niño manifiesta maneras más avanzadas y efectivas de estudiar objetos 

nuevos. En los movimientos que hace se repiten acontecimientos novedosos e 

interesantes con variaciones. Se destaca la exploración por ensayo y error del 
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<lmb¡t:nk 11lk'lltr¡¡:-, el niúo busca IllIl'VaS 1ll~1I1L'ra.., dc a[cal1/~lr lllcnt;¡s y lluevas 

formas de ~olucioní.lr problemas. F,n ésta el nifhl clllpiu'd <.\ lll<lnircstar [os 

elelllcntos constructivos, orig1l1alcs. que Piagct con~ldcra característicos dc la 

1I1lcligcncia. 

En la sexta etapa del período sensoriomolor (dos años), la final y la más 

avanzada el niño adquiere una forma primitiva de representación una especie de 

imágenes que usa en la solución de problemas. Inventa nuevas maneras de 

obtener mediante una "experimentación interna un estudio interior de procesos" 

(Piaget, 1979). 

La representación y la invención son los procesos principales de la sexta 

etapa y la clase de inventiva que el niño demuestra en este tiempo requiere 

imágenes simbólicas: la realidad de imaginarse acciones o acontecimientos antes 

de ejecutarlos en la realidad. Además el niño es capaz de "aplazar la imitación, 

es decir, de reproducir de memoria la conducta de un modelo . 

• :. PREESCOLAR (de dos a seis años). 

El ser humano elabora su propio conocimiento del mundo y construye su 

propia realidad, no asimila en fonna pasiva el aprendizaje, sino que activamente 

explora el ambiente y trata de asimilar en sus modos actuales el nuevo 

conocimiento de comprensión. Por el contrario puede cambiar sus esquemas 

para recibir la nueva infonnación. 

Piaget (1979) llama preoperacional al segundo período el cual dura de los 

dos a los seis años y se divide en dos partes: la etapa preconceptual ( de los dos a 

los cuatro años) y la etapa intuitiva o transicional (de los cinco a los seis años). 

La etapa preconceptual se caracteriza por el creciente empleo de símbolos, 

juego simbólico y leguaje. Antes el pensamiento se limitaba al ambiente 

inmediato del niño, ahora en sus de símbolos y del juego simbólico denota la 



l:¡¡pacidad de pensar el1 l:osas lJuc no cstcn prc:-,c!1tl;s cn el IlHHlll.:nlo al:lual. [,0:-' 

ilirIOS C[1 ésta dapa todavía licn¡;n probkmas con b:-, catcgori,J:-' !lllldamcntalcs. 

no pueden distinguir entre la realidad mental. la física y la social. creen que todo 

cuanto se mueve tiene vida. la luna y las nubes; esperan el Illundo manimado 

obedezca sus ordenes y no se dan cuenta que la ley l1sica es independiente de la 

ley moral, esos rasgos provienen en parte de la egocentricidad; en éste período el 

niño es incapaz de separar claramente en ámbito de la existencia personal y el 

poder procedente de otras realidades (Brown, 1965). 

La etapa intuitiva o transicional se inicia a los cinco años, el niño que se 

encuentran ella empieza a distinguir la realidad fisica y mental, entendiendo 

además la causalidad mecánica como independiente de las normas sociales. Los 

niños intuitivos empiezan a entender los múltiples puntos de vistas y los 

conceptos relacionales, aunque de modo incompleto y poco congruente, su 

comprensión de los arreglos por tamaños de los números y la clasificación 

espacial no es completa. Los niños transicionales son incapaces de efectuar 

muchas operaciones mentales básicas (Brown, 1965). 

Una de las actÍvidades criticas en todo el período preoperacional es la 

representación simbólica. Sin ella no habría juego simbólico, ni lenguaje. ni 

siquiera la comprensión fundamental de los múltiples puntos de vista. 

Si bien la representación simbólica empieza al final del período 

sensoriomotor, es un proceso interrumpido; un niño realiza mejor la 

representación simbólica a los cuatro que a los dos años. 

Una vez que el niño empieza a servirse de símbolos, sus procesos del 

pensamiento se tornan más complejos (Piaget, 1979). Muestra que percibe la 

semejanza entre dos objetos o hechos al imponérseles el mismo nombre; 

adquiere consciencia del pasado y se hace expectativas del futuro, distingue entre 

sí mismo y la persona a quien se dirige. Fein, (1981) señala que el juego 
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simbólico le ayuda el1 otras dos formas: 1) [e ayuda a ser mús sensible <InlL' [os 

sentimil:nlo;.,) puntos di,,; \'I:-.(a de otro:-. y 2) puede ayudarle a entender como un 

objeto cambia de forma y pese. a ello sIgue ~iendo el mismo, 1':[ creciente uso de 

símbolos constituye el logro cognoscitivo de mayor trascendencia en e[ período 

prceonecptual. 

Aun con la aparición de la representación simbólica, los niños en la etapa 

preoperaeional todavía tienen un largo camino que recorre para alcanzar la etapa 

del pensamiento lógico. A juzgar por los criterios del adulto, sus procesos del 

pensamiento son muy limitados (Papalía, 1997). 

A) Su pensamiento es concreto, los niños que se encuentran en la etapa 

preoperacional no pueden manejar abstracciones~ les preocupa el aquí 

y el ahora, así como las cosas fisicas que no se pueden representar 

fácilmente. 

B) Su pensamiento suele ser irreversible, para ellos los acontecimientos 

y las relaciones ocurren en una sola dirección, no pueden imaginar 

como serían las cosas si retomasen a su estado original ni como las 

relaciones pueden darse en dos direcciones. 

C) El pensamiento de éstos niños es egocéntrico, \es es imposible tener 

en cuenta el punto de vista de otra persona, se concentran en sus 

percepciones y suponen que todo mundo tiene la misma perspectiva 

de ellos. En la etapa preoperacional el niño supone que su perspectiva 

es la única. 

D) Su pensamiento tiende a centrarse solo en un aspecto o dimensión 

física del objeto o situación, no puede tener presentes varios al mismo 

tiempo, esta limitación denominada también centración se advierte 

sobre todo en el problema de inclusión en una clase, tarea cl~ica por 

quienes estudian el pensamiento preoperacional. A los niños de corta 

edad les resulta dificil comparar una parte con el todo. 



I~) Ln la clapa preoperaeional los niilOs '\c centl,1!l en los CSLlllos 

pre"ocnk'\, no en [0,\ procesos de tr<lns!'o]"]ll<lciún, ju/,g,-\Jl la:-. cosas por 

su a:-.pccto presente, no por [a manera en qw.: Ikgaron a ser así. 

El nií10 la etapa preoperaeionaI se centra en el estado actual del objeto, no 

en el proceso de transformación, se centra en una dimensión ya sea en el grosor 

y en la extensibilidad; su pensamiento es concreto y esta basado en su 

experiencia directa: el aquí y el ahora, su concepción del proceso es irreversible. 

Todas estas limitaciones cognoscitivas hacen que los niños no entiendan el 

principio de conservación de la materia. 

Al niño que se haya en la etapa preoperacional la clasificación le resulta 

difícil, es decir, no sabe agrupar los eventos u objetos que van juntos. 

Otros problemas de la clasificación se presentan a causa de la diversidad 

de razones por las cuales se pueden clasificar las cosas, los hechos y las 

personas. Uso color, textura, tamaño, sonido y olor son criterios muy evidentes 

para un adulto; pero el niño a quien no le es dificil agrupar platos, tenedores y 

tazas basándose en el uso quizá no se percate de la posibilidad de agrupar los 

platos atendiendo a su tamaño o a las tazas atendiendo su color. Sucede que una 

base o criterio de clasificación impide ver otra posibilidad. 

Las secuencias o series de cualquier tipo son difíciles de manejar para los 

niños de corta edad. 

Un niño de tres años puede decir "la abuela vendrá a visitarnos la próxima 

semana. Hasta un niño de dos años sabe emplear palabras que parecen indicar un 

conocimiento del tiempo y del espacio: mas tarde, mañana, anoche, lejos, la 

próxima vez. El niño de dos a tres años no entiende bien lo que tales términos 

significan. Los conceptos de semanas, meses, minutos y horas son difíciles de 



captar pata L'!. tall1bién le !c:-.ult~! un concepto dC!l1<!"j,Hlo ;dNtracto ulla li:cha 

como elllliércok:-; C0l110 c-l c~ltorce {k: abril. 

Debido a su limitado sentido de:! ticmpo, ticnc una ldca muy delicicnk dc 

las secuencias de causa y efecto. Por ello su uso de las palabras "causa" y 

"porqué" posiblemente nada tengan que vcr con la acepción que les da el adu 110 

(Papalía. 1997). 

Las relaciones espaciales son otro conjunto de conceptos que deben 

adquirirse en el período preescolar. El significado de palabras como "dentro", 

"fuera", '''a'', "'desde", "cerca", "lejos", "sobre", "debajo", "arriba", "abajo", "en" 

y "fuera", se aprende directamente con el cuerpo del niño. La progresión 

habitual consiste en que el niño aprenda primero el concepto con su propio 

cuerpo (gatear de bajo de una mesa), y luego con objetos (empujar un camión de 

juguete de bajo de una mesa). 

Más tarde aprende a identificar el concepto en fotografía ("ve el bote pasar 

de bajo del puente") y es capaz de verbalizarlo. 

El egocentrismo no es absoluto, cuando los motivo y acciones de las 

personas son claros para el niño, a este no le es dificil asumir otro punto de vista. 

Un aspecto fundamental del desarrollo cognitivo es la capacidad de 

recordar, esta le permite al individuo percibir selectivamente, clasificar, razonar y 

en general formar conceptos más complejos (Papalía, 1997). 

Además de favorecer el crecimiento de las capacidades sensoriales y 

fisicas, el juego favorece el desarrollo cognoscitivo en muchas áreas, en le Juego 

con el movimiento el preescolar llega a conocer la velocidad, el peso. la 

gravedad, la dirección y el equilibrio. En el juego con objetos se da cuenta de 

que estos tienen usos y propiedades comunes y apropiados, en su juego con otro 



práctica los com:l:ptos) rok's sociaks, aprendil:[}do de Illas algullos aspeelus de 

su l:ultura . 

• :. ESCOLAR (de seis a doce años). 

Los niños de esta edad están ya listos social y cognoscitivamcntc para 

satisfacer las exigencias de la escuela formal. Frecuentemente es un periodo de 

excitación incluso de alegrías, para los niños, se habré en ellos perspectivas 

nuevas. El niño es más independiente convive más con el grupo de compañeros 

y menos con los padres, y está aprendiendo habilidades académicas y 

cognoscitivas (Bee, 1987 y Stone, 1982). 

El pensar en la escuela tenemos presente su efecto en el intelecto, la 

escuela ha de satisfacer además las necesidades físicas del alumno y favorecer el 

desarrollo de sus destrezas. De ese modo, su conocimiento podría volverse 

abstracto y concreto a la vez, general y personal. 

Pero la característica más notable de este período es el desarrollo de 

capacidades mentales más complejas que, a la vez, afectan a una amplia gama de 

conductas y relaciones. 

El pensamiento infantil comienza a ser flexible, reversible y mucho más 

complejo, es decir, los niños empiezan a reparar en un aspecto del objeto y luego 

en otro, pudiendo valerse de la lógica para distinguir las diferencias, cuando 

manipulan transforman, experimentan, experimentan arman, crean con todo lo 

que tocan, produciendo mejor conocimiento en su manipulación realizan 

operaciones definitivas. 

Quiere decir que en esta etapa, los niños empiezan a establecer las 

conexiones y realizar las funciones mentales indispensables para adquirir una 

percepción más realista y lógica del mundo físico. 
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I,(l capacidad dt,;[ IllilO va incn:llI¡;ntando duranll' esta ¡;¡,Ipa, ~'s ¡;ntonces 

¡;u<lndo la mayor parte de los niílos COIlUl'I1/,1Il consci¡;ntemenlc el proceso de 

memorizar. Se observa atent<.l1lu;nlc el mall'rial ljU¡; dcb¡,;n r¡;cordar, comi¡,;n/,an a 

organi/.arlo en categorías y aplican estrategias co!l1O el n.:paso. L':stc uso creciente 

e intencional de estrategias hace más cficaz y adecuada la retención en los niíi.os 

mayores. 

También el lenguaje juega un papel esencial, es un instrumento que le 

permite al niño conocer el mundo. Se dicen asi mismos lo que deben hacer, se 

dan instrucciones y se señalan lo que es bueno o malo, Esta creciente capacidad 

le permite seguir las instrucciones en la escuela y ser receptivo a varias 

modalidades de la comunicación verbal. 

3.2 Desarrollo psicosocial del niño maltratado 

3.2. 1. Características físicas 

.;. LACTANTES (los dos primeros años). 

El maltrato fisico es solamente una de las fonnas de agresión de las que 

son víctimas los niños, hay otras variables de agresión que, sin dejar huellas en 

el organismo del menor, producen cicatrices en su personalidad, similares y en 

ocasiones aún peores de las que resultan por la agresión corporal. 

La deprivación emocional, puede presentar retardo en su crecimiento y 

desarrollo, llegando a producirse cuadros de desnutrición (Loredo, 1994). La 

desnutrición en tos dos primeros años de vida puede retrasar el crecimiento en 

fonna permanente, sobre todo el del cerebro y del sistema nervioso. 

Los niños o niñas de cero a dos años de edad presentan maltrato físico 

como: 

a) Talla corta 



b) Rdrasl1 no org~l11ico dc crecllllicnto. 

c) LntCrmedadl.!s de origen psicosomútico. 

d) Recién nacidos con señales positivas dI.! droga:... 

e) Retardo en el desarrollo psicomotriz. 

1) Retardos selectivos del desarrollo. 

g) Hambre permanente. 

h) Llanto injustificado 
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Los niños que duran mucho tiempo enfermo y los padres no los atienden, 

nunca podrán alcanzar la estatura para la que estaban genéticamente 

programados, porque no podrán recuperar el tiempo que perdieron mientras 

estuvieron enfennos. 

Los niños mal alimentados y mal cuidados son más pequeños y ligeros 

que los que cuentan con estas condiciones. Además, su maduración sexual es 

retardada y sus dientes brotan más lentamente. 

Como refiere Papalia (1998) los lactantes que presentan una deficiente 

constitución fisica mánifiestan las siguientes características: 

1) Fatiga crónica: se cansa con facilidad; necesita demasiado tiempo para 

reponerse de una actividad fisica; falta de resistencia. 

2) Sin energía, debilidad. 

3) Cabello seco, quebradizo, se desprende con facilidad. 

4) Inapetencia, no desea probar nuevos alimentos; puede haber muchos 

alimentos que le desagraden. 

5) Postura incorrecta, se cae con facilidad, músculos débiles. 

6) Piel seca, tiene poca o ninguna tonicídad, poca o ninguna grasa subcutánea. 

La negligencia fisica que se presenta en los lactantes puede provocar 

graves problemas físicos en un futuro del pequeño: como atrofía en el 

crecimiento; delgado y pequeño para la edad, peso por debajo de la estatura, 
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• :. PREESCOLAR (de dos a seis años). 

Osorio y Nieto (1993) argumentan que las lesiones l1sicas son 

características de los niños maltratados, pero no siempre éstas son prodycto de tal 

hecho; por lo que se es conveniente observar si éstas contienen rasgos distintivos 

como: las lesiones se presentan en diferentes etapas de recuperación. si hay 

heridas sobreinfectadas. si las fracturas son frecuentes en un mismo lugar. De la 

misma forma éstos autores describen algunos indicadores como: 

1) Descuidado en su estado general. 

2) Traumatismo y negligencia (afectivo, alimenticio) 

3) Trastornos de conducta (micción involuntaria o enuresis, encefalopatías y 

retraso mental. 

4) Hematomas y residuos de lesiones anteriores mal curadas. 

5) Ligeros desgarramientos de tejidos. 

6) Talla corta. 

7) Enfermedades de origen psicosomático. 

8) Trastornos o retardo del habla. 

9) Higiene personal inadecuada. 

10) Vestidos inadecuados al tamaño o al clima. 

11) Ausencia de cuidados médicos. 

12) Inadecuada supervisión. 

Hay ocasiones que los niños pueden exhibir diferentes síntomas de 

negligencia en distintos estadios de desarrollo. Los niños de corta edad son los 

que tienen una menor capacidad para verbal izar una situación de negligencia. Un 

niño con pobre ganancia de peso, que no se comporta como los niños de su edad, 

una musculatura inapropiadarnente flácida (posiblemente, como consecuencia 

de estar acostado en su cuna durante períodos de tiempo excesivo), puede estar 
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de satisnlcer independientemente sus neccsidades. 

Mientras que para Loredo (1994) la deprivación afectiva puede presentar 

retardo en su crecimiento y desarrollo fisico. 

El maltrato físico en el niño preescolar se presenta cuando hay un 

descuido en su estado general, se queda dormido en cualquier sitio, los llegan a 

dejar solos en las noches y los padres se salen de casa dejando en ocasiones un 

biberón con leche descompuesta o refresco en lugar de comida, tienen retardo 

en el control de esfínteres; los padres no les cambian frecuentemente los pañales 

provocándoles rozaduras que sangran O algunas veces se infectan; también les 

ponen como pañales bolsas de hule. 

La comida que se le proporcionan es: dulces, galletas, comida chatarra o 

en ocasiones comida echada a perder que provoca que el niño se enferme o se 

vomite. 

Por otro lado a pesar que el niño esta enfermo no se preocupan por 

llevarlo al médico para que 10 revise o los mismos padres le llegan a 

autoadministrar medicamentos (a veces caducos) y en ocasiones no toman en 

cuenta el malestar del lactante. 

En cuanto a la ropa no le proporcionan higiene personal (baño, cambio de 

ropa, las uñas y el cabello no se lo recortan) lo visten inadecuadamente para su 

edad ya sea con ropa muy grande o ropa muy pequeña, además la ropa que le 

llegan a poner es inadecuada para la temporada del clima y por último no lo 

revisan fisicamente. 
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.;. ESCOLAR (de seis a doce años). 

A partir de esta etapa el desarrollo Ilsico del lllt~llltc puede mostrar algunas 

diticultadcs, atención en su crecimiento, salud y bienestar, debido a una mala 

alimentación, por ejemplo; desatender los horarios de comida, alimentos con bajo 

valor nutrieional que se manifiesta en una desnutrición_provocando deJieiencias 

en el desarrollo y capacidades cognitivas, psicológicas y de tipo social. 

Se conoce que los infantes con maltrato tienen madres que también 

padecen desnutrición, mismo que propicia la insuficiente atención hacia sus hijos 

con respecto a la alimentación adecuada, man~festando baja energía en sus 

actividades, que impiden captar las necesidades de los hijos e incluso, estos 

tampoco puede inducir a la madre en hacer algo con ellos. Aun más es deficiente 

la capacidad de convivir con otras personas, siendo círculo de insociabilidad por 

la faIta de vitalidad fisica (Papalia y Wendkos, 1998). 

El desarrollo fisico del niño maltratado también se ve afectado por los 

golpes, tratos inapropiados que causan daños en el fisico (visibles en el cuerpo y 

la piel), éstos pueden ser significativos en el grado de lesión, otros pasan 

inadvertidos; sin embargo, cuando hay un constante maltrato es que esta pasando 

algo grave en la vida del menor. Algunas de las características que se puede ver 

del maltrato fisico o lesiones externas se encuentran: lesiones en los muslos, 

pantorrillas, nalgas, lóbulos de la oreja, labios, cuello y espalda; también en los 

codos, rodillas, espinillas, manOS que con mayor frecuencia se presentan 

producidas intencionalmente por puñetazos, cachetadas, cinturonazos, 

empujones, presentan raspaduras, rasguños, mordidas, pellizcos en una misma 

zona o lado del cuerpo indicando malos tratos intencionales. Cuando son 

provocadas las lesiones se nota la gravedad y la frecuencia en la misma zona del 

cuerpo e incluso por las características de poca actividad del niño (Gracia, 1995). 



lO';;; 

!\SillW,,1ll0, 11;1:-/ una <.!Illpli<.! van~dad d~ k:...iolll.,.'o..; llltana:... qul.,.' súlo pUI.,.'lkn 

s~r ddectadas por la revisión médica. pOI ejemplo: los golpe::... dingldo:-. al 

abdomcn, pechos, Jhlcturas en los huesos y crúneo son consecucncia de 

arrojarlcs objetos pesados, aventarlos contra la pared o el piso, zarandearlo 

violentamente son consecuencias de los malos tratos. 

Estos malos tratos en el descuido alimenticio, de higiene e 

irresponsabilidad hacia las necesidades básicas al menor, conducen a una lista 

interminable de características del infante maltratado, por lo que a continuación 

mencionaremos las que frecuentemente son notorias en estos casos se incluyen: 

Retraso en el crecimiento. 

Hambre permanente. 

Apariencia física desaliñada, falta de higiene, vestidos inapropiados. 

El niño o niña realizan actividades peligrosas. 

Apariencia física demacrada. 

Infecciones y enfermedad recurrentes. 

Accidentes frecuentes por falta de supervisión en situaciones 

peligrosas. 

Alimentación y/o hábitos horarios inapropiados. 

Durante el periodo escolar, frecuentemente los niños se encuentran baJo la 

supervisión de adultos (guarderías infantiles y escuelas) lo que penniten observar 

a los cuidadores con mayor facilidad síntomas de negligencia de acuerdo con 

cierto comportamiento del infante como la dependencia, timidez, depresión, 

pasivos o que viven en un mundo de fantasía en exceso. 

A medida que el desarrollo físico del niño se ve afectado por la falta de 

estimulación de actividad física, alimentación adecuada, descuido médico, 

deficiente atención hacia el vestido, educación, cuidados, protección, contacto 

fisico 'favorecen el peligro a ser niños pasivos, enfennizos, incompetentes en 
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y PS!l:o!()gico. 

3.2.2 C~lractcrísticas Psicológicas . 

• :. LACTANTE (los dos primeros años). 

El más mortal de todos los pecados posibles es el de mutilar el espíritu de 

un niño; ya que dicha mutilación impide la fonmación de la confianza, principio 

vital indispensable. para que todo acto humano, por más buena que parezca, o 

más correcto que aparente ser, no sea propenso a la perversión a través de 

fonuas destructivas de escrupulosidad. 

Las secuelas psicológicas que se producen en el desarrollo de éstos y se 

manifestarán a largo plazo, a pesar de que las estadísticas nos demuestran, una 

altísima incidencia de ¡jadres agresores que fueron maltratados por sus agresores 

durante su propia infancia, maltratados por sus progenitores. 

Al realizar una revisión extensiva de la literatura, se sorprende uno ante la 

ausencia de estudios longitudinales, donde se reporta objetivamente lo que 

sucede con este grupo de niños a través de su crecimiento y desarrollo y que 

considere elementos tales como: su capacidad de relación intrapersonal y 

afectiva con adultos y otros niños; su comportamiento ante figuras de autoridad; 

su conducta bajó circunstancias de agresión, en el mareo de diversas situaciones 

cotidianas; su adaptación psicosocial y psicosexual durante la niñez y la 

adolescencia; y tantos más, que sería muy largo enumerar. 

Si analizamos el desarrollo infantil desde el momento de la concepción, 

encontraremos innumerables situaciones capaces de afectar el desarrollo normal. 

Quizá, la más dramática de todas éstas, sea el rechazo materno. Circunstancias 

como: ¿fue el embarazo planeado o deseado? Si fue o no fue deseado, ¿fue 

rechazado?, incluyendo intentos fallidos de aborto criminal, esto determinara en 
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producto. 

Aún no sabemos cómo estos e:--tados l'lllocionalcs a!l:ctall direct<lllll'ntc al 

feto en el útero, sin embargo, gracias a los avances de la endocrinología y la 

bioquímica de las emociones se ha tratado de establecer una psicología retal que 

estudie los procesos emocionales del producto y sus repercusiones en la vida 

posterior (Marcovich, 1981). 

Es importante ver en qué condiciones se presentan estas características 

desfavorables como: si el embarazo se produce en una mujer soltera, 

repercutiendo en sus planes futuros y ambiente social; si se concibió con el 

objeto de intentar "salvar" un matrimonio que fracasará irremisiblemente, si 

viene a constituir una sobrecarga económica, provocarán en mayor o menor 

grado, una actitud de rechazo por parte de los padres, que de no ser extrema 

que culmine en el aborto, influirá en la vida futura de ese niño, afectando su 

confianza básica y creando una percepción distorsionada de rechazo en su 

relación con todos los demás seres humanos. Cuando la deprivación afectiva se 

presenta durante el primer año de vida, será experimentada intropsíquicamente 

como una agresión, propiciándose la violencia; característica que estos 

individuos manifiestan su incapacidad para establecer relaciones de empatía o 

afecto profundo, lo que reduce la posibilidad de apelar a sus sentimientos o 

sentido común para así modificar su conducta. 

Por otro lado hay casos paradójicos con antecedentes de un embarazo 

tardío, o los que han sido precedidos por varios abortos, ciertos embarazos se 

caracterizarán por la preocupación de perder al producto, lo que creará una 

actitud de sobreprotección al niño, al que se le hará sentir como débiL frágil, 

delicado y consecuentemente, se perjudicará su relación con otros niños. sus 

actividades escolares y posteriormente, su vida adulta. Las actitudes de 

sobreprotección y permisividad afectan el desarrollo de la personalidad del 
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Marcovich (1981) refiere que a partir dd inició de la etapa de scparación

individualización, que se inicia por el quinto O sexto mes de vida y que deheni 

culminar alrededor de los treinta y seis meses de edad, existen múltiples 

oportunidades de producir un daño psicológico capaz de dejar secuelas 

permanentes en un futuro posterior del niño. 

La etapa de separación -individualización se divide en cuatro fases que 

son las siguientes: 

a) En la primera fase de separación que dura hasta los doce meses 

aproximadamente, se observa una ansiedad sumamente intensa, cada vez 

que el bebé es eXpuesto a la separación de la madre. En esta fase, la 

disponibilidad de la madre es crítica, pudiendo establecerse, un cuadro de 

depresión, capaz de producir entre otras cosas, pérdida de peso importante. 

deshidratación, marasmo y muerte por complicaciones, cuando el bebé es 

abandonado por su madre entre el sexto y el decimoctavo mes de vida, es 

decir, después de haberse establecido una relación afectiva intensa con la 

figura materna. Para evitarlo es fundamental que la figura materna sea 

substituida por otra figura maternal, que se ponga afectivamente a la 

disposición del bebé. 

b) En la fase que comprende de los 12 a los 18 meses, el bebé ya logra 

alejarse de la figura de la madre sin que le provoque ansiedad, pero en 

cambio, se angustia ante la separación del objeto transicional, que 

generalmente es un peluche, cualquier muñeco, un pañal, una cobija, etc. 

Simultáneamente, su atención se centra en el control de la musculatura y en 

la capacidad de caminar, explorar y dominar progresivamente las cosas que 

le rodean. A mismo tiempo, el niño siente necesidad de complacer a la 
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e) En la tercera nlSC de la etapa de separación-individualización que va de los 

18 a los 24 meses, el niño desarrolla la capacidad de verbalización, lo que 

le permite un manejo más efectivo de autonomía e individuación, 

d) La cuarta y última fase de la etapa de separación-individuación se extiende 

hasta los tres años de edad y se caracteriza, por la formación de la 

capacidad de mantener nítidamente, la representación mental de los objetos 

externos; es decir que a diferencia de antes, el niño capta la existencia de 

su madre solamente cuando la ve o escucha; y si la deja de ver sentirá que 

deja de existir. Ahora podrá evocar la imagen de su madre, aunque no esté 

presente, en otras palabras, el niño ya puede captar la existencia de 

objetos a pesar de que no los vea. 

Es de suma importancia los primeros años de vida del niño ya que éste 

establece el vínculo primario con su madre (o con la persona que este cerca) y la 

aceptación por la madre no se llega a cumplir inicia el rechazo, si es que todavia 

no estaba durante la gestación. Si este vínculo no se llega a dar entre madre-hijo, 

el niño puede presentar comportamiento como: ansiedad. rechazo en las 

relaciones psicoafectivas, niños asustadizos, tímidos, inexpresivos, pasi\"os. 

El comportamiento que manifiestan los lactantes, después de presentar el 

rompimiento del vínculo afectivo puede ser: 

1) Excesiva ansiedad o rechazo en las relaciones psicoafectivas (trastornos del 

vínculo. 

2) Niños asustadizos o tímidos, pasivos o por el contrario, comportamientos 

negativistas y/o agresivos. 

3) Ausencia de respuestas ante estímulos sociales 
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6) Periodos de atención cortos con poca capacidad de concentraciÚll, 

.:. PREESCOLAR (de dos a seis años). 

Dentro de las manifestaciones psicológicas quc se observan como 

consecuencia del maltrato físico se encuentra en primer lugar una pobre 

autoestima, ya que son niños que han vivido con la constante experiencia de que 

sus sentimientos y deseos internos no tienen importancia (Loredo, 1994). 

Esta pobre autoestima, que se reflejará en. todos los actos de su vida, se 

encuentra un escaso sentido de identidad, que aun cuando se reconozca como 

varón o mujer, le será más dificil sentirse integrado como totalidad que crece y 

siente. Se percibe inadecuado en su cuerpo y en su inteligencia, torpe en sus 

sentimientos e inseguro de quién es y qué clase de persona es, A esta n'agilidad 

en la autoestima y en el sentido de identidad se agrega cierta incapacidad para 

enfrentarse y dominar las situaciones críticas que se le presentan; en lo cotidiano 

se siente sobresaturado y desorganizado. 

Esta dificultad para coordinar y organizar su mundo de acuerdo a su 

realidad externa influye en el proceso simbólico, determinando en ocasiones 

problemas en el aprendizaje y en el desarrollo del lenguaje. 

El aislamiento y la soledad son características frecuentes en estos sUJetos, 

así como las conductas de agresividad. Aun cuando estos niños crecen con esa 

constante necesidad de ser queridos, de sentirse parte de un ambiente, de ser 

aceptados por un grupo y de poder expresar sus sentimientos de enojo y agresión, 

no encuentran la manera fácil de hacerlo, terminando en el refugio de la soledad 

o en la adhesión a grupos que van en contra de las reglas establecidas por la 

sociedad (parasociales l. 
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dco..;aprobados y esto lo arra:-,(ran a su edad <ldulw. bu:-.c,lIldn cualquicl aprobación 

de las personas que los rodean. Con estos comportamit,;lltos, los niños 

pn.::cscolarcs se hallan temerosos y (:11 alerta para encontrar la aceptación de los 

maestros y de los demás compañeros pero también para detectar cualquier 

mínimo signo de desaprobación y de crítica. Suelen ser muy sensibles en cuanto 

a la identificación de cualquiera manifestación de desaprobación. La respuesta a 

estos sentimientos es de depresión, enojo y desesperanza. 

Intentando resumir estas características se señalarían que son niños que se 

ven enojados, quejumbrosos; parecen aislados, presentan conductas 

destructivas y de abuso sobre otros niños; muestran excesiva o nula ansiedad 

ante los padres que se separan de ellos; constantemente están llamando la 

atención; quizás existan problemas de aprendizaje y de rendimiento académico; 

son apáticos y con tendencia a sufrir accidentes o estar inmersos en situaciones 

peligrosas. 

Estos algunos comportamientos que pueden presentar los preescolares con 

maltrato. 

a) Hiperactividad. 

b) Agresividad. 

e) Escasa discriminación y pasividad en las relaciones sociales. 

d) Búsqueda de contactos fisicos extraños. 

e) Desconfianza en los padres. 

f) Odio por que los dejan. 

g) Inseguridad hacia todo lo que les rodea. 

Estos niños presentan dificultad para relacionarse con todas las personas que 

los rodean, muestran desconfianza, agresividad, no tiene iniciativa para hacer 

amigos, en ocasiones se aislan, también problemas de comunicación, pueden 
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.:. ESCOLAR (de seis a doce años). 

Existen situaciones que los padres no controlan y que su forma de pensar. 

de conducirse y de tratar a los hijos se inclinan al maltrato psicológico En el 

caso de las familias que viven en lugares pobres continuamente viven 

preocupados por conseguir comida, se deprimen fácilmente, son irritables al 

mismo tiempo transmites su estado de ánimo a los hijos, pudiendo ser padres 

enérgicos, castigadores, golpeadores desconociendo el buen comportamiento del 

niño y sólo prestan atención a los errores, así mismo se pueden formar 

características problemáticas en su desarrollo emocional como ser antisociables 

y de mal comportamiento construyendo una personalidad confusa. 

Craig (1988) menciona que los padres que maltratan a sus hijos destruyen 

las expectativas de amor, confianza y dependencia que son indispensables para 

el infante, aun más cuando la inestabilidad emocional, el mal humor de los 

padres lo transmiten en la situación en la cual convive con su hijo, ocasionándole 

culpabilidad, se muestran afligidos y se sienten avergonzados, pues piensan que 

ellos son causantes de la inestabilidad de sus padres. 

Sin embargo, hay factores que extresan y dificultan el trato de padres a 

hijos; como el tipo de actividad, trabajo que tengan la madre o el padre como 

sostén económico de la familia. Es así, que cuando las madres tienen que 

trabajar o no son empleadas se abruman con las responsabtlidades del hogar, de 

las necesidades de los hijos y en esa situación abusan de sus hijos maltratándolos 

e insultándolos (Papalia y Wendkos, 1998). 

Cuando es el padre quien trabaja y su empleo nO cubre las expectativas y 

necesidades psicológicas, vuelca su inestabilidad hacía sus hijos, teniendo poco 

contacto afectivo, conduciendo a una hostilidad y severidad; los niños perciben la 
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Sin duda alguna, el vinculo de padre e hijos no siempre es el más propició 

debido a las alteraciones y conilictos que facilitan los malos tratos generando 

confusión en la actitud del infante. 

El maltrato psicológico no es fácilmente observable, pero su existencia es 

conocida cuando el niño ha sido expuesto, de forma crónica a situaciones de 

maltrato psicológico. Los niños que sufren malos tratos psicológicos presentan 

numerosos y severos problemas emocionales y conductuales, entre los posibles 

se encuentra según (Escudero, 1995). 

Desórdenes de conductuales tales como retraimiento y conducta 

antisocial. 

Extremos conductuales, pasividad o conductas agresivas extrema. 

Se muestra receloso, pesimista, deprimido, ansioso, preocupado. 

Signos de desórdenes emocionales, tales como movimientos rítmicos 

repetitivos, ausencia de comunicación verbal o fisiea, o atención 

excesiva a los detalles. 

Excesiva rigidez y confonnismo. 

Conductas adultas inapropiadas o excesivamente infantiles. 

Desórdenes de apetito, enuresis, desórdenes del sueño, compulsi\'idad, 

Obsesiones y miedos. 

Excesiva preocupación por complacer a las figuras de autoridad. 

Fugas de casa (ausencias de casa). 

Pobre autoestima. 

Intentos de suicidio. 

Podemos suponer que las experiencias tempranas de maltrato, de alguna 

manera son consecuencias de relaciones complejas, presentándose mayor 
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vulncrabilidad a ciertos tipos de tcnslón por ejemplo, L'Ol1\'lVICmlo con nillos (k' 

su edad () con 0110 adultns (lk<.:. 19X7). 

Es decir, la intcracción que se presenta dentro de la cscuela, parques, u 

otros lugares es antisocial, muchas veces los hijos de padres que los castigan y 

amenazan tienen posibilidad de golpear o amenazar a otros, se muestran 

impulsivos, egoistas no saben tratar a sus compañeros siendo muy desagradables 

(Papalia y Wendkos, 1998). 

Por lo mismo suelen buscar amistades con la misma actitud que ellos, 

permitiendo la influencia de estos compañeros y, aceptando sus condiciones, asi 

como consecuencias cometen robos, consumen drogas confonnándose con ese 

tipo de vida llevándolos a ser mas ambigua e inexplicable conducta. 

Es importante señalar que poco a poco se va degradando su personalidad, 

agrediéndose así mismos lo que conduce a afectar la competencia y baja 

autoestima. 

El que tiene baja autoestima no confia en sus ideas, carece de seguridad, 

no explora por si mismo, es retraído y se siente lejos de los demás niños, se 

describe así mismo de manera negativa no se siente orgulloso de su trabajo. 

Abandona con facilidad la actividad que emprende si sufre una frustración, 

reacciona como una persona madura ante el estrés, y de manera inadecuada 

frente a las acciones (Papalia, 1997). 

Por otra parte, los niños maltratados suelen ser impopulares y poco 

amistosos; algunos niños son agresivos, hiperactivos, desatentos y desastrosos. 

Otros actúan de manera tonta e infantil, y se muestran inmaduros en muchos 

aspectos, algunos son ansiosos faltos de confianza lo cual aleja a otros niños, que 

no encuentran nada divertido en estar con ellos. Los niños poco atractivos, que 
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actllan dt..: manera l.':-.trar'la. kIl!n:-- e11 d aprendí/aje lal11biell :-'011 rl.'ch.vados. lo 

ljUt..: hact..: que !lO !engan habilidades :-,oclak" (Ihídem. 1 <)\)7). 

En cuanto a un maltrato psicológico evidente y las situaciones que 

caracterizan dicho maltrato. se mencionan a continuación (Gracia, 1995). 

a) Castigos excesivos, recriminaciones, culpabilizaciones, amenazas, etc., 

a raíz de dificultades evolutivas. La falta de comprensión por parte de los padres, 

de los conflictos naturales que un niño puede presentar en su desarrollo, hace que 

le asignen una intención hostil y actúen como consecuencia en la misma forma. 

b) Utilización del niño como vehículo de reproches, en situaciones de 

separación. Es bastante frecuente, la utilización del niño como intermediario de 

descalificaciones mutuas entre los padres, ignorando el propio sufrimiento del 

niño ante la situación y convirtiéndolo de esta torma en objeto pasivo. 

e) Depositación en el niño de responsabilidades excesivas para su edad. 

Puede consistir en el cuidado permanente de un hermano más pequeño, o de su 

propio autocuidado en edad muy temprana, colocando al niño en una situación de 

desprotección. 

d) Aislamiento del niño por traslados frecuentes de domicilio o localidad. 

Impidiéndole de esta forma las posibilidades de relación con sus iguales y la 

asistencia regular a un centro escolar. 

e) Clima de violencia cotidiana entre los padres y utilización del niño 

como objeto de descarga. En su vertiente psíquica, esta descarga consiste en 

insultos hacia el otro cónyuge, quejas y lamentaciones reiteradas, o amenazas de 

abandono del hogar. Lo produce en el niño una situación de inseguridad, culpa y 

temor pennanente, además de una desvalorización de las figuras parentales. 
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t) l itdi/~\C"iúll ln,Hktuad<t de! ni¡'\() C"OlllO ohlL'to dt f.!r'ltl!jc,ICiútl. 1':11 los 

CdSOS L'1l lo .... qUL' lIllO de los padre~_ llI'U:lIL'!lL'll al niúu L'\.cL'Si\'aIllL'!ltL' apegado ,1 

01, sin pell1lltir la autonomía 1lL'l'L'sari,\ P,!l<1 ~lt indc]1L'IldL'IICla, 

Se entiende que a partir de que un menor tiene baja autocstima_ se siente 

inseguro carece de amor. de estimulo muchas veces es propenso a buscar esa 

atención por otras personas que no necesariamente va a cubrir sus necesidades. si 

no que al ver al niño inofensivo, desprotegido, lo busca para gratificarse 

íntimamente, es decir, abusa sexual mente del menor y que también causa 

lesiones psicológicas. 

Por otro lado, algunas características representativas del comportamiento 

en el maltrato sexual pueden dividirse en: a) Conocimiento sexuales y 

b) Afirmaciones sexuales. 

a) Algunos indicadores de posibles abusos en menores de corta edad son 

los conocimientos sexuales que van más allá de los que se esperaría 

en el estadio su desarrollo evolutivo. En ese sentido, cuando en 

edades tempranas un menor sabe qué es la penetración digital, la 

erección, la eyaculación, o que color tiene el semen, la posibilidad del 

abuso sexual necesita ser explorada (Gracia, 1995). 

b) Afinnaciones sexuales. Con frecuencia la diagnosis de abuso sexual es 

a partir de afirmaciones del menor. En ocasiones, el menor no sabe 

que el abuso sexual es inapropiado, y realiza esa afinnación 

inad\'crtidamente (por ejemplo, un menor haciendo sus necesidades y 

afinnando que tiene COmezón como consecuencia de abuso sexual). 

En otros casos, sin embargo, el menor es consciente de lo inapropiado 

del abuso sexual y puede haber sido amenazado si descubre los abusos. 

Debido a sentimientos de miedo, vergüenza el descubrimiento de los 

abusos pueden retrasarse desde semanas hasta años. 



Las características no .... cxuaks ptll..:dCll subdi\'ldirst.: cn las siguientes 

categorías: dt.:sórdcnt.:s Il1l1Clonalc:~. prublc:ma~ e1ll0Clona!cs. probkmas 

conductualcs y problemas en e! desarrollo. 

Los desórdenes funcionales incluyen problemas del sueño (pesadillas, 

miedo a la oscuridad, hablar durmiendo), enuresis, encopresis y desórdenes del 

apetito (anorexia o bulimia). Problemas emocionales. Como consecuencia de 

los abusos sexuales: pueden operarse cambios en la personalidad del menor. 

Depresión ansiedad, retraimiento, fantasias, conductas regresivas, falta de control 

emocional y fobias son posibles resultados de los .abusos sexuales. Problemas de 

conducta, tales como agresión. fugas, conductas delictivas, uso de alcohol y 

drogas, conductas autodestructivas e intentos de suicidio pueden ser el 

resultados de abusos séxuales. Los abusos sexuales pueden dar lugar también a 

problemas en el desarrollo cognitivo (retraso en el habla, problemas de 

concentración y de rendimiento académico), motor y social (problemas en el 

desarrollo de relaciones con los demás) (Gracia, 1995). 

En efecto el maltrato infantil en el desarrollo psicológico del niño cobra y 

ocasiona graves consecuencias, que pueden ser irreparables en la medida que se 

sigue manifestando, en el que los menores maltratados expresan problemas en su 

autoestima, conductas agresivas, desconfianza hacia las personas, pobre 

integración en el grupo de iguales y problemas de identidad; lo que indica un 

pobre ajuste personal en el desarrollo psicosocial. 

3.2.3. Características Intelectuales . 

• :. LACTANTE (los dos primeros años). 

El desarrollo psicomotor es un proceso continuo mediante el cual el niño 

adquiere habilidades gradualmente más complejas que le permiten interactuar 

cada vez más con las personas, objetos y situaciones de su medio ambiente. Al 
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e:-'l:-.tlr alguna dIliculwd ya Sl:~l en clniflO () en su medio ambIL'nli:. el curso dc su 

desarrollo '>C ver;'l arectado (Ibarra. [(97). 

Marcovieh ([ (81) expresa que el knguaje es de vital Ilnportaneia para su 

desarrollo intelectual. siendo un aliciente para alcanzar una maduración 

cognitiva de acuerdo a su edad cronólogica o en ocasiones superior. Pero si el 

apoyo que se le proporciona al niño en el área del lenguaje es nulo, esté 

repercutirá en las siguientes conductas: 

a) Aparición de las primeras palabras después de los dos años en vez de los 12-

18 meSes. 

b) Primeras conclusiones de dos-tres palabras a los tres años en vez de a los dos 

años. 

e) Niños con retraso en el desarrollo, social y cognoscitivo y de lenguaje, al 

menos a la edad de un año, aunque supone que el retardo que presentan estos 

niños esta más relacionado con la negligencia y con el abuso emocional que 

con frecuencia le acompaña. 

Las alteraciones en el área del lenguaje no son únicas, se encuentran 

relacionadas con déficits auditivos, algunos motores y del intelecto 

principalmente, aunque también se ha asociado a conflictos emocionales y de 

desnutrición. 

El desarrollo que muestran en su maduración los lactantes es: Retraso en 

todas o en algunas de las áreas madurativas como: motriz fina y gruesa. 

problemas de atención. 

Algunas consecuencias que se observan en niños maltratados en ciertos 

períodos de desarrollo citados por Maher (1990), manifiesta que un infante que 

no esta en edad de asistir en la escuela y que está en tensión fisica o emocional en 

donde tornarse irritable y dificil de alimentar. En el grupo de los que gatean hay 

niños que pueden experimentar miedo y demostrarlo no sólo ante el individuo 
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Il.':-.pOIl:-.abk dI.: :-'ll dllgUSl!<l, :-.ino an\l: lodo,> !(l"; [wIllhn,'", Ik'n) l;ullhIL'!l 0:-.1i1:-' 

discretamenk y sin dCIllo-.;traclOllCs buscan alcncloncs: ;1I\':clO, 

Los niños ligeramente mayorcs puedcn eomenzar a mostrar patrones de 

comportamiento, de apatía y pcnnaneccr sentados en un solo lugar durante 

largos períodos prolongados, reaccIOnan en forma mínima anie los demás y su 

rostro expresa tristeza pero no lloran. Algunos más se muestran agresivos y usan 

los puños con otros de su edad para que posteriormente al aumentar sO audacia 

y fuerza, transfieran sus reacciones a los adultos . 

• :. PREESCOLAR (de dos a seis años). 

El concepto general que se tiene del maltrato psicológico es que se inicia 

en la lactancia y tiene un efecto espiral negativo en el desarrollo psicológico, 

emocional y social de estos individuos. Las raíces de tales fallas en la educación 

de estos niños en ocasiones se expresa como afecto aplanado, incapacidad para 

experimentar placer, desorganización, hipervigilancia, cuidado y vínculo 

inseguro (Loredo, 1994). 

Por tanto, los menores se presentan a la edad preescolar con las mismas 

desviaciones ya señaladas por Loredo (1994) y además con baja autoestima, 

también se les llega a rechazar y en ocasiones acaban volviéndose antisociales y 

agresivos hacia sus compañeros o viceversa y adultos por falta de aceptación de 

los iguales con lento o mal funcionamiento cognoscitivo y académico, Estos 

niños se proveen de barreras protectoras con incapacidad para tomar riesgos y ser 

dueños de sus acciones, contra un mundo impredecible para ellos y altamente 

peligroso ante los empates de la agresión que origina, a la larga, alteraciones en 

su crecimiento y desarrollo normales; de persistir este círculo vicioso, estas 

niños pueden caer en abuso transgeneracional, fracaso profesional y 

criminalidad, repitiéndose de estos manera el ciclo agredido-agresor-agredido. 
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[.:1 lllaltlato 1I,00001CO I.:O!ldlH.:1.: a Ull hajo I'L'ndilllll.:nto I.:Sl.:ola¡ por un pt1brc 

(ksarrollo n<.:urológico en los Illflos. I.:on dL'liL·iL'lltL's probkma" I..:!l la kctur,¡ y el 

cOlllportamil..:nto st)clal. 

En los niños edad preescolar, la privación o cl menoscabo cultural dan 

como resultado claras deficiencias del lenguaje y de funcionamicnto 

cognoscitivo, que depende tan estrechamente del lenguaje. Estas deficiencias 

parecen poder atribuirse, al menos en gran parte, a una estimulación inadecuada 

y a la relativa pobreza de la interacción verbal en los hogares de la clase inferior. 

Estas deficiencias propenden a aumentar a medida que el niño va creciendo. La 

privación tiene efectos perdurables, que se reflejan en una ejecución deficitaria 

más tarde, en la escuela (Mussen y Cols. 1971). 

En muchos casos, no son solamente los padres o padres substitutos, los 

que aplicaran el castigo y afectaran el desarrollo de los pequeños, 

desafortunadamente existen otros individuos, en su mayoría adultos, que 

abusando de su rol de autoridad, someterán a los niños a diversas formas de 

agresión. 

Es frecuente encontrar a maestros, algunos médicos u otros 

profesionistas, convencidos de que la agresión es el mejor método para 

modificar la conducta, ejercerán directa o indirectamente, utilizando en 

ocasiones a los propios padres como instrumento de su agresión, canalizando 

así, sus propias necesidades destructivas. 

El daño causado a estos niños es enorme, ya que al asociar la experiencia 

traumática con la escuela, determinará que un número muy elevado de niños y 

jóvenes, con potencial intelectual muy alto y que se encuentran intactos desde el 

punto de vista neurológico, no tenga ninguna motivación hacia el estudio, sean 

flojos, irresponsables con sus tareas y que después de uno o dos años de haber 

sido reprobados, generalmente en secundaria y/o preparatoria, abandonen sus 
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estudios, a pe-.;ar dd ~ran potenclal qUL' tenían, ~lljleielllc como para haber 

podido cursar ulla carrera PI oICsionaL de haberlo así de~eado. 

Estas diflcultades van a provocar una constante tensión, en la relación 

entre padres e hijos creando por consiguiente. dilicultades en el hogar. 

Otro ejemplo de niños víctimas de la agresión de los sistemas escolares o 

<lel profesorado, siendo los que quedarían clasificados dentro del área de los 

problemas de aprendizaje. Para esto, es importante establecer el potencial 

intelectual, así como también descubrir la existencia de factores psicológicos u 

orgánicos que le impidan al niño alcanzar su máximo potencial. Deberán estar 

conscientes del desarrollo de funciones cognoscitivas tales como: el nivel en el 

desarrollo perceptual, sus habilidades y fallas; la capacidad para recordar datos 

o para establecer generálizaciones. Es de primordial importancia para maestros, 

entender el concepto de «estar listo para empezar a aprender", como 

determinante de la habilidad para el aprendizaje. 

Por lo que respecta a los maestros, su función es la de velar por el 

desarrollo psicológico del niño a través de la adquisición de los conocimientos 

académicos correspondientes y no a la inversa. Al no brindárseles apoyo 

sienten, piensan o están totalmente convencidos de ser retrasados mentales. 

tontos, mensos, creándose mecanismos severos de autodestrucción. 

Los preescolares maltratados presentan las siguientes características de 

deficiencias en el desarrollo de maduración. 

a) Retraso del lenguaje. 

b) Disminución en la capacidad de atención. 

c) Inmadurez socioemocional (excesivamente infantil! excesivamente adulto). 

d) Persistencia de numerosas dificultades fonéticas, sobre todo omisiones de 

sílabas iniciales después de los tres años. 



c) Vocahularlo 1t1llitado a 111.;¡WS de 200 p,!1abra .... I.:xpn.:~<Jdos a 10:-' trl.::-' <tilos y 

medio. 

!) Simplismo de la estructuración sintáctica a los -+ aoos. 

El retraso de retraso simple de lcngu,~jc Se ve acompañado con frecuencia, 

aunque no siempre, de un ligero retraso psicomotor, de retraso en la expresión 

gráfica y en el establecimiento de la dominancia lateral. 

Entre las causas externas se suele mencionar la insuficiencia de la 

estimulación familiar, el escaso nivel sociocultural del entorno a una situación 

de bilingüismo mal integrado. 

El preescolar presenta un bajo nivel de maduración en diversas áreas 

como: la motriz fina, problemas de atención ( se le tienen que repetir más de dos 

veces la tarea en cuestión), su retención baja, se distrae con facilidad, problemas 

de espacio y tiempo, y discriminación. 

Esto provoca que tenga deficiencias en su aprendizaje cognitivo como 

bien refiere Loredo (1994), se inicia con deficiencia en su aprendizaje, se 

comenzara a hacer el espiral de acumulamiento de problemas, mientras más 

vaya creciendo el niño se va a sentir que el estudio no es para él provocando 

deserción en un futuro . 

• :. ESCOLAR (de seis a doce años). 

Cuando el infante comienza una nueva etapa, de educación escolar, inicia 

un importante desarrollo académico que sustentará el crecimiento cognitivo. Sin 

embargo, el niño que ha padecido malos tratos, presenta problemas en el 

rendimiento escolar; siendo la comunicación o lenguaje el medio que el menor 

utilice para expresar conocimiento. 



Por lo g,L'IlL'ldL los lliilOS lllallratad(ls tiCIlL'Il diliL'ult,lt.k· .... de lL'nguaie. 

l\:nicndo Ull prC()CllpallIL' prohknla en L'l apn.:ndi/aic de k'elura. 11<1[11<111 pOCll y 

eon ddicicllcia de dlccion, adclllús dc ser l'Vllkn!c que Jl(l \C 111'lIulic'>kn. los 

11 1 flO:-' 110 se c:\.presan, pues parece que él nadie le importa lo que dicen, 

rechazándolos, ignorando lo que hablan, esto causa problema'::> en el ámbito 

escolar (Primero. 1992). 

Algunos niños reflejan el maltrato con un mal comportamiento, lo que los 

desacredita ante sus compañeros y maestros, el desorden de su actitud puede ser 

por hiperactividad, impulsividad, berrinches, agresión siendo característico de 

grandes problemas de aprendizaje, falta de atención, baja tolerancia a la 

frustración, lo que dificulta los trabajos escolares, deprimen aún más y agudizan 

la agresividad del niño. 

Generalmente cuando los padres son permisivos y se desentienden 

demasiado y no parecen interesarse en el desempeño escolar de sus hijos, induce 

a tener bajo rendimiento escolar (Papalia y Wendkos, 1998). También carecen 

de una formación adecuada, de una educación basada en el afecto, que no les 

permite desarrollar iri.tereses por el estudio; los niños con malos tratos nO 

encuentran estímulo ni reconocimiento para sus esfuerzos (Osorio y Nieto, 

1989). 

Además en la escuela la mayoría de los educadores mencionan que la 

diferencia que marcan los puntajes de un niño maltratado se debe al reflejo del 

ambiente, la educación, tradiciones y circunstancias que afectan la autoestima y 

la motivación en el desempeño académico. 

Incluso los maestros tienen un trato diferente hacía los niños que no 

obtienen buenos resultados en su aprendizaje, lo que indica que esos estudiantes 

tienen limitaciones cognoscitivas. Tal es el caso de su capacidad de memoria, 

que tienen una diferencia de la atención, reconocimiento y la utilización de la 
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información, quc obstruYL'Il la capacidad (11: conocimiento (Papalia y Wcndko<..;, 

1~98). 

Como hcmos visto, l(l~ eOllSL'CllcIH.:ias psicológIcas dc los malos tratos es 

un elemento común y, por tanto, unificador dc sus distintas expresiones. hasta el 

punto de que por ejemplo, Garbarino el al (1986) citado en Loredo (1994), 

considera que son las consecuencias psicológicas de un acto lo que define a ese 

acto como abusivo hacia el menor. Independientemente de los daños o traumas 

fisicos, los malos tratos en la infancia ejercen un importante impacto en áreas 

criticas del desarrollo infantil, con consecuentes perjuicios, presentes y futuros, 

en el funcionamiento social, emocional y cognitivo. Desde este punto de vista 

los malos tratos en la infancia pueden definirse, no sólo en términos de la 

naturaleza de los actos de maltrato, sino también en términos de su impacto 

(tanto actual como a largo plazo) en el desarrollo psicosocial del menor (Gracia, 

1995). 

Además de que una historia de malos tratos puede deteriorar de forma 

significativa las relaciones del menor con sus iguales, con sus padres, maestros 

entre otras personas que interactúen en el paso de su vida. Siempre se verá 

amenazado por el temor, la angustia y desesperación de ser una personita con 

nulas expectativas sin apoyo en su desarrollo psicosocial, siendo su entorno 

social un agravante que deteriora su integridad y las experiencias "formatiyas" 

en la infancia han caracterizado innumerables abusos de índole fisico, 

psicológico y que repercuten en su vida afectiva, cognitiva y social. 

Desafortunadamente los niños son sensibles y conformistas, todo lo que 

hagan o digan de ellos es la única forma de conocer el trato que reciben, y ¡narca 

indefinidamente violencia generando más violencia hacia sí mismo y entre los 

que convive; se ve envuelto en situaciones de conflicto, abusos, discriminación, 

explotación recibiendo un modelo que a corto o a largo plazo repercuta en su 

vida futura cayendo en la delincuencia y drogadicción, perjudicando 
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notablcmcntc SU vida y ;t raíl, de una ¡¡lila dc a!lWL :-..cg,uridild, cOlHunic<lCIÚn y 

apoyo atentando su dcs.H"Iollo 11l!;IIllil. 

La vida de un niño puede tomar dos vertientes. es d~cir. ¡;lvorablcs o 

desfavorables. al destino que lo~ padres construyen en su desarrollo: por una 

parte los factores con una evolución activa. pensante) productiva, hacia un buen 

comportamiento psicosocial, que por ende es propio del ser humano. Sin 

embargo, esté desarrollo no puede darse adecuadamente, aún cuando existan los 

elementos suficientes en su entorno, porque los generadores (los padres O un 

adulto) que depositan la formación del desarrollo infantil, son deficientes ante los 

requerimientos vitales de toda persona, que por s~ incapacidad e inmadurez en el 

menor, no fomenta un crecimiento personal en todos los aspectos, y es cuando se 

transgrede contra él; además de no cubrir las expectativas en la interacción 

persona ambiente. 

Siendo el maltrato el causante de interrumpir el buen desarrollo fisico, 

psicológico y social del niño, que esta inmerso en una sociedad cOn hechos 

históricos y sociales, que han afectado a una y otra generación de familias, 

comunidades, poblaciones, etcétera. 

Al existir una preocupación por sufragar los problemas que aquejan al ser 

humano al nivel individual o grupal; los expertos y especialistas que se ocupan 

en proporcionar educación, salud, bienestar fíSlCO y mental a la persona, actúan 

con proyectos de investigación que detectan la problemática, proporcionando 

soluciones y alternativas de cambio a la disfuncíón psicosocial del individuo. 

Este trabajo se perfila hacia el interés de aplicar conocimientos en materia 

psicológica, para obtener información sobre el maltrato infantil con relación al 

desarrollo psicosocial del niño, COmo sus características y manifestaciones que se 

presentan en una comunidad rural. 



CAPITULO 4. 

INVESTIGACiÓN DE CAMPO 

4.1. JUSTIFICACIÓN 

La existencia de malos tratos ha sido un hecho que se ha presentado y 

que se repite desde tjempos muy remotos; un reciente estudio sobre este 

fenómeno que fue auspiciado por el Banco interamericano de Desarrollo (BID) 

reveló que cada año unos 80 mil niños mueren en países de sudamericanos y 

entre ellos México. como resultado de abusos a manos de sus padres (Notimex, 

2000). Liberaron a tres menores de edad de manos de su padrastro quien, bajo 

amenazas de severas golpizas, los obligaba a robar en el perímetro del mercado 

de La Merced, en la delegación Venustiano Carranza. Al ser interrogados por la 

policía, denunciaron a su padrastro, quien al ser detenido admitió que obligaba a 

los niños a delinquir y los golpeaba frecuentemente con un cable de luz (La 

Jornada, 2000). 

La aparición cada vez más frecuente de noticias en periódicos, revistas 

programas de radio y televisión sobre este tópico han permitido alertar a la 

población sobre su existencia. En México, podemos señalar que el fenómeno de 

concientización ha peffilitido la aparición de diversas instituciones en donde se 

atiende el problema de maltrato infantil, basta mencionar a los institutos como 

son el Instituto Nacional de Pediatria (INP) y el Intitulo de Salud Mental DIF. 

que son sitios donde el fenómeno de maltrato al menor es atendido integralmente, 

asi como el Centro de atención a la Violencia Intrafarniliar, dependiente de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federa:! (PGJDF), entre otras 

instituciones del sector Salud, Gubernamentales y de Asociación Civil (Loredo 

el. al. 1993). 
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I k acul.'¡"do con b a"istcllC¡¡¡ que estas !!lstitlJciolle" prOpOrL"101WIl (1 10:-' 

lliI1()s Ilw!tr;llad():-.." t.'n M0~lC() sc reportall 1 O,X42 dClllllll'I;I" tk L'''L1S :-',")[0 )"X~7 se 

comprueba el Illaltrato, \K'I",) los casos que en le;¡[idad '-'OIl ,ltcndidos ,1 11l\cl 

tratamiento es de I1 ,J04 10 que muestra un signilicatiH) número de ea:-.os que 

reciben atención para resolver el problema, descartando el proceso Judicial 

Dentro de los datos que se encuentran con relación a la escolaridad o etapa de 

desarrollo del niño con mayor número de violencia, es en la primaria con 4,614 

en referencia a las estadísticas; con respecto al tipo dc maltrato hay un número 

considerable con maltrato fisico de 3,868 después el maltrato emocional con 

2,563 y omisión de cuidados con 1,979 casos, con relación a la concentración de 

datos estadísticos de menores maltratados en el periodo enero a junío de 1999 

por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DlF). en 

función al programa PREMAN Prevención al Maltrato del Menor (DlF, 1999). 

Con todo lo anterior, se puede decir que en nuestro medio se ha difundido 

el fenómeno del maltrato al menor y se ha aceptado que es una realidad creciente, 

algunas de ellas son muy conocidas, pero por su frecuencia y complejidad 

generalmente se evitan. Los niños de la calle son el vivo ejemplo de esta 

realidad, las víctimas de ritualismos satánicos y el abuso fetal es clara la 

evidencia de la intencionalidad por dañarlos. Sin embargo, existen otras formas 

en donde la situación favorece la posibilidad de que exista agresión a los 

menores aunque esta no sea intencional, como ejemplo, se tiene a los niños de la 

guerra, los niños ilegales de la frontera norte de México y los que constituyen el 

denominado maltrato étnico (Loredo et.aL 1998). 

Sólo después de reflexionar sobre el asunto se cae en la cuenta del grave 

daño psicológico que el maltrato y el abuso llegan a provocar y que con gran 

frecuencia se convierten en una condición que habrá de producirse en las 

siguientes generaciones. El maltrato deja huellas psicológicas en el menor que 

habrán de marcar el desarrollo de toda su vida y que con frecuencIa se 

manifiestan cuando es padre. Suelen ocurrir que los hijos maltratados cuando 
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son adultos SL': tran:-.!'or1ll;1Il L':n padlL':s maltratadorl's: mielllras mú:-. tl'mpralla Sl'a 
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DI.; ahí que e! niilo maltratado por sus padres. crezca con graves 

privaciones emocionales y si este maltrato va acompañado de golpes fisicos, 

lesiones y sUS secuelas, éstas contribuirán a incrementar y promover el maltrato. 

Los resultados son niños con muy baja autoestima, inseguros, temerosos, que no 

se sienten capaces de ser amados, pequeños inhibidos y a la vez agresivos. 

Aquí podemos empezar a ubicar la gran. dificultad que presentan estos 

menores para establecer contactos, por eso es importante construir redes de 

apoyo que en un momento dado podrían significar la diferencia entre el maltrato 

y los recursos para evitárlo. 

Con el propósito de prevenir la violencia contra los menores, el programa 

DlF-PREMAN realiza pláticas sobre prevención del maltrato al menor en centros 

familiares del propio Sistema DlF, estancias infantiles, jardines de niños escuelas 

primarias y secundarias, y hospitales pediátricos, entre otros lugares donde se 

reúnen padres de familia. También se ocupan de la difusión del problema a través 

de los medios masivos de comunicación televisión, radio y prensa escrita 

(Cárdenas. 1995). 

Hemos notado que estudios e investigaciones, así como la literatura 

revisada con respecto al maltrato infantil, sirve como punto de partida para 

interesarnos en investigar como se presenta el desarrollo psicosocial del infante. 

Es por eso que se recabó información teórica del desarrollo infantil tanto 

de niños en condiciones óptimas como de maltrato, que nos permitieran indicar 

sus diferencias y remarcar sus características. 
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las participanles y :-lrvió para qul..' ellas n.:I<!laran con :-us propi.ls palabras su 

rnrma de vida. siendo estos datos importantes para comparar. relacionar y 

diferenciar con el esquema teórico del dL:sarrollo psieosoelal del inllmte 

Se considera además, la situación, el lugar, la forma de vida de una 

comunidad rural como un estilo de desarrollo en la persona y de acuerdo a las 

características que prevalecen en está, para demostrar un nivel de 

comportamiento acorde al ambiente, cómo es el ritmo de vida, la ocupación de 

las personas, la cultura y educación de las familias, la red de servicios que 

cubre las necesidades elementales de salud, el alimento, transporte y energía 

artificial, que anteceden a pertilar una actitud pasiva a aquellos problemas que 

aquejan a la sociedad, sin percibir la dimensión del efecto en su vida cotidiana, 

para apropiarse del problema haciéndolo común en su ciclo de vida y al mismo 

tiempo transmitiéndose de una generación a otra, manteniéndose latente. 

Por lo tanto, la vida en la comunidad rural transcurre con los alcances y 

los límites que prevalecen en el ambiente y por la productividad de las personas, 

en los aspectos psicológicos, sociales, educativos, familiares, laborales y 

culturales, se determinan en función de los elementos físicos del lugar y de las 

influencias limitadas de la urbanización. 

Todos estos elementos nos llevan a realizar un estudio de campo sobre la 

violencia que afecta a los niños, en cómo se presenta y cuáles son sus 

características dentro del maltrato infantil y conocer sus manifestaciones de 

acuerdo a este estilo de vida. 



4.2.0B.IETlVOS 

OBJETIVO GENERJ\L: 

Realizar un an.:ílisis comparativo entre las características del desarrollo 

infantil del niño en condiciones óptimas desde una perspectiva teórica y el 

desarrollo infantil del niño maltratado en una comunidad rural. 

OBJETIVO PARTICULAR 1: 

Describir las características del maltrato infantil en una muestra de niños y 

niñas en la comunidad Isidro Fabela de Tlazala, Estado de México. 

OBJETIVO PARTICULAR 2: 

Realizar un análjsis comparativo de los resultados del objetivo particular 

uno, con las características del desarrollo infantil normal de acuerdo con el 

enfoque teórico de Papalía y Cols. (I997). 

4.3. PREGUNTA DE INVESTIGACION 

¿Cuáles son las características comparativas entre niños con maltrato 
infantil y con relación al desarrollo del niño en condiciones óptimas desde una 
perspectiva teórica, sobre el desarrollo de Papalía (1997)? 

4.4. MÉTODO 

SUJETOS: 

Son 93 niños de las primarias "Miguel Hidalgo" y "Tierra y Libertad" de 

la comunidad de TIazala, del Municipio Isidro Fabela, Estado de México. 

ESCENARIO: 

Un salón con suficiente iluminación y bancas, el patio de la escuela y 

jardines. 



HA I'I·:RIAI.I s: 

(irabaunra, CélSSC!(, Iúpic:cs, boligraJ'os, hoja de apunks. juegos oc lllesa. 

plastilina, mui'íccos. revistas, tijeras. dulces, cuentos, pegamento, hojas blancas 

y cuestionarios de frases incompletas (Anexo 3). 

Cuestionario con frases incompletas y dividido en cuatro categorías. 

a) Características del maltrato en el ámbito familiar. 

b) Caracteristicas del maltrato en el ámbito escolar. 

c) Concepto de sí mismo. 

d) Los deseos de los niños maltratados. 

4.5. PROCEDIMIENTO 

Al realizar la investigación se aplicó un cuestionario a todos los niños 

remitidos por sus profesores, quiénes tomaron un curso- taller sobre la detección 

del maltrato infantil con anterioridad a la aplicación del cuestionario. 

Las investigadoras se presentaron con los profesores, las cuales 

nombraron a los niños seleccionados, que presentan maltrato infantil; al iniciar 

la aplicación del cuestionario los niños eligieron un lugar en el patio, el 

investigado por medio de una platica o instrucciones contestó las preguntas del 

cuestionario y al finalizar se les dio las gracias a los niños y niñas. 

Cabe mencionar que dicha plática se realizó con los niños de lro. 2do y 

3er. grado, a los niños de los grados restantes se les proporcionó el cuestionario 

para que lo contestaran, esto se realizó en ambas escuelas. 

A partir de la revisión de los cuestionarios más la sugerencia de los 

profesores se llevó a cabo las entrevistas a cada uno de los participantes de forma 

individual. 



lkspu~s se proSi~ll¡Ú COJ1 cl dl1(dl:'IS ll1duCLi\o dc cada l'lltrC\'¡"L:1. 

considerando Ins características (1 da:,! licacioll teórica sobre la violencia y el 

maltrato inl~1I11íl. Finalmente SI..! rl..!ali/.ó el anúlisi::, de resultados, discusión y 

conclusiones. 

4.6. DISEÑO 

Se trabajó con el estudio exploratorio, el cual consiste en examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiando o que nO ha sido abordado 

antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que únicamente hay 

guías no investigadas e ideas vagamente relaciona,das con el problema de estudio, 

(Hernández. el. al. 1997). 

Este estudio nos·sirve para familiarizarnos y obtener información sobre el 

maltrato infantil en las dos escuelas elegidas. 

4.7. ANALISIS DE DATOS 

Se van a realizar resultados cuantitativos y cualitativos. Los resultados 

cuantitativos consistieron en la aplicación de un cuestionario que tiene como 

objetivo recabar información a cerca de los tipos de maltrato que se ejerce al 

menor, causas y consecuencias del maltrato en el ámbito familiar y escolar. 

Estos ítems se determinan en función de la teoría recopilada del Maltrato 

Infantil, que conlleva al análisis de las respuestas para concentrar la frecuencia de 

cada dato y posterionnente incorporase a la categoría correspondiente. 

En cuanto a los resultados cualitativos, consistieron en realizar un análisis 

de los discursos de las entrevistas, de las cuales participaron cinco niñas, de 

acuerdo al criterio que las profesoras de la escuela consideraron con relación al 

taller informativo sobre como detectar el maltrato infantil. 



1':; 
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in\'e~ligador observa, pregunta. escucha y regislra Cll forllla c:-.crita, y luego 

rcallza un anúlisis sislcmátlco de esta información. de acuerdo al objeto dc 

estudio. Después, con base en la teoría fundamentada (violencia y maltrato 

infantil), se seleccionan los diálogos de los cuales se identifica lo significativo 

al tema. de tal forma que se derive la información de los conceptos que m~ior se 

adapte a la rcalidad y que por consiguiente son relevantes y funcionan para 

explicar lo que pasa (Szasz, 1996). 

Posteriormente se hará una comparación de los resultados cuantitativos y 

cualitativos de los resultados prácticos, finalizando con el análisis con relación a 

la información teórica del desarrollo infantil del niño normal. 



4.8. RESULTADOS 

4.8.1. RESULTADOS CUANTITATIVOS 

CATEGORíA L CARACTERíSTICAS DEL MALTRATO EN EL 
ÁMBITO 'FAMILIAR 

Grado escolar I 2 3 4 5 6 
Ambíto familíar 
Golpear 60% 67% 40% 50% 32% - -
Regañar 30% - - 53% 44% 56% 100% 
Castigar 10% -- - - 55 - -
No dícen nada -- 17% -- 6% 2% - -
Otros - - 16% -- - - 50/0 - -

TABLA 1. T¡po de maltrato 

1;1 

Los resultados obtenidos en el tipo de maltrato en el ámbito familiar 
muestran que el 67% cae en la categoría de golpear, siendo un porcentaje 
significativo en los demás grados, cuando los padres maltratan a sus hijos es con 
base en el regaño presentando un 56%en el quinto año, además de reprender al 
infante por medio de un castigo resaltando un 10% en los niños pequeños. 

Algunos padres no maltratan a sus hijos, es así que "no les dicen nada", 
habiendo un 17%: sin embargo, el ignorar al niño implica un acto de 
negligencia (Corsi. 1994). mientras que otros tipos de maltrato concentran el 
16%. 

Es importante hacer menClQn que los nmos pequeños son con mayor 
frecuencia golpeados, a diferencia de los niños de sexto año que no refieren 
ningún maltrato físico. Sin embargo. estos últimos niños son constantemente 
regañados en un 100% de la muestra. 



CATEGORÍA 1. CARACTERÍSTICAS DEL MALTRATO EN EL 
ÁMBITO FAMILIAR 

Grado escolar I 2 3 4 5 6 
Objeto con el 
I que maltrata 
Cinturón 30% 33% 47% 38% 38% - -

Lazo 20% - - 7% 6% 3% - -
Vara 40% 17% 75% 25% 22% --
Mano - - 33% 20% 6% 25% 80% 
No pegan 10% - - -- -- 6% 20% 
No contesto - - 17% 7% 6% - - --
Otros - - - - 12% 19% 12% --
(8 respuestas) 

TABLA 2. Objeto con el que se maltrata 

Los padres utilizan como objeto de disciplina el cinturón hacia los niños 
de tercer año en un 47%, mostrándose una constante en todos los grados; 
mientras que los niños"de primer año son maltratados con una vara en un 40%. 

Por otra parte a los niños de sexto grado los padres los maltratan con una 
parte del cuerpo (la mano) indicando un 80%, este tipo de maltrato se muestra 
constante en los otros grupos de niños. 

Hay niños de primer año que refieren, que el objeto con el que los 
maltratan es el lazo en un 20%, en otros grupos como tercero, cuarto y quinto 
año tienen un 7%, 6% Y 3% respectivamente. 

Cabe mencionar que existe una constante del uso de diversos obj etos 
como uso de maltrato, entre los cinco primeros grados a excepción del último 
grado en donde la mano es el objeto y no un instrumento ajeno al agresor. 



CATEGORÍA 1. CARACTERÍSTICAS DEL MALTRATO EN EL 
ÁMBITO FAMILIAR 

Grado escolar 1 2 3 4 5 6 
Causas por las que maltratan 
N o hace tarea 24% 11% - - 6% 4% 7% 
Golpea a sus hermanos 7% - - 5% 4% 1% - -
Grosero 3% - - - - 6% 4% - -
N o esta en casa 10% - - 3% 3% - - - -
No obedece 17% 22% 15% 19% 27% 7% 
Se desespera conmi"o - - 11% 5% - - 2% 7% 
Se porta mal 13% 17% 53% 46% 46% 33% 
Hace travesuras -- 11% 10% 6% 3% 7% 
Contesta mal 7% - - 5% 4% 11% 7% 
No tiene papá 7% 6% - - - - 1% 13% 
Desordenado 7% -- 4% 6% -- 7% 
Otros (26 respuestas) 5% 22% - - - - 1% 12% .. TABLA 3. Causas por las que maltratan en el amblto famIlIar 

Con relación a la tabla de las causas por las que maltratan los padres a los 
niños, se encontró que el -portarse mal tiene un S3°/~ y una constante en la 
muestra, reflejándose más en los cuatro últimos grados. Otra de las causas de 
maltrato es porque no hace tarea el infante de primero, con un 24%, también otra 
motivo que los padres maltratan, es cuando el niño no obedece con un 27% en 
el grupo de quinto grado mostrándose una constante en toda la muestra. 

También refieren que hay varias causas que propician el abuso almenar 
con un 22% en el segundo grado; además se encuentra el 1% en los niños de 
quinto año, con respecto a la causa de golpear a sus hermanos y no tener papá. 



CATEGORÍA 1. CARACTERÍSTICAS DEL MALTRATO EN 
EL ÁMBITO FAMILIAR 

Grado escolar I 2 3 4 5 6 
Persona de 
confianza 
Papá 10% 16% 13% 7% 30% - -
Mamá 30% 33% 60% 81% 44% 60% 
Hermano 10% 16% 2% -- - - - -
Abuela - - 16% 7% 6% 3% - -
Profesora 20% 16% 13% 6% 6% 20% 
Otros 30% 3% 5% - - 17% 20% 
(7 respuestas) 

.-TABLA 4. Persona a la cual tIenen mayor confianza los mnos. 

En los resultados que se obtienen de la tabla en la que el niño le tiene más 
confianza a una persona es principalmente a la madre con un 81 % en los niños de 
cuarto año, mostrándose una significativa constante en todos los grados 
escolares. Otros inclinan su confianza hacia el padre en un 30%, presentándose 
un menor porcentaje pero constante. 

Algunos niños prefieren platicar con la profesora. en particular los niños 
de primer y sexto año con un 20%, mientras que existe un 30% de niños que 
refieren su confianza a otras personas. 

Cabe mencionar que los niños de primero varian su acercamiento de 
confianza hacia las personas con las que convive; sin embargo, los infantes de 
sexto grado prefieren una imagen femenina para confiar en ella. 
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CATEGORÍA 11. CARACTERÍSTICAS DEL MALTRATO EN EL 
ÁMBITO ESCOLAR 

Grado escolar 1 2 3 4 5 6 
Ambito escolar 
Regañar 30% 67% 40% 63% 49% - -
Ponerle hacer tarea 30% - - 27% 6% 10% 20% 
Castigar 20% 17% 7% - - - - --
Pegar (golpear) 10% - - -- - - - - --
N o existe maltrato 10% 16% 26% 31% 39% 80% 
Otros - - - - - - - - 2% - -
I (8 respuestas) 

TABLA 5. Amblto escolar. 

El tipo de maltrato que se presenta en la escuela significativamente es el 
regaño con un 67%, también mostrándose una constante en los cinco primeros 
años escolares. 

Además, cuando la muestra corrige o llama la atención a los niños les 
indica que hagan tarea, siendo un 30% en el grupo de primero, manteniéndose 
una constante en los otros grados escolares. 

Es importante destacar que en la escuela no se utiliza el maltrato en los 
niños de sexto año, puesto que la profesora los trata bien. determinando el 80%, 
a diferencia de los niños pequeños se muestra frecuentemente el maltrato tanto 
emocional como físico. 



CATEGORÍA 111. CONCEPTO DE SÍ MISMO. 

Grado escolar - I 2 3 4 5 6 
Concepto de si 
mismo -
Malo 10% - - 6% 6% 2% 10% 
Burro - - 8% 13% 13% 4% - -
Travieso o Latoso 5% 8% 13% 9% 28% 20% 
Desobediente - - - - 26% 3% 21% 10% 
No soy inteligente - - 8% 3% 3% 3% - -
Tonto -- - - - - -- 5% 20% 
No contesto 15% 33% 13% 9% 3% 5% 
Portarse bien 10% 8% - - 12% 6% 20% 
Bonito 10% 25% 3% 9% - - - -
Juguetón 15% 8% 3% 6% 2% 5% 
Otros 35% 2% 20% 30% 26% 10% 
(33 respuestas) 

TABLA 6. Concepto de SI mIsmo 

De acuerdo a los resultados que determina la tabla del concepto de si 
mismo la categoría de travieso o latoso tiene un 28% en los niños de cuarto año, 
mostrándose constante en los demás grupos, también los niños de tercer año 
piensan que son desobedientes en un 26% y además en los grados subsecuentes 
se refleja desobediencia con mayor frecuencia. 

Hay niños de sexto grado que se consideran tontos, en un 20%. sin 
embargo en los grados menores no manifiestan este concepto, también 
encontramos que hay una variedad de conceptos de sí mismo que se concentran 
en los niños de primero en un 35%, mostrándose una constante en toda la 
muestra, considerando el 30% en cuarto grado, el 26% en quinto grado y el 20% 
en tercer grado, en el que se presentan muchos conceptos únicos. 

Algunos niños se describen, ser malo en un 2% en el quinto año, incluso 
otros grupos tienen un porcentaje hacia este concepto. 
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CATEGORÍA IV. LOS DESEOS DE LOS NIÑOS 

Grado escolar I 2 3 4 - 5 6 
Deseos de los 
niños -
No me peguen 10% 17% -- 6% 3% - -
Me quieran 10% 50% 27% 50% 51% 40% 
Compraran cosas 30% - - 7% 6% - - - -
(dulces, juguetes) 
Me entiendan - - 17% 8% - - 2% - -
Lleven a pasear - - 16% 6% 6% 2% - -
No me reaañen -- - - 6% -- 19% 40% 
No contesto 20% -- 6% - - - - - -

Me traten bien 10% - - -- -- 4% - -
Me eduquen - - - - 14% 18% 7% - -
Otros 10% -- 26% 14% 10% 20% 
(19 respuestas) 

'. TABLA 7. Los deseos de los mnOS. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los deseos de los niños, piden 
que sus padres los quieran en un 51 %, mostrando una significativa constante en 
toda la muestra, algunos niños desean que sus papas no los regañen en un 40% 
en particular los de sexto año; mientras que los de primer grado piden que se les 
compren cosas en un 30%. 

Hay otros deseos que los infantes hacen saber a sus papas con un 26%, 
habiendo un porcentaje constante en toda la muestra. Algunos niños piden a sus 
padres que los comprenda y los lleven a pasear, refiriendo en un 2%. 

Los niños mayores piden específicamente no ser regañados, mientras que 
los pequeños desean mejor trato de su persona. 

Es importante señalar que los niños mayores piden no ser regañados, 
mientras que no se les pegue, así como éstos y toda la muestra desean que los 
quieran. 
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GRAFICA 1. La gráfica muestra que los niños de sexto año escolar, así como los 
de tercer grado tiene una gran necesidad de afecto. Se aprecia que hay un 
porcentaje significativo en los demás grados escolares. 
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GRAFleA 2. La gráfica muestra que los niños de sexto año escolar, así como 
los de tercer grado tienen una gran necesidad de afecto. Se aprecia que hay un 
porcentaje significativo en los demás grados escolares. 
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GRAFICA 3. Muestra la comparación que hay en el maltrato físico y el 
maltrato emocional en los niños de Tlazala, siendo significativo que en los niños 
de los tres primeros grados, el maltrato fisico es el que más se presenta. sin 
embargo, en los últimos tres grados, el maltrato emocional es el que más aparece 
en los niños mayores. 
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4.8.1. \. ANALlSIS DE RESl! LTAI)()S ('l! ANTITAT\ VOS 

Los resultados cuantitativos que sc presentan en las características del 

maltrato en el ámbito familiar, en cuanto al tipo dc maltrato, cxiste diferencia 

signiticativa, puesto que en los niños pequeños se les reprime por medio de 

golpes, los padres aplican la disciplina a través del maltrato tlsico. Mientras 

que en los niños mayores el maltrato que se manifiesta es en referencia al regaño; 

en consecuencia a que el niño "no hace la tarea", "hace travesuras", "es grosero" 

y "es desordenado". 

Dentro del mismo rubro se encuentra que los padres disciplinan a los 

niños castigándolos al "no obedecer" las indicaciones de los adultos. En 

particular los niños mencionan que los castigan porque se "portan mal". 

Así mismo, se presenta la utilización de objetos con los que maltratan 

físicamente al niño, como es "el lazo", "el cinturón" y "la vara", estos 

instrumentos se utilizan comúnmente en el medio en el que viven (zona rural), 

en otros niños, los golpean con una parte del cuerpo (la mano) y algunos se 

abstienen de mencionar que los golpean. Vemos que en los niños pequeños se 

reatlrma el maltrato tlsico y en los niños grandes ya no es tan profundo, siendo el 

maltrato emocional que más los afecta, de acuerdo a las expresiones con 

referencia al cuadro de los deseos de los niños. 

Hay un dato que es importante señalar, con referencia a lo antes 

mencionado. Como se explica en la tabla uno, los niños de sexto grado refieren 

que son maltratados con regaños, sin embargo, en la tabla dos mencionan que los 

maltratan con la mano (golpes), siendo illla inconsistencia en los datos, pero en 

una tercera tabla, en la número siete, se menciona que "no los regañen", 

considerándose relevante para los niños el regaño. Tomando en cuenta que hay 



j,l<; 

dbC1Cp<lJlL'!<l CIl los datos, ¡K'rO ronn,lll p;lIIL' dc los rL"',ll](ado\ que rcmit¡;n los 

Il¡ún,>. 

1 <l111bién hay circunstancias o causas que propician l:I maltrato al menor 

como son. '·se porta mal", .. "no obedece" o por ··no hacer la tarea", así como 

ser "groseros", "contes1an mal", "ser desobediente", "le pega a sus hermanos", 

"no se encuentra en su casa" y por último "'hacer travesuras" son motivos de 

disciplina en el ámbito familiar que· los niños reiieren. 

Por otra parte a la persona que le tienen mayor confianza los niños es a "la 

mamá", sin embargo, SEDESOL y UNIFEM, (1996) y FAOIRLAC (1987) 

consideran que la mujer rural tiene que atender a su familia y realizar todo lo 

concerniente a la agricultura rudimentaria, acarrea agua desde grandes 

distancias, recoge y carga leños pesados, mueles semillas, limpia fruta, cocina en 

primitivos fogones, cuida y educa a los hijos (Citado en: Hernández, EL Al 

(1998). Esto último afirma el estrecho contacto que hay entre madre e hijo y 

por lo mismo es la que propina golpes a los niños como forma de disciplina. 

y en un segundo término "al papá" o "a la profesora" de la escuela, 

mientras que hay niños que prefieren confiar en un ~'hennano", en " la abuela" y 

en otra persona (amigos, vecinos o tíos), porque no encuentran apoyo, tampoco 

afecto por parte de los padres como se muestra en la tabla de los deseos de los 

niños, 

Con respecto al maltrato en el ámbito escolar encontramos que ··el regaño" 

es una medida de disciplina dentro del salón de clase, y que la actividad que no 

les gusta a los alumnos es "hacer la tarea" exponiendo su inconfonnidad a ésta 

como una queja. Estos datos muestran que la profesora reprende a los niños con 

agresión verbal y fisica, al no cumplir con las actividades académicas, sin 

embargo, hay niños que aceptan a su maestra como una persona que "'es buena" y 

"que enseña", como lo refieren los niños mayores. 



Con !\ .. 'l;!eion al concepto de sí mi\lIlO, el nillO Illaltr;II,Hln no:-. rdiere que 

:-.e considcla "malo", "burro", "lravicso", "¡¡¡toso" y "de:-.obcdil'Jlle", \iclldo tilia 

característica de los [Hilos mayorc:-., Sill embargo, ell lo,> niílo,> peqw.:iios se 

describen que "se portan bien" y "son bonitos", dI,.; acul,.;rdo a la percepción del 

comportamiento que los padres observan al niño, otros aún no tielle deJinido el 

concepto de sí mismo porque que no responden al respecto. 

Por último en la categoría de los deseos de los niños, mencionaron-las 

siguientes expresiones: "que los quieran sus papás", "que no los regañen", "que 

les compren cosas (golosinas y juguetes)", "que no les peguen", "que los traten 

bien", "que los eduquen" y "que los lleven a pasear". Esto refleja una carencia 

de amor, protección, cariño, comprensión y cuidados hacia el menor, y que sólo 

hay una persistencia al maltrato porque no se les brinda un óptimo desarrollo 

físico, psicológico y social, de acuerdo a los derechos de los niños (DIF, 1998). 



~X2. RESlll.TAIlOS CUALITATIVOS 

r':n cslc apartado se rcali/,ú el an{¡[isis del discurso corn.:spondicnlc a los 

resultados cualitativos. (entrevistas efectuadas a las 5 niñas de 93 participantes), 

recabando sólo fragmentos de los discursos con relación a contenidos sobre las 

características del maltrato t1sico, psicológico, cognitivo y sexual en el menor. 

Estas entrevistas fueron las accesibles a formar parte de la muestra y a tomar 

parte de un análisis especifico, de la experiencia personal de cada una de ellas 

con relación al maltrato infantil. 

NOMBRE: FRANCISCA ORTIZ ROSAS. 

EDAD: 7 AÑOS. 

ESCOLARIDAD: SEGUNDO AÑO DE PRIMARIA. 

DISCURSO 1 

A bueno, tú decides jugamos a las atrapadas, ° a, pato, pato, ° a pastel 

partido o, a la, a la rueda, rueda de San Miguel, dijo no, jugamos a los papás, 

yo dije no quiero jugar, me lastimo mi mano v me llevo a jugar atrás, a 

esconderme en la jara (arbusto), y luego les dijo a mis hermanitos, que no se 

vinieran, y les dije a mis hermanitos, "vénganse hermanitos porque quiere 

hacerme una cosa fea; y agarraron mis hermanitos y les dijo "no, no vengan 

para acá ", entonces, Mauricio, le grite a mi hermano que se quedará ahí, y mi 

hermano se quedo ahí, mi hermano Mauri, no quiso quedarse ahí (pausa, 

silencio); enton 's, agarro, no se quiso quedar ahí y éste, le emoezó a decir de 

cosas v le pego. 

ANALISIS 

El discurso de Francis refiere una agresión física hacia su cuerpo (mano) 

para obligarla a hacer algo que no desea. Asimismo se agrede fisica y verbal a 

uno de sus hermanos. en frente de Francis, lo que implica como consecuencia 



I ¡~ 

:-,olllctl'r ;'1 la Il\úa aUlla 'i[[uaci,'m dl''i,It!J',ldabk (!t: ,¡ctlL'rdll a la concepción de la 

Illrla porque IlH:nciolla qUL: l'S una '",:(1'i.l k,I", Suponelllo:-, qUl' la nifla puedc 

eIlcontrarse en una siluaciún de ,¡hll."O '-oc:'\ual 

DISCURSO 2 (Francisca) 

l. ¿Quién le dijo de cosas y le pegó? 

F. Saturmno, este Saturnino. 

1. Saturnino te quería llevar a jugar a un lugar escondido. 

F. Asienta con la cabeza (sí). 

1. ¿ Cuántos años tiene Saturnino? 

F. 11 años. 

l. ¿ Te escondiste? 

F. Me empezó a buscar y no me encontró, porque ya me 

encontró me aco"Stó en la cama me empezó a tentar (señala su 

vulva) y hasta me lastimó (expresión de lamento). yo le quise 

quitar la mano. 

1. ¡Te lastimó? 

F. Asienta con su cabeza (Sí). 

l. Te lastimo tu vulva. 

F. &, y, y le dije a mi mamá. 

l. Le dijiste todo lo que te hizo. 

F. Entonces fUe Saturnino, Adriana y mi tía Bety y Sergio y luego mi 

mamá le dijo a mi tía. 

1. ¿ Tú mamá le reclamó a tú tía? 

F. Mm. Mm. Mm.! 

l. ¿ Qué le dijo a tu tía? 

F. Que dice que eso, "eso es muy grave" y que nos vamos a embarazar 

las niñas. 

1. Sé pueden embarazar las niñas. 

F. Mm.mi 

l. Eso le dijo 
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F ,)'¡ y ya 110.\ /itilllos. 

ANA LISIS 

En este diálogo la nii¡¡¡ rdie!"!..: el uso de la fuer/a fíSIca sIendo agn.:dida 

con manoseos y tocamientos en sU parte sexual (vulva), por un joven adolescente 

con un desarrollo psicosexual diferenle al de ella. t:sla lrala de defenderse 

retirándole la mano del agresor porque la lastima al recibir la agresión fisica. 

La madre de Francis al conocer esta agresión hacia su hija, lo expresa con 

miedo a que su niña quede embarazada, porque en la comunidad rural las 

personas consideran que el hablar de sexualidad es referirse a la reproducción 

humana, es decir cuando la mujer queda encinta. 

DISCURSO 3 (Francisca) 

1. Ah, son chivos, ¿ Y qué hacen con ellos? 

F. Los, los amarro o los cuido, así que no se vayan a la milpa para que no 

hagan daño. Se van a comer maíz. 

1. El maíz de otras personas, iy por eso te pega tú mamá? ¿Muchas veces 

te pega tú mdmá? 

F. Un día me sacó sangre de aquí (señala su nariz). 

1. ¡Porqué. con qué te pego? 

N. Con una raqueta. 

1 Así que tú mamá, es muy enojona. 

FAha. 

1. ¿De todas maneras. te regañan en tú casa o no te regañan? 

F. Me regañan. 

1. ¿ Y qué vas hacer entonces para que no te regañen? 

F. A veces arrancó la hoja. 

1 Así que te andas ocultando, cuando sacas malas calificaciones. 

F. Cuando la maestra dice. Quiere que le firme un cero se lo traigo 

firmado. 



SI !c,ltrliU/lI, (. {!II(: fe d't'('!/ l'i1 flí ('usa:' 

F, I)l/es (/11(' .1'(/ l/O ,\(/(/11(, ('CIO, y C,\ que [fila a/}J1gllifu, lIIW ullligu !/lío 

es/e, ya se su//() de /0 e,\(,I/('la, se salhJ, /J//('.\ a//Oro esla ml/l'. 

esla La mal, ésta ahora bU.;'J1 alegres ya !lO esta ella. 

ANALlSIS 

1'>0 

En esle discurso se caracteriza el maltrato t1sico por medio de objetos (ia 

raqueta), además que la maltrata verbalmente (regaño), siendo utilizado como 

forma de disciplina de la madre hacia la hija, por no obedecer a las actividades 

que se le indican, 

NOMBRE: LUCIA ROSAS NUÑES. 

EDAD: 7 AÑOS. 

ESCOLARIDAD: PRIMER AÑO DE PRIMARIA. 

DISCURSO 1 

1. Bueno, entonces tú mamá te deja recado para que laves los 

trastes, la ropa. 

L. Si. 

l. ¿ Qué más haces? 

L. Ya. cuando llegó mi mamá. tengo limpia la casa. porque sino me 

regaña. 

/. Te regañan cuando no haces [as cosas ¡te regañan? 

L. Si 

l. ¿ Qué te dicen? 

L. Que porque no hice el (baja la voz y alfinal del comentario no se le 

entiende). 



ANA LISIS 

! .llci" [l'clh.' ;I¡..!I L'~j(\n \ l'rhal pOI Pi\! \l..' th.' SU m,HlrL' cuando lHl cumple con 

las labores del IW¡..!ilr ljUL' k lwn sIdo i¡;.,¡glladas ··(Cll-.;r limpia 1;1 (,IS;I'", ;\r~lId\l 

(199X) y (iracia (¡ (95) mencionan que una dI: las causas dI.: maltrato al menor 

dentro del seno l~lIl1iliar, es la exigencia de demandas de trabajo domótico 

(lavar, planchar, ctc.,). Sin embargo. para Acle (2000) el estilo de vida en la 

comunidad rural. los nii'íos contribuyen en el trabajo doméstico. 

DISCURSO 2 (Lucia) 

1. Oye, Lucía y ¿porqué no te trae tu mamá a la escuela? 

L. Porqué. dijo que si no me vengo sola, que me regaña. 

/. ¿Por qué te va a regañar? 

L. Porque me vengo sola, no me vengo con ella. 

1. y te viene a recoger. 

L. Porque no quiere, 

ANALISIS 

La madre de Lucia la obliga a irse sola a la escuela si la niña llegase a 

desobedecerla, la agrede verbalmente para disciplinarla (regaña), De acuerdo con 

la UNICEF (1995), el castigo y el golpe humillan e incluso atemorizan, pero no 

educar. Es común que en la comunidad rural, los padres envíen a los niños a la 

escuela solos, sin ocuparse de lleyarlos y de ir por ellos siendo parte de su 

estilo de vida (Acle, 2000). 

NOMBRE: MARIA DEL CARMEN ALDANA ROA. 

EDAD: 7 AÑOS. 

ESCOLARIDAD: PRIMER AÑOS DE PRIMARIA. 

DISCURSO 1 

l. &d sueñas? Por eso le pides a la virgencita que no sueñes (ea, 

¿Pero qué sueñas? 



(', I~'s que CllUl/d() SU/llNO\' dc \'u('(Je/(}/lCS, fJlC lu/ con ///1a fía (1 SI/ 

C(lsa, _J.'(~ _,\OI!(; (011 __ /}!i _ IJIflll/á_J _~.<)!)_ !lli I~Q·fIIfl!..I;I(~(jl!f_~!-{]!{C. 

Jj U(,-- fl1 '--!!L(!!!J.Ú /r_.pfg( !!.J!J..illIJ.i.l~(!J}( í Y_!.H~_LI./.. jJ~~'g{!l)( '.-. 

I ¡Tlí fJ.1olluílfJ2ggaha a IÚJH!J'I.Í! 

C. Pero soñé. so¡'1é. luego mi tia le dIjo a mi mamá. v luego mi mamá 

diio que no es cferlo. que nunca le a pegado a mi papá, esté. esté. 

esté. nosotros cuidamos a la bebé v ella hace la comida. no nOs 

regaña. 

l. Tú mamá hace la comida. ustedes cuidan a la bebé v así no las 

regañan. 

C. Mi papá ya no la regaña. 

l. ¡La regaña. si no hace la comida? 

C. Le dice que esté. que esté, porque "no hace temprano la comida ". 

1. ¿ Y alguna vez le ha pegado tu papá a tú mamá? 

C. Mm. no. 

1. Yo me acuerdo que me dijiste que le había pegado porque salió a 

buscar a tú hermana que fue a comprar pan, y que tú hermana se 

estaba besando con un niño, y cuando regresó tú hermana, tú papá le 

pego a tú mamá y a tú hermana. 

C. A no, le pegó, no le pegó a mi mamá, no más la regaño v regaño a mi 

hermana. 

ANALISIS 

Carmen refiere que sueña que su madre golpea a su papá, siendo que en 

su realidad de la niña, esto no sucede, sin embargo, a causa de que la mamá no 

realiza las labores del hogar "no hace temprano la comida" y que las hijas 

mayores no cuidan a sus hermanos pequeños, lo cual ocasiona que reciba el 

esposo y/o padre, las agrada verbalmente porque es él quien ejerce el poder en la 

familia, siguiendo un estereotipo patriarcal y que la mujer se debe comportar 

sumisa y obediente. Siendo característico de la familia en una comunidad rural 

(Acle, 2000). 



D1SClJnSO 2 (Carmell) 

('. Tamhién ¡('!liamos llIUI /)('rra ql/e \'(f ¡hu (1 /('!l0", y UIlOS primos la 

corrieron V eran de IJlr hermana Jaque/fl/e, 

1. ¿La perra era de ttÍ hermana Jaque/me? 

C. AJa, y también fe dicen de cosas nuestros primos. 

1. Les dicen de cosas a tus hermanas 

C. Mm. pero no te enojas. 

/. No, no me enojo. 

C. Un dia este dijo nuestra maestra que jueramos allá riba en el centro, 

que iba ver dia de las mamas y luego se quedo un primo bien grande y 

yo, y mi hermana Remedios y mi hermana Guadalupe, y luego como 

vendió una bici a diez pesos no dijo a ti te doy cinco pesos. pero no 

dices a tú. a tú mamá. que le hice a tú hermana, v luego le dijo a mi 

hermana que si le daba cinco pesos le hacía una cogida. y a mí me 

dijo también así, le diUrnos a mi mamá v nos regaño y luego cuando 

vino su mamá, mi tía, esté mi mamá le dijo a mi tía, que esté Eduardo, 

se llama Eduardo, esté les iba disido cosas a mis hijas y luego, y nos 

preguntó una prima, le pregunto a mi mamá, que donde vivían, también 

le dijo que si quería cogerse y le daba veinte pesos y luego Benancio le 

dijo que no, vas a ver con mi mamá y le dijeron a su mamá de Benancio. 

1 ¿Le dijeron a la mamá de Benancio? 

C.Aja 

1 ¿Qué le querían hacer? 

C. y regaño al grande. 

1 Regañaron al hijo grande ¿Cuántos años tiene tú primo el grande? 

C. Como 14 015. 

!.¿Y tú hermana RemedIOs? 

C. Remedios 9. 

!. ¿ Qué le quería hacer? 

C. Como tenemos una casa, cierro la puerta y le dijo éste "te doy cinco 
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!:r<\(~S, _Lu /JII Illt: dijo,J'c/,() -'10 /(' dI( ~'\ (1 (1IIf!<!Ii«i, J~{lIn;,o Ú' diJ~() (/1111 

/I('II"([/W Bi'_ljg'JliU5_(}!!(' {J!/Q"j(1 III/U cogidu' : yo (,1!U!lf/~) ),:il'iu!.,-UUi{IJjI! 

! ¿(}Jl({(!lIé? 

e Una cogida, así que cogían a las mllieres. 

1. Ah. que cogen a las mujeres. 

e y luego ya villa Inl mamá ayer, noch~, luego, lllego, como nosotros nos 

fUlmos, esté allá arriba. este, ya vinllnos bien noche y mi mamá vino, y 

luego está Remedios entro a la casa, luego me dijo mi mamá, si es 

cierto Carmela, y le dije, sí mamá nos quería hacer eso, y luego ya 

lo llamo al grande, y esté, este hazlo con unas niñas de tu tamaño, no 

con tus primas y le dijo, vas a ver con ~ú mamá, y luego dijo, porque 

haces así a tus primas y porque le dices asi, y le dice a mi mamá, no 

es cierto tia, y luego dijo no cierto tía y luego estabamos" diciendo tú 

Eduardo, vas a ver con tú mamá; como viene bien noche su mamá ya, ya 

nosotrOs nos dormimos y mi mamá sé paro a decirle y le pegó. 

l ¡Le pegó a Eduardo? 

C. Su mamá le pegó. porque nos iba dicho. nos iba disido majaderías. 

l ¿Les había dicho majaderías? 

C. Pus, que luego, como, este luego le iba decir cinco pesos a mí 

hermana, no, no a nosotros nos dij"o que nos iba daba los diez pesos y 

a mí me dUo que si no quería este. este. otra este. tís as. páiaro v luego, 

luego" luego le dijo a mi hermana Remedios y luego a ti le hago una 

cogida v no le dicen a mamá v luego le digo no manita. no te dejes 

hacer eso, v si. y si sales embarazada, quién. quién te va a pagar. con 

que te van a curar y como vas a pagar tanto dinero, y luego a vino mi 

mamá y ya le dijo. 

l. Ah ¡Cómo es eso de las cogidas? 

C. Así. mi primo ya se quiere casar. 



ANALISIS 

I-:n l'slc diúl0t!o l"<Il'1l1L'1l IllL'!1cioll<! l]llL' ~th lterrll:lllaS reciben agrL'siones 

\'crbalt:s como pal¡lb¡a~ indehidas '"le dlcell de c(l~a..,". l¡¡s sohornan on'eei~ndo1cs 

dln~ro (ClIKO peso~) p,-lra 'ltle accedan a los propúsilos de {os prim.os "una 

cogida", Los primos tIenen la concepción que es malo lo que quieren hacer con 

las niñas. e insisten en llevarlo acabo, prohibiéndoles que se 10 digan a su madre, 

.' 
Carmen piensa que es algo malo y se lo hacen saber a su mamá, ésta 

reacciona agrediendo a sus hijas verbalmente y con regaños. 

Posteriormente la madre del primo que responde al nombre de Eduardo, 

lo regaña y lo maltrata fisicamente por su mal comportamiento, para 

disciplinarlo. 

A lo largo del discurso Carmen comenta nuevamente la misma situación, 

agregando que el agresor (Eduardo) le propone si quiere "su pene" y dice "tís, 

tís, pájaro", también le insiste a su hermana Remedios hacerle "una cogida". 

Pero Carmen reflexiona diciendo que eso no se debe hacer porque es malo y les 

puede ocasionar un embarazo, haciéndolo semejante a una enfermedad, es así 

como lo refiere la niña, tomando en cuenta que no tienen recursos económicos 

ante el supuesto problema. 

Así como lo refiere Carmen en su diálogo, ella y su hermana estuvieron 

en una situación desagradable~ con el riesgo de ser abusadas sexualmente~ 

incluso hasta ser víoladas. De esta manera la niña relaciona que casarse implica 

que los hombres y las mujeres tengan relaciones sexuales "cogida", y el resultado 

es el embarazo, lo que significa la reproducción humana, 

DISCURSO 3 (Carmen) 

L ¿ Ustedes qué? 

C. Ni nos miamos, como me acuesto con mi hermano Ramón a no me meo, 



(ll/{C.\ \" 1J!i' lJ!(,lIhu, ¡>toro I/lf lIIumú 

¡Te !//('o!Jus ('1/ la ('(filiO I 

(' j\/¡' 1)/.([!!.!.!i!.l!.fLlJ.!!JJJ.{{&iU'JIUJ1JiJj{!Ji:/{{l')!1.( J2.Q!).<1.l)!U~/,-,('g() xa 'FC 

(j[gJ.!Jj!.{~~\'! alomar flOrla aglla v I'a no lile II/eaha, 

1. ;: Ya 110 fe meahas? 

C. Yafue al maFlo y ya}lo me meo, 

ANALISIS 

Carmen refiere en su discurso que su madre la agrede fisicamente con 

golpes y bañándola con agua fría para que no se orine en la cama, esto como una 

forma de disciplina hacia la niña, de esta manera Carmen aprende la lección y ya 

no ensucia la cama "ya no meaba". 

NOMBRE: ERICA SUAREZ ROSAS 

EDAD: 9 AÑOS. 

ESCOLARIDAD: CUARTO AÑO DE PRIMARIA. 

DISCURSO 1 

La profesora menciona que la madre de Erica no escucha (es sorda), lo 

que provoca que la niña sea mentirosa y trate de manipular a su madre. 

1. ¿Cómo te diee Osear? 

E. Me dice que mierda, que pendeja, que este que (disminuye su tono de_ 

voz, lo cual hace que no se le entienda), así me dice de groserías. 

1. ¡Te pega? 

E. §l. 

1. ¡Dónde te pega? 

E. A veces, le digo este, me dice ponme agua a calentar, le digo, este pero 

si mi mamá no quiere porque tiene su agua puesta para que se bañe y 

dice pon la mia, y luego que ahorita que termine mi mamá, que se 

desocupe su agua y me pega porque no le hago caso v sino me pega 

con un zapato o sino agarra una vara y me pega. 



ANA LISIS 

I~n el dIscurso Erica n::lien.:: que: recibe agn:sionc:-. vcrba1c:-. ) l1:-.icas por 

parle de su hermano Osear. Las primeras son palabras antisonantcs C0!110 

'"n"licrda y pcndcju". y en cmmtn a la agresión física hacia su cuerpo es golpc<1da 

con un zapato o L1na vara para obligarla a realizar actividades que se le están 

asignando, pero la niña no obedece la orden propiciando un maltrata hacia su 

persona. Dentro de la comunidad rural, las características del hombre rural, 

ejerce el poder de controlar y someter a la mujer de acuerdo a sus propósitos 

(Soberón, 1979). 

DISCURSO 2 (E rica) 

1. i Y quién te pega en tu casa? 

E, Raúl me pega poquito. no casi na 'más me regaña v que si sigues 

gritando y vas a ver, v mi papá me pega v mi mamá. 

/. ¡Te pegan? 

E. Armando este, Rafael cada que esta enojado se desquita conmigo y me 

aprieta aquí en el pescuezo. en el cuello. 

/. ¿ Te duele así, como te sientes cuando te aprieta el pescuezo? 

E. Siento que me ahogo. 

/. Si, ¿qué más sientes? 

E. Siento como que están, como me atropellan algo así. 

ANALISIS 

En este diálogo Erica menciona que sus papas la golpean, así como su 

hermano Raúl que también la golpea y la agrede verbalmente, además su 

hermano Rafael la agrede fisicamente apretándole el cuello, lo que indica una 

constante violencia dentro de la familia, siendo Erica , el blanco de las 

agresiones. 



I~X 

D1SClll{SO 3 (Eric:l) 

1 <' ('Ol! C[U{(;II p!mic(ls Illús/ 

L'. ('01/ mi 11/(/11/(( y "Ii Jwpá, y con ¡{rl/u(l1do \' ('(/(1(( '111<.' I<o((/{'/ ('S(O de 

buenas lile dice }lenita poraue te hicie!rol1 llorar ° porque andas 

llorando v le digo es que mi mamá o mi papá me! pegaron u Osear me 

pegaron v que me anda diciendo de cosas v me abraza v me dice 

vamos a jugar v nos ponemos a jugar. 

ANALISIS 

En el discurso anterior Erica refiere que sus familiares la agreden 

fisicamente, mientras que en este diálogo hace mención de sus otros dos 

hermanos que son Armando y Osear de quienes recibe, agresiones fisicas 

"golpes", además que por parte de su hermano Osear la molesta con agresiones 

verbales "le dice de cosas", sin embargo a pesar de que Rafael también la agrede 

en ocasiones, se comporta amablemente con ella, cuando esta llorando, la 

abraza, la consuela y juega con ella, 

DISCURSO 4 (Erica) 

J. ¿Túpapá si sabe leer? 

E. Si. 

l. ¿Si te enseña? ¿Cuándo llegas y tienes dudas le preguntas a él? 

E. Es él que más me ayuda, y Rqfael cada que esta de buenas o llegamos 

juntos si me ayuda o luego, que salimos (de la escuela) lo tengo que 

esperar porque, luego se va con unos niños, y luego se lo llevan para 

su casa, y mi mamá. luego le pega cuando llega a la casa v a mi me da 

tristeza que le peguen, porque le pegan feo. 

ANALISIS 

En este diálogo Erica refiere como es agredido fisicamente Rafael por su 

madre, ya que el niño al salir de la escuela no se va inmediatamente a la casa, y 



1<1 :-,cllora ulill/<l 10:-' golpcs COIlW ¡(lima lk di:-.cipllll:\. ]-, .... ,t,1 sllllacioll se hace cn 

pn..':-'CIlClll de la nill<l provoc<Índolc tristeza por eI1ll¡lItr.¡(() que recibl' :-'ll l!l'I'lllano. 

DISCURSO 5 (Erica) 

1. ¿, Qué vas a hacer hoy llegando? 

E. Vaya llegar, me cambio, hago mi tarea, y luego como)' si me da 

tiempo lavo los trastes y estudio. 

I. Llegas, te quitas tú uniforme, comes después haces tu quehacer, después 

haces tú tarea y estudias mucho. 

E. Así también le hago no y luego mi mamá me dice mejor ponte a hacer 

primero, llegues, haces tu quehacer que te toca o sino cada que ésta 

enferma tú mamá, no puede hacer nada me toca hacer todo el quehacer 

a mí v lo digo a Rafael ayúdame a barrer tantifoz los patios dice 

hay no eso te toca a todo a ti v ahí me empieza a decir de cosas me dice 

de cosas. 

ANALISIS 

A Erica se le asignan la realización de labores del hogar "que hacer" 

pidiéndole su cooperación a su hermano Rafael en estas actividades " barrer los 

patios", negándose ayudarla "diciéndole de cosas" (agrediéndola verbalmente) 

siendo característico de la comunidad rural que los niños forman parte de las 

actividades del hogar, también entendemos que al negarse el hermano de Erica a 

ayudarla a barrer, es porque se identifica con su rol de género (masculino), que 

no le corresponde hacer ese tipo de actividades, Acle (2000). Incluso Pimentel 

(1997) argumenta que los hombres y las mujeres adquieren las caracteristicas 

sociales que los reconocen a partir del acondicionamiento social originado en la 

cultura, 



NOMIlRI : I(OS,\ ROSAS (;;\I\('IA 

I':I)AI) ') AÑOS 

1·:SCOI.ARII)AI)· CIIAI{ 1 () AÑO I:S('( ll.AR 

Rosa se acercn [a investigadora a los dos meses de ver iniciado [as 

entrevistas con sus compañeros de salón <.k clase, rcllricndo que tenía algo que 

contar, ya que la envió la profesora. 

Al terminar de hablar con Rosa, se le pregunto a la profesora que 

posibilidad había de llamar a los padres de está y mencionó que no, porque sus 

padres eran rígidos en su estilo de crianza y que posiblemente la golpearían por 

divulgar secretos de familia y por lo menos no asistirían a la escuela en 15 días. 

Se llegó a un acuerdo con la profesora y la directora para trabajar con 

Rosa que participó con mucho entusiasmo a lo largo de la entrevista. 

DISCURSO 1 

1. ¿A ver cuéntame que es lo que te sucedió la otra vez? 

R. Este Simón me cargaba, me metía a su cuarto y me besaba donde no. 

l. ¡Cómo que te cargaba? 

R. Así me cargaba. así por e;emolo (refiere la posición en la que se la 

llevaba en los brazos) v luego me llevaba a su cuarto v me besaba 

donde no (señalando la vulva). 

1. i Pero te quitaba la rova? 

RSj 

J.i Y tú dejabas que lo hiciera? 

R. No. 

1.;" y que más hizo Simón? 

R. Me besaba y luego. luego mi mamá nos cacho ventan 's mi papá le 

~ 

l. ¿Cuántos años tenía Simón? 



R. TI.'I/iu COI!/O /,: aiio.\ 

l. f< .. \ ('/ OliO /J{/.\IIr!0.lIlC \' u/IrJ/I/a /111 lo !/(f I'lIcllo !/(fC('/'. 

/? No. ya l/O. 

I.¿ r fl~ (jP( !!tJ(j¡J·~~_~'l{({!ld!LÚ [s: IJu_(Ju_ ~'.~(~.~ 

R. Le daba de patadas v lo mordía. 

1 En donde fe hr!saba 

R. ,1guí fseí'1alo lo vulva). 

ANALISIS 

Rosa relata que un joven llamado Simón, la carga en sus brazos, 

llevándola al cuarto de esté, una vez ahí la despoja de su ropa sin su 

consentimiento, y la niña lo agrede fisicamente con patadas y mordidas para 

defenderse pero sin lograr su objetivo porque la besa en un lugar de su cuerpo 

donde la niña considera que "no es correcto", señalando su parte genital (vulva). 

Cuando se estaba dando el abuso sexual llegó la madre y los sorprende, 

posteriormente el padre agrede fisicamente a Simón golpeándolo. 

Al mencionar Rosa, que el agresor tiene 17 años, podemos considerar 

que el conocimiento psicosexual de esté es mayor que el de la niña, con la 

intención de gratificarse sexualmente. 

DISCURSO 2 (Rosa) 

1. ¿ Cuándo te estuvo haciendo eso, que dices tú, estaban solos? 

R. Si. 

1. ¡A ver como sucedió. como cuantas veces (ue? 

K Dos veces. 

1. ¡Cuéntame como sucedió la primera vez? 

R. La primera vez me cargo y me llevo a su cuarto y la segunda vez. este 

VD. estaba viendo la televisión. v así también me llevo a su cuarto v me 

estaba haciendo. 

1. ¿Qué te decía? 



N S}.//( I/O,_(j}/C L?f),Ú,-{ZÜ.t:tU..{UHi flU!!luí,pc/'o,_\O ,~! le d('(í(l, 

r No haMu //od[(' de flIs 1!('L'/lWIIOS 

N ,\/: ~1I!)l~¡E!!!Pl1(?, S!.!!H)!!j~' (({!/W (//I}(" () (1 Mur/ín j){lra {jllC,} clIalldo 

!L:gi-,-l?i!..!..!!S_Acfaha. (Jao vo !lO 111(' {Ú:'¡i!ll/J. _F~~(ªjL!.h¡J}J_L!l~'_j}uj((~0.'i 

1 i.XJ.f....gllilaba la rO(Ja'? 

R. Sí. 

1. IOué hacia Martín? 

lo,: 

R, Se iba a la tienda v cuando regresaba va me dejaba. pero luef!o vo le 

decía que eso nO se quedaba asi v le decía a mi mamá 11 a mi papá. 

1. ¡ Y la primera vez que sucedió se los diiiste a tú mamá ° a tu papá? 

R. A los dos. 

1. ¡ Y que te dijeron? 

R. Que este. que este pinche escuincle que le iba a decir que luego llego v 

este y le digo v si era cierto. este luego. luego se le ve la cara. 

l. ¡De qué? 

R. (Baja en tono de voz y no se le escucha la palabra que menciona) Jg 

segunda vez también le dio dinero a Martín veste. este v luego vino mi 

mamá de San Pedro y nos cacho v vino mi papá v le pegó. 

1. ¡Tú mamá le 'dijo a tú papá? 

R. fil. 

1. ¡Qué dijo tú mamá cuando los vio? 

R. Me dijo. a pinche escuincle que le estas haciendo a mi hija ventan 's se 

salió corriendo. 

1. Este Simón. 

R.S!. 

1. Si te desnudo? 

R.No. 

1. ¡ Tú mamá los deja solos? 

R. Nos dejan solos, pero se queda mi hermano José. mi medio hermano. 

1. ¿José como es contigo? 

R. Se lleva bien conmigo. 



/ ( /~, ('I/idu) 

N. Sí 

ANALlSlS 

111; 

I-::n el diálogo Rosa refiere una agresión lIsica a su cuerpo (en sus partes 

sexuales). en dos oc,~sioncs, siendo la primera ve/. lo que ya se menciono en el 

discurso anterior y en la segunda vez nos especifica como' es· agredida con 

tocamientos, manoseos y besos en su vulva, presentándose en ambas ocasiones, 

que surgen a raíz de cuando Rosa, Martín y Simón se encuentran en la casa y esté 

último le da dinero a Martín para que se salga de la casa, aprovechando Simón el 

momento para agredirla sexualmente, pero al. regresar Martín de la tienda, 

Simón se alejaba de Rosa, y está lo amenazaba con decírselo a sus papas, 

quiénes se enteran después de la primera vez que sucedió la agresión, es 

entonces, que los padres se expresan con desagrado, y pensando en reclamarle su 

mal comportamiento y que al verlo, los padres dicen que en la expresión facial 

observaran si es cierto o no lo que Rosa les comento del incidente. 

Durante esta segunda ocasión que Simón, estaba manoseando y tocando a 

Rosa y llegó su mamá de está, sorprendiéndolo y le reclama con agresiones 

verbales, entonces Simón sale huyendo del lugar. 

Más tarde la madre le explica al papá con desagrado, la situación que 

encontró a su hija y a Simón. posteriormente el pobre reprende a Simón 

golpeándolo. 

Después del incidente, los padres toman la medida preventiva de dejar a 

Rosa al cuidado de su medio hermano José. 



lh] 

4.8.2.1. ANAI.ISIS DE RESULTADOS ("UAUTA nvos 

Ln los dalos obtcnldos de los resultados de lo~ ttJ...,cur,,~h ,,~ m;.\lH !lc~ta la 

violencia l~l1niliar en varios aspectos como es el Illaltrato Ilsa::o; que Si.,; prcscnta 

en los diálogos de las niñas entrevistadas, refiriendo que las madres disciplinan a 

las hijas con golpes, agresión fisica usando objetos "raqu~ta'" o~ "bañarlas con 

agua fría'- por su mal comportamiento, También se da el caso que algún pariente 

(el primo) utilice la agresión Ilsica hacia el cuerpo de una de ellas '"jalándole la 

mano" y golpeando a su pequeño hermano; siendo que el agresor tiene una 

ventaja mayor en edad y tamaño corporal, que le permite agredirlos. 

Con respecto al maltrato psicológico, el cual está presente en los diálogos 

con agresiones verbales; al referir "el regaño" de la madre a la hija cuando "no 

hace el quehacer", como se menciona en el discurso uno de Lucia, refiriendo que 

se le asignan labores del hogar y de acuerdo con Argudo (1988) y Gracia (1995) 

esto es maltrato al menor. Sin embargo, es importante señalar lo que argumenta 

Acle (2000) al respecto, los niños se ocupan en actividades que van de acuerdo al 

rol sexual, es decir, las niñas realizan actividades que se identifican con el género 

femenino; y también se le regaña por "no quiere ir sola a la escuela", 

y en algunas ocasiones el esposo es el que regaña a su cónyuge (la 

mujer), por "no hacer la comida temprano". Esto implica la existencia de un 

arriba y un abajo, que se adoptan habitualmente en las formas de roles 

complementarios, por ejemplo, padre-hijo y hombre-mujer. como una forma de 

ejercer el poder. 

Aún cuando se explica como se presenta el maltrato físico y el maltrato 

psicológico por separado en los discursos, también se manifiestan los dos tipos 

de agresión de fonna simultanea, en la situación de violencia entre agresor y 

víctima. 



COl1l0 \L' !ll('IlCIOIl,1 LIl los dialo!.!\ls, en p;lrliclIlar e11 el de la 111!1;1 1':rlca, 

qtH .. : ¡,ecibe ,1gre:-'I0!1 rí,,¡Cil ) \\.:rh<ll de lo" 111k~r'lI1k:-. lh.: su ralllilia (pap;'¡:-. ) 

Ili .. TIlWllO\): cua1ldo es maltrato n\ico lo haeLI1 COIl golpes utlliz<lndo un /"lpalo o 

una vara .. ademús de apretarle el cuello. T<lmbién la agreden verbalmente con 

palabras antisonantcs como "mierda" y "'pcnoeja". 

Esto nos refiere que Enca es la integrante de la familia como un blanco 

expuesta a las agresiones físicas O verbales, demostrando que en esté núcleo 

social impera la violencia de hermanos a hermanos, padres a hijos y que se 

mantiene constante en su forma de vida. La violencia y el maltrato en la familia 

son fenómenos normales desde el punto de vista estadístico, cuya definición es: 

una formación cultural apoyada en valores, mitos, creencias y estereotipos 

firmemente arraigados en la sociedad, Corsi (1994). Este último aspecto 

menciona que el hombre debe ejercer la violencia sobre su pareja y sus hijos, 

Veledíaz,(l997). También la mayoria de las personas que maltratan han 

aprendido y creen que la violencia y el castigo son las formas para aprender y/o 

educar (UNICEF, 1995). 

Otra forma de maltrato al menor, es el abuso sexual que refieren tres de las 

niñas en sus diálogos, con las características de manoseos, exhibición de 

genitales, tocamientos y besos en la parte genital (vulva), por medio de amenazas 

y soborno monetario. Siendo sometidas por el agresor en un lugar aislado de la 

casa, para agredirlas sexualmente. Sin embargo, las niñas intentan defenderse 

quitando la mano del agresor de su parte sexual (vulva) y agrediéndolo con 

"mordidas y patadas". Esto quiere decir que es algo prohibido, pues en los 

diálogos se menciona que "la besa donde no" y "me lastima ahí" (señala la 

vulva), entendiéndose que es un acto desagradable y al mismo tiempo es algo 

que no debe de hacerse. Además la actividad de defensa de las niñas, es en 

función a una agresión fisica e impositiva por el agresor, de la cual no están de 

acuerdo (Valladares, 1993 citado en: Benítez, 1996). 



('uando las nutas hacen n.::!en::ncla de '>U pdrle ~l'n1tal ,>ciialúndo]a sIn 

mencIonar e! nombre. se cnticl1l!t.:: ljue es porqul' dural1k' Id <ldqU1S1C10I1 de! 

kng,uajc las nii1as se en!l:cn\an a rncnsajcs que rC,¡\ilman y que cxis\e algn 

"prohibido" en relación con sus órganos sexuales [',s común que se les cnsc¡)c 

el nombre correcto de todas las partes del cuerpo: se les festeje cuando las 

señalan, a excepción de los genitales. los cuales son identificados dcsd¡.:; la 

infancia con diversos nombres que varían en cada familia y en otros casos son 

totalmente ignorados dentro del esquema corporal, como es el caso de Francisca 

y Rosa (Pick, 1997). 

Con referencia a otro de los diálogos se menciona, que el abuso sexual no 

se presenta, sin embargo, el agresor intenta convencer a dos hermanas, 

ofreciéndoles dinero para que se dejen hacer "una cogida" o enseñarles su pene 

"tis, tis pájaro". De esta manera se puede explicar los indicios de un probable 

abuso sexual. Además el agresor al utilizar el soborno monetario como se 

menciona en el discurso de Carmen, es con el fin de distraerla para que no se lo 

comente a su mamá, y también para convencerla de hacer una "cogida". 

Con respecto al discurso de Rosa, el hermanastro (agresor) le proporciona 

dinero al hermano para que se aleje de la casa, y éste aprovecha el momento para 

abusar sexualmente de la niña. Después de que los padres se enteran del 

problema, es importante para ellos procurar que Rosa este acompañada de José 

(como medida preventiva); por referencia de la niña se llevan bien, lo que da 

confianza a Rosa, mencionando que la cUlda, es decir, la protege. 

y a esto se le añade que el agresor, corresponde a las características de 

ser una persona allegada al medio familiar de las niñas, ya que éste puede ser "el 

primo" o '''un hermanastro" al que le tienen confianza. Además el agresor tiene 

un desarrollo y conocimiento psicosexual mayor al de la víctima, con un 

promedio de edad entre los once y los diecisiete anos (Valladares, 1993). 



('lhl!ldo 1;1:-' nii'!as :-.e L'nClIClllran L'll l':S!<1 '-1!lIaCI4,)[l. nlallllic:stan l.ls 

SigUICI1h::-' L''\.presione~: Ci.HHU "una cosa [(';a". alg,p que "no ~L' debe hacl':t''' y alg.o 

"g¡éW(:'''; asociando la agn::slón sexual con el l':ll1bar;:t/.o. y que una de las madres 

lo c.onsidera una situación grave para su hija; así conlO en otro caso lo 

argumentan con tIlla enfermedad que les va a causar gastos económicos. 

Es común que, aun cuando los papás y las mamás se encuentren 

preocupados por estos aspectos, en la mayoría de las familias la sexualidad no es 

un tema que se hable cotidianamente, ni de manera natural. En algunas familias 

se llega hablar del tema entre adultos pero no entre en niñas (os). En otros casos 

si son las niñas (os) los que abordan el tema, se percibe cierta inseguridad e 

incomodidad por parte de los adultos, hasta cambian de tema por no saber como 

contestar (Pick, 1997), lo que propicia que en los niños tener conceptos erróneos 

e información que oculta lo verdadero y/o natural de la sexualidad. Pero tenemos 

que reconocer que en los casos presentes aun cuando no haya la infonnación y 

prevención del abuso sexual, se tiene la certeza que predominan los mitos y 

creencias acerca de la sexualidad; las niñas muestran el sentido de alerta por lo 

cual, lo expresan como se menciona anteriormente. 

Hay un aspecto que en los discursos de las niñas Francisca, Carmen y 

Rosa se presenta de forma implícita, se refiere a la confianza que las hijas 

muestran a su madre al comentar el suceso desagradable (abuso sexual), porque 

buscan el apoyo y comprensión al problema o a esta preocupación, COlDO un 

factor importante entre las relaciones tíuníliares (Pick, 1997). También se atinna 

con la tabla número cuatro en donde se explica que la madre es la persona de 

mayor confianza en los niños (as), tomando en cuenta que el padre pasa en 

segundo término, pues no lo refieren las niñas en sus discursos, sin embargo en 

el diálogo de Rosa es la única que menciona la confianza a ambos padres. 



Ik .¡cucrdo a la rl..'l'l(1(lll ralllili;]! que 11<1.' el1\11..' cl ag.ll'sor y 1<1 víclima 

permite quc los padrl..'s k'llg.'lll conocl1lliellto (\el StlCL':-'O y esto;.. reclamcn a lo~ 

padres <.kl ag.resor o dm.::clalllell(e a él. COIl 'lg.rl..':-.iollcs \'crbaks como. "a pinchL' 

escuinelc"' y agresiones l1:-.ic<1:-' como los "golpes". 

También tiene mucha relevancia la relación cnlr~ los propios familiares, 

por lo general, las personas que abusan sexualrncntc de un niño (a) no son 

desconocidos para ellos (as). La mayoría dc las veces se trata de personas que 

frecuentan a la familia, como vecinos, tíos (as), primos y hasta los mismos padres 

O madres. Quien abusa sexualmente de un menor puede tener cualquier edad, ser 

hombre o mujer, ser del mismo sexo o diferente al de su víctima, puede tener 

cualquier nivel educativo o social (Pick,1997). 

En los diálogos de Francisca, de Carmen y de Rosa en donde se expresa 

que fueron agredidas sexualmente, los padres al enterarse, en particular la mamá 

es quien reacciona de manera molesta ante tal situación, como se refieren los 

siguientes casos: 

a) La mamá de Francisca reclama a la madre del agresor mencionando 

que "eso es muy grave y que se van a embarazar". 

b) En cuanto a la mamá de Carmen, ella reclama al agresor diciendo 

"hazlo con unas niñas de tu tamaño no con tus primas y por que les 

dices así, vas a ver con tu mamá". Posteriormente le reclaman a la 

mamá del agresor y esta golpea a su hijo por que les dijo majaderías a 

las primas. 

e) En el caso de Rosa ella comenta lo sucedido a sus papás y ellos 

responden a la queja, "que este pinche escluincle le iba a decir. que 

luego llego y este, y le dijo, que si era cierto, esté luego, luego se le ve 

en la cara". En una segunda ocasión el hermanastro esta abusando 

sexualmente de la niña, llega la madre a la casa y se percata de la 

situación diciendo "a pinche escluincle a que le estas haciendo a mí 

hija" y entonces salió corriendo el agresor. Después la madre le 



COIllCIlUI al p<l<.ll e y l''';!\..' 1 cacl'ion<J IlJOh.: .... to > golpea ,¡] hermana:-i!ro d¡,; 

la niila. 

Como podcmo:) ver las mamás se indignan qUl: sus hijas s.on agredidas 

sexual mente, considerando que no tienen el (;onccpto como taL sino como lo 

menciona Amuchástegui (I996), en frases que p~dres de comunidad rural 

expresan como "ya le hiciste la maldad" y "si sales mal", en función al concepto 

de reproducción sexual. Porque podemos inferir que los padres piensan de está 

forma. 

Por otra parte creemos que los padres utilizaron medidas de prevención, es 

decir, como se mencionan en los diálogos, ellos reclaman a los tutores (a la 

madre) del agresor y lo agreden. Sin embargo, las medidas preventivas en 

cuestión de abuso sexual infantil se manejan de la siguiente forma de acuerdo 

con Robles (2000). 

1) Proporcionar información sobre los nombres y funciones de las partes 

del cuerpo. 

2) También sobre el desarrollo embrionario, parto y nacimiento. 

3) Derechos y valores de los niños (as). 

4) Prevención del abuso sexual: 

Diferencia entre caricias agradables y desagradables. 

La triada preventiva de "di no, cuéntalo y aléJate". 

Detección de situación de riesgo. 



4.9. ANA LISIS DE RESULTADOS Y DISClISION 

,... Allúlisis comparativo del desarrollo psicosoci<ll del niño en optimas 
condiciones y el maltrato infantil en ulla comunidad rur·al. 

Los malos tratos que se originan en el seno f~lIniliar que repercuten 

significativamente en el desarrollo psicosocial del infante, como se manifiesta en 

los datos obtenidos con referencia al maltrato flsico, por medio de golpes, 

agresión fisica con objetos (el lazo, la vara, la raqueta, el zapato y el cinturón), de 

jalaneos, apretar el cuello golpear con una parte del cuerpo (la mano), además de 

bañar con agua fría; a causa del mal comportamiento del niño, así como lo 

expresan (no hace la tarea, hace travesuras, es grosero, es desordenado, es llorón, 

no se encuentra en su casa, le pega a sus hermanos y porque no aprende). Como 

podemos ver dentro de la familia hay motivos para disciplinar o corregir al niño 

por medio del maltrato, sin embargo, también los parientes (primos) los agreden 

físicamente que propicia desconfianza y temor por parte de la víctima, como lo 

define Sandoval, (1998). 

Incluso reciben agresión fisica en la escuela por la profesora, al no cumplir 

con las actividades académicas de (no hacer la tarea) de acuerdo a González y 

Clemente (1989). 

Castillo del y Bejar (1992) explican que el maltrato fisico son los actos 

que dañan corporalmente al niño, como provocar asfixia o ahogamiento, golpear 

contundentemente con una vara o algún otro objeto, zurrar con la mano y arrojar 

algo al niño. Siendo estas las características de los malos tratos que presentan los 

niños de la comunidad de Tlazala. 

Es importante señalar, que tradicionalmente los padres tienen la creencia 

de castigar fisicamente al niño, por el mal comportamiento y que se usa como 

elemento de disciplina y obediencia. Además forma parte de las características a 

las que se refiere el aceptar y cumplir las reglas de la familia (Pick, 1997). 



AUIl cuando haya JÜnd'lllll..:ntos como lo 'U)1l.'~ citado. L''> \\;Id,ldc['o que no 

:-.e dcbe golpL"lr 111 gritar <l In:-. 11110:-' (as), pnrquL';\1 tr;Har de J¡..)r~'lr a lo,> 1111-1(1,'0 (:1-;) 

a hacer cosas por medio de agresiones. ya sea l1sicas o vcrbalc:s. Vil ,1 c<lus;lrks 

dailo en su concepto de si mismos (as), su respeto por si mismos (as) y al que le 

tengan a las otras personas, y por lo mismo no se respetan los derechos de los 

niños, por lo tanto este tipo de disciplina no permite un óptimo desarrollo en el 

niño, sin embargo, existe la alternativa de disciplinar constructivamente, es decir, 

para educar a un hijo es necesario que lo aceptemos como es y proporcionemos 

afecto y apoyo a la vez de que le inculcamos disciplina señalándole c1atamen(e 

los límites. Así mismo, es fundamental que le exijamos respeto y que nosotros 

lo respetemos y le brindemos confianza pata hablat con nosotros de cualquier 

. cosa. Por supuesto esto no es fácil, pero hacer un esfuerzo por logratlo tiene 

enormes ventajas tanto en las relaciones familiares como en el concepto que el 

niño se forma de sí mismo y en la satisfacción que padres y madres obtenemos 

(Ibídem). 

Con relación al maltrato psicológico, los niños manifiestan agresión verbal 

(regaño), los agreden coa palabras antisonantes (mierda y pendeja), o tatnbién las 

regañan porque no hacer el quehacer y no ir sola a la escuela, en los diálogos de 

Erica y Lucia respectivamente. Es así, que menciona por una parte Cantón y 

Cortés (\997) que el maltrato psicológico se restringe a la comunicación entre 

padres e hijos, que puede dañar la competencia emocional del niño y que aunado 

a lo que expresa Garbarido (1986) como rechazo y/o degradación, es haciendo 

uso de insultos hacia el menor como lo expresan los niños. 

También en alguna ocasión el esposo regaña a su cónyuge por no hace la 

comida, según Corsi (\994), forma parte de los aspectos de la violencia en la 

familia, como una formación cultural apoyada en valores, mitos, creencias y 

estereotipos firmemente atraigados en la sociedad y la relación de autoridad y 

poder. Y que al mismo tiempo corresponde a una educación sexista, donde el rol 
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dc b!t.:!lCI"O ctJ1llpk una !lll\(.:iún pOI C.lC1llp!O, CIl 1;1:- Illujcrc:- cs :-cr sUlllisas v 

débiks, en los 1wmbrcs" ser fucrtcs t0l110 10 "lIldIC! 1 errc"rra (1l)~9) 

Por otra partc. la relación quc ¡m.,:va!l'cL' cl nif'io COI1 un adulto l'S dl' 

acucrdo al tipo de actividadcs que los involucra, o quizá sea la ronna en la cual 

el nifio depende del adulto, que es el cuidador o cl tutor" De esta manera, el 

infante mantiene un acercamiento con las personas que convive y facilita la 

confianza de un menor a un adulto de acuerdo al trato que recibe o el lazo 

afectivo que los une. Así la persona a la que le tienen mayor confianza es a la 

mamá, a pesar de ser la que lo golpea, por el mayor tiempo que conviven; 

dejando en un segundo término al papá e incluso sustituye a los tutores por otras 

personas que le proporcionan afecto y apoyo cuando le sucede algo malo. 

Con respecto al trato que reciben los niños de los padres se forma la 

percepción del infante de sí mismo, en función del comportamiento que realiza 

éste, y que los padres determinan expresándole que es malo, burro, travieso, 

latoso y desobediente~ como lo expresan los niños mayores de (4to,5to y 6to año 

de primaria). Es entonces, cuando el niño se enfrente a situaciones difíciles, los 

padres se fijan en los errores cometidos por el menor, marcando en él una fuerte 

impresión y cuando se presenta en otro momento un problema semejante el 

infante internamente refuerza la inutilidad, considerándose incapaz de llevarlo a 

cabo (Pick, (997). 

Sin embargo, los niños pequeños todavía guardan simpatía, son divertidos 

y su comportamiento es corno lo esperan los padres, aún cuando podemos hacer 

una controversia, es decir, los niños que proporcionaron estos datos son remitidos 

por recibir maltrato. indicando que al portarse bien o ser un niño "bonito" es en si 

la expectativa de comportamiento que los tutores esperan del hijo, sabiendo que 

comúnmente son desobedientes y cuando se refieren a "son juguetones" coloca al 

niño en el papel de que normalmente sólo juega; así lo puede hacer en la mesa 

cuando come, en la escuela durante las clases y acentúa la cotidiana 
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desobediencia o mal comportamiento del n¡úo y de ~H';lI~t'd(l ~on [)apalia (¡ (97). 

~stc cOlllporlarnícnto es característico de esta dapa. el desarrollo cscohu 

Es importante hacer énfasis, que los llii10s de la comunidad rural de 

Tlazala indican con sus expresiones al referir lo que carecen y les hace falta 

dentro de su ámbito familiar como es el afecto "que los quieran sus papás", que 

no los agredan verbal y fisicamente "que no los regañen y no los golpeen", que 

los respeten, les proporcionen educación, esparcimiento y juego "que les 

compren cosas, que los eduquen, que los traten bien y que los lleven a pasear". 

Esto indica significativamente que sufren de maltrato psicológico, de acuerdo a 

la indiferencia, que implica aquellas situaciones en las que hay una ausencia total 

de disponibilidad del padre/madre para el niño, mostrándose inaccesibles e 

incapaces de responder a cualquier conducta del mismo. Así como del rechazo y 

degradación con referencia a Garbarido (1986). 

También padecen de abandono emocional, que se caracteriza por la falta 

de respuesta resistente por parte del cuidador, a las señales de llanto y risa, 

expresiones emocionales y conductas procuradora e interacción iniciadas por el 

niño y la falta de una figura adulta estable, por ejemplo, falta de afecto y 

diversiones, como lo señala Arruabarrena (1994). 

Otra fonna de maltrato al menor, es el abuso sexual que se presenta con 

las siguientes características, de manoseos, exhibición de genitales (enseñarles 

su pene "tis tis pájaro") tocamientos y besos en la parte genital (vulva), por 

medio de amenazas y soborno monetario, que se encuentran en los datos que 

proporcionan las niñas entrevistadas, y en correlación a lo que menciona Argudo 

(1990) y Corsi (1994). 
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'] .\lllbién [wy I1leJl~ajes COIl ('ara('\I...'ri~tk:as dd \.Igre~or. slelldo ll!W persona 

allegada al l1led!() l;ullll!ar de la \ iclima Adem;'\s el agrcsnr tieue ulla dlll.TcllCi¡t 

de edad de cinco o mús afíos. dc aCllcrdo a su desarrollo psicosexuaL s-.;gún 

BaIladarcs (1993). Y por la misma relación que sr;:: establece entre [a víctima y el 

victimario, permite que [os padres de ambos tengan conocimiento d-.;[ suceso 

desagradable (del abuso sexual infantil), tomando medidas de disciplina en 

contra del agresor, agrediéndolo tlsíca y verbalmente por la confianza que 

muestran las niñas, al comentarles el abuso hacia su persona y que a cambio 

reciben regaños, lo que ocasiona una confusión en las niñas al saber que lo 

sucedido puede causarles problemas, como es el embarazo o una enfermedad 

grave, que refieren las madres, sin embargo, nos damos cuenta, que las madres 

reaccionan con agresión porque reciben agresión a algo que forma parte de ellas, 

sus hijas; reclaman a los padres y al agresor a tal hecho, como una fonma de 

solucionar. Aun cuando inferimos que no conocen sobre educación sexual y hay 

poca comunicación de padres a hijos, consideramos que las madres fueron 

asertivas al decidir reclamar por algo que les afecta a la madre y a la hija en su 

persona; esto no soluciona la queja de la hija, es decir, sin darle importancia, 

como lo refiere Ferreira (1989), es lo que genera fricciones y graves conflictos, 

como causa de la violencia sexual. 

Por otra parte, las niñas son conscientes de lo que esta ocurriendo (abuso 

sexual infantil), debido al sentimiento de miedo y vergüenza que les ocasiona, 

expresado como "una cosa fea", "algo que no se debe hacer" y "algo grave", esto 

es en correlación a Gracia (1995). 

Al describir los aspectos que fonnan parte del maltrato infantil en la 

muestra representativa de los niños de la comunidad de rural de Tlazala, se 

manifiestan específicamente el maltrato fisico, psicológico y sexual, nO 

encontrando datos sobre el abandono fisico y a los tipos de maltrato psicológico 

que son: aterrorizar, aislamiento, corrupción y explotación al niño. 



I ' 

Sin L'!llbar g\.). 1.:'>11.: últilllO ,¡'\pt.'Cto ll<lL'l' rc!i:n:m.:ia conducta,> cnlllO 1<1,\ <11..

asignar al IUÍlO la ('I..'ali/,aclún de tt:lha.lo:-, dOInésticos que dcb¡;rÍall SLT hecho .... por 

los adulto:-- ~ LJllt.' inlcrlÍL'rL'n dI...' lll,llll'[':¡ e[,lra \..'11 las ;u..:tivid,¡dcs. IK'ccsid;llks 

sociales y/o C'icolan.:s del !liiio. :-.cgún (iarb;,¡rido. (1989). Y que se prt.:sclltall ell 

los resultados de las entrevistas. como son el cuidar a los chivos para que no 

hagan destrozos en las milpas, que tengan la casa limpia lavar roa y tras/es (hacer 

quehacer) y cuidar a los hermanos pequ~I1os, entendiéndose quc estas actividades 

corresponden a los padres; sin embargo, en la vida de la comunidad rural tienen 

como costumbre y valores culturales, que el nIño participa en las labores del 

hogar, siendo este un aspecto real, el cual nO se define como maltrato al menor 

(Acle, 2000). 

Es importante señalar que el concepto de maltrato infantil esta 

determinado cuando un niño es maltratado por cualquier acto ocasional o no. con 

objeto de violencia fisica, psicológica y sexual, por parte de los padres, 

cuidadores o instituciones, que nieguen los derechos y condiciones de vida para 

su desarrollo. Sin embargo, se expresa que el origen del maltrato infantil se 

estableció a partir de una serie de casos clínicos de niño severamente golpeados, 

asignándole el tennino "Síndrome del Niño Maltratado" Herfer y Kempe (1968), 

y que de acuerdo a la infonnación que remiten los niños de esta investigación. no 

corresponde a esta definición, porque no hay datos que describan sólo el maltrato 

físico, perjudicaJ.do al niño físicamente con lesiones graves. Aún cuando 51 se 

expresa que los padres agreden físicamente al niño como fonna de disciplinarlo. 

y también consideramos que no se respetan los derechos de los niños, porque de 

acuerdo con los datos los niños refieren características afines al maltrato infantil 

sustentado en el apartado teórico. 

Para comprender el origen de los malos tratos en niños, se mencionan 

algunas causas que se relacionan con esta investigación, por ejemplo, Gómez 

(I988) argumenta que hay falta del ejercicio de amor y afecto de padres a hijos, 

porque en referencia a los diálogos no hay comentario acerca de la interacci6n 



alCctiva. en las que demuestren caricia. cariños, abra/ü .... halagos haciL'lldn 

rel'en::ncia que el deseo anhelado por los nillOs es que los quieran sus pap:h. 

Pero comprendemos que en una cOllluIlldad rural los padres rrocuran cubrir las 

necesidades de vcslido. alimento y casa. y lo afectivo no se lllucstra en su estilo 

de vida (Acle, 2000). 

También se propicia el maltrato al menor, por el mal comportamiento que 

estos demuestran, siendo la principal causa de agresión física y verbal, que 

describe Sánchez (1996) como un comportamiento que ha sido moldeado por las 

características particulares de la familia. 

Por otra parte, Argudo (1988) menciona que los padres están mal 

preparados para cuidar a sus hijos y no tienen idea del papel que deben cumplir; 

como son los casos en el que las hijas son víctimas de abuso sexual y al enterarse 

los padres responden con violencia hacia el agresor, sin preocuparse por la 

experiencia desagradable que le pasa a su hija, restando importancia al suceso. 

Lo que indica que los padres no se ocupan por las necesidades personales de las 

menores. Además los progenitores tienen un conocimiento inadecuado y 

deficiente a cerca del desarrollo infantil; que tienden a cometer más errores, al 

juzgar las capacidades de sus hijos y que algunas veces esperan más y en otras 

menos de acuerdo a sus expectativas; en correlación a Gómez (1988), esto es con 

base al concepto de sí mismo en donde expresan los calificativos hacia el mal 

comportamiento que perciben los padres del niño, y esté lo atribuye a su persona 

negativamente. 

Una de las características en la que la familia es generadora de malos 

tratos, es por la vida inestable, la ausencia de cuidados, desempleo y 

desorganización hogareña, que se refiere en los diálogos y que vinculan 

específicamente al trabajo que los niños realizan como quehaceres del hogar, 

cuidar a los chivos, cuidar a los hermanos menores y también por las diferencias 

entre hennanos y hermanas en función a las características de género 



tradici"m;.\h.;;-;.: a;-;.¡ CUnhl '-.:11 1;\ tabla "k la p'-.:rsona í.\ la que k tit.:t1en m~lyor 

cOIl!i~lI1/,a Jos Ilillos. '-.:!l [;1 tjUI...' S'-.: [k'rcatan <.k 1,ls desavenencias que hay en su 

casa y de la nula intcracdún inlcrpersonal cntre los miembros de la ¡¡¡mitin. 

buscando el apoyo y compresión fuera del hogar. 

Es importante señalar que el maltrato social lo sufre el menor por las 

carencias de condiciones para subsistir, dc acuerdo con Argudo (1988) y que en 

la comunidad rural los servicios básicos de salubridad, alimentación, educación, 

trabajo y vivienda están acordes a los recursos naturales y fisicos de la región, 

incorporando al niño prematuramente a este estilo de vida, que lo va alejando de 

la educación formal. 

Al darle un seguimiento de cómo se presenta el maltrato infantil, los tipos 

y las causas que lo propician conlleva a referir las consecuencias que repercuten 

en el desarrollo del niño, en primera instancia las consecuencias fisicas en las que 

se describen lesiones, conductas y expresión fisica por el maltrato corporal al 

niño de la comunidad rural de Tlazala, como es las quemaduras, jalones, golpes, 

negligencia afectiva y alimenticia, escasa higiene personal, micción involuntaria. 

retraimiento e irritabilidad~ aspecto triste indiferencia, temeroso o asustado y 

descuido en su estado general, en correlación a lo que menciona González y 

Cols. (993), la UNICEF (1995), Osorio y Nieto (1993) y Garcia y Cols. (1989). 

Con respecto a las consecuencias que se presentan por el maltrato 

psicológico Fontana (1993) argumenta que hay cambios en la conducta y actitud 

hacia los padres, mostrando miedo y estrés emocional, insultos o amenazas. 

comentarios humillantes y criticas malévolas, transmiten a los niños mensajes 

negativos sobre sí mismo, que perduran y lo perjudican en su crecimiento. De 

acuerdo con Loredo (1994) se muestran agresivos, aislados repercutiendo en la 

confianza hacia otras personas, que es pierde g~nerando una pobre autoestima y 

una falta de identidad, actuando torpe en sus sentimientos e inseguro de quien es, 

de que clase de persona es y se pierde el vinculo entre padre e hijo. 



Tamhién manil-Icslan Incapacidad para comprc!ltk los procesos de 

aprcndi/,ajc qUí: obslaculc/an el desarrollo acadl:mico del nion. C0!l10 SL; rclkja L;1l 

la grálica de maltrato psicológico. así como se indican en los diúlogos. 

Es así como las consecuencias del maltrato fIsico y psicológico sc 

relacionan con las de tipo social, que afecta su desempeño escolar como se 

menciono anteriormente, además de incluir retraso en el lenguaje, bajo 

aprovechamiento escolar, encontrando dificultad en la interacción con 

compañeros y maestros, causando problema en su adaptación social. 

De esta manera, nos percatamos de cómo se va presentando el proceso del 

maltrato infantil en los niños de la comunidad rural de Tlazala. en donde el estilo 

de vida es de acuerdo a sus valores, creencias, cultura y costumbres, los padres 

educan con agresiones fisicas y verbales a sus h(jos con relación a su forma de 

vida, infiriendo que estos niños como futuros padres serán maltratadores, 

volviéndose un fenómeno cíclico y transgeneracional. 

Ahora bien, comó se señala el objetivo de esta investigación realizar el 

análisis comparativo del desarrollo de los niños "normal" y el maltrato infantil en 

niños de una comunidad rural, se plantea lo siguiente. 

El desarrollo del niño maltratado de la comunidad de Tlazala en la etapa 

escolar presenta las características en su estado fisico, por tratos inapropiados. 

golpes y agresiones físicas causándoles lesiones en muslos, sangrado en la nariz. 

molestia en e! cuello y dificultad al respirar por apretarle el cuello, así como 

cicatriz de quemaduras (Castillo de! y Bejar, 1992). 

También presentan deficiencia en la atención hacia las necesidades básicas 

que muestran los niños maltratados como falta de higiene, hambre permanente, 

vestido inapropiado que difiere del clima, apariencia fisica demacrada y 



cnl\;rmcdadcs rccurrenll:s, Cantón y Cort~s (11..)97). I\t!CIllÚS de mostrar en su 

de~arrollo J'íSICO una j~¡]t,l de c:-.till1ulación de aciividadc:-. IhH.:a:-. ) l'ducati\l¡:-.; 

leniendo un comportamiento pasivo y ddicicncias en su desarrollo cognitivo, 

psicológico y :-.ocial. 

En contraste, con el desarrollo i1sico _del niño "normal" se muestra 

constantemente activo, teniendo una capacidad fisica fuerte y coordinada en 

aquellas habilidades motoras gruesas, balanceos en un solo pies, saltos alternados 

y verticalmente, lanzar pequeñas bolas, lo que implica un buen desarrollo fisico 

con base a una buena nutrición que favorece un bienestar para la salud mental, 

cubriendo sus expectativas participación social (Pap~lia, 1997). 

Con respecto al desarrollo psicológico del niño maltratado en la edad 

escolar presentan las manifestaciones emocionales y conductuales como reflejo 

del maltrato psicológico que los padres enérgicos, castigadores y golpeadores les 

propinan, al prestar solo atención a los errores cometidos por los niños. 

Los padres que maltratan e insultan a sus hijos destruyen las expectativas 

de amor, de confianza y de dependencia, causando en los niños culpabilidad, 

mostrándose afligidos, se aislan emocionalmente por la falta de contacto 

afectivo entre padres e hijos causando una devaluación de las figuras parentales 

(Arruabarrena, 1994). 

Los niños de la comunidad de Tlazala que sufren de malos tratos 

psicológicos presentan problemas emocionales y conductuales, los primeros se 

refieren a u!la pobre autoestima, son miedosos, recelosos, se preocupan por 

complacer a las figuras de autoridad y se muestran ansiosos; con respecto a los 

segundos, manifiestan retraimiento, conductas antisociales, pasividad o 

conductas agresivas, ausencia de comunicación verbal o fisica, conformismo, 

conductas excesivamente infantiles y ausencia de casa, además son impulsivos, 
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t:goistas lo qw: conl1ictua la n:laciún (on sus L't)1l1P;1I1CroS y suclen buscar 

amistades con la misma aetltud (('antún y ('orI0:-., 1 tJ97). 

Estos niños rcllejan su inestabilidad emocional en In escuela y con sus 

iguales siendo impopulares, poco amistosos, desatentos, lentos en el aprendizaje, 

son rechazados, tampoco tienen habilidades sociales y su asistencia escolar es 

irregular. También se expresan así mismo negativamente, carecen de seguridad e 

iniciativa para explorar y no se sienten orgullosos de su trabajo académico, 

Papalia, (1997). De acuerdo con la detección del niño maltratado que las 

maestras realizan y en referencia a los comentarios que hacen ellas de sus 

alumnos, especificando problemas de aprendizaje y con respecto a la teoría, el 

infante con maltrato presente bajo rendimiento escolar. 

Otra de las causas por la que se presentan lesiones psicológicas es por el 

abuso sexual infantil, generando en el menor sentimientos de miedo, ansiedad, 

vergüenza, retraimiento, así como problemas de conducta, de agresividad de 

concentración en el rendimiento académico y problemas de desarrollo social. 

Además de que el menor no tiene el concepto de abuso sexual como tal, pero es 

consciente de lo inapropiado, que lo incita a rechazar la propuesta (de hacerle 

una cogida), en otro caso si se lleva a cabo el abuso sexual recibiendo amenazas 

y soborno para ocultar la agresión (Gracia y UNICEF, 1995). 

En referencia al desarrollo psicológico del niño "normal" sucede todo lo 

contrario, manifestándose en los niños escolares las siguientes características, 

como es la relación de la familia en donde los padres fortalecen los valores, la 

responsabilidad, el afecto mutuo y compañerismo. 

Los niños de edad intermedia, presentan su desarrollo psicológico a través 

del juego como su principal actividad expresando sus emociones, en la cual esta 

llena de alegrías, placeres, descubrimientos, sorpresas, maravillas y 

entretenimiento, también de temores, terrores, ansiedades, incertidumbre uy 
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prcneupacion que e:xpn:san ell su COIllportall11L'llto, adem:'¡s de que dominan ::-.u 

realidad gnldualmcntc (Papaba, 1(97). 

Asimismo, se construye en d niiio el i.lutoconcepto por todas las 

actividades en las que se involucra, teniendo una satisnlcciún positiva como (soy 

popular, soy buen deportista), formándose opiniones de sí mismo al verse como 

otros lo ven, al mismo tiempo da pauta a la formación de la autoestima. también 

es un factor importante en el desarrollo psicológico, mostrando sus habilidades, 

sintiéndose útiles en diferentes aspectos de la vida, así como el recibír apoyo de 

las demás personas. Siendo representativo en la vida del niño el respeto que les 

tiene las personas más importantes en su relación afectiva, (padres, compañeros 

de clase, seguido de profesores y amigos) (Ibídem). 

Así como se refirió en el desarrollo del niño maltratado en el aspecto 

psicológico que los infantes tiene problemas emocionales y conductuales, que 

afectan su aprendizaje y que corresponde señalar de esta manera las 

características cognitivas de los niños de la comunidad de Tlazala, teniendo 

como referencia principal lo que expresan los educadores, los cuales mencionan 

que los niños maltratados tiene bajos puntajes en sus evaluaciones, problemas de 

aprendizaje en la lectura y dicción (Primero, 1992). 

También reflejan mal comportamiento en el salón de clases con 

desordenes de actitud, pueden ser impulsivos, berrinchudos, agresivos, tienen 

falta de atención y baja tolerancia a la frustración, lo que hace se les dificulten 

los trabajos escolares, afectando su autoestirna y la motivación en el desempeñ.o 

académico. Y que usualmente los padres no se interesan por el aprendizaj e 

escolar, lo que ocasiona bajo rendimiento en el niño (Papalia y Wendkos, 1998). 

A diferencia del niño ''"normal'', este se encuentra listo social y 

cognitivamente para satisfacer las exigencias de la escuela formal; siendo 

independiente, convive activamente con el grupo de compañeros. 
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Los niiíos en la edad escolar incrclllentall su c<¡pacidad hacia los procesos 

de 11li.:1110ri:l.aL dc: la:-. l"ullcio]\l':-' lllclltalcs indispensables en la percepciúll del 

mundo real. Fstc uso creciente dc cstrategias hace mús c!iCéll. y adceuado :-'1I 

desempeño académico (Papalia. 1997). 

Ona característica que facilita .el aprendizaje escolar en el niño es la 

comunicación, siendo el medio que el menor utiliza para expresar el 

conocimiento del mundo que le rodea. 

Es importante mencionar la relación tan estrecha que tiene los aspectos 

fisico, psicológico e intelectual para que se pueda establecer un óptimo desarrollo 

en el niño, pero estos aspectos se pueden presentar simultáneamente o uno 

primero y después el siguiente, es así que todos cumplen una función básica en el 

proceso de cambio del niño, n sea en las diferentes etapas y principalmente al 

llegar a la escolar que es cuando su mundo se amplia enonnemente porque sabe 

que puede ser independiente en decidir, hace actividades y poder emprender la 

capacidad para realizarlas, forjándose seguridad y confianza en sí mismo. 

Además, la convivencia familiar es fundamental para que se pueda dar 

todo este proceso y la entrada al ambiente social, en el cual inicia con los padres 

que lo incitan a interactuar con su medio (Ibídem). 

Sin embargo, cuando no se manifiesta todo lo anterior se muestra un 

contraste en el desarrollo fisico, psicológico y cognitivo en el niño con óptimo 

desarrollo y el maltrato infantil, que muestran sentimientos y comportamientos 

totalmente opuestos, lo que determina que el fenómeno de maltrato infantil 

ocasiona perjuicios en la vida social de estas personitas, aún cuando el estilo de 

vida en la zona rural sea precaria y deficiente en materia de salud, educación 

fom1al e informal y otros recursos de los cuales la familia se apoya para subsistir, 

así como también se integran en el aprendizaje del menor, faltando una y otra 



Vl:/, el proporcionar ulla rortn<lCIÚn 'H..k'cllada digna dl: blcncstal L'll 1. ... 1 lksarr(l11o 

del inl~ultll. 

Es notable que existe un circulo de violencia, porque se manifiesta en 

cualquiera de los ámbitos donde hay nii'ios (en la familia, la escuela y cnla calle), 

y que están expuestos a las agresiones físicas. psicológicas y sexuales, que 

marcan secuelas en su vida integral. Y que los niños se percatan de cómo les 

afecta, pidiendo como principal demanda hacia sus padres, el amor, afecto, 

respecto y educación; con este último punto percibimos que los niños expresan 

su derecho, aún cuando en su estilo de vida no se informa y por ende no se 

ejerce, tan claro es que se expresa en la tabla siete d,e los deseos de los niños. 
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CONCLUSIONES 

I,os Ilifios ¡,;scolarcs de I hll,al'l pr\.'s¡,;nt<lll agrc:-.iollcs rí:-.ic,,:-. provocadas por 

el cinturón y la vara como forma de aplicar la disciplina por los padres. siendo 

ocasionadas por las causas de portarse maL de no hacer la tarea y no obedecer, 

pero es importante resaltar que a pesar de ser la mamá es la que hace uso de la 

disciplina en el hogar, es a la persona que le tiene más confianza por el tiempo 

que conviven con ella. 

Por otra parte, la autoestima que los padres fomentan a través del trato en 

el niño, se ve reflejada en el autoconcepto que tiene de sí mismo, y al 

. preguntarle a los niños de Tlazala ¿cómo son?, refieren adjetivos que sus padres 

les expresan en función de su comportamiento de ser latoso, travieso, 

desobediente y tonto. Es importante resaltar que en esta época escolar, los 

menores retoman argumentos para poder definirse, en el caso de los niños 

maltratados hacen hincapié en los aspectos negativos, mientras que los niños con 

óptimo desarrollo lo hacen con características positivas como parte de su 

personalidad. 

Además de tener como vital necesidad que sus padres "los quieran", es así 

que muestran deficiente contacto emotivo y afectivo en la relación de padres e 

hijos y entre otras carencias que enmarcan la actitud del niño que ve su futuro 

con miedo, temor, inseguridad, sin embargo, a un niño que se le proporciona un 

buen trato no hace referencia de estos deseos pues vislumbra un futuro con 

excelentes expectativas. 

También encontramos datos relevantes al realizar las entrevistas, en las 

cuales las niñas expresan como fueron agredidas sexualmente, es así corno el 

abuso sexual infantil se presenta como un problema de maltrato al menor en ésta 

comunidad rural, y que ocurre en el hogar de la víctima o fuera de este, 

específicamente por el agresor allegado la medio familiar. 



Incluso los niños el1 el úmbito escolar tambi0n l.'"t:1Il L'"\puc"to;-, al maltr:tlo 

rísieo o verba. al no cumplir con las actividades csco!arL's. 

J\ partir. de conocer las características dc los nií'ios maltratados de una 

comunidad rural y las diferencias que se presentan con respecto al desarrollo del 

niño "normal" en la etapa escolar, es significativo expresar que en el proceso del 

desarrollo fisico la nutrición juega un papel importante ya que a partir de cubrir 

esta necesidad vital del niño o la niña puede manifestar cualquier 

comportamiento, pero al no tener alimentación adecuada y en los horarios de su 

requerimiento, da pauta a causar problemas conductuaJes y de rendimiento fisico, 

que aunado al maltrato fisico dificulta el desempeño del niño. Esto tiene relación 

con un programa d e alimentación dentro de las escuelas, el cual consiste en 

proporcionar desayuno a todos los que asisten a la escuela para mejorar su 

energía física y mental utilizada en el rendimiento escolar. 

Con respecto al desarrollo psicológico los niños de Tlazala acentúa tener 

dificultades en sus sentimientos, emociones y pensamientos que se ve reflejado 

en el comportamiento, es decir, los niños tienen dificultad para socializarse con 

otras personas, a expresarse o comunicarse a quererse (autoestima) mostrando 

una serie de actitudes problemáticas causando deficiencias en su desarrollo 

psicosocial, por el nulo apoyo familiar y constante agresión, además de ocupar a 

los niños en actividades que requiere ayuda o que sólo un adulto puede hacer. 

dejando a un lado la importancia de la infancia, como el juego, la fantasía, la 

creatividad, disfrutar todo lo que les rodea, sin embargo, se deteriora esa niñez, 

al recibir negligencia, agresión verbal o fisica, aún cuan~o el estilo de vida es 

rudimentario y que todos los miembros de una familia tengan que trabajar o 

ayudar al ingreso y sostén del hogar, y que desde nuestra perspectiva de análisis 

fundamental en la teoría'del maltrato infantil, no están excluidos de perjudicar 

el desarrollo individual del infante. 



[,;1 pdrll.' qUI.' C\)lTI...''';POlldc al (!c:-;;lITolh) cogniti\o rCplC,'-,I..°llt.1 1,1'-, 

consccucnCI<.I:-' dL: todo UIl proccso dc rnal¡r;¡to 1lsiLoo, p:-.¡colúglco ) :-.ocial. '-,lcndD 

característico que 10:; nloos maltratados manIfiesten un limitado (k;:-;l:lllpciio 

académico, a causa de que los padres ocupan a sus hijos en queha<.:en;:; del 

hogar, en lugar de las tareas escolares; también por los bajos ingresos 

económicos y por ser familias con varios hijos, no permite la asistencia regular a 

clases, así como terminar la primaria o tener la edad entre once o trece años para 

trabajar, lo que ocasiona repetir el año escolar o desertar. 

De esta manera, se describieron las características del maltrato infantil de 

una muestra de niños en edad escolar de la comunidad rural de Tlazala, así como 

la comparación de esta información con el desarrollo del niño en condiciones 

óptimas, en la etapa de seis a doce años de edad, de acuerdo con el enfoque 

teórico de Papalia (1997). 

Es así, que se cumple el objetivo de esta investigación, sin embargo~ es 

importante señalar que este proyecto se planteo para realizar una Tesina en la 

cual se llevaría acabo la comparación del maltrato infantil y el desarrollo del niño 

en condiciones óptimas de acuerdo a una estructura teórica, perfilada hacia el 

tema de la violencia y el maltrato infantil, que sirve como base al realizar la 

investigación de campo, en la cual se presenta la oportunidad de conocer las 

características de niños maltratados de edad escolar, sin obtener datos de las dDs 

primeras etapas del desarrollo del niño (lactante y preescolar). Lo que determina 

en este trabajo exduir el análisis de las dos primeras etapas que cubre 

parcialmente el objetivo de investigación. 

De alguna manera nos enriquece al conocer la violencia hacia el infante de 

Tlazala; permite inferir que las características del desarrollo del niño maltratado 

que no son plasmadas en este trabajo, pueden presentar el mismo proceso de 

maltrato por estar inmersos en la historia de vida de una familia y una sociedad, 
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qu~ Iw ("orillado L'rL'l'llcias () cíl:-.tulllbres sobrc la educación p;lr,1 In..; hij(} .... 

cnklH.licndo"l' 'l ... í llll maltrato inl'anLil de .... tk ... u nacimiento, 

Por otra parte, ~s importante mencionar los problemas que S~ pn,:sl,;!1tatoll 

al realizar esta investigación en referencia a que fucron remitidos 93 niños. de 

acuerdo al criterio de las proCesaras. con base a la información de un curso taller 

sobre la detección dclmaltrato infantil, para proporcionarles apoyo psicológico y 

al mismo tiempo recabar las características de violencia, de la cual son objeto de 

agresión los niños; sin embargo, por ser tanta población y sólo un día disponible 

a la semana, fue limitado el tiempo para la asistencia a todos lo escolares, 

atendiéndose solo los casos de maltrato infantil con mayor problemática. 

Además, consideramos que falto la observación a los niños en las aulas 

con relación a las actividades académicas, para mostrar las consecuencias del 

maltrato infantil en el desempeño escolar, aún cuando las profesoras refieren 

problemas de bajo rendimiento en el menor. 

Con respecto al cuestionario se presentaron las siguientes discrepancias: el 

cuestionario tuvo la finalidad de obtener las características del maltrato infantil 

en una comunidad rural, en función del marco teórico del mismo rubro y 

específico a la tipología que lo sustenta. 

Es así, que carece de datos de la situación y de la constancia en la que se 

presenta el maltrato infantil, así como nuestro menor interés fue obtener sobre el 

buen trato que reciben los niños de sus padres. Incluso esté cuestionario no se 

programo en un estudio piloto, lo que no permite ampliar la estructura de éste. 

Al estudiar al niño sus distintas etapas de la vida en su desarrollo 

psicosocial, y en alguna de ellas difíciles de enfrentar y superar; es importante la 

intervención dei psicólogo como profesional en resolver problemas del ser 

humano. 
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Por tal razón, el psicólogo se ha dc:!inido como UIl ag.¡,;nlc de cambIO de las 

conductas JI.; las pcrsonas que rnantlil.;z-,lan algún tipo (I¡,; prohlema de adaptación 

con su realidad y eventos cotidianos de su vida, para lo cual aplica técnicas y 

metodología específica relacionada con las deficiencias a superar. 

Todos estos objetivos se pueden dirigir a áreas como: la educativa, la 

social, la clínica y la educación especial. En el área educativa, las funciones y 

objetivos están encaminados al análisis de los comportamientos en el ámbito 

escolar. 

En el área social, los objetivos mencionados deberán incidir en las 

comunidades como las suburbanas y marginadas, para que mediante la 

desprofesionalización se contribuya a la transformación de la realidad social 

existente con la cual se rebasaría el carácter descriptivo que tradicionalmente han 

tenido las investigaciones de psicología social (Alvarez y Cortés, 1995). 

También interviene en la asesoría y entrenamiento a padres 

(desprofesionalización), tomando en cuenta que los problemas de los individuos 

no se presentan aisladamente, sino que se ubican en un contexto social, es 

necesario que las personas que convivan con el niño conozcan y manejen 

repertorios que en el usuario se establezcan durante ambientes familiares. Así 

mismo, es conveniente que los padres y/o familiares relacionados directamente 

con el paciente a rehabilitar, contribuya a que ellos se logren trabajando en los 

ambientes familiares aquellas conductas que naturalmente se presentan en esos 

ámbitos, para lo cual el psicólogo elaborará programas de casa, que los padres 

pondrán en práctica mediante el entrenamiento precio y el asesoramiento 

constante del psicólogo. 

En el área clínica cumple una función en referencia a los puntos antes 

citados, además realiza actividades de aplicación, clasificación y reporte de las 



prucbas psj<.:ologicd~. c\¡¡!uando plinClpal1llcll1t: cl lli\I..:1 (k !i.lllcion<ll1licnto en 

aspectos como n.x;epclón de sl·11alcs. proce:-.os COgl\!tlVOS, cmociones, 

comportamiento social. actitudes, etc0tcra. Así luismo. de'lcmpcüa labore~ dc 

psicoterapia individual y grupal con niños. ado!csc¡,;nt¡,;s y adultos: brinda ayuda a 

la población quc expresamente lo necesita con su trabajo preventivo. 

Como se ha visto el trabajo tradicional del psicólogo h,a contemplado 

básicamente la evaluación de aspectos que en un momento dado puede causar 

problemas para que se logre la rehabilitación o habilitación. Sólo en algunos 

casos se concibe al psicólogo como al profesional que brinda apoyo a la familia 

y al mismo paciente en su proceso de rehabilitación, superando algunos 

problemas de adaptación social o familiar (Alvarez y Cortés, 1995). 

La rehabilitación es un claro ejemplo de la intervención de los diferentes 

profesionistas involucrados en ella, es importante que sus acciones sean 

complementarias, en la medida en que ellas son proporcionadas a la vez en el 

tiempo y en su impacto reciproco, en su manera de atacar estratégicamente las 

múltiples facetas de uno o varios problemas de un mismo sujeto, 

Es así, que una forma del trabajo multidisciplinario es importante para la 

atención y solución del maltrato infantil, en donde diversos profesionales 

participan bajo un procedimiento específi~o que debe ser útil y transcendental, 

práctico y congruente, en común con los organismos y aceptable apara los 

profesionales individuales, detallados y claros para que siempre estén presentes. 

De esta forma, cada organismo o profesional tiene le deber de llegar por si 

mismo a una conclusión respecto a los asuntos pertinentes de su área con el 

propósito de promover el bienestar y la seguridad del niño (Aburto, 1997). 

También el equipo multidisciplinario se enfoca a la prevención del niño 

maltratado en donde la acción conjunta de especialistas en diferentes disciplinas 

cumple con la función de informar o comunicar alternativas de bienestar en 



~<.dlld. educaclúll. \ 1\'i~,.'lld<.l Y ,:11 loddS tlqlle[la~ ;Ire<l:-. quc Impliqucn 1;\ liXlll'l\.'ion 
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Por otra partc. existe ~l trabajo intcrdisciplinario cn d cual un grupo de 

disciplinas se coordinan en función de proporcionar informaCión objctiva para 

retro-alimentar. así como complementar la investigación para identificar el 

problema, proponer propuestas, valorar y controlar los resultados de tal Conna 

que haya una solución integral y precisa para el bienestar del niño maltratado o 

en su defecto del usuario (Manzanera, 1979). 

Al llevar a cabo esta investigación, nuestro conocimiento sobre los niños 

sé amplio al damos cuenta de la magnitud del maltrato infantil, y como esta 

repercute en los niños; hemos aprendido a tratarlos, a ser tolerantes, a 

respetarlos, a ayudarlos y también a comprenderlos, porque en algunos casos 

no hubo la oportunidad de platicar con sus padres para proporcionarles el 

apoyo, y de esta forma los niños puedan salir adelante. 

Ser universitario es satisfactorio, pero aún más lo es cuando llega el 

momento de demostrarlo: Con el presente trabajo reafirmarnos cada esquema en 

conocimiento, también da la pauta para construir con un gran significado la 

vocación psicológica para con los niños, quienes con su inocencia y ese ángel 

particular que solo ellos pueden transmitir, muest[an que hay esperanza, aún 

cuando tengan la desdicha de conocer el dolor y el sufrimiento. Esto por eso es 

que este proyecto nos deja la satisfacción de fortalecer la meta que tenemos. de 

servir a las personitas que les falta en la vida un gran camino por recorrer, 

además de lograr subir un peldaño más en nuestra vida personal y profesional. 

La principal fuente de información a cerca del maltrato infantil que se 

obtuvo en esta investigación, fue referida por los niños, quienes con su valiosa 

experiencia nos expresaron las características de la violencia de la cual son 

víctimas. Sin embargo, hay otros aspectos u otras personas que intluyen en esta 
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prnbk!llút ka la:-. cu,lle" consideramos s~ conll:l1lpkll eOlll() UIl;! propucsta a 

IllIl'va.., ill\t:stigaci~)lll'S sobre ~st~ tema eOIl n;!¡¡ciún al úlllbllo nn;!l 

• Realizar IIlvcstigación de cada una de las etapas dI,;] desarrollo del 

niiío para conocer con mayor precisión las características del maltrato. 

• Con referencia a esta investigación realizar un instrumento evaluativo 

que permita conocer un perfil global psicológico del niño, en función 

de lo conductual, afectivo, somático, interpersonal y congnoscitivo del 

maltrato infantil, que proporcione datos relevantes para la 

investigación psicológica. 

• Identificar el estilo de crianza que los padres ejercen hacia sus hijos en 

una comunidad rural, como fuente primordial para identificar la 

problemática en la relación padre e hijo. 

• Construir una fuente informativa de los aspectos social, cultural, 

educativo, económico, laboral y familiar de la comunidad rural, con el 

fin de conocer el comportamiento de la comunidad con base a su forma 

de vida. 

• Realizar cursos. talleres informativos y preventivos sobre la educación 

para los hijos, valores, derechos y responsabilidades, autoestima, 

sexualidad, violencia familiar, abuso sexual y violación; con el 

objetivo de que todo tipo de persona tenga el conocimiento de 

bienestar personal y que tiene a su alcance el servicio de profesionales 

con un nivel particular e institucional público para solucionar aquellos 

requerimientos que solicita. 
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CODiCiO CIVil, PARA LI, DIS'I RITO FI,DLRAL I:N MATI:RIA DI: FlJI:IW 

COMlIN y PARA TOI)A LA RI':PIJBLlCA I)L FUI'RO FLI)¡:RAL DJ-:¡, 

)000. 

Art, 23,- La minoria dc edad, el estado de interdicción y demás 

incapacidades establecidas por la ley, son restricciones a la personalidad juridica 

que no deben menoscabar la dignidad de la persona ni atentar contra la integridad 

de la familia; pero los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer 

obligaciones por medio de sus representantes. 

Del domicilio: 

Art, 31,- Se reputa domicilio legal 

L- Del menor de edad no emancipado, el de la persona a cuya patria potestad 

está sujeto. 

IL- Del menor de édad que no esté bajo la patria potestad y del mayor 

incapacitado, el de su tutor. 

IIL- En el caso de menores o incapaces abandonados, el que resulte confonne a 

las circunstan~ias previstas en el artículo 29. (El domicilio de las personas 

fisicas es el lugar donde residen habitualmente: a falta de éste, el lugar del 

centro principal de sus negocios; en ausencia de éstos, el lugar donde 

simplemente residan y, en su defecto el lugar donde se encuentren. Se presume 

que una persona reside habitualmente en un lugar cuando permanezca en él por 

más de seis meses). 

De los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio: 

Art, 162,- Los cónyuges están obligados a contribuir cada uno por su parte 

a los fines del matrimonio y a socorrerse mutuamente. 



['od;! j1l'I"()!l<! t¡L'!)!.: dl'!L'cho a dl'l'ldlr de Ill<llll'l'a Ilbrl'. !\:"Pllll:-.:¡hk' l' 

informada sohrt.: el número ~ el e\p,\l'(imil'nlo de "liS hijos. P<.l{" \(l qUl' luc.t al 

matrimo!lio, l'ste derccho scrú l'lcl'I.::idll dt.: común ~\(':llerd() por Ill~ cónyU?;L's. 

ArL 163.- Los cónyuges vivir{¡n juntos en el domIcilio conyugal. Se 

considera domicilio conyugal el lugar establecido de común acuerdo por los 

cónyuges, en el cual ambos disfrutan de autoridad propia y consideracIones 

iguales. 

Los tribunales, con conocimiento de causa, podrán eximír de aquella 

obligación a alguno de los cónyuges, cuando el otro traslade su domicilio a país 

extranjero, a no ser que lo haga en servicio público o social; o se establezca en 

lugar insalubre o indecoroso. 

Art. 164.- Los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento 

del hogar, a su alimentación y a la de sus hijos, así como a la educación de 

éstos en los términos que la ley establece, sin perjuicio de distribuirse la carga en 

la forma y proporción que acuerden para éste efecto, según sus posibilidades. 

A lo anterior no está obligado el que se encuentre imposibilitado para trabajar y 

careciere de bienes propios, en cuyo caso el otro atenderá íntegramente a esos 

gastos. 

Los derechos obligaciones que nacen del matrimonio serán siempre 

iguales para los cónyuges, e independientes de su aportación económica al 

sostenimiento del hogar. 

Art. 165.- Los cónyuges y los hijos en materia de alimentos, tendrán 

derecho preferente sobre los ingresos y bienes de quien tenga a su cargo el 

sostenimiento económico de la familia y podrían demandar el aseguramiento de 

los bienes para hacer efectivos estos derechos. 
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Art. lM~ - LI marido y la Illtller lellll1:lIl l.'!l el lw¡.!ar ;lu\llridad 

consIderaciones IgU;lks. p()]' lo tanlo. l'I: ..... Oh'l.T,·l!l lk l'Olllll!l ,IClll'¡dn l()do lo 

conducente: al mi.llh.:jo dd hogar. a la !~mllaclún y l:ducacioll de !l)S lllJo:--, ~ 1,1 

administración de los bicncs que él éstos pertenezcan. En caso dc desacuerdo. d 

juez de lo familiar rcsolve:rá lo conducente. 

Art. 169.- Los cónyuges podrán desempeñar cualqUIer actividad, excepto 

las que dañen la moral de la familia o la estructura de ésta. Cualquiera de ellos 

podrá oponerse a que el otro desempeñe la actividad de que se trate y el juez de 

lo familiar resolverá sobre la oposición. 

De los hijos de matrimonio: 

Art. 326.- El marido no podrá desconocer a los hijos. alegando adulterio 

de la madre, aunque ésta declare que no son hijos de su esposo, a no ser que el 

nacimiento se le haya ocultado. o que demuestre que durante los diez meses que 

precedieron al nacimiento, no tuvo acceso carnal con su esposa. 

Del divorcio: 

Art. 266.- El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los 

cónyuges en aptitud de contraer otro. 

Art. 267.- Son causales de divorcio: 

Fr. V. Los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer con el fin de 

corromper a los hijos, así como la tolerancla en su corrupción, 

Fr. XII. La negativa injustificada de los cónyuges a cumplir con las obligaciones 

señaladas en el artículo 164, sin que sea necesario agotar previamente los 

procedimientos tendentes a su cumplimiento, así como el incumplimiento, sin 

justa causa, por alguno de los cónyuges, de la sentencia ejecutoriada en el caso 

del artículo 168 (se refiere a la educación de los hijos concertadamente). 
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/\1"1. 21\" - 1,1 padre) ja llladre. aunque pierdan Id p;¡tn,¡ 11(11o..',;[;\d. qUl'tlan 

sUJcto a todas las ohlig:1CiollCS quc IICIlCIl p,lra C01l SU"" 1i!J{1:--

i\rL 2B7.- Ejeculoriado el divorcio Si; procederá desde luego a la división 

de los biclll:s comunes y se tomarán las precauciones necesarias para asegurar las 

obligacionc:, que queden pendientes entre los cónyuges o con relación a los 

hijos. 

Los consortes divorciados tendrán obligación de contribuir, en proporción 

a sus bienes e ingresos, a las necesidades de los hijos, a la subsistencia y a la 

educación de éstos, hasta que lleguen a la mayor edad. 

De los alimentos: 

Art. 301.- La obligación de dar alimentación es recíproca. El que los da 

tiene a su vez el derecho de pedirlos. 

Art. 303.- Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta 

o por imposibilidad ·de los padres, la obligación recae en los demás 

ascendientes por ambas líneas, que estuvieren más próximos en grado. 

Art. 305.- A falta o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, 

la obligación tecae en los hermanos de padre y madre; en defecto de éstos. en 

los que fueren de madre solamente, yen defecto de ellos, en los que fueren sólo 

de padre. Faltando los parientes a que se refieren las disposiciones anteriores, 

tienen obligación de ministrar alimentos, los parientes colaterales dentro del 

cuarto grado. 

Art. 308.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación 

y al asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los menores, los alimentos 

comprenden además, los gastos necesarios para la educación primaria del 
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Art. 30t),- El obligado a dar alimentos Clllllpk la obligación asignando una 

pensión competente al acreedor alimentario o incorporúndolo a la familia: si el 

acreedor se opone a ser incorporado, compete al juez. según las circunstancl<\s, 

njar la manera de minlstrar los alimentos. 

De los efectos de la patria potestad respecto de la persona de los hijos: 

Art. 413.- La patria potestad se ejerce sobre la persona y los bienes de los 

hijos. Su ejercicio queda sujeto, en cuanto a la guarda y educación de los 

menores, a las modalidades que le impriman las resoluciones que se dicten, de 

acuerdo can la Ley sobre Previsión Social de la delincuencia infantil en el 

Distrito Federal. 

Art. 414.- La patria potestad sobre los hijos de matrimonio se ejerce: 

1. Por el padre y la madre; 

n. Por el abuelo y la abuela paternos; 

IlI. Por el abuelo y la abuela matemos. 

Art. 425.- Los que ejercen la patria potestad son legítimos representantes 

de los que están bajo de ella y tienen la administración legal de los bienes que 

les pertenecen, conforme a las prescripciones de este código. 

Art. 444.- La patria potestad se pierde: 

L Cuando el que la ejerce es condenado expresamente a la pérdida de este 

derecho; cuando es condenado dos o más veces por delitos graves. 

n. En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo que dispone el articulo 283 

(la sentencia de divorcio fija la situación de los hijos). 

IlI. Cuando por las costumbres depravadas de los padres, malos tratamientos 

o abandono de sus deberes pudiera comprometerse la salud, la seguridad 
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o la Ilwr.lIidad de !{l'> hijo,>, ;¡llIl cua1ldo I.,.',>\l:-> hcdws !lO e;¡~L'rl'll b,¡jo 1.\ 

sallciúIl dc b ky ¡K'na]. 

IV. Por la c\posicióll que el padre o la llIadle hicieren de sus hijos, {) pon.jll\': 

los dejen abandonados por más dc sci.-, mcst.::s. 

Suspensión de la patria potestad: 

Art. 447.- La patria potestad se suspende: 

III. Por sentencia condenatoria que imponga como pena esta suspensión. 

Incapacidad legal de los menores: 

Art. 450.- Tienen incapacidad natural y legal: 

1. Los menores de edad. 

La mayoría de edad: 

Art. 646.- La mayor edad comienoza a los 18 años cumplidos. 

Art. 647- El mayor de edad dispone libremente de su persona y de sus 

bienes. 

CODIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL DE 2000 

Art. 201 Al que procure o facilite la corrupción de un menor de dieciséis 

años de edad o de quien nO tenga capacidad para comprender el significado del 

hecho, mediante actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, o lo 

induzca a la práctica de la mendicidad, la ebriedad, al consumo de narcóticos, a 

la prostitución, o al homosexualismo, a formar parte de una asociación 

delictuosa, o a cometer cualquier delito, se le aplicará de tres a ocho años de 

prisión y de cincuenta a doscientos días de multa, 
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Cuando dI..' la pr~ictica rl..'I\1..:;r'lda dI..' 10:-' actos de con U [11..'1(')11 1.,.'1 1l'll..'Jlor () 

llH.:apaz adqukra 10:-' !lúbitos dt.:: alcoholisllln. ¡:lnllacndl..'pC1Hkllcia se dl..'diqul..' a la 

prn:-.lltUCllm. a prúcticas h\)mnsc:'i.uak~" l) a \\wm,lr p;wk de un;'l u:-.nci .. ICIl)]) 

dc\ictuosa, la pena sení dc cinco a dici', ai'¡os de prisión y dc cicn a cuatrocientos 

días de multa, 

Si además de los delitos previstos en este capitulo resultase cometido otro, 

se aplicará las reglas de acumulación. 

Art. 203 Las sanciones que señalan los artículos anteriores se duplicarán 

cuando el delincuente tenga parentesco por consanguinidad, por afinidad o civil o 

habite en el mismo domicilio con la víctima, aunque no existiera parentesco 

alguno así como por el tutor O curador, así mismo perderá la Patria Potestad 

respecto de todos sus descendientes, el derecho a alimentos que le 

correspondieron por su relación con la víctima y el derecho que pudiera tener 

respecto a los bienes de este. 

Art. 208 Cuando la persona cuyo cuerpo sea explotado por medio del 

comercio carnal, sea menor de edad, se aplicará al que encubra concierte y 

pennita dicho comercio, pena de seis a diez años de prisión y de diez a veinte 

días multa. 

Art 260 Al que sin consentimiento de una persona y sin el propósito de 

llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual o la obligue a ejecutarlo. se le 

impondrá pena de tres meses a dos años de prisión, Si la imposición fuere hecha 

por medio de la violencia, el mínimo y el máxima de la pena se aumentará en 

una mitad. 

Art. 261 al que sin el propósito de llegar a la cópula ejecute un acto sexual 

en un a persona menor de doce años o persona que no tenga la capacidad de 

comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda 
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Si se hiciere uso de la violencia flslca () JlloraL el míllimo y el J1lúxilllo de 

la pena se i.lul11entarú hasta en una mitad. 

Art.. 262 Relativo al delito de Estupro, s(; castiga al quc h.::ng'! cópula Con 

'persona mayor de doce años y menor de dieciocho. obteniendo su 

consentimiento por medio del engaño, se le aplicará de tres meses a tres a cuatro 

años de prisión. 

Art. 272 Se impondrá la pena de uno a seis años de prisión a los 

ascendentes que tengan relaciones sexuales con sus descendientes. 

La pena aplicable a estos últimos será de seis meses a tres años de prisión. Se 

aplicará esta misma sanción en caso de incesto entre hermanos. 

Art. 295 Al que ejerciendo la patria potestad o la tutela infiera lesiones a 

los menores o pupilos bajo su guarda, el juez podrá imponerle, además de la 

pena correspondiente a las lesiones, suspención o privación en el ejercicio de 

aquellos derechos. 

Art. 302 Comete el delito de homicidioi el que priva de la vida a otro. 

Art. 313 Si el occiso o suicida fuere menor de edad o padeciera alguna de 

las fonnas de enajenación mental, se aplicarán al homicida o instigador las 

sanciones señaladas al homicidio calificado o las lesiones calificadas. 

Art. 323 al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente 

consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubina o concubinario 

adoptante o adoptado, con conocimiento de esa relación se le impondrá prisión 

de diez a cuarenta años. Si faltare dicho conocimiento, se estará a la punibilidad 
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Arl. 316 Se entiende que hay ventaja: 

1.- Cuando el delincuente es superior en fuerza t1sica al ofendido y esle no 

se haya armado; 

2.- Cuando es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza cn 

el manejo de ellas o por el número de los que lo acompañan; 

3.- Cuando se vale de algún medio que debilita la defensa del ofendido; y 

4.- Cuando este se haya inerme o caído y aquél armado o de pie. 

Art. 335 Al que abandone a un niño incapaz de cuidarse a sí mismo, 

teniendo obligación de cuidarlo, se le castigará con una pena de un mes a cuatro 

años de prisión, si no resultare daño alguno, privándolo además de la patria 

potestad o de la tutela. 

Art. 336 Al que sin motivo justificado abandone a sus hijas, hijos o a su 

cónyuge sin recursos para atender a sus necesidades de subsistencia, aún cuando 

posterionnente cuenten con el apoyo de familiares o terceros, se le aplicará de un 

mes a cinco años de prisión o de 180 a 360 días multa; privación de los derechos 

de familia y pago, como reparación del daño, de las cantidades no suministradas 

oportunamente por el acusado. 

Se equipara al abandono de personas y se aplicará la misma sanción al 

que, aún viviendo en el mismo domicilio y sin motivo justificado, no proporcione 

los recursos necesarios para la subsistencia de sus hijas, hijos. su cónyuge o 

concubina. Para los efectos del presente artículo, se tendrá por consumado el 

abandono aún cuando los hijos sean dejados al cuidado de un familiar sin 

limitación de grado, o de una casa de asistencia. 
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alimcnto ..... , no los proporcIone sin call~a.)u;.,li!lcada. 

!\I'l 336 bis J\lljuc: dolosamc:nt¡,; se coloque en estado de insolvencia, con 

el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley 

determina. se le impondrá pena de prisión de uno a cuatro años. El juez 

resolverá la aplicación del producto del trabajo que realice el agente, a la 

satisfacción de las obligaciones alimentarias de éste. 

La misma pena se aplicará aquellas personas que, estando obligadas a 

informar acerca de los ingresos de quienes deban cumplir con todas las 

obligaciones señaladas en los artículos anteriores incumplan la orden judicial de 

hacerlo. 

Art. 337 El delito de abandono de cónyuge se perseguirá a petición de la 

parte agraviada. El delito de abandono de hijos se perseguirá de oficio y, cuando 

proceda, el Ministerio Público promoverá la designación de un tutor especial que 

represente a las víctimas del delito, ante el juez de la causa, quien tendrá 

facultades para designarlo. Tratándose del delito de abandono de hijos, se 

declarará extinguida la acción penal, oyendo previamente la autoridad judicial al 

representante de los menores, cuando el procesado cubra los alimentos vencidos, 

y otorgue garantía suficiente a juicio del juez para la subsistencia de los hiJOS. 

Art. 339 Si del abandono resultare alguna lesión o al muerte, se presumirá 

ésta como premeditada, para los efectos de aplicar las sanciones a que estos 

delitos correspondan. 

Art. 340 Al que encuentre abandonado en cualquier sitio a un menor 

incapaz de cuidarse a sí mismo o a una persona herida, invalida o amenazada de 

un peligro cualquiera, se le impondrá de diez a sesenta jornadas de trabajo a 
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Art. 343 Los ascendientes o tutores que entrcguen cn tlniJ casa de: expósito 

un nUlo que esté bajo su potestad, perderán por ese sólo hecho los derechos que 

tengan sobre la persona y bienes del expósito, 

Art. 343 bis por violencia familiar se considera el uso de la fuerza física o 

moral, así como la omisión grave, que se ejerce-en contra de un miembro de la 

familia por otro integrante de la misma contra su integridad física, psíquica o 

ambas, independientemente de que pueda producir o no lesiones. 

Comete el delito de violencia familiar el cónyuge, concubina o 

concubinario, pariente consanguíneo en línea recta ascendente ú descendente sin 

limitación de grado pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, 

adoptante o adoptado que haga uso de la fuerza física o moral, o que incurra en la 

omisión grave. 

Al que cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de seis meses 

a cuatro años de prisión prohibición de ir a lugar detenninado en su caso, caución 

de no ofender y perderá el derecho de pensión alimenticia. Asimismo se le 

sujetará a tratamiento psicológico especializado, que en ningún caso excederá del 

tiempo impuesto en la pena de prisión, independientemente de las sanciones que 

correspondan por las lesiones inferidas o por cualquier otro delito. En caso de 

reincidencia. la pena de prisión se aumentará hasta en una mitad. 

Este delito se perseguirá por querella de la parte ofendida salvo la víctima 

sea menor de edad e incapaz. 

Art. 343 ter Se equiparará a la violencia familiar y se sancionará con 

prisión de seis meses a cuatro años, al que realice cualquiera de los actos 
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custodia. guarda. protección, educaCIón. mstrucelbn o cuidado siempre y cuando 

el agresor y el ofendido convivan O hayan t:onvivido en la misma casa. 

ArL 343 quater. En todos los casos previstos en los dos artlculos 

precedentes, el Ministerio Público apercibirá al probable responsable para que se 

abstenga de cualquier conducta que pudiera resultar ofensiva para la victima y 

acordará las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física o psiquica 

de la misma. La autoridad administrativa vigilará el cumplimiento de estas 

medidas. En todos los casos el Ministerio Público deberá solicitar las medidas 

precautorias que considere pertinentes de manera inmediata, que en ningún caso 

excederá de veinticuatro horas, y el juez resolverá sin dilación. 

Al servidor público que incumpla con lo establecido en el párrafo anterior 

se le aplicará la sanción de treinta a cuarenta días multa. 

Art. 366 ter. Af que con el consentimiento de un ascendiente que ejerza la 

patria potestad o de quien tenga a su cargo la custodia de un menor, aunque esta 

no haya sido declarada, ilegítimamente lo entregue a un tercero para su custodia 

definitiva, a cambio de un beneficio, se le aplicará pena de prisión de dos a nueve 

años y de doscientos a quinientos días de multa. 

La misma pena que se refiere al párrafo anterior se aplicará a los que 

otorguen el consentimiento a que elude este numeral, al tercer que reciba al 

menor o al ascendiente que, sin intervención de intermediarios, incurra en la 

conducta señalada en el párrafo anterior. 

Si la entrega definitiva del menor se hace sin la finalidad de obtener un beneficio 

económico, la pena aplicable al que lo entrega será de uno a tres años de prisión. 
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reducirá hasta la cuarta parte de la prevista en el párrafo anterior. 

Cuando en la comisión del delito no exista el consentimiento a que se 

refiere el párrafo primero, la pena se aumentará hasta el doble de la prevista en 

aquél. 

Además de las sanciones señaladas, se privara de los derechos de patria 

potestad, tutela ° custodia, en su caso, a quiene~ teniendo el ejercicio de estos, 

cometan el delito a que se refiere el presente artículo. 

Art. 366 quater Cuando el ascendiente sin limitación de grado o pariente 

consanguíneo colateral o por afinidad hasta el cuarto grado de un menor, lo 

sustraiga o cambie del domicilio donde habitualmente reside, lo retenga o 

impida que regrese al mismo, sin la autorización de quienes ejercen la patria 

potestad o resolución de autoridad competente, no pennitiendo a la madre o al 

padre convivir con el menor o visitarlo, se le aplicará una pena de uno a tres años 

de prisión y de treinta a trescientos días multa. Este delito se perseguirá por 

querella de la parte ofendida. 

CODIGO PENAL Y CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL 

ESTADO DE MEXICO 2000 

Delitos contra la familia 

Abandono de familiares: 

Artículo 225.- Se impondrá de dos meses a dos años de prisión y de tres a 

ciento cincuenta días multa y privación de los derechos de familia, al que sin 
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I~stc delito se persegUId a petición <.kl oJ'cndido o del legítimo 

representante de los hijos y a f¿llta de éste. la acción se iniciará por el Ministerio 

Público como representante legítimo de los J11ellore~, Para que el perdón 

concedido por el ofendido pueda extinguir la acción penaL deberá el inculpado 

pagar todas las cantidades que hubiere dejado de ministrar por concepto de 

alimentos y garantizar el pago futuro de los mismos. 

Este delito se perseguirá de oficio si del abandono resultare alguna lesión 

o la muerte, aplicándose en este caso hasta ocho años de prisión. 

Se impondrá de uno a tres años de prisión y de treinta a trescientos días 

multa, al que intencionalmente se coloque en estado de insolvencia, con el 

objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley 

determina. El juez determinará la aplicación del producto del trabajo que realice 

el inculpado, para satisfacer las obligaciones alimentarias a su cargo. 

Artículo 226.- Se impondrá de dos a nueve años de prisión y de cien a mil 

días multa, al que con el consentimiento de un ascendiente que ejerza la patria 

potestad o de quien tenga a su cargo la custodia de un menor, aunque ésta no_ 

haya sido declarada, lo entregue ilegítimamente a un tercero para su custodia 

definitiva. a cambio de un beneficio económico. 

La misma pena a que se refiere el párrafo anterior, se impondrá a los que 

otorguen el consentimiento a que alude este numeral y al tercero que reciba al 

menor. 

Se impondrá de uno a tres años de prisión, si la entrega definitiva del 

menor se hace sin la finalidad de obtener un beneficio económico. 
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Además de las sanciones sci'íaladas, se privará de los derechos de la patria 

potestad, tutela o custodia, en su caso, a quienes teniendo el ejercicio de éstos, 

cometan el delito a que se refiere el presente artículo. 

Parricidio: 

Art. 255 se impondrá de quince a cuarenta años de prisión al que 

dolosamente prive de la vida a cualquier ascendiente en línea recta, teniendo 

conocimiento el inculpando del parentesco. 

Se equiparará al delito de parricidio y se le impondrá la misma pena a que 

dolosamente prive de la vida al cónyuge o cualquier descendiente en línea recta 

sea legitimo o natural, sabiendo el inculpado del parentesco. 

Art. 256 se impondrá de tres a cinco años de prisión a la madre que diera 

muerte a su propio hijo dentro de las setenta y dos horas de nacido, siempre que 

concurran las siguientes circunstancias: 

Que no tenga mala fama 

II Que haya ocultado su embarazo; 

III Que el nacimiento del infante haya sido oculto y que no se hubiere inscrito en 

el registro civil, y 

IV Que el infante no sea legitimo. 

Si en el infanticidio tuviere participación un médico cirujano, comadrona 

o partera, además de la pena privativa que corresponde se le suspenderá de uno a 

tres años en el ejercicio de su profesión. 
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Incesto: 

Art. 227 Se i11lpondrú de tres a seis ailos de prisión y de veinte a 

doscientos días multa a los ascendientes que tengan cópula con sus 

descendientes. La pena aplicable a estos últimos sení de uno a tres años dc 

prisión. Se impondrá esta última sanción en saco del incesto entre hermanos. 

Robo de infante: 

Art. 269 Se impondrá de cinco a cuarenta años de prisión, a quien siendo 

un extraño a su familia se apodere de un menor de doce años de edad. Se 

impondrán de seis a cinco años de prisión cuando el delito lo cometa un familiar 

que obre con mala fe y no por móviles afectivos. 

Se impondrán de tres meses a cuatro años de prisión si el menor es 

restituido espontáneamente a su familia o a la autoridad dentro de tres días y sin 

causar perjuicio. Se impondrán de seis meses a seis años de prisión~ si se 

causare perjuicio. 

Delitos contra la libertad e inexperiencia sexual 

Actos libidinosos: 

Art.275 Se impondrá de tres días a un año de prisión y de tres a setenta y 

cinco días multa, al que sin consentimiento de un persona púber o impúber o con 

sentimientos de esta última, ejecute en ella un acto crónico sexuaL sin el 

propósito directo o inmediato de llegar a la cópula. Se impondrán de seis meses 

a dos años de prisión y de seis a ciento cincuenta días multa, si se hiciere uso de 

la violencia tlsica o moral. 

Estupro: 

Art. 276 Se impondrá de seis meses a cuatro años de prisión y de tres a 

ciento cincuenta días multa, al que tenga cópula con una mujer mayor de catorce 
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i\rL 277 No se procederá contra el inculpado dd estupro. si no es por 

querella de la mujer ofendida () de sus padres o. a üilla de éSlos, de sus 

representantes legítimos; pero cuando el inculpado se case eon la mujer ofendida, 

se extinguiera la acción penal y la pena en su caso. 

Art. 278 La reparación del daño en los casos de estupro, comprenderá el 

pago de alimentos a la mujer y a los hijos, si los hubiere; sin que se requiera y 

sin que implique declaración sobre la paternidad para afectos puramente civiles. 

Dicho pago se hará en la forma términos que la ley civil tija para los casos de 

divorcio. 
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ANEXOl! 

LOS IWJ{ECI lOS DI' LOS NIÑOS 

Articulo l. Definición del niño: Se entiende por niño todo ser humano desde 

su nacimiento hasta los 18 años de edad. salvo que haya alcanzado antes la 

mayoría de edad. 

Articulo 3. Interés superior del niño: Todas las medidas respecto al niño 

deben estar basadas en la consideración del interés superior del mimo. 

Corresponde al Estado asegurar una adecuada protección y cuidado, cuando los 

padres y otras responsables no tienen capacidad para hacerlo. 

Articulo 9. Separación de los padres: Es un derecho del niño vivir con sus 

padres, excepto en los casos que la separación sea necesaria para el interés 

superior del propio niño. Es derecho del niño mautener contacto directo con 

ambos padres, si está separado de uno de ellos o de los dos. Corresponde al 

Estado responsabiliza~se de este aspecto, en el caso de que la separación haya 

sido producida por acción del mismo. 

Articulo 12. Opinión del niño: el niño tiene derecho a expresar su opinión ya 

que ésta se tenga en cuenta en todos los asuntos que le afectan. 

Articulo 16. Protección de la vida privada. Todo niño tiene derecho a no ser 

objeto de injerencias en su vida privada, su familia su domicilio ,- su 

correspondencia, y a no ser atacado en su honor. 

Articulo 18. Responsabilidad de los padres: Es responsabilidad primordial de 

ambos padres la crianza de los niños y es deber del Estado brindar la asistencia 

necesaria en el desempeño de sus funciones. 
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cualquiera otra persona responsable de su cuidado y cstabkccr medidas 

preventivas y de tratamiento al respecto. 

Articulo 20. Protección de los niños privados de su medio familiar: Es 

obligación del Estado proporcionar protección especial a los niños privados de su 

medio familiar y asegurar que puedan beneficiarse de cuidados que sustituyan la 

atención familiar o de la colocación en un establecimiento apropiado, teniendo en 

cuenta el origen culu5al del niño. 

Articulo 24. Salud y servicios médicos: Los niños tienen derecho a disfrutar 

del más alto nivel posible de salud a tener acceso a servicios médicos y de 

rehabilitación, con especial énfasis en aquellos relacionados con la atención 

primaria de salud, los cuidados preventivos y la disminución de la mortahdad 

infantil. Es obligación del Estado tomar las medidas necesarias, orientadas ala 

abolición de las prácticas tradicionales perjudiciales para la salud del niño. 

Articulo 27. Nivel de vida: todo niño tiene derecho a beneficiarse de un nivel 

de vida adecuado para su desarrollo y es responsabilidad primordial de los padres 

proporcionárselo. 

Articulo 28. Educación: Todo niño tiene derecho a la educación ) es 

obligación del Estado asegurar por lo menos la educación primaria gratUita y 

obligatoria. La aplicación de la disciplina escolar deberá respetar la dignidad del 

niño en cuanto persona humana. 

Articulo 31. Esparcimiento, juego y actividades culturales: El niño tiene 

derecho al esparcimiento, al juego y a participar en las actividades artísticas y 

culturales. 
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Articulo 32. Trabajo dt: menorl's: Ls obligacIón dd I~stado proteger al nifw 

contra el tksl:l11pcflO de cualquicr trabaJo nocivo para su salud, cducaciún o 

desarrollo; tijar edades mínimas de admisión al empico y reglamentar !;:\s 

condiciones del mismo. 

Articulo 33. Uso y tráfico de estupefacientes: Es derecho del niño ser 

protegido del uso de estupefacientes y sustancias psicotrópicas e impedir que 

estén involucrados en la producción o distribución de tales sustancias. 

Articulo 34. Explotación sexual: Es derecho del niño ser protegido de la 

explotación y abuso sexuales, incluyendo la prostitución y su utilización en 

práctica pornográfica. 

Articulo 35. Venta, tráfico y trata de niñas: Es obligación del Estado tomar 

todas las medidas necesarias para prevenir 1 venta, el tráfico y la trata de niños. 

Articulo 37. Tortura y privación de libertad: Ningún niño será sometido a la 

tortura, 

a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, a la pena capital, a la prisión 

perpetua y a la detención o encarcelación ilegales o arbitrarias. Todo niño 

privado de libertad deberá ser tratado con humanidad, estará separado de los 

adultos, tendrá derecho a mantener contacto con su familiar y a tener pronto 

acceso a la asistencia jurídica u otra asistencia adecuada. 

Articulo 38. Conflictos armados: Ningún niño que no haya cumplido los 15 

años de edad deberá participar directamente en hostilidades o ser reclutado por 

las fuerzas armadas. Todos los niños afectados por conflictos armados tienen 

derecho a recibir protección y cuidados especiales. 
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lomar las mcdidas apropi:Hlas para que los IH!lO:- \ iclimas de la tortura. de 

conflictos armados. de ahandono. de malos tratos o de explotación, reciban un 

tratamiento apropiado, que asegura su recuperación y reintegración sociaL 



ANEXO 1Il 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

CAMPUS lZTACALA 

CUESTIONARIO 

INTRUCCIONES: Conteste cada una de las preguntas con la primera idea que se 

le venga a la mente. 

1.- Cuando mi mamá me regaña yo: ____________ _ 

2.- Cuando me porto mal siempre: ____________ _ 

3.- Mi papá me pega porque: _____________ _ 

4.- En mi casa dicen que soy: ______________ _ 

5.- Cuando me pegan es porque: ____________ _ 

6.- Mi mamá me pega con: _______________ _ 

7.- Soy una niña o niño que: _______________ _ 

8.- En la escuela mi maestra me: _____________ _ 

9.- Cuando me pasa algo malo se lo digo a: _________ _ 

10.- Me gustaria que mis padres me: ____________ _ 
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