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RF;Sl.JMEN 

El objetivo de la presente investigación fue detcm1inar la influencia 

que tiene el Mahrato lnfuntil en las alteraciones en la maduración 

visomotora en niñ@s de la zona rural diagnosticados con Maltrato 

Infantil. 

La población se formó con 70 nii\@s extraídos de dos muestras 

independientes. 35 provenientes del Centro Multidisciplinario de 

Desarrollo Juvenil de Taxco. institución especializada en el 

tratamiento de menores con maltrato infantil y 35 de la Escuela 

Primaria •·ecnito Juárczn de Tnxco, Guerrero; el grupo experimental 

reunió los siguientes criterios de inclusión: menores con Maltrato 

Infantil de ambos sexos, entre 6 y 11 años 11 meses de edad, de nivel 

primario, que viven en ta zona rural con diab-nóstico de Maltrato 

Infantil. El grupo control se fom1ó con niñ@s no maltratados que 

cumplieron las mismas características a excepción de que en su 

historia personal no rcponaron haber sufrido de Maltrato Infantil. 

Se llevó a cabo un estudio exploratorio, comparativo, prospectivo 

y transversal. 

·se utilizó con10 inStrumento para medir Ja maduración visomotom 

el test Guesiá.ttico Visomotor de Bendcr y para dar soponc a los 

resultados el Dibujo de la Figura Humana. ambas evaluadas mediante 

la escala propuesta por E. Koppitz ( 1975). 

Los resultados revelaron que existen diferencias signiflcalivas en el 

nivel de maduración cutre l@s nift@s '"'(ctlmas de Maltrato 

Infantil y l@s nlft@s del grupo control. presentando 1nayorc..~ 

alteraciones en la maduración visomotora l@s nift@s n1allra1ados 

en comparación con los no maltratados. 
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INTRODUCCIÓN 

En México. Ja violencia familiar es un problema social grave que se manifiesta 

cotidianamente en muchos hogares como pane de Ja convivencia familiar. donde las 

más vulnerables son las nlujercs y l@s menores de edad; la violencia no distingue 

niveles educativos. ni grupos socioeconómicos; cuando irrun1pe en Ja familia. el espacio 

más intimo, donde se supondría mayor seguridad para sus miembros. queda vulnerado y 

ésta conducta suele convertirse en un hecho cotidiano. 

En la connotación más dramática de la violencia familiar. es el (la) niño(a) quien sufre 

en mayor medida, su vulnerabilidad deriva de Ja condición de dependencia. necesidad 

de cuidados, al carácter afectivo de sus lazos con l@s agrcsor@s (padres, madres, 

abuel@s, ti@s. hennan@s mayores, padrastros, madrastras, etc.) y su imposibilidad de 

acceder a los espacios de procuración de justicia. 

Los malos tratos a Ja infancia son una constante histórica. que en mayor o menor 

medida se presentan en todos los tiempos y en todas las culturas. justificándose desde 

tiempos inmemorables bajo la idea que el (la) hijo(a) es .. propiedadº del progenitor o 

tutor y que con un golpe se fijan los limites y se ºeducaº a l@s niñ@s. 

A partir de los años SO's, se considera que abusar de un menor no sólo consiste en 

golpearlo fisicamente, sino que abarca una amplia gama de hechos destructivos que 

lesionan el bienestar fisico, emocional, psicológico. social y cognoscitivo del (a) nift@. 

se reconoce la gravedad del fenómeno y se tipifica como problema social,. tanto por su 

frecuencia como por sus consecuencias en la población infantil. Esto determina que la 

prevención del maltrato infantil se considere como prioridad. desarrollándose 

investigaciones tendientes a explicar las causas que dan origen al fenómeno. 

Los primeros modelos de abordaje al Maltrato Infantil. son descriptivos. detenninistas y 

unicausalistas, responsabilizando de manera aislada al agresor (a). al (a) niil@ o al 

ambiente. En contrapropuesta surgen otros modelos, denominados de 2da y Jera 

generación con enfoques integrales. que reconocen f"actorcs multicausales (individuales 

y sociales) en la manifestación del maltrato infantil,. distinguen entre componentes de 



INTIMODllCCIÓN • 3 

riesgo o potenciadorcs del abuso y agentes compensadores o amoniguadorcs que 

disminuyen la posibilidad del maltrato. identificándolo como la suma de un proceso 

global de distorsiones en las relaciones con l@s hij@s; no el resultado de una conducta 

nsilada de uno de los miembros de la familia o de ésta en el contexto social. 

Reconocer las causas de interacción interdinámica del maltrato infantil. favorecen las 

estrategias de intervención relativas a la prevención. es decir, pasar de la descripción a 

Ja explicación; de In justificación y la observación pasiva a In responsabilidad que como 

sociedad tenemos frente a la infancia. 

Actualmente se define el Maltrato Infantil como .. un fenómeno social, internacional. 

presente en todos Jos sectores y clases sociales; producida por factores multicausales. 

interactuantes ·y de diversas intensidades y tiempos que afectan el desarrollo annónico. 

integro y adecuado de un (a) menor (a), comprometiendo su educación y 

consecuentemente su desenvolvimiento escolar con disturbios que ponen en riesgo su 

sociabilización Y. por lo tanto. su confonnación personal. y posteriormente social y 

profesionalº. (Federación Iberoamericana contra el Maltrato Infantil. 1998) 

Existen pocos estudios sobre incidencia de maltrato infantil que tengan en cuenta las 

diferencias geográficas, las investigaciones se centralizan en las zonas urbanas. 

ºL@s niñ@s del ámbito rural, son victimas de una organización social ccntra1i7.adora. 

donde la.creación. de servicios está más en función del número de habitantes que de las 

necesidades reales de Ja pob1aciónº. (Casado. Diaz y Martínez. 1997) 

Por otro pune. el análisis de la situución rural ubarcn significados diferentes; se vive en 

condiciones de hacinamiento y pobreza. el 35% del ingreso fUmiliar lo aportan 

niñ@s menores de 14 años (boletín UNAM .. 2003). las car..1ctcristicas de vivienda 

son con frecuencia pequci\as.. construidas con materiales defectuosos y en su 

gencralidud elaboradas con láminas de cartón 9 carecen de servicios de drenaje y agua 

potable (Diuz, Lura y Ramirez, 1999), la presencia de desastres naturales favorecen 

situaciones precarias y las redes de apoyo social son insuficientes. Todos estos factores 

afectan a Ja población en general~ pero con mayor intensidad a l@!s más vulncrJ.bles. en 

especial a l@s niñ@s. 



INTROOt1CC:IÓS e 4 

La familia ruml ndoplu conccplos culturales preestablecidos sujetos a normas y 

creencias dgidns. en donde se intcg.ru un número muyor de personas: In unidad laboral 

y de gnnancins es n menudo In propin empresa familiar (ca111pcsinos:. artesanos. etc.). el 

nivel Ue estudios es inferior ni de los progenitores urbanos y la distancia entre los 

servicios de salud y educativos es muyor que en Ju ciudad. lo que limitu In asistencia 

social. médicn. psicológica y educacional. 

La. tipología del maltrato infantil en el ámbito rural no es tan distinta a la de las zonas 

urbanas. ya que. el maltrato fisico. emocional/psicológico. la negligencia. la deprivacion 

afectiva. el abandono o el abuso sexual se encuentran tanto en el campo como en la 

ciudad. Sin ei:nbal-~?_·'~s importante destacar que las condiciones geográficas. culturales. 

cducativ~S. y .-soc~aléS 'del ámbito rural determinan fonnas particulares de abuso social e 

inst~lucionñt_ :_a1 ·car· menor. entre las cuales destacan la desnutrición, escolarización 

··/)~~};:/': ~:-- . 
L@s n~i'!@J:~ .:·_.victimas de maltrato viven en un medio familiar perturbado e 

insatisfaCtorio~ ·Carente de estabilidad emocional y afectiva. sujetos a la negligencia o al 

uband~no~ ·f=:~~ ~onstante estado de alerta y ansiedad. sometidos a todo tipo de agresiones 

y sin u~a: ~-~timulación que potencialicc sus capacidades; de esta forma. se limitan las 

condicione's -Óptimas para su maduración. la sensibilidad y la estimulación ambiental. las 

oportUnidadcS que los animen a explorar y explotar. tales oportunidades están 

sustituidas por el adverso condicionamiento del castigo. sobre todo para la iniciativa 

fisica. intelectual y emocional. 

Se han realizado numerosas investigaciones en torno a las consecuencias del maltrato 

infantil. analizando principalmente las alteraciones psico-emocionalcs y sociales que 

presentaron J@s niñ@s. pero son escasas las relacionadas directamente con la 

maduración. En la investigación realizada por Hernández y Rodríguez (2000). se 

menciona que l@s nift@s victimas de maltrato fisico presentaron niveles de maduración 

inferiores en comparación con niñ@s testigos de violencia fisica y nift@s que 

pertenecen a familias no violentas. Asi mismo COVAC-UNICEF (1994-1995) 

coinciden en que Ja maduración se ve afecrada por el maltrato infantil. En otra 

referencia, la clasificación internacional de enfenncdades CIE de la OMS (Clasificación 
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Internacional de Enfermedades de la Organi:i'..ación Mundial de la Salud. 1995) hace 

mención del Retraso de Crecimiento No Orgánico derivado del maltrato infantil, que 

repercute en retraso selectivo de la lectura y del cálculo aritmético. dificultades para el 

aprendizaje y retraso motor. 

Para analizar la influencia del Maltrato Infantil en la maduración visomolora fue 

necesario valerse de pruebas psicológicas que arrojaron datos confiables y con validez 

para dar certeza al propósito de la investigación. 

Una de las pruebas psicológicas utili7..adas y con mayor validez entre las visomotoras es 

la Gestáltica Visomotora de Ocndcr. en donde se evalúa el desarrollo infantil y la 

percepción psicomotora. pero debido a que algunos autores refieren que dicha prueba 

upor s[ sola no es base suficiente para realizar un diagnóstico definitivo•• (Sattler. 1987). 

se tomó en cuenta la prueba del Dibujo de la Figura Humana para dar soporte a los 

hallazgos que se reportaron en la presente investigación. ya que cuando se utiliza la 

técnica del DFH para la evaluación en nift@s. se valora el nivel de maduración como 

un componente importante del desarrollo infantil y en combinación con el test de 

Bender se incrementa significativamente su confiabilidad como instrumento de 

diagnóstico. 
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Capítulo 1 

VIOLENCIA FAMILIAR 

Son todos aquellos netos u omisiones que atentan contra In integridad fisica. psicológica. 

sexual y moral de cualquiera de Jos integrantes de una f'an1ilia. No sólo se limita n 

aquella huella tangible o evidente. sino también todos aquellos actos que lesionan In 

integridad psicocmocional de tos individuos. En la connotación más dramática de la 

violencia familiar. es el niño el que sufre en mayor medida. su vulnerabilidad es aún 

mayor y deriva de su condición de dependencia. su imposibilidad de acceder a los 

espacios de procuración e impartición de justicia y al carácter a.fcctivo de sus lazos con 

Jos agresores. 
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VIOLENCIA FAMILIAR 

El lutblnr de maltrato infantil no sólo involucro Ju relación entre padrc:s e hijos. de un 

periodo transitorio de ticn1po o exclusivo de una eulturJ. sino de un fenómeno que hu 

cst.adu presente en el desarrollo general de nuestra sociedad. Ju cual se encuentra basada 

en el abuso en el ejercicio de. poder, recurriendo n In agresividad com~ medio de 

sometimiento, .. siendo In violencia· In ~á_s fragm~tc. man~fcstaci.ón de." po~er'~- (Hierro, 

1998) 

La violencia en sus múltir)Í~~~·,ri~~~¡f1;~¡·~.~io~es "(e~¡,·"¿~·1-icll~· -~olÍtic·~:··-~~~i~J.· familiar) 

siempre es una forinn dc.·ejcréi~iO'.'c;J{'~1'P~~Í~~'fil~e~Ú~O~C"cl~e'ñ~~,Í¿O~d~;1~· f~-~~-:(tisicn, 

~~~I~1~l1illl'J~~~I~ 
Es importante aci~~~.~;d~_~:1:¡,~~.~r;,~s~·7,~t.i?~~-.1;~·~i~~i~~~r:~m;.nns, el cual no es 
siempre pnra.viole~~·r,-:e1 podCr,por.'.st0 iniii~O~no·~5·~1 ¡)~blerful~· radica en el uso que se 

.· - - -., -~·': . .5"::,,.:·:~~''-'~·,,.._·f,-;~'"'.-.l.;~·~·::.,,! ;·;;-·'St'l~-1,\~t1;,¡, ~·;.;:.~':·---~"'":';<,,-·,.:.,"-.. :~·! '·:·--·-- --· . 
haga de éJ;~pcro~_en~situn'ciones·_'.:Oe;·desequil~brio·~-0.'';Vulnembili~ad soéinl en donde Ja 

::.::::::,;t=::.;!q!~lt;jJl~ii~tr.''.''~."' "" ®"~ - .; ••• "" 

Todas las .~rs~n~~:'/~.~+~~~~-t~~~(~ .. ~~-·~·:.~i~~,~~.~-~~:· .la _victima. el agresor o bien 
observado~ -~~t.~-~~ h-.;;~~~¿; ··~Í~Í~~~~·}~--·~~-~~:¡~d\~-~id~.~.~ ~~~~demos a estos roles a partir 

del .contex¡~--~:~~ ~Í-~~-~-~-;~~~-~- -~"~~.~·~~.~O~~: ~1 c~~.1.·_~Urrll .·en f~nción del poder que se nos 

otorgue s~:Oi~1ri.cn1~: 'ccov A.c~ÜN1ci;F, 1994-I !Í9sJ. 
~ ' ', '' ,_ - ,· . -.. 

La violcncia~·~.~~c~>a~ ·t~dos los sectores de Ja comunidad.- sin distinción de niveles 

educativoS: b~Po~ s~CioCconómicos o edades. en lo individu~J o colectivo. Se ampara en 

la tolerancia social de las incquidadcs de género. en las creencias y valores que se 
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rctlcjun en lu discriminación de grupos sociales como los homosexuales. discapacitndos. 

indigcnns. ancianos. mujeres y niños. permitiendo su opresión. injusticia y dcsigunldnd 

en sus derechos. 

En éste contexto. Gon7.úlcz Hidalgo (1998). resaltn la influcncin determinante de Jos 

factores culturales. sociales. educncionales y económicos. tanto en Ja génesis de la 

violencia como en su. nu1ntcnimiento. Es nsi que estos principios culturales. 

comportnnticntos aprend-idos. de-generación en generación. costumbres sociales y normas 

religiosas inc_iden e:;.:·_-un_':-·u-~tbrÜÍ muy alto de tolerancia hacin las conductas violentas 

dentro "del n"inbi;~ ;d~~~~lic~:- : . ' 

. ·<;;,>;::-::· :\ .... 
Por lo tnntO."-lns· riomtns y crecncia8: sociales. juegan un papel critico en el inicio de la 

mod~lació~ de'.'jJ·:.vÍoÍcn~i~-:;~ñ 1.a farÜilia; las rcgl~s e ideas inmersas en la sociedad 

prescri~-rÍ y> ~:~~-~~~beO )~~ de~ctios . y responsabilidades de todas las personas. 

inchiycn.do ·los '~~~J~s n~Í~~ndos por razón de género y edad. El poder. el género y In 

edad. álúd~n' ~·-.'~na"p~~ic~l~r organi:znción jerárquica de la familia. en ta cual la 

cstn1ctum cÍel. Pod~r,_tiend~~a ser _vertical y se fundamenta en un reparto rígido de las 
.. , - ·-· ' - . . --

tnrcns- Y ftincioneS"' deScmpeftadas por sus miembros: ésta rígida separación de roles. ·- .. - .. 
genera' Y fom~nta ·actitudés ~laramentc diferenciadas y desiguales. en donde la posición 

del hombre cS domiilante y ••ejerce la violencia para subyugar en el único ámbito donde 

rcalmen~e pued~- ~~i?ostrnr su superioridad: su propio hogar•·. (Echebunia. E. 1994) 

En el caso de la culturo patriarcal .. el concepto de respeto no es entendido como un 

requerimiento de réciprocidad. sino que pennancce unidireccional de los de abajo hacia 

los de arriba. En 'éste sentido. los más vulnerables son las mujeres. los niños. ancianos y 

discapacitados lo~ que sobrellevan malos tratos y violencia.. ya que las ideas 

tradicionalistas subyugan a Ja: mujer del hombre. n los hijos de sus progenitores y a los 

nnciunos y discapacitados d~ sus fnmiliares. 

Aunque los estudios' epiderTiiológicos reflejan que In violencia en el hogar se ejerce 

habitunlntente po~ el, homb~e. éste también puede ser victima dentro del entorno familiar. 
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sin embargo. la incidencia con Ju que se produce es unccdLlticu en compurución con la de 

las mujeres y los niños. (Sarasua y Zubi7..arrcta. 2000) 

Generalmente las victimas de violencia en Ju fümiliu Jo viven en Jo oculto y en silencio. 

ya que se atribuye ul maltrato un carácter de cuestión privada y u la fan1ilia como un 

contexto de intimidad. en donde la solución de conflictos queda a lo interno y no se 

pcm1itc que trascienda ul exterior. 

La familia es un circulo a.trcd~do'r .del -~'"!'~I "n~cc.~1-.t~-~~s -~~ -~~a~i~ncs. i~terpcrsonalcs de 

:::r:·:::~0:: c:~::::,it,~:ª1:1:;~ii:i1~:1~1~~~.€1~wi~~~qd!?~d~~::e:::::~:: 
nlayorc~ ~vecinos -~ue -~e rel~cion~~-ª':='~~-i~a~ .. ~~-t~~>.:~e:_a~~nde_:en la escuela. viendo 
telcvisi~n o lcyendO det.crnii_~~d~S :~~~¡~~·-~ ;~;¡~,;;~:)\.~¡ ~j ÍJ~~blema de la prevalencia y 

.. - -- ···~ ~.-_'/·~·,:::..,,;- ~e;"':.;,,,. :.r ~,-~,.· ,~. . 
nlantenimiento de la violencia··familiar:Jatc inmérso'en una estructura educacional en la 

familia y en el aprendizaje de"éom~):ta~ié~~~~-~ó<:ia~~~-
- - ·.º:·:- - .":,( ),:·?~·{:·~'-\~; , . "·. 

El agresor justifica su violencia b~án~os~ ~n el ºderechoº de obediencia. lealtad, respeto 

incondicional, COrTección: CjCrciéiO' d~ ::autoridád~·-dCscarga de rn.astracioncs y fracasos ... · .. · '""' :··. 
hacia los miembros más Vutne"1bles utilizando como medios la violencia fisica, verbal, 

psicológica. emocional. ccon~mic~ Y(?._S'CxUal. 

., - " . ·, 

Por consiguiente, la violencia. fam~.J~ar eS la agresión o daño sistemático y deliberado que 

se comete en el hogar contra nJgí..:i: ~i~~bro de ID familia. por alguien de la n1isma y que 

origina secuelas fisicas y "Psi~.~Jógi~a~: 'i~portantes y provoca una dcscstn.1cturo:1ción del 

entorno familiar. (Ramirez. 200of 

El Centro de Atención a Victimas ~e Vio~encia lntmfan1iliar (PGJDF) define Ja violencia 

doméstica como: ºtodos. aqucUos actos: u omisiones que atentan contra la integridad 

fisica, psicológica. sexual y moral de cual~uiern de los integrantes de unn familia. 

Cuando se hace referencia a las acciones, no sólo a aquellas tangibles o evidentes y que 

dejan huella corporal. sino también se incluyen todos aquetlos actos que lesionan la 

integridad psicoemocional de los individuos. se considera también la negligencia o las 
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omisiones corno faltu de algunas acciones que put:dcn tener repercusiones en Jos dos 

¡imbi1os de los individuos: el fisico y el emocional. y que pueden reflejarse en el estado 

de salud de quienes Ju viven o en cuso de abandono extremo ... (citado en l-lcmándcz y 

Rodríguez. 2000) 

Carlos Ganzenmuller ( J 999), señala que en el análisis de la violencia familiar se 

inscriben las siguientes condiciones; 

La violenciR no és un fenómeno· individual sino lo manifestación de un problema 

interaccionÚJ; .. No pu~d·~ e~PtiCaisc-~'¡,·¡a'csfera de Jo intrapsiquico, sino en un contexto 

intera-::cio!l~I". P-ticsi~--~~~ci,,e·s·~-1 i~~~IÍ.~d~--_-de· un- proceso de ·comunicación entre dos o 
~·~- .->. -·~-,>>º'·-'.~~;,- ·. '"· 

más per_s~nas •. .- .. , .. -r-· -.::):· ;/·~-:-~· .-;~ '>·.i_:•:. 
• EJ maltmlo n'C)_.s.UCéd,;;~aiC~l~ri;.~e~·¡~ :cionio una enfcnnedad sino que es el resultado 

proi;re~-i~Ü ... in~~~J·d¿·"--d~'ü-~º~~¡{:~~-r~~- ~uÍtura]. del sistema patriarcal. Un abordaje 

e~~eo·; d:~Striic~i~~i-'~~·---Í~¡-~~1it..;¡·i~~~~¡-¡. 'ca~iliar. Éste proceso erróneo y destructivo se 

_inscribe e~:u_~-.~~1.¡:g'¡;--~~¡;¡~:·IC~lll Y ~ultural. y en unos valores y creencias que lo hacen 

pOsiblc. 

• La v~.~l~~~ia~~~~.-~-~~~~·f; ~i:'~~-'i~ffii:rsa ·en.un problema educacional. en donde el sistema 

patriarcD('_á_~P~J:? ~~1:.d~í-cchO--de propiedad del hombre sobre su mujer y sus hijos. 

abus~nd.O_-~d~I: ... ~~~~·~ ~ue le; otorgan para refrendar su autoridad y ··controlar .. a Jos 

mienlbrci~ d·~ 's~ fa~i1ia. 
• Cual~~¡~;:-j i-~d.Í~id~~~,_~·p¿·ed~· llega~ a ser violento con diferentes modalidades o 

modÍÍica~iOnC~'.-de ·~~ue~d0 a·~~·iip.rend.izaje socio-cultural de la violencia como fonna 

• El n1altrat~· puede ;.d~~r: n. 'darse en todas las clases sociales, en todas Jas edades. hay 

que ~ompC,~'_c~·~::·~J _-rií.i'.Í:~:·~~'~·:~-~~- ~Ó1~.·se. da en situaciones de pobreza y en un nivel 

socio-cultural bajo .. :s_;\ ·· ··::;.~''~'. 
• La vi~Jen~i~-~~·.-.~~:-:~~~j~~~-,~·~ci01. Por tanto no es un problema sólo doméstico. sino 

que 11:tañe ~·-.6~c;~ Í~~-~uJ~.l~S:d~.~Una-comunidad y n todos sus poderes públicos. 
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En México la fundumcntución juddica de toda mc:dida en contra de la violencia familiar 

csui en la Constitución Política, en su articulo 4to otorgo n las personas de ambos sexos 

igualdad unte la ley y ordcnu que ésta proteja la organización y el desarrollo del grupo 

fumilinr y consagrJ el deber de los padres u preservar el derecho de los menores .u Ju 

sutisfücción de sus necesidades, a In salud fisicn y mental (Salinas .. 1998), A pesar de: 

esto~ el fulla csui en su aplicación y las medidus legales no han 1nostrado ser lo 

suficientemente disuasorias pum detener el maltrato, sobre todo hacia los .niños. 

En la connotación n1ás dromñtica de Ja violencia familiar, es el ·nii\o e~ que sufre en 

mayor n1edida, ya, que su vulnerabilidad es alln ntnyor y deriva· de· su· corldiCión de 

·dependencia .. su imPo.sÚ~iÍidnd de acceder a Jos cspÍJ.cios de procuració~' e impnriiciÓn de 

justicia y ul canictcrnfcctivo·dc sus tazas con los agresores. 
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Capítulo 2 

MAL TRATO INFANTIL 

Los malos tratos a Ja infancia son una constante histórica. que en mayor o m.enor n1edida 

se presentan en todos Jos tiempos y en todas las culturas y que han sido 

instrumentalizados en favor de los intereses políticos. sociales. religiosos y familiares; 

y como lo seilala De Mause (1991). cuanto más se retrocede en el pasado. más se 

demuestra lo expuestos que estuvieron los nii\os a la violencia. la historia de la infancia 

es una pesadilla de la que empezamos a despertar hace poco. Fue hasta la década de los 

SO's que se consideró que abusar del menor no sólo consistía en golpearlo fisicamente. 

sino que abarcaba una amplia gama de hechos destructivos que lesionaban el bienestar 

fisico. social. emocional. psicológico y cognoscitivo del nii\o y que podrían ser 

cometidos por fa.miliares. instituciones ~ por la sociedad en su conjunto. Por lo tanto. la 

clasificación del Maltrato lnfüntil detcm1ina dos vertientes. ID que se produce dentro de 

la familia y aquella que se establece por el contexto social; precisaremos en las 

definiciones del contexto de In violencia familiar para su análisis en ésta investigación. 



HISTORIA GENERAi. D•:L MALTRATO INl'ANTll. 

Los mulos trJtos a Ja infonci:i son una constante histórica. que en n1ayor o menor medida 

~e presentan en todos Jos tiempos y en todas Jus culturJs. y que han sido 

instrumcntalizndos en favor de los intereses políticos. sociales. religiosos y familiares: 

•!• POLITICOS 

En el génesis bíblico se citan lns órdenes dictadas por 1-Icrodcs. que para evitar Ja pérdida 

de su reino. mandó matar n todos los reCié,n nacid~s.de su época . 
... _. -,·;.-.-

Las crónicas escandinavas cuen~il-qu~
7

~1-_:~~·:·~~~-~~---~-u~.· ~a~~fic~. a~ 'D_i<:JS .. Odln a sus 

hijos. ya que el oráculo le había dich~·~;~~~;;'í~iif~>:~i-~~~do ~ti~ntras ~a~rificara a Un hijo 

cada diez a~os. (Ganzenniuller; 1 ~9~)~::·,t;::~"g~~f~~i~~;~~'\·;':>• :: .<·· : ., ·. • . < . . .. · 
En general, cuando .un rey tenia 'ConOCinlient~'~d~··.un·J)reSurito;.riv~Lprofetizado. el 

::::::=~=~:~:~1~~t¡l"4f t~::~:: 
de edad Jos niños eran separa.~~~.~~--~us._,~ad_~;~n~·~er.~:~.d~~ados por el Estado y 
entrenados séveraniente pnrll- ~ j~· ·~~e~.f'.~,-.B~!J~~::~~i~~f~~~'~J~d~:~,:- Pí~lón -y Aristóteles 

justificaron Ja matanza de niños cOn:Í~~d·¡~;~t~~~-~fi~ic·~;:·f~~~tÍ~a quC encontró su .. ', ..... , .. ,. .. -, ... 
mnyor aprobación en las leyes romanás ·de laS'rioC~· TábJas. 

\..:· •-:··,;··' <?'· 

Algo similar ocurrin en la Cultura Me~ica_··~n-_donde los niños eran educados desde muy 

temprana edad en el Calmec_ac Y "pOi)o Ía"ni~ Separados de sus padres. ahí todos los dias 

hacino penite~cia. se b~-ñnba1~·:'c"~n~-agu'n-,.l1eladn. ayunaban y aprendían a ser sacrificio 

para llegar n ser un buen SobC::m~~f:~' ~ ·sace~ote. 

En el tiempo de la Colonia. ~J· el vi~inato en América. mediante_ una amalgama polltico

educativa. se generaron scvCras relaciones paterno-infantiles. amén de su agresión a 

niños y adultos. (Loredo. 1994) 



En China. en 1873 como politicn poblacional para mantener una especie de control de 

natnlidad se estableció un limite de hijos por fümilia. en éste sentido el cuarto niño era 

sacrilicndo o bien abandonado a los animales salvajes. 

Miis recientemente. Hitler en su afií.n belicista y político. realizó atrocidades como 

asesinar lisica y mentalmente a millares de niños. así como organizar a cientos de 

menores para combatir ni frente del ejército Alemán. 

Aún en In uctualidn~. pcriosament~_ Se reconoce en ta Stn reunión Mini~terinl sobre Niftez 

y Politicn Social en las .Américas ln. incursión de 300 .. 000 niños Y- niftas :como 

combatientes en JaS guérrillns· dC IOs conflictos nmlUdos. (UNICEF. Ki~gston Jnm~icn. 
2000) 

•!• SOCIALES 

En In civilización maya Como una-práCticñ socilll. cuiindo el.niño tenia apenas cinco días 

de nacido. le colocaban unas tnblilla~ ~en ta,_ fr~~te·,y:·en In nuca con el propósito de 

dcfonnarlc el cnineo9 pues según-ettOS~-·Usí 5c:;·~~~ÜeCiañ~ En el-c&so dC las niftas. se les 

ataba una concha roja sobre e'1- pubis~ -~llni 'a~e~u~¡::~~ cástidad. misma que era retirada 

por In madre entre tos 12 y 14 aftos. que si~b'oú~ba ,ta edad adulta. 

Las prácticas de embellecimiento .'están ¡)resente~ii en muchas culturas: en China desde 

muy pequeñas. las niftas eran sóin.Clid~s :a lisÍ~I- sus pies por medio de vendajes que 

rompían y deformaban los ~huesos •. : ~~mprimié~dolos. en fonnu tal que entre más 

pcquci\os implicaban más belleza. 

En el derecho romano. el padre tenia pcitestnd para· vender u ofrecer a sus hijos como 

esclavos: socialmente en Grecia y Roma se aceptab~n los burdeles de niños que eran 

destinados a diferentes prácticas sexuales. Lo mismo sucede en otras civilizaciones en 

donde Jos niños esclavos eran .. educados·• en la sexualidad para complacer a 

gobernantes. guerreros o sacerdotes. 
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En el siglo XVI se utiliznba ta castración de nil1os parn conservar In voz infantil y cantar 

en las iglesias~ en Oriente se hacia lo mismo con los "'"'eunucos"• destinados a los harenes. 

(Casndo. Diuz y Martincz. 1997) 

Con la revolución industrial, Jos niños ingresaron al lrJ.bajo sistemático._ en el que se les 

obligaba a lnborur tumos de 1 G hrs. Esta situación aún se encuentra en In actualidad, el 

trabajo infantil es u_n hecho social. sobre todo en algunos países subdesarrollados. (Lorcdo, 1994) 
El niño hasta_· h~ce .:._tre.~, ~-¡·g~os-'· -~-:U~ ,~c;>~~~,~~~d'? .. -C~mo ~,un: ~dutto'<·i:n, miniatura sin · 

:;:~;~:ad::c¡:c~~~:t:t•'it\j~~~~}Í,ª~~{du~:;::::t~~ii~::~Jt;:;j~d.;:~::11: 
biológico~·-_,sinO·.:qué-:~'~·~.·l'i-a-~·~f~·~~~~~ñbilriient~ de una concepción cultura] y Sociat 

' • • ' F' "'~- O ' ·- "·'•U', '• '• < -(Lcilcro, 1998).,;·· ·::··:,c.;. 
.. _.,·,.,: ... ·::··;;·.,-, . 

·=· RELIGl~S~S ; -
.. ·: ,_._•, . 

Históric8rTICnté· los niftos han sido sometidos a todos Jos tipos de rituales religiosos. en 

tod_~s · i~~· ~~-~-¡-~~~~-Y 'b-~jó' todas las creencias . 

. -- .. "'- ..... 
Eri_ T~~~"Y Si~~-~:~~ lt!~ saCrificaba para calmar Ja ira de los dioses. Los fenicios para pedir 

cle~eñ.ci~~~~~i.~i~~ ~~~e1:'1aban a niños vivos. En Egipto. cada ano ahogaban en el Nilo 

ª,~1la.ni_ñ~.\~~~-ri:.~~é:-rificio al ~íos Osiris para que fenilizara la tierra. En la India cuando 

u'-:i n~c;:~.?~.:~~,éi~, C?O alguna deficiencia fisica se le consideraba instn.lmento del diablo y 

por ello !=,.a destrOzad.o. (Ganzenmutler. 1999) 

··;.~".:,{i'.~f~~t ' 
En G~CCi~'--se:~·~pl~~l-OO"dirc;:;renies fonnas-de sacrificio~ que iban desde arrojarlos de la 

:::::er~~I~~;~ª~~~~ÜKnh~g~~los en el mar Egeo o sacrificarlos direcmmente en los 

Tambié;, 1If•~c,~\~~~d.;,~·j~~~Óamericanas utilizaron una gama muy amplia de sacrificios 
dirigidos prin·c~ipa)~c;nl~·~·niftos y adolescentes para calmar a sus deidades y asi recibir 

favores de los mismos; por ejemplo: la llegada de lluvias abundantes y a tiempo. buenas 
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cosechas, lcrmino de epidemias y pestes. etc. (Lorcdo. 1994). De la misma fonna 

enseriaban a los nitlos el autosacrificio extrayéndose sangre de orejas. dedos y otras 

partes del cuerpo para ofrcndurla a los diferentes dioses. Cada rito religioso implicaba un 

dctcnnimu.lo tipo de sacrificio, dependiendo de la deidad. 

Como Jo señala De Mnuse (1991 ). In historia de la infancia es una pesadilla de Ja que 

empezamos u despcrtnr hncc poco; cuanto más se retrocede en el pasado. más se 

dcmucstru Jo expuestos que estuvieron los niilos a la violencia. 

•:• FAMILIARES 

Aristóteles sefinlaba que .. un hijo o un esdavo ~on propicc_la·~ y nada de lo que se hace 

con In propiedad es injusto .... 

En el derecho romano el padre tenla p~e~ s~bre la- ~id~-·o Ja muene de Jos hijos y podia 

manciparlos n un tercero o abandona-~lós,.sió·.;q..;e Poi- ello sufriera castigo alguno .. ésta 

práctica consistio en la deno~inadn ~~Úere:i11fu;,j,)~¡,·,_que cuando el hijo nacía se ponía a 

los pies del padre que podia. o·-~~:r~c·~-~.?~~~~~~-.:~-~-~~O: suyo. En el primer caso el padre 

tomaba en sus brazos a In .criott.i~··Y)ó'.·C1CV8b8 "(/ih~n1111 .nLvcipit). asi se reconocia la 

legitimidad del hijo_. Pero ·s~_._ei":p~d~_.:.:i~~'.:,~e~o-~o~in al recién nacido. se Je sometia a 

._exposiciónº\ el ni~o era·ueV"ád~·~f~~'~;/_d~t'..~into del hogar y ahi permanecia a la 

intemperie abandonado a s~~~-~e~-~~;sf1 ~b··~~:ri~·d~·hambre o frio. en sacrificio en el altar 
.·· ·-:, .. :-.::."".'.'.·-.""")''",,;:._.-;.:_,.,- ._ : 

o proyectado contra la pared,: peneriecfá al que lo recogiera. 
':·~;:·:~:-::§!:;:· :,, : ."' 

En la cultura judía.. en. el .antÍgu~\~~~~~~~t~ s~ detecta en ocasiones Ja exigencia de la 

muerte de un pri~~gén~t~:"~;p·¡.~~~~~~~Tf~-:~.'~~~ham. t~ma a Isaac tu único hijo. al que 

tunto amas y ofr~celo ~n: h~~~~a~~·:~~·~~ (Ó~~~~i~ 22.11.,.12); los padres podían disponer de 

Ja vida de sus hijo~· p~~··~~~~~~~~~~ -~~~~~.?itHciO~·a cambio de agradar a Dios y asi probar 
fi ~"'' 1 '. ~· 

su c. . :},:::. _:,_·.'.·,..::~.E.·.;;,:.: 
-,._:,:·,·· 

En Ja Edad Media. en .~~¡~~~·i~·:·~:~:~~·~·li·it.iyO la.muerte de los hijos (infanticidio). por el 

abandono: In indiferencia· materna hacia los neonntos era práctica habitual. por Jo que la 

familia Jos dejaba bajo el cuidado de una nodriza o de un monasterio. 
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Lus cultums Mesoamericunns para mantener la disciplina .. son1ctian a sus hijos a cnstigos 

fisicos severos; Jos grupos mazahuas obligaban al niño desobediente a mantener la 

cnbeza inclinada sobre el humo que se producin al quemar chiles secos; en la cuhurJ 

mcxica existían cnstigos como colocación de púas de maguey en divcrsns partes del 

cuerpo por indisciplina., quemaduras de pelo cuando el nii\o mentía. exposición en la 

plaza pública para ser humillado por haber cometido alguna falta unte los ojos del padre. 

cte. Desde nii\os se les enseñaba en la fan:tilia a soportar el dolor y el significado del 

sacrificio. y los ncostumbrnbnn desde tos· cull.tro añoS de edad a participar en las 

actividades de ayuda a los prOg~nitore_s. 
. . - . 

En el siglo ·xv:n.·. córilinUri. 'ia:: id~a' _-de los. ·castigos. fisicos Sf:!vCros Como método de 

corrección. in~i~·so crl EU~ -~~-i.64dlo·~~rie de Massachusscts adoptó 1.a. lcy Mosa'ica que 
. . - ' . . . . 

imponin penas -de nluerte a los niños clasificados como ""dificiles"" o ºintolerables .. en la 

familia. modificándola postérionnentc en Connccticut por flagelación pública. (COVAC

UNICEF, 1994-1995). 

Las reminiscencias del derecho romano pernean nuestra cultura actual. no solamente Ja 

idea del derecho de corrección, sino también el de propiedad. 

En el análisis del fenómeno del Maltrato Infantil se mencionan antecedentes aislados de 

voluntad protectora hacia la niñez. En Grecia. Colón prohibe la venta de niños (640 a.c.). 

pero imperan las ideas del derecho romano en donde la paternidad es una elección en la 

que los ºlazos sanguíneos ... son menos importantes que Ja ""voluntad .. del padre; 

posterionnentc en el año 450 a.c. se in1plementa la primera legislación que intenta 

controlar la autoridad absoluta de tos padres sobre la vida de sus hijos .. no obstante .. se 

sigue presentando el INFANTICIDIO. 

Con In aparición dCt cristianismo y la conversión del emperador romano Constantino en 

el año 323 d.c .• el infante toma valor por considerársele ºhun1ano y poseedor de alma·\ 

esto provoca que disminuya el infanticidio. no por el reconocimiento a sus derechos. sino 

por el temor de los adultos al castigo. (Casado,. Díaz y Martínez. 1997) 
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En In Ednd Media con In prcvnlcncia del cristianisn10 en Occidente. el infanticidio cede 

puso ul ABANDONO. en donde las dificu1lades para la crian? .. a y el temor al castigo 

predisponen ni infante ni desamparo. Aparecen las primeras instituciones paru niños 

:..thundonudos o huérfanos; en el 815. el Arcipreste Dnteus fundó en Milán el primer 

hospicio paru niños: en 1136 se creó el primer centro de protección ni niño. llamado 

curadores di.? hU<.':.ifc111os en donde se les daba sustento y educación; en 1407 ••Martín el 

humano·• continúa con ésta lnbor convirtiéndose en protector y defensor de ln infancia y 

cuarenta mios más tarde lo!,,--rn fundar en Navarra,. Amgón y Castilla el Trihu11ul de 

curador. padre y Juez de /11ulifa11os el cual se mantendrin hasta 1794. 

Dichos precedentes no suponen· un impacto ·a la protccci6n d~I menor. sino un 

decremento en Jos excesos de violencia: El periodo de nmbivale-Ocia inici~-·cu~~·dó ~•ei 
niño entra en In vida _afectiva de los ~4dres•• y Se institu~ionaÜ~···la CScu~J~-·:co~~ ·· 

estructura edu~áti.Va sepa~da de-1~ f"a~Úia p~rn la f"onnación ·.de la iÍlf"a~ci8~ ~C~~~:-!·~~:·~d~~ 
de que et niño debe ser_ ºm.Oldé~don ~º~ºcerno aréina a Ja que hay que dar f~~a: Si'n· 

embargo exist~n rcfcrC:ncins en esta época de prevalencia del emparedamient~-,'de ·n~ftós. , 

en los cimieÓtos d.e Jos edificios y a trnvés de. la literaturn en la novela: ···pi~~~s-c~··. 
conocemoS Ill situ8eión- real de la infancia y el nlnltrato en esta época. 

A finales del siglo XVIII In sociedad empieza a sentirse responsable del futuro de los 

niños9 sin embargo la posición de vulnerabilidad en la familia sigue presente. y· ~ún no 

se tienen legislaciones que protejan su integridad fisica y emocional. 

En el siglo XIX Ja preocupación social por modificar la concepción del poder paterno 

absoluto involucra ahorn. al Estado y a Jos científicos de Ja época. La SOCIALIZACIÓN 

del tema del maltrato empieza a emerger como una realidad dolorosa y dramática. 

Tardieu en 1860.- nlédico forense en París fue el primero en estudiar éste problema al 

publicar el articut.o titulado: ºEstudio médico legal del tratamiento cruel y brutal hacia 

los niilos•.9
9 en donde describió tas lesiones encontradas en las autopsias de 32 niños. 19 

de Jos cuales murierc;m quemados o por asfixia y con repetidas fracturas en Jos huesos; 

sin embargo; se trotó de n1inimizar el haJJazgo describiendo las fracturas como fr.igilidad 

del tejido óseo por raquitismo. 
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Joscphinc Butlcr en 1870. se anunció u fovor de Ju ubolición de Ju prostitución infantil y 

tu explotación scxunl de niños por parte de los adultos. 

En 1883. médicos ingleses fundaron In primera EnglisJ, SoC'iety fi.w tire pre\•e111io11 <if 

cruelty to chihlren en In ciudad de Liverpool; dos nños mñs tarde unnli:r.nron 762 casos 

de niños con diversas lesiones. 25 de ellos muertos. pero no pudieron precisar' que los 

padres fucmn Jos ag~csOres. 
' - - . 

Sigmund Frcud (1896),C:n suuc~rca~i~.ito a I~ creació~ del psicoanálisis, tocó el tema 
::0~:s~~c;~::¡:;ió:~,:~e~~ª1:h",~~~s~\,~¡t;~i2•;0v1i;~:;~~Yr~ma psíquico, anclaje de la 

La preoc·u~uci~~r;~.\i~J:~~~~·~-~~-:~·:1~'~-~~~1~:~~~;~~Ci~i:·10~' ~iilos· inicia con el caso de Mnry 

Ell·c~ Wús·~~ .. \:1~(~~~d~·~~~;lft~:\V·h~~~?~-¡:;-:1g·74~··e1 ~uat despertó gran inquietud en la 
' '• •• ,.,,_, ,- •'-'(•'•e'•. ""•• • -,•,,' 

conciencia · Soci81 :_y·: diO ,._tuGar · D ID apariéión 'de lii legislación de protección al menor. 

Mary Eltcn ·e~ ·un~. niñ~··ad"c,p~da,. nacidtl erl Nueva York en 1866. que vivía atada a una 

cama,. presentaba. heridas producidas por tijeras y desnutrición severa. Cuando se 

conocieron las condiciones de vida de la menor. las organi?..aciones reformistas 

.\·a/vaclorus del nitio llevaron el caso ante los tribunales: la dificultad consistió en que la 

legislación no conten1plaba el maltrato infantil,. por lo que no pudieron intervenir ni la 

policía. el abogado del Distrito. ni el Departamento de beneficencia del Estado. 

El proceso judicial fue ganado. basándose en la ley de protección a los animales por 

considerarla con los mismos derechos. A raíz de ello se fundó la Asociación Americana 

para In prevención de la crueldad hacia los niños. (Ganzenmuller. 1999. Casado .. 1997 y 

COVAC-UNICEF, 1994-1995) 

En Espai\a se creó el Consejo Superior de protección a la infancia. el cual fue calificado 

con10 n1uy progresista para su época; en su articulo tero estableció la protección de los 

nii\os menores de 1 O años. 



Las consecuencias de la J Gucrrn Mundial sobre la población infantil son dcvustador..ss. 

por Jo que en Ginebra In Unión Internacional de Socorro n los niílos. dicta en la Sta 

Asamblea de la Sociedad de Naciones en 1924. Ja primera T'c1blc1 de /o.\' 1/erechos del 

ubio o Dec/araciOn ele Ginebra. que diferentes paises recogen en sus legislaciones. 

Latncntnblcmcnte otra guerra. la JI Guerra Mundial impulso los derechos de Jos niños. se 

establece Ju UNICEF (Organización de la Nociones Unidas pura Ja lnf"ancia. 1947). y en 

1959 se up~eb~ la__ ·pec/a':~-cÍó11 Universa/ ele /o.\' É>,erechos de/ 11i1io. 

El primer O~te·~~dent~·:~ob~':h1--descri~iÓ~-de1 •·Sí~drome'-de1 ~iilo" golP¿ad~~·. lo apona 

::~;::·i~::;:::dnf F 0t?~,~~~f1§!¡~;~g~}·~~:~[n!~~)'f~ci~:ictf 1::~~s~it~~o:•:: 
p~~~is~usi~"'.1.~_, -·~.~: ~e~~-~~e~;_'. ·~u~q_Ue :.~~g~h_a.~ -~~--e -~.939. ·.y~. babia descrito los ~fntomas. 

:~:::'.d:~;~~i="~-~±~l:W9~~;~~~~~¡;~,~e,pacientcs, no estableció claramente el 

.-;_; :e:::r '(~~ "?<~5.~1_./;~: ... 
Duriintc In Sciur:ida.~ ~¡(P,'d, 'd~j. :;iglo XX, con los ha11azgos de Silverntnn en 1953 

(discipÚlo ·:,de' ~:~~~e"~j·:~-:;·~~~~-U~:ribu.Yéó· las lesiones a traumatismos no accidentales por 

agresión dc1ib,;~c¡4;' dC.·1o~·padres.·· -

Ke~pc c19~2)·;;'J'i:>ENTl~~·CA··e1 problema introduciendo el término de ºSíndrome del 

niño ;.aPnrea'dO·· ·y -·e~~~bt~ce ·, ciarnmente que la existencia de diversas fracturas y la 

prCsencia de°:h-~~ato~as Son ocasionados por alguno de los progenitores u otras personas 

al cuidád0.del n1enor. definiéndolo como: e/ 11so de lafi1er=aflsica e11formc1 i11te11cio11al 

no a~~icle11tal. <lirigidu a. herir. lesionar o clestntir a "" 11ilio, ejercido por parte de un 

pudre u otre1 persona responsable_ del infante. 

A partir de los años. 70's, ·se generaron estudios exploratorios para explicar Jos motivos 

por tos cuales se presenta el n1altrato en los niños y el silencio bajo el cual se mantiene 

dentro de los núcleos fan1iliares; sin embargo. durante ésta época el concepto del menor 

maltratndo tenín la tendencia de enfocarse bajo los aspectos de la violencia fisica, 

dejando a un lado formas de maltrato que conllevan trastornos severos o incluso con 

efectos tan graves o más, que los mismos del tr •. mmntismo fisico. (Agostinos. 1987) 
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El Dr. Viccnle Fontnna ( 1979). propuso el ·~sindrornc del nii\o maltratado"'. 

estableciendo un diagnóstico miis nmplio que incluía lanto c1 nbuso lisico y sexual. la 

negligencia infontil y la dcprivación social o emocional. obscrvo.1ndo una serie de 

alterne iones psicológicas y carencia nutricional en Jos niños. 

En los últimos 20 m1os se considera que abusar del menor no sólo consiste en golpearlo 

fisicamcnte., sino que abarca una amplia gama de hechos destructivos que lesionan el 

bienestar fisico. emocional. psicológico. social y cogno~ci~i".'~,dc~· ni.ño: s·e re.conoce la 

gravedad del fenómeno y se tipifica como probtCmn social, taÍltO. Por su frecuencia como 

por sus cOnsecuen~ins en la población infantil.. E~to origi~ó,··una .if.ri~srom...aéió1~ en la 

sociedad.; el niño· tiene neccsidadcS que puede expr~~r ·y quC.,~~~~~.·~~r·_~t~1~~·~~aS .por los 

pudres y tu comunidad, por lo que se cstnblecc".·cJ .':ío: d~:.,~oVi;:~bre··.d~ 1989. la 

Co11vc11cló11 de lo.v derechos ele los n/J~o.v de las ~aci~~~~-·{j,,~~~.~~C~:l~:'~.~~·Í:~C i~cJuye eJ 

ordenamiento' jurídico para :su protección. uí. PREV~N.~19~~(:~~~ .. ·~.D1l.~tO._ Jnfanti1 

comienza a· considerarse. c~mo una pri~ridild~,··.sc_".·d~s~·~Ú;íi-.;~~~.ciinaS·.·de _ apo).o 

hospitalmio y nsociac·i.ones n1ulticÚsciplinnrias·. de atc~~ión-·b~~im i~'. ·~i~lenCin hacia tos 

niños. 
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DEFINICIÓN V CLASIFICACIONES DEI. MAi.TRATO INFANTii. 

A purtir de Ju primcru definición de Kcmpc en 1962 sobre el Maltrato lnlhntil. los 

investigadores han umpliado y prccisudo el término; originulmCntc el ºSíndrome del niño 

upulcadoº consideraba sólo Jos factores de ug:rcsión fisicu: Fontuni:t en 1979~ incluye tu 

negligencia. el abuso sexual y los uspectos psicológicos. del ··.sfndro~e del nii'.'o 

n1allmludo ... 
' - ' -. . 
.. - ... ' ' ,', ,·. 

Brcnncr (1984), agrega el abuso cjcrCid~. po{la~ .. insti~ucionCs: (cScUetns,:,alb~~gucs y 

centros de reclusión); Wolfc (199Í) coÍl'ti·.ibli-Ye:a tli ·defirlición lo~andO· en' cuCntD,tOS 

actos y las omisiones de Jos pncÍ'"'?s o. c~id~d~rCs·: del -n_iilO. incfuyc l~s cllSó_s 'cÍc :au<? ri~sS,o 
pura prevenir el abuso infantil y.e~itar po~ieriorcs.maltratoS en l~i~mili;.. -e~futi~Odo en 

la intervención médica y lega); Cn el fri¡~~~ .. ~·i\~ el Dr: J~~ge t1eJi~ Índica·:~Ú~·~~~~~l.!"'to 
Infantil puede producirse med,iantc,; ~·un~ tmnsgresión de los Derechos derni~O én·, In 

sociedad. 

Ln importancia del fenómeno· de la vi~1.;-~cia contm los n°iñ~s g~n~~'.~~cvas"U~-~~~ de 

investigación~ que e~· su monlcniO- cnÍ~::.c~~ñSidC~da·s pO~~-~CofÜUñ~~L6§fii~~:~~·~~~-.~.~sO~de1 .- .. 

Maltmto prenatal ~ri"al~~do pÓ~_ Lend~ii-th-Cii.'·,1~87.~_el ;_~i~drO~~'. .. dc(i_l\:fú~'C.J:-~U~n-- e·n 

;::::;::::.:: =2s=!~~ú:~:~i1~I~~;~~~·~;:~'.:~, ... 
El Maltmto al menor se extiende n1ás allá .. de'los confinCs f&miliares~'su·:vulnembilidad 

· ;· ---.-' "· ":-.- ,:, .. . ''· ·-·:» .. -,v,.':':' ,-.,,,.i.":«"f~i~¡1·-:·~~~o;f~~·>---::·r~~:r;'i.'.:7!:~g¿:i:.::z:.i:; .. :·~1r~~3·;:;,~:¡,:,~·-; >.: ··"· ·' 
social se ve rCfl~Jada en e~ ~~~jo inf;.~til.\I~ ~~s~·~~~.~ó'.1 Y_.P~.~~~~~_<e~~ .. ~-1,t_~m.~ en Ja 

;~~::~=~-~ ;;:;.~:~ª"f;f::~~~ª~:~}i~~E~~dt.a~(~~~i!tf ~~,~;:: ·i.~~~¡fi~~· de gUCTTB 

Actua1111ente~.c~-·~1';ifll1.t~i§~.1~f~:n~il:_.:.~5~-.'~~fii1C· com~· ºun Pí-obICma social. internacional, 

presente. en·. todoS-· 1·0"~·: ~c:;-~to~~ ·y: claseS soc.iales. producido por factores multicauSnles, 

intcra~tua~~es"·;~:de :~i~~~~.· i~te.~l~:idades Y tiempos, que afectan el desarrollo armónico. 

integro y lldccUado''dC: U'1i'ffiC:flor. comprometiendo su educación y consecuentemente su 

desenvolvimiento escolar con disturbios que ponen en riesgo su sociabilización y por lo 
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tanto. su conformución pcrsonul. y posteriormente social y protCsionul ... (Fcdcrnción 

Iberoamericana contra el Maltrato Infantil. 1992) 

El Centro Jntcmucional de la lnfoncin en París (1994). considera al Maltrnlo Infantil 

como ••cualquier neto por acción u omisión realizado por individuos. por instituciones o 

por lu sociedad en su conjunto .. y todos Jos estados derivados de estos actos o de su 

ausencia que priven n los niños de su libertad o de sus derechos correspondientes y que 

dificulten su óptimo desarrollo' ... 

. . . ' . . : . 
Por lo tanto. la clasificación del Maltrato _lnfa~til d~tennina dos v~i:ti~nt_e~. -~ª_que se 

produce dentro de Ja familia Y. U~':'élla {¡uc' ~~ ~~s~blcce por· ~J'.co~t~X~-~:,~,~éia't~ _:~#i~~~~i:l) ,-.: · 
,. .. .. - . . . . . . - . 

Existe la posibilidad de obScrvar ·una 'cOOlbin¡.Ciólt de diferentes tipos de! maltrato en Un 

nlismo niilo;. po.r: .. _Cje~P•.o:~-;'.~~-~.":~.~n~f··q~~ .. '..d·~~c~ira ·signos de falta de cuic/ado o 

neglii:e1icia. piaédC·. PrCSéótar.:·,,,;,11f.~f¡,'fUico~·· efflocio11al y/o psicológico dentTo .de su 

familin. si ·a·.-CSto':S~~am~s:·:·-u~a·:cO~di~ión -de pobreza. Jo predispone en muchas 

ocasiones. a ~u_C·~D1Sa -~ l~-~~-Íle.¿n busCa de sustento hacia un trabajo informal. expuesto 

n In e.:r:plo1t1cló1;'_ 1abdri.zl.~ -_ ~n .:;iiuación tle calle es susceptible a Ja prostitución y/o 
_.- ·.' .. , 

por11ografla., itifa111i/,· las:·· c~ndicioncs familiares determinarán que encuentre lazos 

en1ocionales nlás satisfactorios. o menos dolorosos que los que le brindan en su propio 

hogar. finalf!J.~nte e~ _niñ_o en .~sta_ situación tem1ina viviendo cu la calle. en un albergue o 

en un centro ele reclu:,·ió11. 

Esto implica Ja in1po~ncin de Ja familia en el génesis del Maltrato Infantil; la 

Orguniznción de las Naciones Unidas_ para Ja Infancia.. determina que Jos niños son 

inicialmente agredidos dentr~· dé su propi~ hogar: .. se estima que 69 millones de niftos y 

niñas menore'.i de 18 años-en ~.mé~cn ~nti_Íla. sufren los efectos de In violencia familiar·•. 

(UNICEF. 2000) 

Por consigUi~nte •. ~1:·.~~j~-~i~~::·d~\1~:-:·p~~~~.~C ·investigación es estudiar el fenómeno del 

Maltrato Infantil -'dC~t~~·,,:det·~¡:;~¡~~~-~~-de ·la violencia familiar. precisando en sus 

definiciones para Su ami1isis. rT;,í,-1;; 2~2; _ 
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TABLA 2.1 Clasificación del Maltrato Infantil 

Maltrato Infantil 

Familiar 

Mahrulo Infantil 

Estructur.il o SoCial 

Formas activas 

Formns pnsivas 

Nii1os testigos de violencia 

En las Instituciones 

(Brcnncr. 1984) 

Trabajo lnfüntil 

(UNICEF. 2000) 

{ 
{ 

Prostitución y pomogratla infantil 

(UNICEF. 2000) 

Niftos de la calle y en In eulle 

(Lcftero. 1998) 

Nh1os de gucrr.i 

(Lorcdo. 1994) · 

·=· Mallr.tto prcnulal .,. Maltr.sto flsico 

·=· Maltrato emocional 

·:· Maltrato psii:ológico 
.... Abuso sexual 

.... Sfndromc de Munchauscn 

en nii'los 

·=· Omisión de cuidados 

.... Negligencia 

.... Abandono fTsico 

.... Dcprivación emocional 
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TABLA 2.2 Definiciones de la Clnsiticaci<-'>n del l\1altrato Infantil Familiar 

l'ORMAS ACTIVAS l>EFINICION 

MAl:l'RA·1·0 l'RENATAL Es el d.;ulu li.i.ico que se ocasiona a un ser hun1omo 

l-------------------l,1ue eSl:O en proceso de fnmrndón y cccconucnln 

mutcro por medio del abuso flsico y la negligencia 

fetal. de fonna consciente parJ perjudicar al feto. 

(Lcndwirth, 1987) 

MALTRATO FiSICO Es la utiliJ'01ción de la fucr-/a fisica en fonna no 

1-------------------laccidcnt;il. dirigida a herir o lesionar a un menor por 

medio del castigo corpoml produciendo huellas en 

fonna de hematomas, trJumatismos. quemaduras, 

fracturas, cte., que pueden ocasionar incapacidad 

MALTRATO EMOCIONAL 

temporal. pcrrraancntc 

(Kcmpe. 1962) 

aún Ja muerte. 

Es la respuesta ctnocional, inapropiada, repetitiva y 

1-------------------lsostcn;da a la cxprcs;ón de emodón del n;fto y su 

conducta acomparlante, siendo causa de dolor 

emocional (miedo, humillación. ansiedad, 

desesperación, etc.) lo cual inhibe la espontaneidad 

de sentimientos positivos y adecuados, ocusionando 

deterioro de la habilidad para percibir. comprender, 

regular, modular. experimentar y expresar 

upropiadamcntc las emociones. produciendo efectos 

;1dvcrsos gmves en su desurrollo y vida social. 

(Kicran, 1995) 

TESIS CO~T 
FALLA DE ORiliEN 
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TABLA 2.2 Definiciones de las Clasificaciones del Maltruto Infantil Familiar 

f<~(.JR1\1AS ACTIVAS 

MA1:rHl\·1·c> 1•srco1.ú<11c·o 

ABUSO SEXUAL 

DEl,..INICl(JN 

(insultos. UCllllld nnprcdcciblc. n1cntira~. 

dL·ccp..:ioncs. c.1"plo1ac1ú11. etc.} que dm1n o reduce 

substanci¡¡lmcntc tanto el potcnciul creativo como el 

dC'sarrollo de facultades y procesos mentales del n1i10 

(inteligencia. men1oria, rL·conoc1miento. pcrccpc1ún. 

atención. imaginueión y moral) t1ue lo im1>osibil1ta a 

entender y manejar su medio ambiemc. lo confunde 

y/o a1cmnri;a, hueit?ndolo vulncrnhlc e inseguro. 

afcc1undo adversamente su educación. bicncstur 

general y vida soch1I. (Kicran. 1995) 

Es el contacto o intcrJcción entre un niílo y un udulto 

t--------------------ldcsde una posición de poder y au1orid01d. en donde al 

1ncnor se le in1poncn con1actos scxuoilcs, ()UC no 

necesariamente son a nivel flsico (en forma de 

penetración). yu que también las exhibiciones. el 

lenguaje obsceno. las caricias sexuales (con o sin 

ropa). la imposición del coito o el tocamiento sc:ii.ual 

(manipulación de genitales. sexo oral. cte.). pOr 

medio de chantajes. manipulaciones o cngallos (se 

incluye el incesto y lu "'iolución). implican unu 

forma de violentar y abusar sexualmente de un 

menor. (COVAC-UNICEF. 1994-1995) 

SINDROME DE MUNCHAUSEN EN NIÑOS Los padres o cuidadores someten al nii'lo n sucesivas 

t--------------------lc.xploraciones clínicas. suministro de medicamentos o 

ingresos hospitalarios. alegando slntomas ficticios. 

gcncrJdos por el adulto.(Loredo y Sierra. 1991) 

TESIS C()~T 
FALLA DE i •. I! .;...i.r:rn 
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TABLA 2.2 Definiciones de las Clasificaciones del Mnltn1to Infantil Familiar 

FOltMAS PASIVAS DEFINICIÓN 

OMISIÓN DE CUIDADOS lnd1fcrcnci:.1 t..lc un padre o cuidador hacia las 

'-------------------'necesidades de prolc..:ción h<.isica t¡uc e'pcrin1en1a un 

n1cnor. tic lo que..· rc!>ulta un daflo lisien o cn1ocion:1I; 

por ejemplo constantes caídas. exposición ¡1 factores 

de riesgo que ponen en peligro la vida del niflo. ele. 

(Martíne,., y H. e yes • 1993) 

NEGLIGENCIA Se dcnva de tres s1tu<.1cioncs büsicas: negligencia 
1--------------------1 Osica. cduellciono1I y emocional. Se rclicre al 

descuido intencional del nii\o, al que se le niegan 

cuidados y los clcmcnlos indispensables parJ su 

seguridad. crecimiento y desarrollo. 

alimentación. atención médica. higiene. afecto. apoyo 

emocional y educación: pueden dejar solo al menor 

por pcriocfos prolongados de tiempo. vivir en 

cond1cioncs insalubres o pcmmnccer mucho tiempo 

la calle sin supervisión de un adulto. 

(Clausscn y Crittcnden. 1991) 

ABANDONO FfSICO Es el desprendimiento total con el menor. Esta fom1a 

1-------------------'dc "'ª"'ª'º ocas;ona otcos prnblcmas soc;alcs como 

la indigencia y el fenómeno del nii\o de la calle. 

(Milling-Kinard. 1994) 

DEJ>RIVACIÓN PSICOEMOCIONAL Indiferencia e incapacidad para satisfacer las 

1--------------------lnceesidadcs afectivas del nil'\o. Los padres dejan sin 

rcspuesla el llanto. sonrisa y contacto visual 

(conducta so..:ial lcrnprJna) del menor, 1nisn10 que 

tr.ts un determinado tiempo dejara de utilizar como 

método de intercambio arcctivo. 

(Schaffcr, 1986> 

NIROS TESTIGOS DE VIOLENCIA Los nirlos presencian situ;.1cioncs de \'iolencia entre 

1-------------------'sus pad,cs y/o fomdoaccs. Los cstud;os compar.1;vos 

muestran que estos n11"Jos presentan trJstomos muy 

similares a Jos que carJetcri..::an a quienes 

victimas de abuso familiar. (Corsi. 1994) 



La vi.oLell\.C.i.a "1aci.a Los V\..Í.V\.os p..-ovi.e~ de pe..-soll\..QS eV\.. 

Lets que coV\..ftetV\.., a Las que CfV\-(.CfV\.., o(e Las que e.speretV\.. 

"Pºl::::Jº l::::J segw ... L.o(ao( . .se procti..c.ce cteV\.tl"o de los "1ogetl"es., 

ote e.sos es.pací.os que supo~Vl- p1"otecci.6V\. ole Let 

Í.V\.ti."""'-i.o(ac;;i; pel"o et etg ... es.oy lo i..c..ti.Li.zet paret etblA.SaY deL 

poc;;iey coV\.. c;;iobLe cettezet c;;ie SL< i.V\-(.pullÜ.dad. 

TESIS CON 
FALLA DE ORlGEN 
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Capítulo3 

CAUSAS DEL MALTRATO INFANTIL 

En los últimos 40 años, se ha tratado de exp1icnr el maltrato Infantil desde diversas 

teorías y enfoques con Ja finalidad de elaborar propuestas de prevención a la 

problemática. algunas de ellas se han adaptado al paso del tiempo y de los avances en 

estudios recientes, sin embargo. el análisis de cada una resulta fundamental para la 

presente investigación y para fines de la misma se propone un nlodelo de tres 

generaciones basado y adaptado del postulado por Cortés y Cnntón. Los primeros 

modelos de abordaje al Maltrato Infantil son descriptivos. deterministas y 

unicausalistas. responsabilizando de manera aislada al agresor. al niño o al ambiente. 

En contrapropuesta surgen Jos modelos de 2da y Jera generación con enfoques 

integrales. que reconocen factores multicausales (individuales y sociales). distinguen 

entre componentes de riesgo o potcnciadores del abuso y agentes compensadores o 

amortiguadores que disminuyen la posibilidad del maltrato. identificándolo como Ja 

suma de un proceso global de distorsiones en las relaciones con los hijos; no el 

resultado de una conducta asilada de uno de los miembros de la familia, o de ésta en el 

contexto social. 

------- -----------------



CAUSAS l>t:L MAi.TRATO INFANTii. 

A parlir del momento en que el maltrato infantil fue ºdescubiertoº y reconocido como 

grave problema social se realizaron nun1erosns invcstigucioncs tendientes u describir el 

fenómeno. la rnuyoriu pronto alcon;r..aron coincidencias en lo que respecta ni c¡tté?. 

<¡11ié11"! y cómo?: 

¿Qué es el ~altmto-Jnf~ntil'!"Es toda.conducta que por uccióÍl.U O~isión .ocasiona 

dnilos fisicos. cmoci~~hlCs~ psicoJÓgicos, sexuales e in~lusivc ta mUcri~·de1"~cnor. 
;.Quién la oclls.io~ai·'C~,il~~i~~-fa~iliar c~~argado de Jos cu.Ídad~s_de uri mc~or. 
;,~ó~no-~e :~~-~¡~:~~·-a::_:-~~-~~~.~ d~ l~~ distintas fom1as de abuso; pasivas: negligencia, 

omiSión 'de i.; ~Uid~d~~~--~~~~do~o. ~te.°; activas: fi~ica, psicológica. emocional, sexual. 
, ~ o:·~.' ;~' 

etc .. . . 

La dificultad· contienza cuando esos mismos investigadores se formulan Ja pregunta 

aceren d~1 ·;,¡;o·,:.~~/~~?~~-~~- decir ias causas que dan origen ni fenómeno. -. . ·.:-~< >·; -.-.. : 
En los' .1i1ti!11~s:'40;a~os, se ha tratado de explicar el maltrato Infantil desde diversas 

teorías ·Y ~n~o.ques,· _con Ja finalidad de elaborar propuestas de prevención a la 

problemótiCa, algunas de ellas ~C:: han adaptado al paso del tiempo y de los avances en 

estudios recientes. sin embargo~ el análisis de cada una resulta fundamental para Ja 

presente investigación y para fines de la misma se propone un modelo de tres 

generaciones basado y adaptado del postulado por Conés y Cantón { 1998). 

•:• MODELOS DF. PRIMERA GENERACIÓN 

En los n1odclos de· primera generación. las investigaciones se centran en las 

características del agresor. la familia. la comunidad o la victima, tomando en cuenta los 

factores que influyen en el individuo. En esta perspectiva se analizan Jos Enfoques 

.Afeclico·P...-iquiütrico, P.•dcológico. Sociológico y Centrado en el ubio. 
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l .l\1odclo l\'lédico-Psh1uhítrico 

,;'f. l"er ... ·~111t1/id~1d 

La muyoria de los estudios que tiene como objeto la identificación de variables 

psicopatológicas rcfacionudas con el maltrato se ocupan fundamentalmente. en la 

evaluación de Ja personalidad del agresor. Las primeras _teorías postularon In presencia 

de enfermedades mentales, de alglin síndrome o des~_rdcn psiquiátrico. 

Así por ejemplo; se pcnsn~n . qu~ lo~ ~~~re~i'. rc~:~nSáblc~ de. malos tratos se 

cnracte~z.abÜ_'n por' .una_ Pcrsonali~ad.-ps~c;:óti~~;::~-~, .. l~.'-~~-~~.ú~il~ l~.'.i. autores admiten que 

sólo ent_rc un -10 ·y uri 15% de_. los. pndrt:S -ribu~.i~o~ hian .sid«?J ~iagnosticados con un 

-Sintóma J;~_iqÜiÓtri'co ~spccifi~O. 5·Am~c~a~~· 'ú>?ó?. '; 

Las variables psicopntológicas ~lacionadas cOn el agresor se fundamentan en la 

tipología del DSM-IV. Zumvin· (1988). enco~tró que las madres con una depresión 

grave tcnínri casi cuatro veces más de probabilidad de maltratar a sus hijos y casi el doble 

de tenerlos abandonados que las del grnpo control, ••1a depresión y la ansiedad parecen 

estnr íntimamente relacionadas con la capacidad de las madres para afrontar sus 

procticns de crinnza con respecto a sus hijos.... En el mismo eje. Éthicr. Lacharité 

y Costure.-(~995) .. dc~erminan que 1~.depresión pronostica un nivel significativo hacia los 

n1alos tratos fisicos. mientras q·ue· et· desorden obsesivo-compulsivo predecía el 

abandone>~ 

Los ~sg~"s de. pC~~-n~lida'd. antisocial Y .. la. depresión mayor tienen una tasa de 

prevn1cnc.ia s~perior · entfC ·. Jos maltratado.res respecto de los que no maltratan. 

(Echebur(~~· l ~.?4?. 

Bcrsani, ~endclio~· 'y. Dcnlon Ú.992),~ ~escriben ni agresor como ansioso. indiferente e - . - .. ,... ', .. . . '· 

impulsivo ... te":di_ente a ser doniinante y hoStit. SandCrs en el mismo año identifica dos 

tipos P~incipaleS' d~ ng;re~ores: Jos d~mi11a111e ... · y /;;,s dependientes. Los maltratadores 

dominantes muestran con mayor f~ccuencia rasgos de personalidad antisocial y son 

los que ejercen las conductas más violentas prÍncipalmente dentro del hogar; los 
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dependientes tienden a ser depresivos y ejercen la violencia sólo en el ámbito del 

doméstico. 

Gunzcnmuller (1992). define nl agresor como una persona con baja autoestima. imagen 

ncgntivu de si mismo. scntinticntos de fracaso y ntiseria personal. que tienden a 

sobrccompcnsur con actitudes amenuznntes y omnipotentes hncin el entorno fami1iar. 

mostrando di!icultndcs psicoafcctivns que se mnnifiestnn sclectivnmente en In relación 

con sus hijos. tienen pcrsonnlidndcs rígidas. se. conduc;:en cori inestabilidad emocional y 

son incapaces de nduptnrsc n su rcsponsnbilid~d como pádres;. El ntismo llutór describe S 

curnctcristicas ·afines entre los innltrutadorcs:: 

. . 
hmuuluros; n los que el nifto les recuerda ::;uS ObÚgn~iOnes· ~ontC? 'pa~res:· 

NeúróÚco~·: o psicopáticoS,· a quicnc~~ Su étistOr&ionada ,()érso~~lid~d los incapacita 

p~ru ·~jC"?".~·el papel de padres .. 

Dt!ji~ientes me1Ítale..v 

Qi.'licipÚ11ari~Js: consideran el castigo duro como "méiodci 1eiÚimo para educar. 

Criminale.l· o sádicos. 

De aCucrdo a nuestro punto de vista. son tres los principaJcs prob1emas inherentes a este 

enfoque. En primer 1ugnr. si bien es cieno que. alg~no~ ~gresOres Padecen efecti~ame~te 
trastomOs psicopatológicos. 1a proporción de ••Cnfermos menialCs .. no es mayor' que entre 

._ ·- -·.· '• . . . ·- ": ·.. ' 
Ja población en geneml que ejerce vio1cncia. Además.· al partir del supuesto· de que el 

autor de -los 1nalos tratos se encuentra trastornado,. los es.fuerzas no i..Ó.rl dirigid~s a la 

población donde es probab1e que se produzca el abuso sin un rasgo de sintOmatologíu 

psiquiátrica. En segundo lugar. los autores no han determinado un perfil psicopatológico 

de los maltrJtadores (Cnrrnsco Gómez. 1998) y no fonnan un grupo específico; existe 

una gran amplitud de posibles trastornos por los que puede atravesar e1 ab..Yesor y 

compartir algunos rasgos de personalidad. sin embargo. la variedad es tan diversa que 

parecería que sólo responde a un atributo de justificación para el maltratador. Por último. 

el modelo médico/psiquiátrico no explica las razones por las cuales la violencia se 

presenta de manera selectiva hacia los niftos y principalmente en el ámbito familiar; si es 

verdad que el maltrnto infantil es causado por una cnf'ermedad mental. ¿Por qué el 

agresor no actúa de la misma forma en todos tos ámbitos de su vida'!. ¿Por qué son 
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personas que fUem del hogar mantienen una adecuación y un equilibrio social'!. ¡,Por qué 

su violencia es selectiva'! 

B .. Alct1lu1l .1• drllJ:W•' 

A partir de lo efectos y alteraciones que derivan del uso y abuso e.Je sustancias en el 

comportamiento y percepción del sujeto. ciertos enfoques han asociado el alcoholisn10 y 

Ja drogadicción con e] fCnómeno de Maltrato Infantil. a nivel de detonante. 

dcsencndcnnntc u origen de un comportamiento violento. De esta forma. se refiere que el 

maltrato'"es más grave cuando el agresor se encuentra bajo Jos efectos de la droga o de 

ésta comi;>Ínada con a1cohol. 

EntrC ·1~s··inv.estigacioncs que relacionan el consumo de alcohol. drogas y el abuso 

infantil se encuentran las realizadas por Murphy (1991), que detectó en una muestra de 

206 casos de maltrato fisico o de abandono grave, que en e1 43%. al menos uno de los 

padres tenia problemas con el a1cohol o las drogas. Por su pane Kellcy en 1992, estudió 

la relación entre la exposición prenatal a las drogas. et estrés parental y el maltrato 

infantil, refiriendo que las madres que hablan consumido drogas durante el embamzo, 

presentaban niveles altos _de estrés· en Ja crianza por Ju conducta del niño que las 

predisponía n ser violentas con sus hijos. 

Farnularo. Ki~scerfT. y Fenton (1992), rea1izaron un estudio sobre ta relación entre el 

alcohol~smo.'y ~onsunlO de -dr~gas de- los padres y los diferentes tipos de rna1trato a Jos 

hijos. encont~.~d~· ... qu~ et ~Jcohot era la mejor variable predictora de Jos malos tratos 

fisicos. ·niient~1l~ ~~e·er~onsurno de coca[na era la variable que mejor predecía el abuso 

sexual. 

Pocas son las .investigaciones que usan un brrLIPO control para correlacionar las variables 

de abuso de·aJc0ho1/drogas y el maltrato infantil. Una de ellas es la de Sétlcr~ et al en 

1994, en donde se compararon Jos datos obtenidos de familias abusivas 

negligentes con las de un grupo de no maltratadorcs. Los investigadores infonnaron 

que Jos padres fisicarnente abusivos tenían una tasa más elevada de desórdenes de 

consumo de drogas (43%) según el DSM-JV; sin embargo. éste dato no identifica la 

utilización del alcohol y/o drogas como causa del maltrato. 



En México. lns investigaciones rcnliz:.tdas por Loredo (1994). en el Instituto Mexicano 

de l'cdiatría dumnte el periodo de 1984 a 1991 .. detcm1inan que de 173 casos atendidos._ 

d 39.8%1 pn.:scntabnn problemas relacionados con toxicomnnins, aunque el autor refiere: 

••no se pueden dur conclusiones finales sobre el temu .. pero la información en si. 

constituye un dato importante a considerar en nuestro país ... 

En contraparte, nlgunos nutorcs n1encionan que atribuirle al uso o .abuso de sustancias el 

origen de una conducta violcntn, Cs sólo una visión parcial del fenómeno; que no.cubre la 

circunstnncialidad y ta excluye a una condición cxtenl,a .... muc.~,as.pe_!'80nlls rec_u~en·a1 
alcohol como excu~n o justificanteº. (Ad~ms_. _1 ?98)> ; 

' ~: ... ·.· "" 
•,·, ,:· ·' ~ ··-~· .-

Finahncnt~. In rclació~·- éntiC el Mal~~i~:.l~~~~t.Ú y-.:~')"»·~~Ü~~~~-d~· ~~·s~~~·di~~ sf:· id~Íltifica 
com~ un factor predisponcnté _o :.faCi~i~dOr~~,D~·.:~·~Sb:éS'._::·y,.c~ffio ·:·c-orlSecuencia ni 

comportariliento violénto. De estB ~an~~_.:.C~~¡:'(í~-94)-.\ri~n~ic~ma q~e el consumo de 
- . - . , ' . . 

nlcohol puede favorecer la emergenci~ ·dc ... c.OnductaS :ViotCntas ••pero no las causa .... 

argumentando que muchas personas·alco.hóliCás·'n'o'usan la Violencia dentro de su hogar. 

por el contrario, hay quienes mantienen r~1ac.ione~ abusivas con sus hijos sin consumir 

alcohol o drogns. Por otro lado. las personas qUc utili:Zan la violencia en contra de sus 

hijos cuando cstún alcoholizadas, suClcn no ser violentas cuando consun1en en otros 

espacios o en situaciones sociales y/o laborales. 

2. 1\lodclo 11'sicológlco 

A. Trun.nnisión lntergeneraciona/ del Ala/trato Infantil 

El ubicar la génesis del Maltrato Infantil desde una perspectiva de reproducción de 

patrones conductuales a través de los ciclos de desarrollo del individuo._ es decir de niño

adulto. o hijo-padre/madre. es también una postura que ha sido estudiada por diversos 

autores. dando así paso a la asociación de experiencias traumáticas vividas en Ja infancia. 

con las conductas repetidas en etnpas posteriores. esperándose que aquellas personas que 

íueron expuestas n maltrato dentro de su núcleo familiar al ser nii\os. Jlcgarán a ejercer 

violencia contra sus descendientes o menores cercanos. al ocupar una posición paterna o 

de responsabilidad con un niño. 
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De esta fomm. se muestra una mayor predisposición o potencial para maltmtnr n los 

menores; desde In perspectiva de Kcmpc ( 1968) ... ~la persona que ha sido abusada. que 

aprendió técnicas disciplinarias extremas y a exigir demasiado de un niño. tiene un 

potencial más nito <le abusarº. 

El modelo de transmisión intcrgencracionnl del maltrato se define como la proclividad de 

que ºlos individuos que fueron objetos .. de abuso cuando i~f~Íltc~. lleguen a convenirse 

en padres nbusivos ... (Cortés y Cantón;" i 998) 

Argumento que se avoCn .diÍ-ectame~·~-~·ii_:~-n ~i~.i~_~i.~:~~~~;~I :~·~'·j ·sujCt~ dc~de lo~ primeros 

años . de. si.t dcsnrr'?UÓ/ ~n'::--dOU~C.:,S~ :~ ob~~~~< urt~· :- inC_orpomciÓn - incorisistcntc de las 

conductas de su~· pad~CS/~S:PC~~(;~~~~;Ü·,p·iop¡·~,·.·~ria~za:~ :1~· ~·~~1 Sararltiza su rcpÍ'oducción 

en es~~~mn.~:-·f~-~~~~-~-;.:~-~~~~-~-~,~·¡~~~~- '._:6~u·.;.~,(~~~Ó~n -a~resom lo es. porque cuando fue 

pequeñ~. ·¡.u~'.~i~li~~':·j~' ~~~~ió~.: É) ·~a·1'~t~ .va dejando ciertas marcas de conducta que 

::r:~:~ªt;:f [~f~~f~~i:~rg:::t:~-·~c1~1~ :~-;~O~)~hognn, conducen a aceptar In 

' -.~' ·• :·, ·.;-:: ·.~c·é'.-·.;·~·_::-·,:'. ·~ • O.~'-;:·.;-": •.. '·,' .. 

Alg~11os._ ~st.1~~.~~~-,~':'~ ·~.-~1~~-' .e_stn ~ondición son los de Kaufman y Zigler (1989). los 
cuatcS e~C~~~~;ci~:··~~-~·t~· ta~~'·de trD.nsmisión intergencracional se sitúa entre el 25 y 

. ' -. ' -~-;f:': .;' ·-;;:. .. . • . .- ' ·- ' -·~ 

35% • . B~~ll1C::-.Y.l!,<?~~~,".1.·(1~~S). concluyeron que los padres abusivos. que manifestaban 

haber siélO' ~~C.tiffins .. dUra_fitC In infancia. del rechazo. malos ttatos fisicos y abandono por 

part-é d~'. ~..-.~-p~"c1ri:~::·o~it_a,:/en1re .. e1 Jo y 60 %. 

·~ ~ ' -- . ,_._ 

De CS:ta . fom1n el aprendizaje de In violencia hacia los hijos llega a representar un 
. - . ·· .. ''.··.··: 

n1ecnnisnlo_~ f~~_ilitado_i:- en la ejecución de la misma. siendo el con1ponnmiento de los 

padres detcnn~nad~ po~ los patrones conductunles que recibieron: •·et padre del que se 

trata 'e~ •. e~-~~ -~iS.!Tio,'~·ta!"bién un niño lesionado. ahora adulto. pero que responde a los 

sucesos' d~J~i~So~·d·e· s~-propio pasado ... (Mnrcovich. 1981) 
. ''. ·-·:'.·;-.· 

Se dcte~·in~-~q~e,::·~~-·-solo los golpes en la infancia influyen en los comportamientos 

viol~ntos co_n J~:;.hijos. también haber vivido historias de privación psicocmocional y ser 

testigos de violCncfo intrnfamilinr. Brcndn Ruiz en 1996 cita la investigación realizada en 

Nicaragua en el mismo año. en donde se detecta que los niños va.rones que son testigos 



de vioJcncfa conyugal .. tienen 3 veces miis probabilidad de ser violentos cuando adultos: 

ºla infanciu del padre carga la escopeta. y en la fase especifica de las necesidades del 

nirlo. :1pricta el gatillo'"•. (Gil. 1991) 

Ganzenmuller ( 1994). indica que Ja mayoría de Jos padres abusivos que fueron víctimas 

o testigos de violencia. la incorporan n su vida como una fonna normal de relacionarse 

con sus hijos. visualizan el maltrato como un sistcn1a de poder. aprendieron que 

cjcrciéndoln obtienen el control para solU~ionnr conflictos. 

Sin embargo. ·este nloldeamiento ·.no debe. considerase con10 una generalidad. 

Echeburúa (1994). mnnifi:Csul en.:Su eX.pcriCncia en el trabajo con hombres que violentan 

a sus hijos. que sólo el t 7% :r~~ort'6. h~bcr'"visto o sufrido violencia dentro de su familia. 

Este bajo porcentaje parc~e 'ir en <?Onti-a _de aquellos autores que ponen b'TilD énfasis en In 

influencia del modelo famili~r. Samsua y Zubizarreta (2000). coinciden con este punto. 

refiriendo que ••floy por. hoy. se considero n In transmisión intergenerncional .. sólo como 

unn vario ble o tener en cuenta .. pero no se puede hablar de una relación causa-efectoº. 

En este punto. rescatamos un fragmento de In experiencia de la Dra. Eliana Gil del 

lnstitutional Abuse Project. S.F. child abuse council: .... una modrejovcn vino a vennc con 

lagrimas en los ojos. luego de una de mis pl~~icns sobre abuso infantil ... ¿Quiere decir, 

que como yo fui n1nltratada.. pase lo que pase yo abusare de mi hijo? ..... . 

Definitivamente. no•·. 

B. Cog11iciú11 social y e~·tilm.· de cria11::a. 

Lo consideración del castigo como·. algo ~propindo o inapropiado refleja diversos 

procesos cognitivos. que influyen Cn · ~1:1 utilización real y en su naturaleza. (Cortés y 

Cantón .. 1998) 
. ,._·:·:. 

: ·~; .,-

Aunque no sen reconocido é'o~Cientemerlte. es COn1partido por la mayoría de los adultos 

en Ja soci~dad que-: Con uri :_•:g¡,¡·.;;e .. ·~~· fijarl. 1~~· IÍmites y se ºeducan .. a Jos niftos. 

La cognición social v~·-lignd~ ~1.m~Ítrat~··¿o~·las.id~as Y conceptos que se tiene sobre lo 

que ºdebe .. ser un hÚ~ y In: .. ~~t~·rid~d· •• de io~ padres:· .. Un hijo debe de ser dócil .. 

maleable .. tranquilo, dependiente. obediente. tierno. etc. A un padre. su hijo no debe 
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contradecirle. Si te pego es por tu bien. Me va a doler mds que u ti. Eres mi hijo y haces 

lo que yo te digo. Es por tu bien y sólo pienso en tu futuro. Es n1i hijo y nadie tiene 

derecho a meterse. Es que no me hace caso. no me obedece, ele. 

La forma en que introycetnmos el rol de pudre. valida o excluye los esquemas cognitivos 

que se fijun a lmvés de la socicdud. De esta fom1a. Jos padres tienen una expectativo de 

autoridad y respeto frente a Jos hijos, naturalmente en diferente brrado: desde aquellos 

que sienten que el hijo no puede hacer nada sin su autor¡zación._ hasta aquellos que con 

una autoridad ""flexible·· se muestren negligentes a sus necesidades normativas de 

conducta. 

Algunos padres en el desconocimiento sobre las características psicológicas y del 

desarrollo del _!lii\_o. aunado a la cognición social de lo que .... debeº ser un hijo. es muy 

posible que elaboren expectativos irreales, esperando una madurez conductual y 

emocional inapropiada para el menor .. por Jo que exigirá más de Jo que puede dar. Pero si 

además no respctnn el proceso humano de aprendizaje que se genera a partir de Ja 

experiencia .. el ·ensayo·. _la retroalimentación de los propios actos .. la equivocación y la 

diferenciación con otros procesos conductuales. el menor simplen1ente no podrá hacer lo 

que se lo ••pidé (COVAC-UNICEF, 1994-95) . 

. - .. 
Estos pádres Puedi.:n tener una visón distorsionada de su hijo. lo describen con10 un niilo 

que- trata- dC! lñ~1.i~arlos. hacerlos enojar, que no los entiende, obedece o quiere. En este 

sentido·. ·se- móstraran más Propensos al maltmto. Sin embargo .. el desconocimiento sobre 

las p;OpiaS ca~acidadC~ psicológicas y'conductuales del menor .. no justifican Ja agresión. 

existe_:.¡ pad;es pr~resionistás. maestrOs, psicól?sos .. pediatras .. etc .• que ejercen violencia 

hacia . sus hijos .. simp_l_eme!lte ·porque,:~_~s_:_1~ropi~s, º~xpectativasº ante ellos no son 

cubiertllS. 
¡ <il···. ~}~:};~'._:.~1 :i::.~-· ."\\!~.~:~~.:, ~ 

Por lo ta'nto~ aÍ-pac.tre _no l~~mo.leSta~·j~.c:~~~~~:~~~:."";;~'~~CÍt:i~a del menor (decir mentiras .. 

romper algo. no ~LÍidar a su hennDn~· e·1C~>_·1~~~¡üd''lé ól~lesta es que et hijo no cubra sus 

expcctntivas como autoridad. ani~ el::.·.:d~~-tib~\~umenta su coraje. donde el maltrato 

estará muy vinculado con una· sensació~ d-~ frustl-u.ción y malestar. 
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De estn manera .. cuda expectativa de uutoridad por así decirlo. te corresponde uim 

cxpcctutivu de servicio que et hijo debe cumplir. por ejemplo. si la madre piensa que 

tiene In rozón en todo to que dice y hace. esa serj su expectativa de autoridad. esperando 

entonces. como cxpcctutivn de servicio. que el hijo se cnJlc o se abstenga de reclnmnrle 

sobre sus actos. 

Los datos n:lucionndos a estos tipos de distorsiones precepu.01alcs han servido para la 

fonnulución de los · modeJoS cognitivo-conductuales del maltrato. 

El modelo Baver (1985) .. poStula'quc el·mutlrato se producirá tras una secuencia de 

cuatro_ fases: 1) ex~eC~tiv~~~·-¡~~-d~C·U"~·das con ~especto a secuencias de. interacción 

con et . , ni~o.;~ 2) _irl~oh·~~rl~i~ ! e~tre la conducta del niño y las. expectativas. 

3) intcrj,'retaci:Ó:~e·~···ex~i\~l~-:·d~··: la·· collduc~a del niño basadas en Ja intencionalidad y 

4). respue~~ i~t.·Pr~Pi~d~ y ~gresi".'a hacia el nino. (Echebunia. 1994) 

El ciclo del maltrato infantil bajo ésta posturn implica tas siguientes carncteristicus: 

Renovación de 
expectativas 

Castigo a Jos nii'los 

~1i~~~?~~~ Expectativas de los 
. padres en relación a las 

conductas. actitudes y 
logros de tos hijos 

Frustraciones de 
los padres 
(intcncionalidad 
del hijo) 

Los hijos no logran 
cubrir las 

expectativas 

Gro~·ma11. Mestermun (1989). citado e11 Gil (1991) 
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La fOn11a en que se ejecuta el castigo. variará en función de las propias actitudes que un 

padre pueda tener frente a su hijo. de tnl suerte que las estrategias más punitivas 

implicar.in que el padre pueda golpearlo hasta el cansancio (gritando. humillando o 

insullando): otros mús simplemente le negamn ta alimentación. 

El estilo de crianza e~ el mullrnto detem1ina el gr.ido en el que los padres utilizan 

estrategias ncg~tivas o innpropin_das con sus hijos. por lo tanto •. en éste extremo se 

cncontranin las pnicti~a~. mdS du~s y ab.usivas hacia el nii\o. 

Los padres auforitud~s ·val~ran sob~ ¡odo; la obedien~ia incuestionable y c~tigán a sus 

hijos.; nsic~-~-: ~~:rb~1.,~:~·ri;~c·i6'~ª·i.·-·Y.~ p~ico1óStcamente sin~ ~ump-ien· e~~-= é~tit:· r~~ia.- en 

co~traPlln~· 'f~~ ·~~~ü'g~-~~bs~---~~Í~~Íé~~r{ -~Oc~s Ílormas y limites. son pad~~ -¡~'d·if~~-~~e~. y 

nuscnteS -~~~ --·UtiliZa~-:~~i~ritariiuTI~Ote :'el maltrato verbal. emocional_· '~~:-~~i(;~1ó"gi~o. 
ncgand~ cuidndOs y-~~~~:n~i_ó~~.;:, 

Cnmrns (1998)._ i~c~tit:í~ó·,"q~c las madres que maltratan a sus hijos 'cxprcsan .. llls 

emociones de f~m1n~·nlen~s-C.Jnm. y es posible que tengan una menor _~aPli~i~~- p·ara 

reconocerlas en sus '~ropios_ ~ijos. por lo que se favorece la espiral de la violen~iD. ya que 

los niilos. a su vez.·-n·o puedan identificnr las primeras señales de cólera en In fnadre. Las 

familias fisicamente abu_siv~~ responden negativamente a las iniciativas d~ -.~~~-.nii'\os. con 

conductas inconsciente~ e indiscriminadas. poco positivas y aversivas. J?~'--~~la .·rOnnn. el 

menor no podrá discTiffiinnr el momento en que se aplicará el castigó~ -yá_que éste no 

dependerá de su cÓTI.ductn real. 

En los padres negligentes cxi5:te una menor capacidad para resolver conflictos. por 

consecuencia'. tiene;. :pocas··habilidades de· negociación. conducción fan1iliar y no 

cxpresun ·~~rb.~']~~.~~-~'· ·~~ -~~.~~i~~e~to_s positivo~. In fonna de disciplina a los hijos es 

escasa~ si~ d~..;;~-~·t·~-~-~~~~.i~;-·.~( en;p~~~~- CG.nndin. et al. 1996) 

En el ~stU-di-0 ~O~Pá'~liy~: ~ci '?_riltenden ( 1988). entre familias negligentes y fisicamcnte 

abusivas. loS:. ~~·u'ha:dOS. ~u·~~O:ñ ,lo5: siguientes. las familias negligentes eran mucho más 

jóvenes. c~il pocos hijo~ - -, Y ,.con un cuidador adulto. en comparación con los padres 

fisicamente abusivos que pertcnecian a familias grandes. inestables y desorganizadas. 
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en la que hahiu niños de diferentes padres. Los negligentes tendían a mostrase 

inscnsibJes y retmidos, ejerciendo rant vez Ja disciplina. recurriendo a Jos gritos sin 

observar tos resultados. Por su purtc, los fisicamcntc abusivos presentaban episodios no 

predecibles de extrema violencia paru controlar a sus hijos. hasta una conducta de 

rctmimicnto absoluto. 

En gencr..tl. los pudres abusivos implementan cstrategins de disciplina más punitivas y 

menos induc~i~asÍd~du_ciiyas~·,. q~e~-;~~ · c~":1~~eri~_ry ~: bá.~icnm-ente '. po~: aplicar el caStigo. 

indepcndientemCilte dCI tipo dc.conduCtn<~dCt niño,.y "'•penniÜrº Ct emptCo de estrategias 

punitivas P~.~:~t~ p-~~~~~ (~~ .. ~~1o>p~d.:n·~.troS~ a~~.C~~, etc;)-
,,.·_··-.,_·. 

;,_:;: -<~·:".;.<·~· ~ ;,,_., 
Las rersc!-n~S qu;~ ~a'.i~t~ó~ ·~;~~¡; tCil.Cr tocios los .. privilegiosº sobre sus descendientes, a 

.quÍe.:,es.l~~:_h~n~diid~-ln;Yid~~ P~r.ia~to .. les pertene'cen·· y sobre los cuales ºtienen .. . ,. . . . 
dereCh<;>s ... · E;~ie ra~o~am~~nto. implícito en In cognición social de manera inconsciente, 

se dc~Uestni. en: ~lgunós e de. los· Códigos Penales de los Estados de In Repubtica 

Mexicano, en dond~· <:'l ºderc:cho a corregir·· pennite Jos golpes ••Jeves .. de Jos padres y 

n1n~res sobre sus ~ijos. con el fin de ••educarlos'·. siempre y cuando las lesiones inferidas 

no pongan en peligro In vida de los menores. ni tarden en sanar 15 días. 

Sin embargo, la paternidad implica el acercamiento respetuoso y responsable hacia el_. 

hijo, asumiendo Con naturalidad y agrado la función de proveedor y educador: hay que 

recordar que el·c~stigO- Oo educa, sino intimida para reforzar la autoridad. 

La cóg~ición socilll de los estilos. de cf-ia·.n~/no .. d-.;·1._"C~inan por sí mismos la causa del 

nu1ltrnto infantil, sól~ explican pa~i~Jme~ie ~I f~~Óm~n~;'simplcmente abren otra puerta 

de tus tuntas que estaban ccrmdtls a la e~_iol~gfa· del problema. 

3 .. Modelo Sociológico 

Bajo esta perspectiva. las condiciones end.óSenas. individuales. rasgos de_ persona1idad. 

estado mental. etc. del ug;resor, son considerados de menor relevancia en r~lación a los 

mecanismos exógenos sociales que intervienen en el fenómeno de maltrato y que 
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descncadcnun estrés dentro de la dinámica familiar. es decir. supuestos culturales. 

valores y tradicionalismos en la forma de interactuar con los nii\os. 

Ccntrundo este modelo en ºlns condiciones sociales provocadoras de estrés que socavan 

el funcionamiento de 1n familia. nsi como los valores y prácticas culturales que estimulan 

la violencia social y los castigos corporales de los 1~iflos••. (Cortés y Cantón. 1998) 

Enfoque que posiciona al individuo co1110 partC. dC un nticleo. :en el que asin1iln 

comportnmientos y Jos reproduce en su interactuar c~n el entorno. con actividades que Je 

pcnnitcn ajustarse, aunque estas n~ siemPrc. son Cquitativas ni funcionales, sino 

representativas de abuso y conn~cto. De tal n1nncrn Belski y Vondra (J 989), analizan el 

dcscmpcilo- de In comunidad y el abuso intrnfamiliar, a partir del supuesto básico de que 

unn sociedad en In que suele estimular el uso de In violencia como n1edio de resolver los 

conflictos en las relaciones humanas, en la que se ve a los niños como una propiedad de 

sus padres, y en la que se acepta el principio de que si no se le pega a un nii'lo se le 

malcriara, ,no _resulta sorprendente que los conflictos entre los padres y el nifto. terminen 

en abuso infanti_I. 

Al igual quc.las_otms .. Postums que describen el fenón1cno de maltrato infantil. el Modelo 

So.ci~~óg~c~:.·~·~-~n~::~o~_-una serie de v:iriables que confluyen en In aparición de éste, que 

se ~-l~~~e~~~1.~~,fi~·~.~-,;~ ·~·~~(~ áreas sociales y demogn\Íicas: estrés familiar, aislamiento 

s~ia_~ d.~~·~;~·~~~~~~ d~-.ta fami1in. la aceptación social de Ja violencia como medio de 

resol~~~:¡~~~:~~·t~b.J~~ln_s ·_interpersonales y la organización social de la comunidad. 

Fnct6_;es:.~;~:1\~J.~~~:'_g~~:e.:a( juegun un pnpcl critico. aunque no determinante. (Cortés y 

Cantón, 1998)-,' 

A. E . .;trésfamilinr 

La ~j~~-nli~a·· d~· cualquier grupo social es variable. se encuentra en constante cambio. 

supe'dita~a en ocasiones a las n1odificuciones ambientales~ que intempestivamente lh:gan 

a desc~tabiliznr la homcostnsis de los diversos núcleos. incluyendo n In llamada célula de 

la sociedad, la familia. gener..indose de esta fonna una serie de conflictos. cuyo origen 

suele ser externo, pero cuyas repercusiones se trasladan al interior del nexo f3ntilinr. Una 

de estas variables es la desventaja económica. 
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Condición que nlgunos autores la han nsociado con la incidencia de violencia hacia los 

menores. De esta forma. Casado refiere trabajos rcalizndos en 1990 por el Gobien10 

Vasco. en done.Je se comprobó que el 961Yn de los niños n1altrntudos pertenecían a familias 

de clnsc soci:.11 baja. con un alto indice de pobrczt\ entre ellos; continuando que en 1991 

(ibídem). en un estudio sobre el n1altrnlo fisico y psicológico se pudo establecer de fonna 

claro que ambos tipos de maltrato están muy relacionados con el nivel de ingresos 

familiares: los hijos de familias más pobres tienen un riesgo mayor de ser maltratados 

fisica y/o en1ocionuln1cntc que los hijos de fan1ilius ncon1odudas. 

Dicha penuria económica también fue descrita por Conger. et al (1992), al describir que 

los padres que se encuentran en peor ~ituaci6n se muestran n1ás sensibles y aplican unas 

estrategias de disciplina más inconsistentes con sus hijos. En México. Jain1c Marcovich 

(1978), analizó 686 casos de Mn.ltrato Infantil, observando que el desempleo y et 

hacinamiento son causas desencadenantes de la agresión; Gil ( 1979), concluyó que el 

abuso del nii\o ocurre más fr:ecúentemcnte entre los grupos minoritarios y de escasos 

recursos, uya que estos viven bajo condiciones de mayor frustración y tensión en su vida 

cotidiana••. 

El estrato socioeconómico disminuido no es una variable aislada. sino que conlleva otros 

f"nctores de riesgo o predisponentes hacia el maltrato, entre los que se encuentra la propia 

estn1ctum del núcleo fan1iliar, en donde Ja ausencia de alguno de los progenitores es 

constante. debido a divorcios. inestabilidad de pareja. embarazos adolescentes no 

deseados. hijos de diferentes padres. dando por resultado que los niflos sean educados 

por una sola figuro (en In mayoría por las madres): que a su vez tienen que trabajar fuera 

del hogar. en empleos o subempleos de ingresos limitados y variables. que incrementan 

las tensiones y ·propician frustraciones desplazndas a quienes se conceptual iza como los 

más vulnerable o los de meno~ jerarquia social: los niños; que se ejerce en cascada bajo 

la perspectiva de inequidad d'? Í:>oder, es decir, que ni desaparecer la presencia paterna, 

que generalmente es el generador del abuso .. y convertirse el núcleo como monoparcntal. 

es la mujer quien maltratan sus Íiijos. 

Situación que ha sido retomada por algunas investigaciones. Ja An1crican Human 

Association en 1985, menciona que en et 40.3o/o de Jos casos infonnados de malos tratos 
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se produce en hogurcs u cargo sólo de la madre. Gclles ( 1989). informó que las 

privaciones económicas ernn el motivo por el que las madres solteros incrementaban la 

probabilidad de maltratar n sus hijos f1sieamenle que las madres casadas. Mientras que 

IJushimn y Amulo (1994). en un trabajo con familias que teninn hijos menores de Sanos 

de edad. informaron que en los hogares monopnrentalcs se utili7..aban más las estrategias 

punitivas de crianza .. Por su parte. el Instituto Nacional de Pediatría de México. analizó 

173 casos. en donde se detectó habitualmente inestabilidad económica (bajos ingresos). 

que se truducin en un tipo de vivienda deplorable, ·servicios mínimos irtdispcnsables, un 

medio ambiente hostil. adcn1ás de reportar desintegración familiar; estos datos Cueron 

relacionados como factores .. agregados o ag~vantes'"•, que ·en muchas ocasiones 

favorecen una personalidad agresiva. (Loredo, A., Reynes. M., 1986) 

A estos faCtorcs dcsestabilizndorcs se pueden agregar otros más, como el número de 

hijos, edad de los padres y el·desempleo. Desde el enfoque de Stmus. Geles y Stainmetz 

(1980). se plantea una cierta correlación negativa entre la edad y el nivel 

sociocconómico. por un lado. y la violencia domestica- por otro. Es decir. el maltrato 

intrnfan1iliar es mas frecúente entre los hombres jóvenes y con un nivel socioeconón1ico 

n1as bajo; postura que es -reforzada por Kantor, Straus, (1987) y Peterson (1980), 

encontrando una tasa mayor de maltrato entre los hombres en paro o empicados a tiempo 

parciaL Mienn.-as que Hashima y Amato (1994). refieren que el numero de niilos en el 

hogar se relacionaba positivamente con la conducta parental unitiva. Así mismo Choffin. 

Kelleher y Hollenberg (1986). demostraron que en lo concerniente al maltrato fisico tas 

variables de edad y números de miembros en la familia permitían diforenciar entre los 

padres abusivos y no· abusivos, de manera que los padres maltratadorcs eran másjóvencs 

y estaban en hogares con un mayor número de integrantes. 

A manera de síntesis, se puede mencionar que estas variables estresantes llegan a ser 

factores de riesgo para la violencia. cuándo inumpen en la familia; pero no determinan la 

exclusividlld del abuso a una esfera socioeconómica. y como afinna Corsi (1994). los 

casos de violencia familiar se distribuyen en todas las clases sociales y en todo los 

niveles educativos. Hay casos de abuso crónico en las familias de profesionales. 

empresarios. comerciantes. etc. Lo que ocurre es que. a medida que ascendemos en la 

escala social .. existen más recursos para mantener oculto el problema. 



De estn forma. se puede afinnar que In agresiones hacia Jos menores ocurre 

independientemente del estatus social. aunque se encuentra .. sobre representado en las 

clases bajas debido n Ja muyor vigilancia de las familias pobres por pane de los servicios 

sociales encargados de dctcctur los abusos"'" (Knutson. 1995). Lo que se puedo asociar a 

lns cstndísticus oficiulcs con las que se trabaja. que se recogen .. mayoritariamente de 

hospitales y agencias que atienden principalmente a .personas de condiciones 

sociocconómicas media - bajaº ( Loredo .. A. 1994). 

Situaciones de representación y denuncia quC son consecuencia también de desventaja 

social .. en donde Jos agresores no cuentan con Jos medios para ••Convenir ocultamientos•\ 

por su prccariu situación econón1ica que en lo opuesto limita .. la predisposición de los 
. . . 

médicos-a dcnunéiar n sus pacientes privados•\ (Cortes y Cantón, 1998). 

Adentás al considerar el maltrato como una cuestión de carácter upñvadoº en la familia .. 

raramente trasciende al exterior cuándo este no representa. un riesgo para Ja salud fisica 

del menor .. por lo que lns estadisticas oficiales solo son ta punta visible del iceberg. 

En si .. el sindron1c del niño rna1tratado no es una enfenuedad de la pobreza,. en una 

enfermedad de In humanidad .. no es privativa de ninguna clase socioeconómica,. "'•existen 

padres pobres que son padres maravillosos•• (Mnrc~~ieh9 1978); y se puede ºafirn1ar que 

los maltrntadorcs son gente de todas In edades y estatusº (Echeburúa et al.. J 990; 

1-lomuny .. McColtough y Sugimoto 1980). En dónde Jos sujetos que atraviesan o 

experimentnn situaciones estresantes han tenido In capacidad de fortalecer sus factores 

protectores que debilitan In aparición de: abuso en su dinámica familiar. siendo resilientes 

n las adversidades que el ambiente les impone. 

B. Aislamiento Social de la Fanliliu 

Uno de los factores sodales .que trasciende en la aparición del maltrato infantil es el 

aislamierlto social. yn 'que-· el estrés producido por este fonalece o incrementa Ja 

predisposición de una famili~ a Ja violencia. Concepto que se ha extraído a partir de los' 

estudios que hun examinado las características estructurales de las redes sociales de los 

padres .. la percepción que tienen de los apoyos disponibles y si realmente recibieron en el 

pasado algunos recursos de apoyo. (Canés y Cantón. 1998) 



... 
De esta fon1m los padres que por diversas circunstancias limitan la influencia de figuras 

significativas para ellos o desaprovechan Jos servicios sociales próximos acumulan más 

tensiones y connictos que no logran excluir ni manejar en su interacción diaria. Jos que 

terminan por manifcstnrsc en agresiones que rcgulam1cntc fbcalizun en los hijos .. 

condiciones que llegan u ser transitorias o asociadas a Ja falta de ruiccs de cstus familias 

en el lugar que habitan .. por ejemplo Zuravin (1989). encontró que era nuis probable que 

los padres negligentes llevaran viviendo menos de un ai\o en su domicilio actual, 

disntinuycndo la ccrcnnin con red social de apoyo. sin habC~ IO!,'TUdo extender nuevos 

lazos SÍ1:,Y11ificativos. sin utilizar los recursos comunitarios disponibles. ni implicarse en 

lns actividades de la comunidad. además de no discutir sus problcnlns con nadie. (Corse. 

Sun1id-Trickctt. 1990; Grucin. el ni.. 1995) ... ·~. 

Asl mimo. lo endeble de In red social, g¿neni'q~~·-~,~.iden~~~é·n ios miembros del grupo 

familiar cercano, depositándoles··~ncié~··~x~~~~ÍV~S':d~··~poyo. que no siempre son . - . . . .. · . . . 
cubiertas. careciendo de rcsonarícin··afeCtiv~~:.::10·:q·u·c'·;'·é1Cva ·el ·nesgo de maltrato y de 

abandono infantil. Factor que documenta'.C~~h~;'.~cl~~s), q1~ien realizó un trabajo para 

investigar si las madres negÍigentes.int~~~~~i~b~ri<~~-~~s recursos con los miembros 

importantes de su red social de, apoyo.· _"s~S'.~~·~c~f~~- y compni\eros sentimentales. 

encontrando que las madres negligenlCs 
0

ré~ibia·~ -·~~n~S a~yo o recursos instrumentales 

por parte de estas figuras. Teniendo ~n ~u pro~i~ ·d~~~~·Ú~ caren.c:ias afectivas por parte 

de los ahora abuelos. que tampoco ·sé·.·co~pen~~-:e.n su relación de pareja. In cual en 

ocasiones nega a representar una Hmi~Ot~ -~-~~a i; red- social. ejerciendo un control 

sobre los posible medios de respaldo. ·co·~ aí-SutTI,entos· quC: Sarazua y Zubizarreta (2000). 

ejemplifican de la siguiente manera: ~·Mi ~arido se enf'ada cuando mi familia me llaman; 

ºNo puedo hablar con amigas porque él dice que me meten malas ideas a la cabeza .. ; 

uprefiero estar sola paru que nadie sepa lo que me pasa"•; ... Nadie lo entiende··. 

Finalizando. que la vcrgUenza social y los limites que el propio maltratador establece 

para evitar contactos con la familia y con los amigos. provoca una disminución del 

refuerzo y de Ja implicación a las actividades reforzantcs en general. Estableciendo una 

dependencin con el ªb'Tesor como única fuente de ... refuerzo .. social y n1aterial. quien a su 

vez aumenta el control. hadendo vulnerable n la victima ante la sociedad. cronificando el 

miedo a enfrentarse o un futuro que se percibe incierto y peligroso. 
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Aislamiento que Coohcy (1996). comprueba al referir que las madres malt.-atndoras 

tienen una red social integrada po.- un número menor de miembros fnmilia.-cs que la 

puedan apoynr .. mostrando distancian1icnto fisico. con escasa disposición del entramado 

social para apoyarlas. En el mismo ai\o Lacharité. Ethrcr y Coutu.-c. demosararon que lns 

mad.-cs ncgligcnh .. ~ informaban más episodios de \·iolcncia doméstic~ peores relaciones 

de pareja y un elevado ni \'CI de estrés. 

Cascada de abusos que llega a representarse en la escak1 jerárquica. teniendo a las figuras 

parentales como lns principales fuentes de maltrato (estadjsticamente a las madres). 

sin excluir a los demás miembros del entramado social~ que documenta el Sistema para 

el Desn.rrollo Integral de la Familia y el Prog.-ama de Pre\·ención del Maltrato Infantil 

(DIF-PRENAM. citado en Salinas. 1998). que reportó que de 1. 166 denuncias atendidas 

entre el periodo de 1983 a 1986. en 458 de Jos casos la m.ad.-e fue la agresora.. 365 lo fue 

el padre .. en 136 ambos .. en 70 el padrastro y en 56 la madrastra. Otros familiares que se 

reportan son los abuelos .. dos y a \'eccs algún hermano mayor. 

Con estas afirmaciones no se trata de erigir a la mujer como la panc gL~radora de la 

\'iolencia infantil, sino como una rep.-oducaora de pat.-ones establecidos dentro de In 

dimimica familiar en dónde el abuso del poder scjerarqui:l'..a. y al ser limitada socialmente 

(que a su vez es maltratada o aislada), ejerce el abuso sobre la figuras que son aún mas 

\'ulnerables que ellas. los hijos. Lo que se asocia a Ja propia negligencia de los padres al 

cuidado de los ninos. delegándoles todo el estrés a las madres, las que asumen todas las 

cargas de tensión y en este caso de aislamiento. 

C AceptaciLln St1clal de la Vit1lencia 

En nuestra sociedad, el uso de la violencia se encuentra implicita en las interrelaciones 

de la mayoría de sus miembros, la que se visuafür.a desde enfoque pola.-es. siendo 

reprimida por un lado y .. aceptada" por otro. ambi\'alencia que gi.-a alrededor del propio 

enfoque de la Ogura que osh .. '"flta el poder (estado .. religión. escuela. etc.). bajo Ja 

perspectiva de manejar un control o "'bien común". con una intenciona.lidad y ejercicio 

cotidiano que resulta ser permitido socialmente, inclush·e en los métodos de criarv.a de 

los hijos. los cuales llegan a ser violentos pero tolerados bajo el principio de la 

educación. 
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P'ry (19'13). rcliricre que los padres castigan fisican1cntc u sus hijos p:1ra corregir sus 

comJuctns inapropiadas y el castigo fisico se ve no sólo como un método de disciplina 

necesario. sino también como unn práctica positiva que permite convertir a los niños en 

buenos ciudadanos. que se respalda con In investigación de Corral-Verdugo9 et al ( 1995). 

que en un estudio con n1adrcs mcxicnnas demostró que existe una relación signi ticntivu 

entre las creencias de lus madres y la utilización del castigo corporal correctivo. con una 

correlución moderada pero significativa entre el castigo correctivo y los castigos más 

graves. Definiendo que el mnhrato correctivo o moderado no es visto como una prúctica 

negativa en Ja sociedad .. de manera que inclusive aquellas madres que no llegaban ni 

nivel mñs alto de castigo manifestaban su dere~ho y su voluntad de corregir a sus hijos 

utilizando castigos nlodemdos. 

Consti-uctos culturales que a su vez son estimulados o reforzados por la misma sociedad 

a través de las instituciones de .... contror·. mCdios de comunicación. literatura o las 

mismas leyes: como lo describe Cortés y Cantón (1998). argumentando que existe Ja 

creencia de que los niños son Ja propiedad de los padres de la que éstos pueden disponer 

con10 consideren oportuno (idea que tiene sus rafees en el derecho romano y en tos 

escritos de Aristóteles). Dificilmente se podrá eliminar el maltrato si Jos padres educan a 

sus hijos en una sociedad violenta. en Ja que el castigo corporal es considerado una 

técnica de crianza y la propia patemi~1:'d sea concebida en ténninos de propiedad. 

Permisividad al abuso que se ha reproducido de generación en generación. que persiste 

bajo el respaldo de Ja disciplina y que a través de Ja ••tolerancia .. \ proyecta su inhabilidad 

parn establecer límites n los niños y resolver los propios conflictos de forma no violenta. 

no sólo con Jos hijos sino con sus pares. demostrando asi. la elección de salidas 

simplisUls a las adversidades. por medio de Ja imposición y el abuso de poder. 

D. Orga11izaciú11 Su,•iul de la Com1111idad 

La estructur..i de las sociedades es mutable, influenciada por las modificaciones del 

entorno. o por los procesos históricos que se viven en la mis1na comunidad .. como los 

cambios económicos. política del país de origen y las propias condiciones étnicas y 

religiosas. que traen como consecuencia Ja tmnsfonnación social .. que impacta en todas 

las esferas de la comunidad. originando con esto una serie de problemáticas 
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principalmente en las zonas urhanus. en donde va en aumento la aparicil.'ln de vecindarios 

pobres. familias monopurentules. violencia intrafomiliar. consumo de drogas. 

delincuencia. etc. 

Variables ecológicas que han despertado el interés de algunos uutorcs al asociarlos con el 

maltmto infantil. como en el caso de Garbarino y Cols. quienes en 1992 dcmostmron 

que las tnsns de maltrato infantil en los vecindarios se corrclacionabn significativamente 

con las medidas sociocconómicas de Ja estn1cturn familiar y de la satisfacción con el 

lugar de n:sidencia. sugiriendo que In desorganización de la comunidad y la falta de 

coherencia social caracterizaban a las áreas con un riesgo mus alto de maltrato infantil. 

Coulton, et al ( 1995), realizaron un estudio para comprobar corno los cambios 

estructurales en la ecología social pueden llevar a un descenso en el nivel de 

organización de la comunidad en muchos vecindarios urbanos. incidiendo en un mayor 

riesgo de maltrato infantil. Encontrando que el factor empobrecimiento ero el que tenia 

un mayor efecto en lns tasas de maltrato. Las áreas que presentaban unas tasns más 

elevadas de abuso infantil eran aqucltas en las que se cntremezclabnn 1ns condiciones de 

pobreza. desempleo. hogares rnonoparenta]es a cargo de una nrnjer. se&'Tcgación. 

viviendas desocupadas y pérdida de pob1ación; áreas en las que el nún1cro de adultos 

disponibles para poder supervisar, cuidar y prestar apoyo a los niños. y dispuestos n 

implicarse en las instituciones sociales del vecindario pueden haberse disminuido. 

Teniendo una superior tasa de malos tratos. las áreas con la mayor movilidad de sus 

residentes y las contiguas a otras zonas con elevado nivel de pobreza, con independencia 

de la organización de la con1unidad. Tambi~n enco~troron que la incidencia de abuso 

infantil se relacionaba con otros trastornos famiÜare~ Y problemas de adaptación del nii\o 

como. el tr.Hieo de drogas. crímenes_ violentos, delincuencia juvenil y paternidad 

ndolescente. Sugiriendo que el maltrato ·infü-ntil Cs. una- n1anifestación de la organización 

social de ta comunidad y que su p~~encin' se·~_relncion~ con alguna de las mismas 

condiciones 111acrosocialcs que están tnmbié~ ~~el ·<:'~~gen de ot.,-os problemas urbanos. 

Por otro lado., Ju situación politi~a del lugar_" de reside~Cia - de ta familia.. influye . . .. 

directamente en la apañción -dé JU.s. agrésiones en - J~S niflos. yit ·sea por desempleo, 

hacinamiento y crisis socioeconómi~ns~- pO(enciadas por la descomposición del tejido 

socia 1 o por cuestiones de Estado que "generan violencia; como lo describe Cristina 
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Saln,..._.nr (2002): ••Ju violencia puede destruir familias. pueblos. escuclus. ecnlros de salud 

y de ésln manera licnc efectos desastrosos en el desarrollo del niño; la violencia puede 

conllcvnr cscasc;r. de alimento. agua y techo, <JU&: son igualmente indispensables: 

trágicumcntc los nillos son con frecuencia victimas inocentes de ataques armados y 

pueden morir o quedar lesiomldos pcnnunentcmentc; en muchas instancias la violencia 

contn1 ellos es deliberada. son torturados o asesinados con10 parte de operaciones de 

limpiezaº. 

Con éste enfoque tnmbién se trata de asociar las cóndiciones" an1bientales como factores 

desencadenantes D In violencia al menor,, señalan~O a t~_ pOb~eZz.t< descomposición del 

tejido social, crisis económicas. entre otras. como et· cnl~o ·de.: cultivo para la ~patición 

del fenómeno del nu11trnto infantil, que no puede "gcn_~~·~~¡:.g~; Y~,--~~c e~le. problema 

irrumpe independientemente de las situaciones social~~~ · Y fío se desprende de un 

momento histórico o económico en especial, ya que su in~ide~~ia va de Ja mano con Ja 

historia de la humanidad. 

4 • .l\lodclo centrado en el niño 

Este modelo basa sus premisas en evidencias obtenidas por estudios que analizaron lns 

relaciones entre las caracteristicas del niño con el maltrato infantil. 

Las relaciones paterno-filiales se encuentran determinadas no solo por la actitud de Jos 

padres., sino también por algunas caracteristicas especiales de los hijos. Tal modelo 

considera que la victima (hijo) presenta detem1inadas características que hacen que 

resulten nversivns para sus padres y consiguientemente, lo colocan en una situación de 

riesgo de abuso o de abandono (Azar. t 991). Estas características que pueden ir desde un 

llanto incesante. retrnin1iento. rebeldía. hiperactividad. enCermedades severas o 

frecut:ntcs, proble;:n1as del sueño. problemas en ta alimentación. discapacidad y 

dc:svenrojas fisicas o psíquicas. Pueden provocar incomodidad, rechazo. irritación. 

frustración y estrés en los padres. aumentando asf Ja probabilidad de riesgo de maltrato. 



A. 1~11 Ed11d ,/el Ni1it1 

Los hijos de menor edad parecen sufrir un mayor riego de mulos trutos. ya que dependen 

mus de sus pudres o sus cuidadores. lo que lleva a aumentar la probabilidad de 

dcsurrollnr unn conducta avcrsivu o frustrante pum ellos. 

Oc todas fonnns, uunque pnrczcu que los niños mayores corren menor riesgo en el cuso 

de lns lesiones graves (al menos o partir de Jos ocho años de edad). no sucede nsi con las 

lesiones menos graves' o mós aún. que. se produzcan durante In adolescencia. Por 

ejemplo, el ~nfom1e so~re)ncidencin nacional de abuso infantil en EE.UU. presentado 

por el Nat~onU:t Ce~ter·. 9n' .éhiie · nbuse nn Ncglect (J 988)~ revelo una tasa superior de 

malo~ tmto~ .. f~~ico~ d~-~nte lu adolescencia. en comparación con estudios anteriores. 

B. E.•.-tad11 Fi•dc11 del 11i1io 

Actualmente no se ha podido concluir In relación que existe entre los problemas 

pcrinnta]es y el abuso inf"antil. ya que solo se presenta como un factor de riesgo que no 

necesariamente dctcnninn In aparición del maltrato. Por otra parte In discapacidad y la 

n1ala salud del niño igualmente desempeñan un factor de riesgo, debido al estrés que 

esta condición genera sobre In relación padres/niño.· como Jo reporta el Nationnl Center 

on Chite abuse an Neglcct (Wcstat. 1993). que indica que Ja prevalencia del ma1trato es 

el producto transaccional de un contexto familiar y con1unitario. por lo que es posible 

que se subestime el papel interactivo que desempeñan el nacimiento prematuro en la 

etiología del maltrato. (Belsky, 1993) 

C. Ct111d11cta del Ni1io 

Este enfoque sugiere que In propia conducta del niño puede provocar o mantener el 

abuso infantil. pero habríamos de cuestionar si efectivamente es Jn conducta del niño la 

responsable del maltrato o tan solo es la consecuencia de los malos tratos. Sin embargo,. 

esta mín por verse si In conducta de maltrato o de abandono cambiaría si lo hiciera la 

conducta desagradable del niño. Los padres o cuidadores pueden tener expectativas 

irreales respecto del nifto y por tanto cualquier conducta unonnal .. para la edad puede 

convertirse en irritntivn y desencadenante del maltrato. (Engfer Gnvranidou. 1988) 
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Por ntm purtc. nctualmcntc se está relegando la importancia en si misma de los factores 

individuales. y los muy controvcr-tidos foctnrcs dependientes dc1 propio niño como 

dcscncudcnantcs del n1allrato. por ejemplo: el 111ayor riesgo o no de los niños con 

minusvulius. Existiendo datos más concluyentes sobre como los factores psicosociul y de 

índole fomitiar pueden innuir sobre tus carnctcristicas de los padres y sus capacidudcs 

pnrcntulcs. 

Los modelos de pri1_11e:ra generación ~xplican pnrcillt~~nté. los fnct~rcs etiológicos en 

relación con el ·maltrato infantil, se Centran en vadublcs- cnuSi'ilcs úniCns. adoptando una 

perspectiva .ri:;dudci~·~i,~~··::· q~c·~:, ~i'C1i~~ '·~: ~¡'~~~li~,':~r . u~ "renÓnicno de cxtraordimiria 

cor:nplcji~ad_-:·.'-" ,--~,;,~:.~:i_:·~:'.~j,,; -., ·.';1< ,--,-:. --. :·~:~; '~ · 
- .;.-. -·· { ,:'· .. :-:. - - ~~';·.\ 

. ~~;_, ,~.,,. ,~- ,, ~ 

Lo~ .~ºd_~~~~ P~iq-~iá~~~~~~~-i~Ot~Si~~~·· PSiC~·jó~i~-ó~:· S.Oci~Iógico y centrado en et nii\o nos 
dan· resp~-~s~~~~-~-~·~~Í~I¿~:: ~-.I~·-p~gi.~t8 de la :c·u~l· ~a~in.1os . .-No se puede decir que alguno 

de los·fnc;;tOr~~;~~~Ji~d¿~:~~té:d~s'vi~culadO d~ las c~usns de la violencia hacia los hijos. 

pero ningun~.~~-~H~~s ~~r si mim~ puede explicar la totalidad del fenómeno. 

De esta fonna. los factores individuales, dependientes tanto de tos padres como del niño. 

la estructura familiar y social, los eventos acontecidos dentro de estas, las prácticas de 

crianza y .tos factores ambientales extemos9 están interrelacionados entre sÍ 9 por lo tanto, 

los modelos tradicionales unicnusales deben ser sustituidos por conceptos multicausales 

de índole interaccional. Los modelos de segunda y tercera generación (integración 

social), se caracterizan por un mayor nivel de complejidad como resultado de considerar 

simultáncnmente múltiples factores causales del maltrato infantil. 
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•!• i\IOl>El.OS DE SEGUNDA GENERACIÓN 

l. EnícH1uc lntcgrath·o 

.-1. Jlludelt1 Ec.·t1hi¡.:lctJ tle Be/ ... ·ky 

Lu tcoriu ecológica de Bclsky ( 1993). concibe al individuo inmerso en una serie de 

sistemas cuda vez mús amplios: la cultura (mucrosistemu). la comunidad (cxosistema), la 

familia (microsistcma). y el individuo (sisten1a individual). 

A) Macrosistc1na: esta constituido por lns actih~des s~cia~es· haci~ la Violencia en general. 

las expectativas de In sociedad acerca de los m~todos de disciplina en el hogar. en Ja 

escuela y el nivel general de In violencia en el paf~ y en' Ja,~ co~unidnd. Las creencias 

culturales asociadas al maltrato infantil. detem1inan que dentro de la sociedad se otorga 

un poder conferido al hombre por sobre la mujer, y a Jos padres sobre sus hijos, es el eje 

que estructura los valores sostenidos históricamente por nuestra sociedad. dentro de esta 

estratificación, el subsistenm filial también reconoce cierto grado de diferenciación 

basado en el género. ya que Jos hijos varones son más valorados, y en consecuencia 

obtienen mayor poder que la hijas mujeres. Unida a este modelo vertical. encontramos 

una concepción acerca del po,der y Ja obediencia en el contexto familiar. Las fonnas más 

rígidas de disciplina. prescriI?e.n obediencia automática e incondicional de los hijos hacia 

Jos padres. Pero aún las fo~ns má~ .flexibles sosri~nen una concepción acerca de Ja 

distribución del poder d~ntro de 1~, f.8~iiiii ~y -un.O. s,;ri·e -de' creencias generalizadas que se 

traducen en frases populal-eS. Est~ ~ist~ma·de·creenCias va d.nndo fom1a a los conceptos 

de roles fumiliarcs. cn-do;.¡-de-io~;~i~~~·.~'p·~~~~Úl~ ;ei últÍn10 esc~lón d~~ esquema de 

jernrquización del ¡joder. 

B) Exosistema: JoS VD.IO~S cUlturatCs no se encaman directamente en las personas. sino 

que se hayan med_i.aÚzad~ po; __ u~~ _serie de espacios q~e constituyen. el entorno social 

más visible: las instituciones _e~ucativa~~ recreativas. laboruleS._religiosas.judicialcs. etc. 

Es la denon1inada ºlegitimación inStitucional de Ja violencia•'. en donde las instituciones 

reproducen en su funcionamiento el modelo de poder venical y autoritario; de alguna u 

otra manera. tern1inan usando métodos violentos para resolver conflictos institucionales. 

lo cual se transfonna en un espacio simbólico para et aprendizaje y/o legitimación de las 
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conductas violentas en el nivel individual. Los factores ccomlmico y laboral son 

considerados en el contexto exosilén1ico como factores de riesgo asociados a la violencia 

fomiliar. sin embargo. no pueden considerarse por sí 1nisn10s como la causa del maltrato 

info.ntil; del mismo modo que el alcoholismo_ son componentes que uun1cntan su 

probabilidad cuando se combinan con otros factores n1ucro. microsistémicos e 

individuales. Otros factores que se entrelazan pura contribuir a la perpetuación del 

fenómeno. son In carencia de una legislación adecuada que defina el maltrato. la escasez 

de apoyo institucional pum las víctimas principalmente en las zonas rumies y marginales 

(aislamiento social) y la impunidad de quienes atentan contra la integridad emocional y 

fisica de un menor. Esto contribuye a que se presente una victimización secundaria. en 

donde el niño que ha sido victimizado en el contexto filmiliar. vuelve a ser victin1izado 

éUando llega u las instituciones o con Jos profesionales que ºbrindan apoyo ... 

Habitualmente cuando éstas se encuentran impregnadas de los mitos y estereotipos 

culturales en tomo al maltrato. dan respuestas inadecuadas. culpan a la victima o le 

rcslan importancia al problenu1. Las intervenciones erróneas en un caso de mallrato 

infantil. incluido el abuso sexual, tienden a agravar la situación de un menor en riesgo. 

poniendo incluso en peligro su vida. 

C) Microsistema: los elementos estructurales de la fan1ilia. los patrones de interacción 

familiar y las historias personales de quienes integran la familia. constituyen el 

microsistema. Los factores que pueden desencadenar el maltrato iníuntil en el 

n1icrosistema son básicamente el ambiente inmediato del niño. en el que se incluyen la 

naturaleza del ambiente familiar (historia personal de los padres). el temperamento del 

menor. ta calidad de resolución de conflictos familiares y las estrategias de crianza y 

métodos de disciplina actuales de los padres. 

D) Sistema individual: aunque no se trate de causas necesarias ni suficientes para Jos 

malos tratos. el estilo interactivo entre padres/hijos se puede ver afectado por la f"orma en 

que expresan sus sentimientos hacia el nino. los conocimientos que tengan sobre el 

desarrollo infantil y las expectativas sobre lo que se puede "'"'esperarº de un menor. A 

nivel individual se consideran cuatro dimensiones que interactúan entre si: 
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Dimensión cognoscitiva: comprende las cstructurns y csqucmns cognitivos. las 

formus de percibir y conccptualizar Ja relación intcrdinámica con los hijos. Los 

pudres que nmltrutnn tienen una percepción rigidn y cstructurnda de Ja realidad. Sus 

idcns son ccrrndas y con pocas posibilidades reales de ser revisadas. Perciben a Jos 

hijos como provocadores .. tienen una especie de .. lente de aun1cnto .... para obscrvur 

cada pequeño detalle .. en cambio. les resulta extroordinariumcntc dificil observarse a 

si n1ismos. a sus sensaciones y sentimientos. y por tanto, suelen confundir miedo por 

n1bin o inseguridad por confrontación. Realizan pennancntcs movimientos de 

minimización cognitiva acerca de las consecuencias de su propia conducta y de 

maximización perceptual de los cstintulos que provoca. (Corsi, 1994) 

Dim.cnsión conductual: abaren et repertorio de cor:nPo~tamic:'ntos. con Jos cuales una 

persona sC relaciona con sú entorito. Po~ ejCmplo~·· ~n ~1 áffibito ·del maltrato infantil 

un pad~e q.¡e golpea a Su~·hijo{p~~de-~-~mpÓrtarse·-d~ una"forrita equilibrada en el 

trabajo, (esfera ~¿bli~~)~ e~. éanl~.i~· · s~ ~.Co:~~~~ ·: de: modo -~nlena.zante utilizando 

agresiones fisicns -o verbales cñ c~ntr'a d'? s.us hijoS, ºcomo si se trnnsfonnarn en otra 

persona·• (cSfera privada). 

Dimensión psicodinán1ica: se refiere a In dinámica intrapsiquica, en sus distintos 

niveles de profundidad (desde cm_'?cionalcs. ansiedades y conflictos conscientes. 

hasta manifestaciones del psiquismo: inconsciente). Una persona que ejerce maltrato 

hacia sus hijos puede ser que desde su más temprana infnncin haya internalizado la 

resolución de conflictos a partir de la utili~ción de estrategias violentas o punitivas. 

En muchas ocasiones In forma en que inconsciente o conscienten1cnte sometemos o 

exploramos sentimientos como e1 miedo. Ja angustia. In inseguridad, etc .• y como las 

expresamos a partir de nuestras· próPias '.· Vi~encins, detem1inan las pautas de 

confrontación en In relación con nuCs~s,.hÜ~S.-- Por ejemplo, un padre que desde la 

niñez no sabia como controlar su prop~':' ~~~-ied~~ o angustia, cuando las obligaciones 

actuales se vuelven estresantes y :·tás_ 'traduce como .. insoportables'\ necesitará 

terminar rápidamente con la· si~':1a~ió_:.. qu~ la genera (un ºberrinche .. de su hijo). y si 

también aprendió que Ja vin violenta ·seni ta más rápida y efectiva para aliviar su 

propia tensión. simplemente In utitizacl. 
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Dirnensión intcraccional: alude n Jos pautas de relación y de comunicación 

interpersonal. Gcncrnlmcnlc en el maltrato. contrariamente a Jo que se puede 

suponer .. las relaciones interpersonales entre padres e hijos no siempre son sistémicas. 

ni se presentan de la misma manera. Los periodos de violencia no son permanentes. 

sino que se dan por ciclos; la interacción varia desde periodos de calma y afi .. 'Cto. 

hasta situaciones de violencia que pueden llegar a poner en peligro la \'ida del menor. 

MACROSISTIEMA 
- Creencias y vu.lon..-s culltuoles acL-rca de 
hombn...-s y mujL-res. ninos. fumiliu. 
- Conccpcio~ aceren del poder y la 
violL-ncia. 
- Actitudes hacia el uso de la fucrJ.n paru 
solucionar conflicloe1. 

económico. dca..-rnpleo. 
nislumiento social. adiccionei 
- Can:ncia de l.:@.islación ado:uuda 

lmpunidud para los agresores y 
victim.ización secundaria para las vicliltllls 
- E9C89CZ de apoyo institucional para la 
victima 

MICROSISTEMA 
- Historia personal (violencia en la 
familia de origL-n) 

Aprendi7.a.je de resolución 
violenta de ccxtflictos 
- Autoritarismo en las relaciones 
hwnanas 

SISTEMA. 
INDIVIDUAL 

Diagra1na ·del MÓde/O Ecológico de Bclsky (199.3). citado en Cortes, Ji". (s/a) 

TESIS CON 
VALLA DE ORIGEN 
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2. Enfol1uc Transaccional 

A. 1\l1ulelt.1 de'"·'· d1.1s ct.1n1p1n1e11te ... · de Vu ... ·tu. 

Este modelo se basn en In teorin de Berkowitz ( 1974) de la agresión. scglm la cual In 

conc.luctu agresiva interpersonal contiene un componente instrumental (operante) y otro 

in1pulsivo (respondiente). 

Vnstu ( 1982). combina las actitudes y cstrntcgius de disciplina utilizudus por los padres 

abusivos y su rcactividad emocional. Entendiendo usi que cuando un padre agrede 

intCncionnlmentc. buscando un beneficio. esta respuesta está gobernada por procesos 

opcru~tc.s Y. In intensidad de los golpes proporcionados estará en función del componente 

impulsi~_o.· Et niVel elevado de activación del ªb"Tesor origina el aumento de In intensidad 

del castigo fisico infringido. 

En el maltrato fisico intervienen una serie de factores. que de alguna manera favorecen 

las condiciones para el inicio del ciclo de In violencia. Como principales factores de 

predisposición pode~os menci?~':'r7 ta~).~on_nas culturales/ambientales. el historial de 

maltrato de tos padrCs. esCaS"ás 'hiÍÍ>ilid8dés· de crianza. altas expectativas hacia el niño 

con respecto a su ed~d~ ... ~~·'é~~dU~t:~·d~l·~~~Or. reactividad emocional de los padres y por 

último los. factores ·s~-¡~~~i~ri.T~; .. :.:-·~·~mo el desempleo. conflictos matrimoniales y 

problema~ legales~· : .. _-:·:~·~.:::..'·< :~;J·;· ~').: ·-

,;~"(· ·:-··' ";:-., .. ~·( - ' . -
""-•'.':'o;,' 

Para que el mall~io: in~aOí.n.~:oii.~inúe es necesaria la presencia de dos componentes. un 

comportami.~~~·~-~~~~¡y~::~~t~~¡.l~··d~l niilo y un ambiente estresante para los padres. 

Algunas carÍict~ristic;ll~-.:-d~:~i~s padres. tales como expectativas inadecuadas para el 

menor. ult~ .~·~.i~~~:~~ ·:~~~~s; demandas inusuales ocasionadas por desventajas fisicas o 

evolutivas de~ ~~-ñ-o Y ,.!se.asas hnbilidades de crianza. pueden incrementar la posibilidad 

de que el· Íneno~··prCS~nte un comportamiento inadecuado y especialmente peligroso par.1 

dar continui,dad a· 1a secuencia del n1altrato. 
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FACTORES DE PllEDISPOSICIÓN AL 

MALTRATO INFANTIL 

Con1punenh~ l11slrunu.•nhal (opcrnnle) 

• Nonntts culturnlcslambicn1ulcs 

• Historia de ntaltruto de los padres 

• !labilidades inadecuadas para la crian7..n 

• Expectativas hucfa el nino 

• Conducta del menor 

akoholismo, estrés, conOictos maritalc~ etc.) 

.. ,;. ~· . 
• Fnctorcs socio-siluacionalcs (dcscm~I~.: .; . · > '~ ' . 

Con11u111enle lmpuh;lvo (reir.1,011dle111c) 

• Rcactividad emocional 

• Nivel de activación 

• · lntcncionalidad del castigo 

•. ulmzución del Castigo 

·~+ ··,pi~~~id~d dci castigo 

/vfodelo de los e/os Compo11e11tes ele Vasta (1982), citado en Corté:.· y Cantón (1998) 

B. JJlodeio Tru11.\·accio11a/ de Ciccl1etti y Ri:/e.J• 

Este modelo reconoce Ja naturaleza multicausal del maltrato. el cuál esta estructurado 

según el flujo dinámico del sistema relacional cuidador-niño-ambiente influido por el 

bnlnnce entre factores potenciadores del abuso infantil y factores compensadores. 

De acuerdo a los modelos psicosociales de afrontamiento. los factores potenciadores 

dcscncademm una respuesta agresiva hacia Jos miembros de una familia; mientras que 

Jos factores compensadores actúan como amortiguadores de éstos. Ambos factores de 

riesgo pueden cJasi flcarse en permanentes y transitorios. 

Los factores potenciadores permanentes, son las características o condiciones de 

permanencia que favorecen el maltrato infantil. por ejemplo los biológicos: anomalias 

físicas. psíquicas. discapacidad o de Ja conducta que hacen de Ja crianza dificil y poco 

gratificante. los históricos: que pueden ser un padre con una historia de violencia infantil; 

psicológicos: psicopatologia padres/hijos. algunas características de la personalidad 

como pude ser la escasa tolerancia a la frustración y/o altos niveles en los rasgos de 

agresión o cólera, por ultimo tos ecológicos referidos a carencia de apoyo social. 
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vecindario caótico. sislemas sociales inadecuados. y unos valores sociales que 

promuevan el mullnllo. 

En los factores potcnciadorcs transitorios podemos cncontmr uque11os factores de estrés 

y ulgunas condiciones que las familias deben enfrentar durnntc algunos lapsos 

dctcnninudos y pueden fav~rcccr en los padres maltratar u sus hijos~ entre estas 

comlicioncs .. podcn1os .mencionar una enfermedad o lesión fisicn .. cambio de periodo 

evolutivo en ·el niHo .. proble'n~ns en 'ru crianza y disciplina de los hijos .. dificultades 

legales .. problemas familiares y ·mlltrimotlialcS como el divoi-cio. 

Los fn~tor~_s ~~~·~~~~~~-~~~-P~'hn·~~~~t~,s s~.n~~-~~~.~é,i".'_p~s·.~~-ra.de-:'1~ o de largo pinzo que 

:;i:z~~{~~~!~.:~~:~i~:~JE~:.:-:~:::~: 
sus padre~ .. '' ';< ;'.: '~ · ;·: ·· )'..;;,< · . 
:::·,:e::~~ ~~!~~fü~::r:t::º •:;;~~~:·~=~~::u~:.:~e~~:ro~u;e ~:ª ;:::~: 
del estrés .. · d_¡S'i;~¡n;.YC~do ~Si ·~a i~cidencia:·d~l-.mDÍ~io Y: 1a ~'ran~misión intergeneracional. 

Dentro_ dci ·.e:~~~~ ';fá'ét¡.;~S se enCuei:.·trán lo~, peri~~~ ·de ¡.:·~O~[~ n1ntrimonial~ salida del 

mc~~r ~j~ -.¡~·~,~~ri~d~~ :~~o1utivo ·critico~ una· ~,~-~d-¡'~ió~ .-flnzl~~iera desahogada o estable 

además-de~~~~ bu~~~: re·d y apoyo social. 

Este modélo ¡)tantea que el mñttrato solo tiene Jugar ·cuando los factores potenciadores y 

In lmnsmisiÓ~1 intergenerncionat incrementan la vulnerabilidad o disminuyen los factores 

de protección. (Cicchetti y Rizley~ 1981) 

3. •:nfoque Transicional 

A. Al<1delo Tra11sicional de H'olfe 

El modeJO de Wolfe (1987)9 se ocupa de dos cuestiones fundamentales como son la 

secuencia de aparición de los malos tratos y los procesos psicológicos relacionados con 

In activación y nfrontación de la cólera. Este modelo se centra en el desarrollo dt: la 
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conduela abusivu dentro del contexto fomiliar. es decir .. en el proceso por el que los 

distintos foclores identificados van produciendo~ con el tiempo .. unn situación de alto 

ric~gu u de abusos. Así mismo unali..,....a los factores compcnsndorcs que pueden reducir o 

altcrur el desarrollo gradual de Jos modelos de abuso. 

Wolfo ( 1990). cstublccc una secuencia de tres C!Stndios n través de los cuales se produce 

un incremento progresivo de maltrntnr u Jos hijos. 

1.- Escasa iotemÍlciá al esirés y dcsinhibición de In agresión. Durante este estadio 

tienen Juga·r _· div~~~S~.- ~(;()~tcCinti~ntos cstrcsnittes en combinación con una escasa 

prePllració~ .··~~~·-"Í~ i-. ~~~~~id~d y con bajos niveles de control que inc~menlllrínn el 

n·csl;t;t ni -n\all~t'~/S"i~·:~ri;b~~SO. n.o t~dos Jos padres que están en esta situación llegarán 

n m~ltru~r a:·~~-~·~h:U-~~if~i_··~~~q~e su conducta dependerá de los factores compensndores 

{apoyo ~~i~_h~~~~c;· ~P-,;~o~-y modelos sociales, estabilidad econónlica y éxito en el 

trabajo). · < ·><,·i.( .• · 

2.- ESca~ h~~~)icÍild~ Pt!~ TI_1_anejar las crisis. Se carn~teriza p~r la activación en1ocional 

condicion~da: ,+~~ Prot:»l_emas pueden llegar a u~- m~ncjo inadecuado de Jas crisis y 

ºprovocncioneS~· _del nifto. con In consiguiente intensificac_i~n de Ja cólera. activación y 

nivel de mnJe~~r d~ los padres. Una vez que se llcg~·n-éstC.~uTito (que puede ver pronto 

en las relacion~s-pndres) hijos o después de ~~··ia~g~·>p~~~d~-de_~onable estabiJidad, 

los padres se puéden ver fácilmente desbordadOS :~ piir:~ 1~: éantidad e intensidnd de 

acontecimientos incontrolables que tiene~ qu~-·_a'.r~~~~~:,~~-:~~ct~risticas o la conduela 

del niño (percibidas como ••pro".ocadomsº) ~C~~~-ri~'~·:d~: d_e,SC~éadenantes de la cólera y 

de la frustración que llevarinn ·a los· maÍos -~t(;~:. F~~tO~s· compensadores en éste 

estudio serían las habilidndes d~- afronta~i~fito··,·~d·~cuádas-. de .los padres y su 

participación en programas c:omunitarios. . . 

3.- Hnbitualidnd de la activación/agresión. Se CsiablccC. un modelo habitual de agresión 

frente a la familia que perpetúa Ja ~tiliznció~ de mé't~~~~··de crianza abusivos basndos en 

la afimm~ión del. p~d~r; Se co~~idemn _fnéto_~S _'_d~~~~i~bili:zadores la habituación del 

niño al castigo fisico. el reforzamiento .de_- la uti.Jiiación de estrategias punitivas de 

crianza y el numento de los problemas en Ja condUcta del niño. Por el contrario. pueden 

actuar como factores de con1pcnsación In insatisfacción de los padres con el castigo 
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punitivo. la respuesta favorable del nil1o u otros métodos nltcrnntivos de disciplina y los 

servicios recibidos en la comunidud. (Cortés y Cuntón. 1998) 

Los procesos psicológicos relacionados con lu expresión de In cólera. In nctivnción y las 

reacciones de ufrontnmicnto de los adultos incluyen Jos principios del nprendi7..ajc 

operante y respondiente para la adquisición y el mantenimiento de In conducta. Jos 

procesos cognitivos-atribucionnlcs que influyen en la percepción y en lns reacciones del 

individuo a los acontccitnicntos estresantes y Jos procesos de condicionumiento 

emocional que determinan el grado de activación fisiológica del individuo. el malestar 

percibido y el nutocontrol en situaciones de estréS. Estos procesos psicológicos. 

actuando de forma aislada o combinándose e~trC. si. pueden acentuar o atenuar el 

impacto de cualquiera de los factores principnlcs~rclacionndos con el abuso infantil. 

FACfORES 
COMPENSA.DORES 

..,.\poyo del cónyu¡:e 
-Apoyo y modelos 

sociales 
-Estabilidad c:conómic11 

-Eai10 en el trabajo 

lo"ACTOKES 
COMPENSA.DORE..<.¡ 

-Habilidades de 
aíron1.11.mienlo 

-Panicip;ac:ión en 
prognunu 

eomunirarios 

FACTORES 
COMPENSADORES 
-lnnlisíac('ión de los 
padres con el castigo 

hacia Jos hijos 

Eacasa llablsw.4 para •-Jar crhls 
-Aclivac:ión emocional condicionada 

-Msncjo inad«uado de la aisis 
•Reacciones de afrontamiento 

•'"Provocación" del nifto 
•lnlcnsificac:ión de la cólen 

llabhualld.t de la acll•.ci6AlaahSl6• 
•Modelo habitual de la agresión 
-Mélodos de "rianz:a abusivos 

-Alinnación del podn 
-Es1nneaías punitivas de crianza 

-Aumento de los problemas en la conducta 
del nino 

Maltrato Infantil 

TESIS rooN 
FALi.A DE OrlIGEN 

A-lude/o Trc11M·icional de IVolf<! (1990), ciludo en Cortés y Cantó. (1998) 
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•!• MODEl.OS DE TERCERA GENERACIÓN 

.-f. L11 tearí11 dt! J\li/11er 1/el l'n1ce ... ·u111ie11t11 Je /u l11fi1r111uc.·i1i11 S11ciC1/ 

Ln lcorin de procesamiento de In infonnación social tbm1uluda por Milncr ( 1995). habla 

del papel que desempeñan las cogniciones de los pudres en el maltrato infantil. 

Esta lcoríu postula Ja existencia de tres estadios de procesamiento cognitivo y un estadio 

final cognitivo-conductual correspondiente al neto del abuso propiamente dicho. 

El primer estudio corresponde u las perc.epciom ... s ele lo.\· padrt.>.<; de 111: conducta de! niño. 

Los padres nbusivos presentan distorsionase en I~ pei-ccpción y·, sesgOs en Ja 

rcpresentnción de los hijos y de su ·'conducta, las ideas previas (vii1ores y creencias) de 

los padres abusivos pucd~n influir_ ~o~r~ c.I pl-oceSamie~to. dC .fa inf'ommción procedente 

del Cntomo. Finalntcnte, los fncto.r~s Í>ersonáles' de. est~s padre.s.·(depre~ión, a~siednd y 

angustia) tnmbién pueden hac~r que sus percePciones seDn ntcnos acertndás. 

La segunda etapa del modelo ·dé . procesamie1110 de ilif<1rmaci<;11 la constituyen las 

interpretaciones. evaluaciones y Cxpc~tativa5:·~t'c Jos padres sobre ta conducta del niilo. 

Los padre abusivos tienden a evaluar- tas conductas. desobedientes del nii\o rea1izando 

predicciones equivocadas sobre la do~ilid~-d ·d.;l nii'lio tras ciertas faltas y después de 

haber utiJizado diferentes técnicas disciplinarias. Estas expectativas especificas 

coexisten con otras cxpcctntivas previaS mús globales (expectativas inadecuadas sobre 

el desarrollo del niño) su estilo atribucional. tendiendo a realizar atribuciones estables e 

internas sobre la conducta negativa del nii'lio y atribuciones inestables y externas cuando 

se trata de un con1ponn.miento positivo. Asimisnto realizan más atribuciones de 

intcncionalidad negativa. cspccialn1cnte en situaciones ambiguas. Las interpretaciones. 

evaluaciones y cxpcctativns se vuelven mús distorsionadas y parciales cuando el 

cuidador abusivo está deprimido. ansioso o angustiado. 

La tercera etapa de i11tegració11 de la información y se/ecció11 de la respuesta. Los 

padres abusivos tienen dificultades para integrar la inf'onnación adecuadamente. to que 

afecta a su selección de respuesta. Aunque hayan percibido e interpretado correctamente 

la infonnación social. los padres abusivos tienden a i1=,"llOrar informaciones importantes 

durante esta etapa de procesamiento. Este estilo de procesamiento hace posible que el 



... CAPITUl..O :t. CAUSA...."i n•:t. MAl~TKATO tN•"ANTIL • 64 

padre ubusivo sostcngn explicaciones del comportnrnicnto de su hijo que concuerdan 

con sus propios prejuicios y distorsiones cognitivas. Además Jos padres ubusivos 

curcccn de hubilidadcs adecuadas de crianza., lo que también limita la elección de 

respuesta. La depresión., ansiedad o angustia disminuyen aún más la capacidad del 

cuidndornbusivo para integrar la informuciiin. 

Lu cuarta etapa ejecución y contrnl tle la re .... pue.o;/(I., no hnn desarrollado plenamente sus 

habilidades pam In ejecución de conductas.. su cúpacidad pám conlrolnrlas ~ 
modificarlas cuando es necesario. Los factores cognitivos pueden reducir In 

probabilidad de que una técnica disciplinaria sea nevada a la pnicticU o sea .controlada 

cuida~osnmente. Ju depresión. nnsiednd o angustia también pueden tener un efecto 

ncglll_ivo Sobre la ·habilidnd del cuidador paro ejecutar o maniener una determinada 

cstrntCgiu diSciplinuria (con10 por ejemplo. dur explicaciones a un niño). 

Milncr. utiliza In distinción entre procesamiento controlado y automático paro explicar 

como se relacionan las etapas de procesamiento de información. Los que n1nltratan a sus 

hijos utilizan. más el procesamiento automático de la conducta infantil en situaciones 

ambiguas y que implican estrés. es un proceso cognitivo que puede iniciarse sin que tos 

pudres sean consientes de ello. ni producirse a partir de contenidos enraizados en Ja 

memo~~ a largo plazo. ~l proceso exige poca atención y. una vez adquirido. es dificil 

modificarlo o suprimirlo, conforme se va repitiendo el procesamiento automático 

implicará latencias de respuesta cada vez más cortas. to que puede explicar las 

reacciones inmediatns y aparentemente explosivas que se observan a veces en Jos padres 

abusivos. El proccsnn1iento automático en la primera etapa (percepción) puede llevar 

directamente u In cuarta etapa (respuesta por parte del cuidador). ante una conducta 

inadecuada del niño el cuidador puede pasar directamente a una dctenninada respuesta 

(como la disciplina severa. por ejemplo). saltándose la etapa de integración (tercera 

etapa). donde se toma en consideración Ja información atenuante y se utili?..a para guiar 

la selección de una respuesta apropiada. 
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B. Teorí" Je/ E ... ·tré ... · y del Afr•>ntu1nie11t•1 de llill ... 011 .J" K11iper 

El modelo del estrés y del afrontan1icnto de llillson y Kuipcr (1994). se centn1 

precisamente en el umilisis de esta cuestión. sugiriendo también que las estrategias de 

afrontamiento que utilizun los padres que pueden desempeñar un papel fundamenta] en 

la determinación de los malos tratos físicos y del abandono a los hijos. la que compone 

de cuatro elementos principnlcs. entre los que incluyen los posibles facto.-cs de estrés 

(pnrentnlcs. del niño y ecológicos) •. las evaluaciones cognitivas (prirnn.-iu y secundañn). 

Jos componente del af.-ontan1iento (disposiciones y respuestas) y las conductas 'del 

cuidador (facilitntiva. nei;Jigente y abusiva). Los que se relacionan n1ediante múltiples 

vías reflejundo ·la nnturu1C~ iÍlteractivn y ·dinántica de los diversos elementos de los 

procesos de esti-és y de afrontamiento. 

La.- naturaleza_ multidetenninada del modelo. propone que muchos de tos factores 

párcntaleS. del_ niño· y ecológicos identificados como antecedentes del maltrato (por 

ejemplo, psicoP.atología parental. temperamento dificil del nifto. desempleo) se pueden 

considerar como· posibles factores de estrés. Los cuales no son clasificados tan 

rígidamente como potenciadores o compensadores. sino que será su evaluación 

cognitiva por .·el cuidador la que determine su estatus positivo o negativo. Por 

consiguiente~·: Uf!, mismo factor puede ser evaluado en fonna diferente. provocando 

diferentes interU~c!ones entre los cuidadores y sus hijos. 

Este modelo SU:giCre que es imponante tener en cuenta tanto 1a evaluación pñmaria de 

los posibles factores de estrés como In evaluación secundaria de los recursos con que se 

cuentan pan;.-· ~r~·nulr n1ucho~ ractores. La evaluación cognitiva pñmnria detcnnina ta 

naturaleza estresanté o no estresante de Jos factores antecedentes. 

La evaluaciórl ·P.~~D.~~:· .. ~·~~i~.~·\1~.::!'~~~.n~i~.~·d~. un ·ra.ctor de estrés (una amenaza). 

entonces se proc~~.~~ ·~ .~~~.:~~~~~~~Ü.16:~-:~~,~~~~~i-Í·a ~ara. determinar los recursos internos 

y externos de.qu~·d¡;~·~~·~·el..-~~¡d;J~'?d~J~~Ífto··para afrontar el estrés. Este modelo 

teórico sugiere . que t¡,·s:· ~~·i~.~d~·~~:·. ·~bu~·¡~~s con unos recursos 1imitados es más 

probable que evalúen las situacionCS como estresantes y que utilicen conductas de 

crinnza menos eficaces. 
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En funcilm de los resultados de In evaluación primaria y secundaria se pueden activar 

las conductas de afrontamiento dependiendo de lus tendencias disposicionales de 

nf"rontamiento. Estus rcspucstus oscilan.in dentro de un rango que w1 desde la utili7..ación 

de cstr.Jtcgias más uduptativus o mús disfuncionalcs. Entre las estrategias de 

afrontamiento que pueden ser facilitutivas y no llevar u los mulos tratos. se inch1ycn en 

la plunificución y afrontamiento activos (consideración de varias alternativas y adopción 

de una acción concreta)~ el afrontamiento contro1ado (por cjen1plo1 reconocimiento del 

peligro de uctuur cuando se estú excitudo y esperar a calmarse para afrontar Ja 

situación). por el contrario otras respuesta de afrontamiento pueden ser menos 

fucilitntivas y llevar al abandono, como en el caso de Ja dcsimplicación conductual y 

mental o la búsqueda de apoyo social, disfuncional. Finalmente, las respuestas de 

afrontamiento centradas en la emociones y en su desahogo pueden ser muy mal 

adapuuivas y conducir a los mal~~·~~~~~ fas.ic.os: 
.. 

El modelo sugiere que las·. ev~Í~~CJ~ri~~ -.·; .· ~strotcgias de afrontamiento funcionales 

normalmente llevanin a in~eri.c¿¡~~~~-'. Í~cilitntivas entre el cuidador y el niño, no 

produciéndose asi los malos ~l~s:~~~~/~1 contrario, las evaluaciones y estrategias de .... : •' --- ,_ 

afrontamiento disfuncionaleS ·aumeiítanin la probabilidad del maltrato infantil. Cuando 
-•. ,, ,- e 

la disfunción se produce a ·un0~}1ivelés moderados el maltrato puede adoptar la forma 

de abandono, mientraS que unos niveles más severos de disfuncionalidad probablemente 

implicaron mnlo~_tratos· fisic"o.s_._ 

Los primeros inl;;.:.tos -dCscriP.tivos de las causas del Maltrato Infantil responsabilizaban 

únicamente DI agreSor o al niílio. alejando la posibilidad de encontrar responsabilidad 

compartida cnt~ la·s~ci~dad Y el individuo. 

Los nlodelos de. segunda. y tercera generación agrupan las variables del modelo 

determinista (priÍriera generación) en enfoques integrales. se reconoce que todos los 

factores· contribuyen simultáneamente (pudiendo presenturse o no) en la manifestación 

del Maltrato Infantil: además, distinguen entre componentes de riesgo o potenciadores 

del maltrato y agentes compensadores o amortiguadores que disminuyen la posibilidad 

de abuso. proponiendo estrategias de afrontamiento y favoreciendo la prevención social 

del fenómeno. 
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En la investigación del Multruto Infantil. es necesario reconocer lu naturaleza 

multicuusnl de lu problemútica y no reducirla u factores causales únicos. aislados entre 

si. El abuso infontil es la suma de un proceso global de distorsiones en las relaciones 

con los hijos; no el resultado de una conducta aislada de uno de Jos n1icmbros de Ja 

familia. o de éstu del contexto social. 

Los esfuerzos deben ir dirigidos al tratamiento de los niilos que sufren de maltrato. pero 

también prevenir nuevos casos. Las cnmpui\us y politicas de prcvendió": ~c.~en.·favo~ecer 
la participación comunitaria, rccono~icndo que Ji,is ·. CausaS :: dCI .·.feri~~'é'nó': no son 

individuales. sino Ja ma~ifestacióri ·de un pi~bié:ma interaCciori~J.-·E'n.·-~i~i.d~· .. ¡~·n~~imos 
a través de valores y_ .cre~ncÍ~s·:·: inscritos ·en e]·;_·m·a~~ .~:~-~~lt~~~~ ·.;¡¡~'c~~ion.at: pÓlitico 

y social de ~-uestni com~ni.dad. "~ 
. . ' ,-.. ·. ,~ -:: '" .~, . " .. . -

Reconocer las causas.·de i-~tCrl".-ciéióO. it;_tcrdinámica .del Maltrato Jnf"antil. favorecen las 

estrategias de· int~rve~"Ci_ó~·-~¡~~~~':15 ~}a ~~Vé~ción, es decir, pasar de Ja descripción a 

la explicación. de lnjustificación y la observación pasiva a la responsabilidad que como 

sociedad tcne~os f~~t.; ~Ja i~fancia. 
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Capítulo 4 

CONSECUENCIAS DEL MALTRATO INFANTIL 

En general. el maltrato al menor tiene un efecto espiral negativo en el desarrollo infantil. 

Los efectos de los malos tmtos originan secuelas de diversa índole: fisicas. psicológicas. 

conductualcs. sociales. CO!,-nitivas y de desarrollo. Secuelas del abuso infantil que se 

pueden subdividir dependiendo de la prevalencia o de su manifestación. ya sea a corto. 

mediano y largo plazo (infancia. adolescencia y adultcz). 
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CONSECUENCIAS DEL MALTRATO IN•"ANTIL 

Con10 se hu descrito el MultrJto Infantil es un fCnómcno que se ejerce de diversas 

maneros que aparece en todas las eulturJs .. que tiene un origen n1ullicuusal .. cuyas 

repercusiones no se observan en un área especifica del desarrollo de nii\o., sino que 

tr..Lc;ciendcn en diferentes facetas.. supeditadaS de. la. frecuencia ... intensidad., tipo de 

agresión o violencia que se ha experi1n~ntad~. ·scc1;1clus ·que. ~: .. su_<Y~z varían de nii'lo n 

niño; y como lo describe Goldson."(1991): ...... 1as·conSecu.C1lci~:de JOs.,diVcrso~ tipos de 

maltrato se suPerponen., ~i~niras ~'ue ot~~ s~'\:;r~~~~¡~~: ~~- f;~~~·~ri·i~:ri~'ent~·~n Ülgunas 

variedades paniculare~- de. ~t?,u.~~~ .. · ·:~ ·-:~ .. -''/ ·:i~~;.~ __ ·.··iS~!\:::¡~~~,~~~-~~~f,~~;:4~~~-i L'._'..~~:t·~;' 
}_.,,.; ';_:·."·. -. ~~\t~·?;:~ ~ •,.. .. ;~,,~~~~-;·.\:·' . ' ~:" 

' ' •• ., _: .. ~ - '. < •:::-:., .. _:..··,~.-,:·:.~_;:,;~Ji[; :~.q·~ -~:<?;;~.\:?~:2>:::~'.!~~-~)>'.~~-'.~,~;-~, ::~· . 
Efectos de trnsccncÍenCfa' cjliC' tras,..;C;til' ú-na ~tDPii>p~úñOi-dÍ~f'd~' tos··h·um¡.nos~ .. la infancia .. 

==~~~:¿f~~~f~~!~1.I!.~~?.~~~::.;;·:: 
entorno. .· ::~>,f~iz5~~~~~~t~~~~1~N'2,·:~ ·· • . 
Dichas cons.e~~~·?.~i~·.".~~~:~~,_'~i~~~:rn~.ole, aunque la fonna más claro de observarlas 
es en el co~p~-~.i~~~,~J~~~~ .. J-~~~-~~.~~,i~-~.~n· .. fisica del nii\o ya sea por el entorno familiar 

~:!~;:i:a::1~:rJ~~~ft~~%!uili:~;'.:'; ;::~:::~::~:~~~;ce:6:1.:e:"~~d. de atención. 
. . ..::~_:<"~_';;~~~'.t: ·· 

De esta mane~ )~··~~~~~¡~···que originalmente fueron estudiadas son las asociadas al 
''.'- __ .; , .. 

maltrato fisico, que: refiere· Kén1pe y Silverman ( 1962) al tncncionar que el concepto de 

niño maltratado h_~,t~rÚéi~-J~-~enden~ia a enfocarse bajo los aspectos de maltrato fisico 

con sus consccucn~~as·.y esto_ se entiende en razón de que el traun1atismo no accidental 

llamo inicialment~:. l~ atención a este problema aunque más adelante se ha llegado a 

comprender que 'el .,descuido y la falta de atención en la educación de estos nii\os .. así 

como el abuso ~~.~ci~~nl pueden conllevar modos de n1altrato profundo e incluso con 

efectos tan graves o n1ás que los mismos del trauma fisico (Agostinos .. 1987). 
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Paru tinalidud de nuestra investigación subdividiremos lus secuelas dd abuso infüntil en 

la prevalencia de su nmnifcslación a corto. mediano. y largo plazo (infancia. edad 

escolar. adolcsccncin y adultc~). 

•!• CONSECUENCIAS A CORTO PI.AZO 

1. Consecuencias li"islcas 

Este tipo de repercusiones no se pueden considerJr como exclusivas de un periodo de 

desarrollo del menor hasta Ja edad adulta, teniendo como inicio, en algunos casos. la 

etapa feW.19 en donde suele presentarse el abuso como consecuencia de un embarazo no 

deseado; en el que participan tanto la madre como el padre .. siendo este último la figura 

que violenta fisica y emocionalmente a Ja progenitora. con excesos de agresión corporal 

durante la gestación9 que Brenda Consueto-Ruiz ( 1996) documenta al argumentar que la 

agresión ejercida por el varón es ntás frecuente y severa hacia su pareja durante el 

embarazo y post-part09 siendo de mayor incidencia entre las adolescentes. El estudio 

realizado en Nicaragua (1996), arrojo q':'C: el 31% de las mujeres maltratadas han sido 

golpeadas durante el embarazo. recibiendo la mitad de e11as apaleos dirigidos al vientre. 

Resultando el producto una.· victima secundaria de la violencia de pareja que 

preferentemente se dirige a Ja mujer, que en grados extremos puede causar la 

interrupción inducidi:t d~l e~ba!""Zo Por maltratO flsico. Otras situaciones que alteran el 

desarrollo fetlll son i~ ~~g~-~~- .d~ sus~nci~s tóxicas o la exposición a medicamentos no 

recomendados para es!C Periodo. 

•, . .:~:'¡:·!' ~.::~~:{?-: - . 
Una característica más del abuso fetal .. son las propias agresiones que se auto infringe In 

madre pllra c~Üs~:;¡~ ~d~;,~;/~~ ;Jr~ducto con el fin de interrun1pir el cmbarazo9 el cual por 

ignoruncia_o-:)o_~S~-~~~-·,d~l ·~étodo9 solo genera alteraciones o malfonnacioncs en el 

recién naCi~o .. ·· Cnlre. IáS .que Se encuentran la introducción de objetos lacerantes en la 

vagina {~g~j-~· dC -~~jer .. · cucharas, pinzas9 etc.)9 uso de intllsioncs9 entre otros; que no 

siempre logffin el cometido y ponen en riesgo no solo al feto si no a la ntisma madre, 

que en extremos llegan a provocar la muerte de an1bos. 
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Continuando con Ju descripción del maltrato Infantil. Lor-edo. Rcynes y Muflo?. (1994). 

mencionan que Jos niños de todas las edades pueden sufrir- agr-esión. fisica. Sin embargo 

uqucllas que rcquicr-cn mayor cuidado y pr-otección por panc del adulto son Jos que 

sufren esta fom1a de maltrato. es decir los rcci<:n nacidos. lactantes menores y 

preescolares que tienden a ser In~ victimas más frecuentes. Sin embargo. en los niños 

escolures y adolescentes también se establece este tipo de agresión. 

Entre las secuelas fisicns más comunes en· el ábuso a infantes se encuentran las lesiones 

fisicns que se exPiesnn· eri. more~.On~s~. he~atómns. lesiones superficiales de t~jidos: 

blandos. en In cabeza y- cuerpo~· fractUras- inúhiples; estas ultimas documerl.tnda:S por· 

Chñstinc Bonnier (1995) •. q.~ién·desCribió el ºsí~drome d~I nii\O sacudido .. Cn ef~St~diO 
qt~c n~ostrÓ, que un 1 o% "de- ~.~~~~··hospi.tnlizndos en su muestra presentaban los sÍ~n~~s y 
síntomas de éste. menores que tenlan una edad entre un mes y quince méses Y. medio. 

aduciendo que al ser sacudido un bebe por parte de un adulto. In cabeza se ritueve de tal 

manera que se provocan _choques considerables de la masa encefálica contra Ja pared 

cmneana. con alteraciones en 1a conciencia. lesiones del esqueleto. lesiones 

mctafisinrias. fracturas de costilla. cninco y hemorragias retinianas. El mecanismo de 

esta acción (tomar ni -nii'io por el tórax o brazo). explica las fracturas costales y el 

dcsprendin1icnto epifisiario de los brazos. 

Sin embargo. este no es el único método pura golpear a los niftos. yn que el agresor 

recurre a un sin número. de fonnus para lastimar. utilizando lo que se tiene a la mano 

(cinturoncs.·vaSo~, "plailchas. et~.) o con la n1ismn mano. asi como puntapiés. mordiscos. 

azotar al m~no.r. c¡.,~t~ .1~~· .. 1nu-ros. entre otras. 

Lesiones que{~~ .(1eg?l:1 ~::~~~ervar en zonas poco comunes. vértebras lumbares. costillas. 

pelvis. regiÓ·~~~~~:~a"~é_iCBs,··, ~~domi~nles~ estas últin1as dos como consecuencia de 

patadas. en·t~i.~_h~~'\ie~J;cu·:~j"~Stalla~liento de vísceras abdominales con perforaciones 

de intestinOs'~~~~~{)~~,~~~~-"(Í~~~d~.,. 1994} · 

.. ·~<L"- ·;.:»-.'.,·- ·. : .. ,_ ·-::-:-;: -
As(miSmo· ~~"h~;.-"dClecf:a·do·:d;"i\~~"en la piel yn sea por quemaduras. (de aceite. agua 

caliente, ci~aniti"~s. et.;.) O -,,.~~~l~·~¡·~n·~~ (p~r cinturones. látigo. hierros, etc.). que al no 

ser atendidos por 1n negligencia o abandono de los adultos trae como resultado 



infecciones en las heridus. Por otro lado se cncucntr..in las lesiones bucales (que pueden 

ufoctar u Ja posición e.Je tos dientes). lesiones internas a nivel cmncnl que pueden tener 

secuelas ncurológicus. Corno In señala Martín ( 1976). refiriendo que entre el 20o/c, y el 

50'X• de los niños que padecen maltrato fisico. su sistema nervioso queda lo 

suficientemente dañ~•do cotno para provocar un déficit serio en su funcionamiento 

diario. 

Otras secuelas son las del tipo infectológicos tales con10 las urinarias. parasitarias e 

inclusive de transmisión sexual. que en casos graves se manifiesta en VIH (resultado de 

abuso sexual). Del misrno modo se presentan cuadros de anemia, estado nutricionnl 

bajo. envenenamientos accidentales (por ingcstu de sustancias tóxicas. limpiadores, 

solventes. insecticidas, etc.) y no accidentales (Sindron1c de Munchauscn en niños); 

talla pequeña, que Lorcdo y cols., reponaron en 1994 en el Instituto Nacional de 

Pediatría- que 11 de 16 niños maltratados mostrar!iln. talla pequeña sin alteración 

importante del peso corporal. 

De todas estas sccu~_laS fisiC~s, es imp~rtante __ ~~ñ~I~~: -·~~ d~-- ;.,ayor trascendencia o de 

daño infrirlgido a·- nivel sOmáti~o·:_ ~-~~.,·soO~f·.~~~~;,a'~~~~-~iones. maJfonnaciones o 

disminuciones de,facultadé:s u órgariO·s·~·-q-ue··pl.'l'edCn'_~·OéaSi~nar incapacidad fisica o 

n1entnl. y~· Sea· t~~·~~m1 ~·-~e~~·~ent~;.-~ ~'6.i· icid'6~·_:·~~~~]10s c~~os en los que se produce 

la muen~>:~~·:._~·~~d-~.,~1~~:\~!-il~;:.'.~~~~t~~~~~~~;~~~;,~:~f~~~ión <del maltrato, ya que son 
estrangulnd~s.··:_ahoi;'!'d~s, _,. apÚi\áladOS,~·.-~''?ñ:lido·s;-'·-. bUléados. sometidos a shock 

eléctricos o -~rroja·d~s._s~tvaj~~e~t~. cc6VA.é.:uN1FEc, 1994-95). 

Una condición de riesgo que también irrumpe ante un padecimiento del menor. ya que 

ante una cnfennedad crónica .º que exige cuidados para la gravedad de la patología .. 

derivan en el abandono por parte de los padres, con dcprivación social y emocional que 

favorece la croniticación, autodestrucción (al no ser atendido) o incluso la muerte del 

infante. (Loredo, J 994) 

La muene del niño es factible, Guyer y cols. (2000), señalan que por un niño que 

füllece. hay 45 casos que ameritan hospitalización y 1 .. 300 requieren vigilancia 

ambulatoria en un servicio de urgencias, también calculan que muy probablemente el 



nl1mcru <le ni11os con lesiones menores sea <los veces mayor del nl1mcro visto por el 

médico. J>rcvuleciendo de esta fomu1 lo privado del fenómeno y In baja denuncia de In 

violencia lisien ejercida hacin Jos menores. que solo se reporta cuando la situación es 

extrema y pone en riesgo el estado fisico de la víctima. 

Oc estu formu el homicidio que se perpetra contra los niños se encuentra latente en el 

maltrato infontil. lo que se constuta cstndisticamcnte ya que en EU fallece 

uproximudun1~nte 8% de los niflos agredidos: en Inglaterra. de 10% a 17% y cerca del 

JO%, queda con daño neurc;>lógico. En la . casuistica de los autores. la muerte se ha 

observado en siete de.17 casos. (LoredO. 1994) 

, Una ~e~' ic:fci.nl}~n.(;íld'?~·.-1~·s efcclOs fisieOs que produce el maltrato infantil. es necesario 

mcncio-~ii~ q~~~~~lO~.,~O _se p~s~nian ~islados y su duración es relativa. dependiendo del 

tipo ~e· 1c'~f~"~-.\'Y::~ci~·~,'<:;J._~1o_~~nio en .<luc ÍITl.lmpe la violencia. aden1ás de repercutir 

fisicnm~~-t~: ui~-b·¡~·~·'i~pñnl~íl ·~~cuelas en ~1 estado emocional del niño. es decir que en 

el momerl~~, d~r~c;Jp~.;-qu~ ·g~nemlmCOte se ncompni'ia de insultos o gritos se encuentra 

impHCiió'""~t ab·~~~-p~!~~lÓ~i~O •. ~d~~do así.~ uita fusión de eventos negativos para el nii'io 

que P~tri~iD ~~1iB~~~~~'(2000)~<]~ dCno~~na maltrato psicofisico. 

~. H • •~• -.~ -:~~i ·-~-~'~::-~~~!'.:>~~~;:.~:~;•~~t::·:~ ~-, :~·~:'.-.i~~·c • ,• 

~f~~~~~~tlit~%~~~~~:~~~~ª 
Pnm referir.1~~ .. ·:e.~~c-~?~.'~~iC:.ºl~g~~-~s.~.~<_>rto -!'·~ definiren1os que estos son Jos que 

:~;:r::~:":f::~¡;fa:±1r~;t:i::edji~}:~=~:;id~c ;c:::t~~:.~ñ;;;n:u: e:l~a.:::~ 
2000) 
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Entre lns consccucncins psicológicas en csln elnpa se tmcuentrn In altcrnción de la 

autoestima de los niños. que tiende u empobrecerse junto con los nícctos. como secuela 

del abuso infantil. así Kazdin. et ul ( 1985). encontraron que Jos niños maltratados en 

ctupa de latencia prcsentuban mús niveles significativos superiores de depresión y una 

meno.- nulocstim:1. Agregando que los niílos que continuaban siendo 111ahrntndos eran 

los que se sentfun más deprirnidos. A cstn misma condición. se Je debe ngregur Jos 

sentimientos de inseguridad. inferioridad. inadecuación y ~nsiednd crón~cn. 

En el cnso de la negligencia y el nbnn~ono. el .n~,~o no: sol.~.~.¡~~·~·~·-~-~ nl~~~},~.1-~~~~'.'~~ .~~
mismo. sino que desarrolla una visión del m1;11_1do, ~~-~· ~.e e~ am~."~-~nt~. Y; p~~o. ~eg'":!m. 

Vivencia depresiva que se explic~. por qu~ .. ~.~ ~~·~C}~.~~: iríl·p~:rut'aftf!''Pii~~:·~:t·:~si:i'f P~d,.íe~:~ 
lo rechuznn. y ndcmñs porque el ni~~ ~.~~~~e.~~:~f~~~~~r:.~~S~s.~.~~~,;~~~~~~~-'4~"'f~-S~~ció~.' 
hostilidad. inseguri~ad e inade~ua~·ió~,'~~~~·?1.~ ~u·~~O:'~~~~·ri·~.~·.·:.yisió'1·_?.~~COnfi~-~n ·que 

::;:~u:::~d::c)h:9:; recibir pÓc;, de,'~"~~.".~r:,,,ct ... ~· ... r{.~.:.·~.r.~'.t.i .. ~.r.·.:~;,:~°::),~Pe..;.. m;;y poco dé los 
. :'·:.~-:·_ ~~{(',: ' ·~ ''. ' 

.\::· ~>:,. Pura Lorcdo (1994). algunas d;,;Ja~::;ori~cc.;c;;;;;;~1;"~;i~;,Jógicas del maltrato son afecto 
aplanado, incapncid~d :;;.;;~ ~~~p~r.i~f;~~~~y~er:':d~sorgnnización, hipervigilancia y 

vinculo ins~~ur_.;,:; ~~. ,_· ·~ /'/ ~ './·< .. ·'S',??; , . :_ 
.,,. ,,, • ',_ ';,~.'c'...f"• 

CnracterfsticD~~; q.U·e·~·;_~n·'. g~~~~l ::~~iri~~J;~i··:~~~~: los· autores. como en el caso de In 

dcscripciÓ~.:·~~~ :h~~~:·c9y~~lJNfé~-~-~Fí99;4~95). que además de los ya enlistndos. 

:::c~n:c::: ~:zzt ~t:f l~f~fj3~~iJ:f :e::;:;1 mr::::: ~:P:i::t:i:· ~:7::6: 
aborrecidos. tic~~·~ a~titud :d~; c~~rOr~11is;...o entte otras. mientras que para Consuelo 

Ruiz (1998)~ ·es~~" ~Cé:~~~·~S." .. ~,~.F·~'.~.~'~:~~~i~alenci~ y/o pérdida de respeto hacia el /Ja 

:~::.:::~:::~~,:~;:f:f.;:~s};.;~:~:;L~e violencia severa se pueden presentar 
CuzorJa ( ;992). ·deSc:~~·~::. ·'1~·:i"~{h·~~~·~tO~ogia presentada por los niflos victimas de 

agresión sexual de aCuerdÓ',il\:jOS'.crité.rios del DSM-lllR referentes a trastornos 

ndaptativos. tr..isto~~s por c~l~~·· postraumático y depresión infantil. De acuerdo con el 

criterio diagnóstico. la sintomatolOgia esencial de los trastornos adaptntivos consiste en 
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una rcucción dcsadnptntiva ante un eslrés psicosociul identiflcuble por dos tipos dc: 

camctcristicus: a) por la incapacitación en la uctividad social o escolar. incluyendo 

relaciones interpersonales. b) cuando los sintonms son exagerados respecto a la reacción 

nonnnl o cspcroda frente al estrés non1ml; el niño presenUl conductas incontrolables 

como agresividad excesiva o miedo. 

Refiriéndonos al traston10 por estrés postmun1útico. tos síntomas se derivan de una 

situación psicológicamente desagradable y que está fuera de los acontecimientos 

cotidianos. El acontecimiento es experimentado continuamente por la persona. por to 

general durante suenos (n1unifcstando · p_c~m.~~l~a~). pensamientos recurrentes 

relacionados al ataque durante el. df~:º_C:.~·J~1e_g'?~ .. ·~~~-~iit.iv~~~ as~ como cambios en el 

estado de ánin10 (~asivo-agrcsi~o) e •in;~~.i~·~~:~~~~:'en;:~.ua~;o:_ al' _futuro. problemas de 

tipo somático. agresividad e irritabilida.d:. ~~~e· ~Ú~~~Ó~~ic~ ~~··dcbC darse si la disfunción 

dura menos de un n1es. 

Por último la depresión infantil sola·· pod.éf!10S diagnosticarla cuando los sintamos de 

estrés postraumáticos o de trastornos de ndnpta.~ión· duran más de seis meses. aunque la 

evolución de la disfunción se puede dc:bcr más n la separación de Jos padres, las 

aJ:,9Tcsioncs físicas o verbales n lns que han sido sujetos los menores durante ai\os. El 

origen de los estados depresivos se encuentra en un fuerte impacto emotivo que provoca 

diversos grados de intenupción o desorganización en el desarrollo evolutivo del niño. 

En lo que respecta a la situación de autodcnigración, esta surge como efecto de una 

etiquetación o estib9Ttlatización que desigualmente atribuyen los adultos. humillando al 

n1enor, por lo que este queda identificado con la totalidad o con alguno de sus rasgos 

(flojo, feo, grosero, ~ontO~ tra~i~so. rcbeldé~. etc.). actitudes o señas corporales. (Azaola. 

Duarte. Gonzalez y Lemus 1993) · 

Por su parte Sullivan ~ ~P?:~~<·~.1.?77_),_ ~~ncionnn que los sentimientos de inferioridad 

en nii\os víctima~ ~~ !le~l~~~ii~ii.;.:·~e·. ~~~~~Sª.':1. a través de la ansiedad y ante una nueva 

expericncia •. a°:n.qu~·-~~a· ~b~~.~bj¿;~~~;·~~s.iÚ~a· les .provocará excitación y angustia. Al 

participar en una .actividad. Cl · roStro_ dC estos niños se caracteriza por la tristeza. 

frustración, ansiedad. y casi nunca demuestran placer o alegria. Reaccionan con 
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írustmción, asociando cJ hecho a un rechazo a su persona o un ntnque que pone en 

peJigro su integridad fisicn. Adc01ás muestran sentimientos de fracaso y vcrgílcn7..a 

frente a sus dificultades de aprcndi?..ajc. lo que se explica por su inseguridad y Ja 

limitudu toh:nmcia a la frustrnción. 

Un par mús de características psicológicas son descritas por Bnmdy (1998). que son los 

trastornos de identidad y la angustia, aduciendo que en el primero; el nii\o golpeado 

llega a tener una mala imagen de si mismo. c'~nvcnciéndose de·- Ser Ja causa del 

nerviosismo de sus padres, se cree mato •. inadecuado y peligroso. Mientras que la 

angustia se puede manifestar sola o acompañada con Jos componentes del trastorno por 

estrés postrnumútico. Algunos de estos nii\os de~conflan de los contactos fisicos. en 

particulares de tos adultos. 

De esta fonna las experiencias negativas asociadas ni maltrato y al ambiente de los 

hogares abusivos socavan los procesos del sistema del yo. Vondra. Bamett y Cicchetti 

(1989),. en un estudio sobre la autopercepción de las victimas de abuso infantil, 

encontraron que los niños maltratados de tercero a sexto grado tcnian una percepción 

negativa sobre su competencia. Por el contrario. los mahratados de primero y segundo 

tendían a sobreestimar su competencia. viéndose a si mismos como más competentes de 

lo que realmente eran. Al año siguiente repitieron Ja inv~stigación con preescolares de 3 

a 5 ai\os. encontrando que padres y profesores los consideraban menos competentes en 

actividades cognitivas y/o fisicas apropiadas para su edad; niños que tendían a exagerar 

su con1pctencia fisica en comparación con las valoraciones de los profesores. así mismo 

presentaban un mal funcionamiento cognitivo. con menor disponibilidad a seguir las 

directrices durante ta realización de las tnreas sin supervisión directa .. expresaban menos 

afecto mientras trabajaban en tareas supervisadas y se dcscribian en tém1inos más 

irrealistas. 

Continuando con los afectos •. el _desa~Uo de la sensibilidad y d comportamiento 

prosocial de los Óiftos .mal~ratlldos s~ Ve alterado con problemas en la comprensión o 

aceptación de las en1~iémC~'dé lo~ otros9 por ejemplo. Comras. et al (1988). estudiaron 

a los niflos maltratados de 3 a 7 af\Os9 encontrando que estos presentaban un rendimiento 

inferior, tanto en la Cxpresión como en el reconocimi~nto de las emociones reales o 
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fingidas. lo que se podía relacionar con su propia tendencia o ser n1ás agresivos y a 

responder 111enos a la angustia experimentada por sus compatleros. que en su propia 

vivcnda se les dificulluba reconocer las primeras señales de cólera de sus padres (que 

tampoco son muy claras). En t 990 este mismo grupo de investigadores nportnron que 

Jos nii\os maltratados presentaban una capacidad inferior para reconocer las expresiones 

enmascamdus .. siendo el sentimiento de felicidad el más fiicil de reconocer y el disgusto 

el más dilicil. 

Por otro Indo. se han observado diferencias en In conducta de los nii\os maltratados. que 

indican que muchos de ellos adoptan patrones de comportamiento similares a los de sus 

pa.dres y a •,os de los nii\os rechazados por sus iguales. cnracterizñndose por Ja agresión. 

Jos déficits en habilidades sociales. el aislamiento social y una reacción inadecuada ante 

situaciones de estrés experimentados por sus pares (Cortés y Cantón.. 1998). De esta 

nlanern los niños maltratados resultan ser más agresivos. y con el paso del tiempo llegan 

a presentar un componamiento delictivo (Downey y Bergman, 1989). Postura a la que 

se adhiere Pino y l-lenuzo (2000). que refieren alteraciones en el componamiento en 

general (conductas agresivas .. disruptivas e hiperactivas) que se presentan más en niños 

nlaltratados flsicnmentc. 

Conductas que son previsibles en espacios cerrados. George y Main ( 1979). mencionan 

que los niños entre los_ 1~ YJ3.~ ·meses agredían, amenazaban a sus cuidadores y le 

pegaban a ~us compaileros. - E;.;.-:.;,~~ ,investigación. Erickson. Egeland y Pianta ( t 989) .. 

observaron .·~.~Íe·1~·~·~¡i\~~ .. ;~81~~.d~s-· _:fisicamentc eran agresivos e irritables con los 

compañer~s. mientru~:I~~- ~u~_-if;a'dC~fnn. ~bandono emocional ntostraban más problemas 

conductuales ~~ ID e~cue1a·:· ~· , -

Otros estudios. han ;.bordado: l~s ~onsecuencias en víctimas de maltrato y testigos de la 

misma. por· cJe~Pl.o Ja·fi··:·e~~-~1.·· -(1986). demostraron que tanto los niftos maltratados 

como los e.xp~es~o~ a 1u'.·_~Í~1~~6i~ familiar presentaban síntomas de problemas externos 

(conducta' agresivll~-:::~~ti~OCÍ~l·. · sÚbcontrol) e internos (miedo. retraimiento, sobre 

control). en donde l~~: ~-¡ft~S maltratados puntuaron más. Stembcrg .. et al (1993) .. en su 

trabajo concluyeron q-uc_ los niños victimas/testigos y Jos que solo fueron victimas de 

malos tratos,. infonnaron de un mayor nivel de problemas externos e internos. en 
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compamcil'm de los solo testigos. pero Ja doble victimizución (testigo y receptor de 

violencia). no incrc111cntaba Jos problemas. 

Una caructcristica de estos niños es el retraimiento social. que se llcgu a combinar con 

agresión y de esta forma llevar a una mula adaptación con sus pares. siendo muy 

probable que cuando entre en In escuelo ""se encuentre con la evitación o el rechazo de 

sus iguales, no dando resullado sus intentos de interacción .. (Cortés y Cantón. 1998); es 

decir que los nif\os muhnuados pueden realizar menos intentos de interacción con Jos 

otros menores, presentando ademá.s una proporción de conductas negativas. 

especialmente de ab--resioncs instrumentales; comprobándose que los niños maltratados 

presentan una capacidad inferior de resolución de problemas sociales. Con frecuencia. 

estos menores· se· ~isln1:1' .prob'Tcsivnmcntc y/o desarrollan fonnas más coercitivas de 

llamar In atención de ~us iguales. (Kistner, 1991; Hasket~ 1990) 

En In misma Jinen Salzingcr, et al (1993), cita el bajo estatus de Jos niftos maJtrntados. 

bajo Jn percepción que tieiaen los iguales de su conducta (agresivos y retraídos 

socialmente). así como por las disto~iones cognitivas que presentan. En sus resultados 

encontraron que era. más probable que los menores n1altratados fueran rechazados por 

Jos demás ninos, recibieran menos elecciones positivas y más negativas .. experimentaran 

menos reciprocidad en las relaciones' con sus compañeros y que fueran percibidos con 

más conductas neSativa.s que positivas (l!gresivo, poco cooperativo y con escasa 

capacidad de liderazgo). 

Agregando que In violencia. familiar suministra el contexto para el desarrollo de Ja 

conductD social mal ndaptntiva y la comprensión inadecuada de las situaciones 

interpersonales .. dando como resuJtado un inferior estatus social entre los compai\eros y 

Ja subsiguiente n_1aln adaptación sobre un amplio rango de áreas de Ja conducta. 

3. Co11sccuc11cias Sociales 

Al ubicar el maltrato infantil dentro de la violencia fami1iar. que a su vez se encuentra 

dentro de una sociedad generadora y reproductora de esta, es de esperarse que los 

abusos ejercidos sobre Jos niños afecten su interactuar con el entorno; bajo el supuesto 
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de que la familiu es Ju primera fonna de sociali7.ación en el nlenor, si esta se cnrnctcrizn 

por el abuso indiscriminado del poder de los que ostentan mayor jerarquía social sobre 

nqucllos vulnerables, detcm1inará unn serie de alteraciones en las relaciones 

interpersonales en el niño. 

Repercusiones que se identifican desde Jos primeros contactos sociales o socio-afectivos 

de los pequeños, como en Ja fonnación del apego, que se llega a dcsnrrol1nr inseguro en 

las victimas de multmto, como Jo certifican Cicchctti (1987) y Crittender (1985), en 

donde In tasa se encuentra entre el 70 y el 100%. Los niños maltratados entre los 18 y 

24 meses sufren un npego ansioso y presentan rabia. frustración y conductas agresivas 

ante las dificultades (Egeland y Sroufe, 1986}, n1ientrns que los de edad de 3 a G_ años 

tienen mayores ·problemas expresando y reconociendo afectos. (Camrns._ Ribordy. 

Spnccnrelli y Stefüni, 1986) 

Para Egeland .et al. (1983), los niños maltratados presentan un apego ansioso hacia los 

padres, pero., .tn . .".mny?r pro~orción aparece en los menores con abandono emocional 

(100%), e.n"·, _,d,onde su tipo -de apego es ansioso/evitativo, sugiriendo que las 

consecue_nci~s_ ~· sor:i p·eores ·cuando los niños sufren sólo el rechazo emocional._ que 

cunndo ~úf.:Cil. _ -.~ '.' á'plicación dei castigo fisico. Lo que se puede explicar por el 

constructo de:· q"uc. ante condiciones extremas de privación, cualquier conducta de 

ntención ~un~~~~<" sef:1 : ~VersÍva (viotc~cia'- flsica o verbal), puede. funcionar como 

reforzador. -- ' 

Esta intern'?ció~ de Jos niños se puede caracterizar por osci1aciones entre la dependencia 

y el rechazo. corno consecuencia a la indiferencia de los padres._ et menor puede ser 

extremadamente dependiente de cualquier signo de afecto de éstos y de cualquier 

adulto. Tratando de llamar la atención por cualquier medio paro procurarse un poco de 

cariño y de cuidados abriéndose hacia cualquier adulto sin discriminar exponiéndose a 

situaciones de peligro (abuso sexual) o de rechazo. En tanto que con sus iguales puede 

manifestarse muy posesivo y exigente buscando el contacto fisico, ta aprobación y el 

afecto de Jos que le rodean. Al obtener Ju preocupación del nduJto9 esta dependencia 

puede trasformarse en retirada9 que se utiliza para proteger del sufrimiento 

suplementario que conlleva la posibilidad de una nueva frustración. Asi. pueden dejar 



CAPITUl..0 4. CONSECUENCIA."i DEI. MAL TllATO INFANrtl. • 81 

de buscar el afecto. congelar sus emociones y aislarse emocionalmente. negándose a 

ofrecer n p¡1rticipar en relaciones al'Cetivas y duraderas. Otra posibilidad pum 

protegerse. es retirarse hacia un universo de fantasia donde el niilo se evade de su dolor 

imaginando ser lodo poderoso que no necesita de nadie. (Braudy. 1998) 

Por otro ludo Jn empalia de las víctimas es deficiente. George y Main (1985). refieren 

que los niños de uno a tres años. no most~ban in~e~~ ~_or _e,scnpar de· l~s ·situaciones 

molcsUts de la guardería y cuando lo hacían, ·rca'cciOnD.bitri- c·on at~q.ues' fisicos. cólera o 

miedo; siendo menos recíprocos e.n !ns_ i~tc:;~~C~~.-~-~sc·~~~-.~~~, i~~~at~S. sin prcOcuparsc o 

prestar ayuda ante la angustia de <un ~~~TiÍ>~.~e~Ol/~~ste~or.mente Klimes-Dougon y 

Kistncr. {1990). en un b?t"Upo de pr_~~~g~·ri~~~~~..:i~~-a-~~~~-~¡:<~~~nta la· responsabilidad del 

niño en la angustia del otro encO~l~~~d~:'·'~~·;'.\~-:,~.::·~¡ft~s ~~ltratados presentaban mús 

respuestas inapropiadas ante el" maJe~ta-r· dél ·otr'O · '10 provocado por ellos. siendo más 

probable que lo agredieran o que rria~Ú~e~tn~il una conducta de retraimiento: condición 

asociada o que. en comparación con los ~áS pcqueftos, los preescolares se componan de 

n1odo más apropiado ante el malestar de los otros, reaccionando y teniendo unas 

consecuencias más negativas. (p.e. rechazo social). Ln responsabi1idod del niño y el 

malestar del otro pueden cambiar su reacción en función del papel dcsempcftado en la 

situación de estrés por Ja que el otro atraviesa. Es decir. que el menor maltratado 

presentaba más respuestas inapropiadas al no provocar las situaciones. siendo más 

probable que agredieran ni otro o que manifestarán una conducta de retraimiento. 

Dichas situaciones se pueden asociar a ta inhabilidad de la victima de maltrato para 

manejar las situaciones estresantes del entorno social. que así le generan ansiedad. tanto 

por sus propias experiencias, en donde ellos no son apoyados al enfrentar dificultades. 

como por la indiferencia afectiva y carencia de empalia que reciben de su propio nexo 

social cuando citos son los que sufren de estrés. mostrando asi una baja resonancia 

afectiva. que se llega a alternar con episodios intermitentes de emotividad por parte del 

cuidador que deriva en ambivalencia y confusión en el nii\o; estas y otros consecuencias 

similares identificaron Gaensbaucr. et al. { 1979-80). que mencionan seis patrones 

distorsionados de comunicación afectiva entre los niños maltratados y sus cuidadores: 

eran rctraidos o distantes afectivamente. mostraban falta de placer o bienestar. 
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inconsish.:nciu en lu intcrJcción. ambigOcdud., frivolidad y una comunicución afectiva 

n...:g:.uivu. 

La capacidad cognitivo social de los niños es otrJ cnn•cterísticu que se ve afectada: 

debido a que lu con1plc1ncntaricdad en lus rchicioncs con sus pudres (roles asimétricos. 

uccioncs propias de ~ada rol ) y los vínculos con sus iguales., carJctcri?.ada por la 

reciprocidad < (ro~e~ y ~c':ioncs , intcrcumbinbles).. se alteran con In experiencia de 

rnnltruto .. ni· nci- ~U.~~li.~C;;··· lii~- e~_~csi.vu'!'.cntC ÜIÚis expectativas que depositan los padres 

en s~s. hijo~ .. ~~PC~~~~.:-~~-:J~-~:n i~~.~li-~tn _clue sepan .'?uidnrse de si mismos y cumplan 

:::r.s=t~\\fl~f~:~~{~E?t::E;:~:.::.;:;:;.;: 
cxngernci~fi ·~.·~;.í_~i~~ -~-~: t~S"~~-~n;S{_.Mi~.,~~r~-- q~-~.·:co~ t~s p_ares se debilita In interacción 

psicosoCiuI .. at"·eX~n..;}COinr nl~no"s sOtiSfllcción' en éStás relaciones,. al haber tenido que 

vivir renun.ciM~~ a: ~~~.:-~~~~~~~.~-d~~~-· p~~:~~~-~uu-~·e. -~~-.~·de sus padres y porque los nexos 

con los iguale~ se. ~fec·t~ ~~:~ 1a-l_~~~:~~'¿in ·cíe l~s nd~ltos al aislamiento social de toda la 

familia. (Cortés y Cantón. 199,8);-_,; 

Cuestión que t~b~é~-:~-Oc_~~~~~~ D_c~ .. ~i al (1986). al mencionar que los niños de 6-8 .. 

9-1 t y 12-14 ~ft¿.~ Ju~lú1~0~ ~r:-c0"1P'Ortllmiento inadecuado de los padres .. situándolos 

füera de toda·~~ítÍCa ~-~~~tb'i~~-ÜJ~ii~d~se {modelo: hniño inútil/padre perfecto"")., en una 

contraposición e..;-··1~:~~-,~~¡·¿~.-:~~·.:¡· s~-s- iguales en donde la aparición de la agresión era 

constante .. sin·J~~ti~~~~~·~·~---~~·t~~'~e"ios con1pañeros .. añadiendo que en los adolescentes 

existía un descenso en· cSta· 'conducta con sus pares .. interpretando que como este 

comportnmic!~l_O ::.i~~ii~n::i'"ne~_"é~Tiamente interacción .. cJ decremento se debe al 
o 

aislamiento y des~Pes·~\t~l'niño.' · 
.. ' - .. ~ ,. ' 

Es decir que a~tC 1HS·e~pt;;nCn·cias negativas con los otros., la victima de maltrato puede 
; . ' ' .... . .· ~ ,.. - .. 

optar por el ;:iiSla~iCrí"to: 50.cillt,..-~;iefl~o u~a estrategia más de ajuste al medio~ en donde 

también PuccÍ~· '¡"~~~(~.'~i"ti: ~~ÍS.iÓ~ ~dé. netos impositivos y violentos que muestra el 

descontento del menor por la adversidad social.. ejerciendo agresiones sobre el entorno 

tanto cxtrafamiliar como en lo interno. en este último vinculado con la distribución 

direccional de roles o jerarquías de los mien1bros en donde el menor inn1crso en una 
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dinúmica de violcnciu fomiliur puede ser visuuli7..ndo por el adulto como Ju fig.urn 

""heredcm"" del poder y control sobre los otros hennunos e inclusive con la madre (en 

caso que el generJdor de violencia scu el pudrc9 o en la situución de un nücleo 

monoparcntnl). sin irnportnr en ocasiones In edad o el género. ya que esta atribución es 

urbitmrin. propiciado por In propia idealización que se proyecta en el 1nenor. Mientras 

que fut:ru de este nl1ch;o puede uctunr con oscilaciones en su reprcsentución social que 

fluctlm entre el Jiden1zgo y la introversión. estando implicito en Ja soc:inlizución el uso 

de Ju agresión y In violencia 

Por otro Indo. el maltrato. abandono o ncgtigencin con lleva· déficiÍs. en 'hi .. a-~tonom.ia . 

funcional del menor y el nutocuidndo. es decir que se mina ta ctipacid~d pa:rn·tÚ~Ci~nnr 
ind~pcndicntcn~~nte n sus progenitores o cuidadores. ~~ c~nnt~ a nCtiyi~~~~~--élC·_.:~s~o9 
vestido. etc .• iJue. gcnerulntente son aprendidos en el seno familiar (Pino y ·ueITuzo .. 

2ÓOO). Sin c.,"ibar~o ·Se puede hacer una diferenciación entre los efectos de l~s "divd~os -

tipos de abuS09 en cuanto a la autonomía vs dependencia de las victimns. De esta rorn1a 

Egcland et al (1981-83). refiere que los nit1os que padecian abandono emocional tiCndcn 

a ser ntenos obedientes n sus padres y educndores, con un menor repenoiio de 

autocontrol. Mientras que las victimas de abandono fisico eran nuis dependientes- del 

educndor9 en relación n tareas propias de In nutrición y funcionaban con ,mayor 

independencia con respecto a tos padres9 esto como consecuencia directa del n~me~o de 

horJs que éstos pasan solo. muchas veces en In cal1e. desde edades muy temprnn:i~· 

Dicha tendencia a buscar espacios alternativos del niño para satisfacer sus necesidades 

afectivas y de socializución .. que no encuentra en el seno familiar~ o que por la propia 

dinámicn de abusos._ le llevan a intentar cubrirlos fuera del núcleo y también surge como 

una respuesta de escape unte las ndvcrsidades del entorno. encontrando en In calte un 

~·espejismo de scguñdndº con relación a Ja escalada de violencia que llega a vivencinr 

dentro de ese espacio (hogar). que en otras condiciones supondría protección y cariño 

por pnrte de Jos integrantes. y que al no recibir resonancia afectiva, las compensa con 

sus iguales. en edad y similitud de vivencias de maltrato. creando un sentido· de 

identidad y pertenencia con otros niños que en las cnractcristicns urbanas resulta ser un 

problema adicional a In homcostasis emocional y social de Ju victima. 



CAPITULO 4. CONSECUENCIA.'i PF.1- llolAl-TllATO INl"ANTll. • 114 

4. Consecuencias Co"nitivas 

Se han rculi7 .. ado numerosas investigaciones a cerca de las consecuencias de n1altrnto en 

el desarrollo de los niños pero es a partir de In década de los noventa cuando inician los 

estudios relacionados ni rendimiento académico o de adaptncibn escolar. Gran ntimero 

de investigaciones reportan que los niños maltratados. presentan un retraso en su 

desarrollo cognitivo y rendimiento ncndéntico. se muestran más irnpulsivos. menos 

creativos. mús distraiblcs y su persistencia u lus tareas de ensci\anza aprendizaje es 

menor. Son menos habilidosos resolviendo problemas y cuando llcg.un a la edad escolar 

muestran n1ás bajos resultados en las pruebas de Cl y tienen más bajas ejecuciones 

académicas. Por ejemplo Hoffman-Plotkin y Twentyman. (1984). encontraron una 

diferencia media de unos 20 puntos en CI entre los preescolares maltratados y no 

maltratados. Por su parte Salzinger et al. (1984). al utilizar las pn1ebas de logro y 

rendimiento escolar encontró que tanto Jos ninos maltratados como Jos abandonados 

estaban dos ai'los por debajo de Ja media en capacidades verbales (27% victimas versus 

9% de 1oS eoÍttrolcs) y en matemáticas ( 33% versus 3%); además cerca de un tercio de 

los nifios maltratados y abandonados suspendió en una o más asignaturas y/o estuvo en 

clases especiales. ZingraIT. et aL (1994). encontraron que la obtención de buenas 

calificaciones y una baja tasa de problemas de conducta durante la escuela elemental 

reducian e1. riesgo de que Jos nii'los maltratados llegaran a convertirse en delincuentes 

posteriormente. 

Wodarski. K.urtz. Gaudi y Howing (1990); Kurtz (1993). encontraron que los nifios 

adolescentes de.,entTc 8 y 16 ai\os de edad que habían sido abandonados fisicamente 

presentaban un bajo rendimiento académico. de igual fomui en aquellos casos donde los 

nifios habian sido maltratados fisicamente. pero sus déficits no er.1n tan graves. Por 

ejemplo: mientras que los nii\os abandonados puntuaron menos que los controles en los 

tests estandarizados de lenguaje. los déficits académicos también se reflejaban en el 

nún1ero de cursos repetidos. Solo Jos nii'los maltratados fisicamcnte diferían 

significativamente del brrtlPO de contparación en repetición de curso. El ausentismo 

escolar de Jos niftos abandonados Cue sib'TIÍficativamcntc ntayor. mientras que las 

ausencias de los niños n1nltratados fisicamentc no dif'erian significativamente de las de 

los otros b~pos. 



En sus invcsligacioncs Eckcnrode. Laird y Doris ( 1993). dcmoslrnron que los niños 

mallmlados obtuvieron puntuaciones significalivamcnlc m~ís baj¡is que los controles en 

lectura y en matemáticas. teniendo también dos veces y media más de probabilidad de 

haber repetido el curso. y el 34o/t, de estos niños. había sido enviados una o más veces a 

la dirección por diversos motivos (ausencias injustificadas. insubordinación .. peleas. 

destrozos en la escuela). 

Et rendimiento académico adecuado de un niño es importante para entender su nivel de 

adnptación al contexto escolar .. de manero que un rendimiento insatisfactorio puede 

llegar a tener serios efectos a largo plazo. como lo demuestran los resultados del estudio 

realizado por De Paul y Arruabnrrenn ( 1995). donde los niíl.os victimas de abuso y 

nbando~ados· fisicumcnte presentaban un nivel mñs bajo de rendimiento académico y un 

funcionarUiento adaptativo escolar inferior que los niños no maltratados. 

Asi mismo. Leiter y Johnsen (1994) expJican las consecuencias tan negativas que el 

abandono tiene en el aprendizaje por el hecho de que los padres negJigentes son menos 

probables . que suministren estimulación ambiental al nifto.. le lean. supervisen Jos 

deberes y se involucren en la vida académica de sus hijos. por lo que al producirse el 

puso al nivel superior de Ja escuela primaria el rendimiento académico suele deteriorarse 

aún más como lo reportan Kenda11-Tacket y Eckenrode (1996). 

A través del .tiempo en las investigaciones también se han encontrado déficits en la 

con1unicnción. El habla de los niños maltratados se caracteriza pos Ja redundancia. la 

pobreza de contenido y la dificultad pam expresar conceptos abstractos. Estos niños 

suelen obtener puntuaciones inferiores en Jos test estandarizados de lenguaje y en las 

subescalas verbales de Jos test de inteligencia, aunque es a nivel de conversación donde 

se hacen más evidentes Ja severidad y el brrado de trastornos del lenguaje, incluso en 

nii\os con una puntuación normal en los tests. 

Gersten. et al ( 1986), encontró una fuene relación entre la calidad del apego y 

producción del lenguaje. de manera que los ninos pequei\os con un apego seguro 

utilizaban frases más complejas sintácticamente .. un vocabulario más elaborado y más 

frases sobre objetos .. acontecimientos sobre si mismos y sobre los demás. Entre los 
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nif\os maltratados se encontró un porcentaje superior de npcgos inseguros. sin embargo 

no se encontró rclnci<.°>n entre Jos 111alos tmtos y el lcngunje. Por su parte Coster. et al. 

( 1989). cstudiuron Ja conducta comunicntiva de Jos nrnos maltratados de 3 J meses de 

edad y de sus madres en ambientes de juego estrncturudo y senticstructurado, 

encontrando que Jos niños maltratados presentaban una menor madure?. lingüística 

reflejada en un rcndinticnto inferior en MLU (longitud media de la frase}. Diferían en 

todas las medidas con menor vocabulario expresivo y en el número total de palabras 

diforcntcs utilizndas (conocen ntcnos palabras que los nom1alcs) y presentan déficits en 

sus habilidades de discurso. por ejemplo utilizan más muletillas. menos frases 

descriptivas. hablan considerablen1ente menos acerca ·de su propia actividad. hacen 

menos preguntas para pedir infomu1ción y no hacen refeienciDs a hC.chÓs ó cosas. que no 

estuvieran presentes en ese momento. en ese contexto (solo hablan de lo inmediato 

presente); eran menos capaces de mantener un diáJogo sostenido y relacionado con el 

tema y daban por terminada la conversación deSpués de un breve intercambio. Debido a 

esta incapacidad para . iniciar o sostener una conversación estos nii\os limitan su 

panicipación en situaciones sociales y de aprendizaje. constituyendo asi un factor de 

riesgo para su fracaso en otras áreas: además otras investigaciones realizadas por 

Burgess y Congcr ( 1978). observaron que las madres de los niños que padecen 

abandono y maltrato fisico hab1aban menos con sus hijos que aquellas que no 

maltrataban. También encontraron que su discurso era más negativo y controJador. En el 

caso del abandono fisico daban menos recompensas verbales, aprobación a sus hijos y 

más propensas a criticarlos (Aragonn y Eyberg. 1981 ). Finalmente los niftos ma1tratados 

n esta edad presentan diferencias en el lenguaje productivo aunque no en el 

comprensivo, además de destacar la clara diferencia en el número de errores cometidos 

en topografia verbal. (Pino. Herruzo y Moya, 1998} 

En esta .área de lenguaje Ciccheti y Bccghly (1987) encontraron que los niños 

maltmtados utiliznbñn ntenos palabras sobre el estado interno (por ejcn1plo. palabras 

sobre la percepción. la volición. etc.). sin olvidar que a esta edad es nomml que los 

niños puedan identificar por su nombre sensaciones de percepción, estados fisiológicos. 

maleslllr moral etc. Sin embargo los niños maltratados producían ntenos frases sobre 

estados fisiológicos (hambre, sed) y sobre afecto negativo (odio, disgusto, cólera. malos 
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sentimientos). por último lus vcrbalizaciones sobre el estado interno del yo fueron muy 

inll:rion.:s a Ju de los niños no maltmtados. 

Los invt!stigudorcs interpretaron que Jos malos tratos distorsionan el delicado equilibrio 

que debe existir entre los procesos del niño que promueven su seguridad y Jos que 

promueven su motivación de eficacia para el aprcndi:r.aje. 

S. Consecuencias en el DcHarrollo 

Se han realizado numerosas investigaciones en tomo al fenómeno del maltrato infantil. 

analizando principalmente las alteraciones fisicns, psicológicas, conductualcs, sociales y 

cognitivns que presentan Jos nii\os, pero son escasas Jus relacionadas directamente con el 

dt...~rro11o del niño. 

Fontana introdujo ·et ténnino ~e Deprivación Social o Emocional para designar las 

alteraciones emo~ionalcs y la carencia nuhicional que presentan Jos menores víctimas de 

maltrato~ analizando las repercusiones que dicha agresión tiene en las esferas social y 

emocional de los pacientes. (Fontana, 1971) 

Consecutivamente dicho, ténnino ha sido modificado por otros investigadores. 

definiéndolo como Siildrome de. Carencia Afectiva~ Deprivnción Materna. Deprivación 

nutriciona1. Fracaso de Crecimiento Ambienta] y a últimas fechas Retraso de Crecin1iento 

no Orgánico o Psicosocial. 

Esta diversidad · tem1inológica se debe al mon1cnto en que cada autor describe sus 

experiencias. ·área de conocimiento. edad del niño, frecuencia y duración del maltrato. 

Bajo los ténninos de Retraso de Crecimiento de Causa no Orgánica (RCNO) se incluyen 

una serie de trastornos que afectan fundamentalmente el desarro11o. asociados con carencia 

aft..-ctiva y/o abuso psicosocial en los nitlos. 

Los factores que predisponen al retraso de crecimiento de causa no orgánica se derivan de 

situaciones familiares criticas. con historias de abusos y agresiones,. condiciones de! vida 
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precarias en donde el menor no sólo no es cuidado. sino que fácilmente es sometido a 

situaciones de peligro o clar.t dc..-sutcnción, la íamilia muestra rechazo hacia el niño y no 

existen lazos psicoafoctivos positivos. Si a esto agregamos el factor violencia de Jos 

padres. tender.in no sólo a no estimularlo. sino a limitar sus posibilidades de desarrollo 

mudumtivo. utili:r . .nndo el amedrentamiento y la agresión pura restringir su aprcndi7.aje y su 

crecimiento fisico y cmocionul. 

Las consecuencias del RCNO dependen de diver.oos factores como Ja edad del niño. Ja 

duración del conflicto. Ju dcprivación nutricional. el nivel cultural y la relación madrc·hijo. 

En Jn clasificación intcnmcional de enfermedades CIE de la OMS (Clasificación 

Internacional de Enfermedades de Ja Organización Mundial de la Salud. 1995) se hace 

referencia ni ~tmso selectivo de ta lectura y del cálculo aritmético, dificultades para el 

aprendizaje y re~so en el desarrollo motor; sin embargo Buhler en 1996. constató que Ja 

carencia del entorné> 1igada n In negligencia. afectan más las áreas verbal y adaptativa de 

los menores~ (citado en Casado. Diaz y Maninez. 1997) 

El nii'io que tie~e ·un d~ficit debido a una experiencia de Dcprivación Afüctiva es menos 

capaz d~ ·apÍo~~~har evolutivan1cntc los nivch...""S nuevos y más adelantados de la 

cstimutñción arllbie.ntal. 

Los es~~~~~·~_e,.c;~t~~~~·~.1.1.(1970) y Clarke-Stcwart (1978)9 muestran como se relacionan 

las medida~·(i~ ·~~Íi.~u1aci6Ó Cn el hogar con Ja maduración visomotriz alcanz.ado por los 

nii\os. o: con~? ~st~'~:'. c·xPerimentan incrementos al n1odificar ta calidad de estimulo 

ambiental.· 

Lorcdo Abdalá ,(19~4) CiÚt en su libro ºMaltrato al menor·• la investigación realizada por 

Sandgru.nd~ FitCh.: Goldson. Oates. Erickson. en la que se analizan los efectos de ta 

dcprivación !nfantil Cn .el inaltrato infantil. En ésta investigación se ton1aron dos muestras 

de niños maltratados de nivel socioeconómico bajo. el primer grupo se integró por nii'ios 

golpeados· y el segundo por nii'ios con negligencia. ambos grupos rcponaron bajo 

rendimiento escolar por un pobre desarrollo neurológico. con deficiencias sibonificativns en 

la lccto-cscritum y el componamicnto social. Los nii\os golpeados tuvieron una interacción 

mas elevada que el l:.rrllpo de niños con negligencia. Al compararse amOOs grupos con 
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testigos no-nmltr.u.ados. los primeros presentaron calilicacioncs escolares más bajas y 

comport.umicntus n1ás ugrcsivos. 

En la investigación realizada por Hcmández y Rodríguez (2000). se menciona que los -

niños victimas de mnltrnto t1sico presentaron niveles de maduración inferiores en 

comparación con nii\os testigos de violencia fisica y menores que pertenecen a f'amilias 

no violentas. Así mismo COVAC-UNICEF (1994-1995) coinciden que la maduración 

se ve afectada por el maltrato infantil. 

OtrJ invcstig:nción realizada en la Secretaria de Salud del Estado de Tlnxcala sobre el 

maltrato infantil (1-lcnnda, Nnzar. Cassnbal1 y Vega, 1992), reporta que In dcprivación 

nutricional es una de las formas más alannnntcs de maltrato infnntil poco consideradas 

dentro del diagnóstico intcbrral en unidades hospitalarias. ºEs importante considemr que Ja 

desnutrición repercute en ta n1aduración. principalmente en los primeros años de vida•\ 

(Chñvcz. Mnrtinez.. Gunmcros.·At1cn y Pelto .. 1998) 

En general. el conccptó que se tiene del maltrato ni menor es que puede iniciarse en el 

desarrollo fetal y tiene un efecto espiral negativo en In maduración infantil, que trasciende 

a cdndcs posteriores comO In adolescencia y Ja ndu1tez. 

•:• CONSECUENCIAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO 

Los efectos de los malos tratos irrumpen en el desarrollo humano con secuelas que se 

aprecian en la adolescencia y adultez.. con el continuo aversivo de que las 

.. consecuencias iniciales en la infancia llegan a cronificarse y amplificarse debido al 

circulo vicioso que se cíca en la interacción padres-hijos·•. (Pino y Hem1zo, 2000) 

Una de las características de mayor relevancia social, es Ja de asociar Ja Db'TCsión y 

violencia que manifiestan las víctimas con el maltrato, Mnlinosky-Rummel y Hansen 

(1999), apoyan Ja existencia de un fuerte vinculo entre el nudtrato fisico durante la 

infancia y el comportamiento agi-esivo adolescente. Conductas que a su vez derivan en 

otro tipo de disrupcioncs sociales en donde se encuentra impHcita la violencia. tales 

como la rebeldía. el oposicionismo. el descontento social. hasta acentuarse en trastornos 
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de inicio. como el disocia] {según el DSM-IV). en donde los cmnponamicntos 

desafiantes y lus infracciones legales que se llegan a prcsentur en grado extremo. 

conllevan a trastornos de personulidm.J. tales como el antisocial. De esta fonna Aí"'.ar. 

Bamcs y Twcnty111an ( 1982):- cnconlrnron altos niveles de conductas violentas y delitos 

en jóvenes que habian padecido malos tratos du!ante su infancia. Más rccicntcrncnlc un 

par de investigaciones refuerzan este vinculo. Pollock. et ni ( 1990). demostraron que Jos 

nmlos tratos fisicos -sufridos en la niñez prcdec.ian una conducta agresiva. incluidos los 

netos crilninalcs violentos y peleas. Mientras que para Starr. León y Kcuting:. ( 1991 ). el 

nbandono fisico. tantbién influye en los componnmientos delictivos agresivos. con otras 

variables para su explicación. corno Ja desventaja cconóntica y la falta de apoyo social 

características de las familias; a su vez re1ncionan la pobreza con la agresión por la 

frustración que conlleva el tener que vivir en estas condiciones de privación económica. 

Por otro lado. la opción de salir del hogar violento ha sido una caracteristica mas de los 

ntenorcs abandonados, dando asi paso a un fenómeno alterno en la dinámica· infantil. 

que es el niño de la calle y ~~ la calle .. que se manifiesta de manera importante en 

Latinoamérica y en México.: (~ci'icro, 1998). por su parte Janus, et al (1995). encontró 

que los jóvenes que habían huido de sus hogares. en un 86% informaron haber sufrido 

ni menos una e~pcriencia de !ltai~to fisico. Así mismo, Ja alternativa de sobrevivir o 

convivir en la ca11e trae sus propia_s consecuencias. como el uso de drogas. prostitución 

infantil, delitos, e~barazOs a·dolcscentcs. etc. 

La presencia de toxicomanías en· la adolescencia o adultez también se ha asociado con 

experiencias de abuso infii"ntil vividas por pane de los consumidores. Malinosky

Rummeil y Hanscn (1993). refieren que el fenómeno de maltrato infantil repercute en 

Ja proclividad del adolescente a u:s:ar drogas y alcohol. mientras que en ta edad adulta la 

prevalencia 'de hi~~orial de agresión fisica oscilaba entre un 13% y 35%. Anteriormente 

Cohen y Densen-Gerbcr { 1982), argumentan. que de su muestra de investigación. el 

84% de los utcO:hólic_os habían padecido abandono. maltrato fisico o abuso sexual. Por 

otro Indo. entre tOs adictos a Jos opiáceos. un 3So/o habían vivido episodios frecuentes de 

violencia CamiÚUr Y el J 7% maltrato fisico severo (Rousemville. Werssman. Wilbcr y 

Feble, 1982). Mientras que en nuestro país. el uso de estas sustancias varia, no en el 

consumo sino en el tipo de producto, siendo común entre tos jóvenes. el uso de 
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narcóticos de base solvente. marihuana. alcohol y cocaína; la primera presentando una 

fom1a de suprimir el han1brc, el frío y la soledad (Abril Orozco. 2002); mientras que las 

otras. son también el resultado de sus interacciones con su entamo social (dependiendo 

en donde se desarrolle._ serii el tipo de fánnaco que utilice). De esta forma. se puede 

argumentar que In relación entre tos malos tratos nsicos durante la infancia y el 

alcoholismo o drogadicción en la etapa adulta se encuentra mediatizada por las 

cogniciones y sentimientos relativos al abuso infantil sufrido. 

Así mismo. existe ev.idericia que ~,ugicre el vinculo entre la violencia paterna y Jos 

pr~blei:i1nS~-psi~·~hSS_i~~~-·:º? _1~:·· .. ~d~1t~~- po.r ejemplo Forsstrom-Cohen y Roscnbaun 

(198.~)~·. m~~~~~~~~\i~·~~.;.J~~~-·.,.\;¡.·~ti~n_s n1uestran mayor ansiedad. baja autoestima. con 

fndi.é~~·~<?'"d~)l~~¡¿,~-:~m;~~~r. ;condiciones que se detonan ante conflictos cotidianos, con 

eX~~~~··que 'ÍJ~S~h\1\·C~'e~iise a través de conductas intrapunitivas. principalmente en 

ta ad01escencÍ~~- ·en. :d~nd~ la victimas de abuso fisico o sexual tienen más ideas y 

TCaliznn más intentos suicidas (Malinosky-Rummel y Hansen. 1993). situaciones de 

maltrato que en conjunto elaboran Ja posibilidad de autolacerlarse; asi. Ricker y 

Cannen ( 1986). documentan en un estudio con pacientes psiquiátricos que el 34% de su 

muestra presentaba un componamiento auto agresivo incontrolado .. Jos cuales eran 

victimas de abuso fisico (20%) y sexual (14%) en la infancia. Por su pone Chu y Dill 

(1990), demostraron que aquellos pacientes que habían sido maltratados fisicamente 

durante su infancia presentaban puntuaciones mñs altas de ansiedad. depresión. 

trastornos somáticos. hostilidad. paranoidismo. psicoticismo y disociación. 

Continuando con la alternancia o efectos de los diferentes tipos de maltrato. Mullen, et 

al (1996) docmnenta. en un estudio con mujeres, que aquelJas que habían sido objetos 

de abusos fisicos. sexuales o emocionales en la infancia. presentaban mayores 

problemas de depresión. ansiedad. interpersonales y sexuales; y que los tres se 

relacionan con desordenes en In alimentación. 

Otro tipo de secuelas detectadas en Ja ado1escencia fue la baja de CI y funcionamiento 

acadé~tico. que son registrados por Hanson. Conaway y Chistopher ( 1990), que 

encontraron en adolescentes abandonados un Cl más bajo que Jos ma1tratados 

fisicamentc. mientras que los adolescentes maltratados y abandonados presentaban un 
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menor indice que los no maltratados. Por su lado, Penz y Window (1994), en una 

investigación con personas en adultcz tcmprnna, mencionan que existe una relación 

significativa entre el maltrato y abandono, y la baja capacidad intelectual y In respuesta 

acadCmica (cspcciulmcnte lectora) de las victimas. 

Con estos datos, se puede mencionar que existen diversas repercusiones del maltrato 

infantil en el desarrollo humano, pero que no son los únicos, ya que este e un fenómeno 

multicnusnl y por ende de múltiples sccue1as, por lo que habría que agregar aquellas 

estrategias que los nii\os utilizan para adaptarse y sobrevivir n In violencia que se ejerce 

sobre ellos, Jos que se operan como una manera de desahogar adecuadamente sus 

angustias; según Mcf"aden (1994), existen tres modelos de ajuste: 

Cuidadores. Se adaptan empleando el altn.aismo para n1anipulnr ni agresor, para 

evitar ·que el enojo del adulto estalle intentan ser buenos, llevan a cabo todo lo que 

se.es~~ ·de,ellos, están constantemente alena, vigilando las señales de aflicción y 

de intranqllilidad de la gente adulta. 

Oc~It_iÍ~:J~res. ·~ctúan por renuncia. Procuran desaparecer cuando hay indicios de 

peléas . o enojo; se mantienen a distancia procurando llamar lo menos posible la 

aierlCÚm'cÍ~.l~s·8-dultos. se repliegan en si mismos. 

Pro~óclldorCs:·· Utilizan el impulso. Sus a.ctitudes provocan el enojo de sus padres. 

rnndres:~·,d~niñ-S S,C~te adulta; tal vez equiparan el castigo con el cariño . 
. - ·., 
·;·,' 

Mienti;as.:_q~C"~~'P;~.::"J~ .. -.Braudy (1998)~ existen dos alternativas para afrontar ta 

ambiv~l~-~.ci~';'.~~,:)~-~~~~n.nZa provocada por sus padres. la que oscila entre Ja angustia 

extrema. a':s"cr~dé~~·~idc;; por el agresor. y In afectividad que le representa su única fuente 

de cuidados. y_: p~c::;·(~Cció~. Por lo que se hace ... ttnnsparente•• o de representarse a si 

mismo. :~~~~'::·'0~~1c;;~ •. o. ºmonstruosoº. Poniendo su imaginación al servicio de su 

superviv·e_~cta. _el nii\o elige entre dos alternativas: 

Ser un nifto extremadamente obediente, pasivo y poco exigente, casi transparente, 

para pasar lo ntas desapercibido posible, evitando todo el riesgo de confrontación, 

susceptible de provocar un acceso de violencia por pu.ne de uno de los padres. 



... 
Adoptar el personaje de nii\o malo. justificando así los golpes y castigos que recibe. 

En éste cuso. el nii\o presenta comportumicntos extremadamente dificiles. 

provocud<;?rcs y coléricos. con sus pudres. Además. se mostrará violento fuero de Ju 

fumiliu y puede serlo también - y mucho - con Jos mas pequeños y los animales 

indefensos. 

Finalmente el n1altrato se produce - de f"onnn oculta y de manera intennitcnte e 

inconstante,. por lo .·.~uc - el cStudio . de sus consecuencias estará siempre 

considenibl~~el"!'~~>. s~~gód~:;;\18 ·.;.qu':' :no·. ·encontraremos dos sujetos que hayan sido 

maltratados de ·~a -.mis~~--1i-ii~el'?·.y vntómr la irÍfluencia del maltrato sobre el desarrollo 

se difi~ulta~, _·;~'::9~~:_ '.~-;;·:-. .:~~::_d.'~·,:-~u~' ~criómeno que ocurre con f'rccuencia e intensidad 

variab1e ~.~n·~~,-~~:'.~.~b~~ri~ris. ~a~i1iai-es muy distintos con sujetos sometidos a patrones 

de ma11~:~¿'d1f~-~~·fcS~~~P~·n,~:~ ·tt~í-ruzo, 2000) 
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Capitulo S 

MALTRATO INFANTIL EN MÉXICO 

En nuestro país hastn hace poco tiempo. el n1altrato infantil era considerado como un 

fenómeno relativamente ºnormalº y no con10 un problema de salud pública que atentara 

contra de los derechos fundamentales de sus victimas. Las primeras investigaciones en 

México. al igual que en otros paises. se centraron originaln1entc en los cuadros clínicos 

de ingreso de menores a hospitales. A partir de la participación en la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño. aprobada por la Asamblea General de Ja 

Naciones Unidas en 1989 y ratificada en nuestro país en 1990. se origino la creación de 

programas preventivos y de ordenamiento jurídico para la protección de la infancia. 

tanto a nivel urbano como rural. ya que este fenómeno irrun1pe en ambos ambientes de 

manera similar. 
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MALTRATO INFANTIL EN MÉXICO 

En nuestro puis hastn hace poco tiempo, el maltrato infantil era considerado como un 

fonómcno relativamente ºnormulº y no como un problema de salud pública que atentarJ 

en contra de los derechos fundnmentDJes de sus victimas. Se ha dicho que el maltrato a 

los niños es un componamiento social de vieja data. De tiempo en tiempo emergió en 

fonna dramática cuando la opinión pública se conmocionó por las estadísticas en la 

mortalidad de la infancia. 

Las primeros investigaci~nes_ e~ · .. ~~~~co •. a1 igual que en otros paises. se centraron 

originalmente en los ·cuadroS cllniCos- de· ingreso de menores a hospitales! Riojas y 

Manzano (1968). detCclarori ·l~~·~-b~C)s·: de niftos maltratados a través de estudios 

radiológicos. en razón de 'qu~ el Í~u~~tismo flsico no accidental llamó inicialmente la 

atención desde el punto de vista de mortandad en los menores, sin embargo sólo 

describieron la sintomatología fisica de dichas lesiones sin profundizar en el problema. 

Durante este mismo periodo (1965-71), el Hospital de Pediatria del Centro Médico 

Nacional, reconoció al primer grupo de nii\os maltratados, publicado en la Revista 

Mexicana de Pediatría en J 97 t, el infonne de Espinosa y Cñscrcs, en donde se hace 

especial énfasis en los aspectos psicológicos y legales de los niños maltratados. 

Pero el que renlmente despertó la conciencia no solamente de médicos sino también de 

otros profesionales acerca de las diversas fonnas de maltrato fue el Dr. Jaime 

Marcovich al realizar las investigaciones más significativas sobre el tema que se ha 

efectuado en México. A través de sus libros .. Et maltrato a los hijos .. en 1978 y ._Tengo 

derecho a la vida: prevención e identificación del niño maltratadoº en 1981. abrió el 

campo multidisciplinario de la violencia familiar hacia la infancia. 

Las investigaciones de Marcovich, reflejaron el prin1er dato numérico de los menores 

que su frian una u' otra modalidad de maltrato en México. Dichos estudios se basaron en 

la observación de 686 casos comprobados de maltrato ingresados en el Hospital Infantil 

de México, y que en consecuencia, murió más de la mitad de la población estudiada. 

(citado en González,. Azaola. Duanc y Lemus, 1993) 
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Por la misma época en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el grupo de 

higiene mentol. coníonnado por Foncerrnda. Ari?.u y Fruti, et al ( 1982). publicaron 

en la revista Médica del IMSS: .. El nino victima de maltrato"\ y de nuevo aparece en 

Ja Jiterutura pedilítrica del país otros trabajos relacionados con el maltrato infüntil; por 

ejemplo. Loredo y Rcynés ( 1984) publicaron los casos que se habían presentado en el 

Instituto Nacional de Pediatría (INP) durante 14 ni\os. 

En J 983, el sistema Nacional para el Desarrollo Integral de Ja Familia (DIF), presenta el 

primer seminario del. ••Manejo actual del nin.o maltratado en el OIF .. y en 1985, reporta 

el ºAnálisis sistemático de los datos registrados de ntenores maltratados en el programa 

DIF-PREMAN (preV'ención del maltrato al nifto). En este contexto penneaban las ideas 

de dcnÚncias ºf"alsas .. las cuales erarl. archivadas en un gran número de casos. 

En el ··Instituto· Nacional de Pediatría •. Se desencadenaron una serie de estudios al 

respecto, senSibÜi~ndo a médicos residentes, enfermeras, trabajadores sociales. 

abognd~s, psi~~~~gos:.'. ~~~· en~- cua~to. :~ j~ ex~stencia del maltrato infantil y lo 

denominarOn' ºcomo iina 1-cali~':'d c_reciénte en. México ... (Loredo .. Rcynés. Martíncz. et 

ni, 1986) 

- '. - .J-,-~'"--. "': ·'-.;:;.;, ':t·'>i:~ .• -, 

Casi simul_tá.~~nl-e:~t~~··~~~~~-f.:C:.Ola~.~ra~~res (1985) describieron en la Revista Médica 
del JMSS, -~~3 ;f"o~a-,}Je'~~~t~"ii.j\;-¡,fr~~·~·¡·J ,,~co estudiada. el sindromc de Munchausen 

en niño~;-q~~~~~~~~';¡~·~~;:¡~;~~~~)~f.~!ii~-l;,~edo en 1991. 
~ · .·~/:' ~~·:_e;;.-¡~·:; .~·~:'.1ú\~f;\;;. ·'' 

En .bue~~-~~~;i~~;;t~!2•;,,••,\•'º''~)'ce~¿r.1~~ estudios como los anteriores y la presión 
social CJerc1~ll: po_i.:. Jo~_:grupo~:de_'muJ~res organizadas. contribuyeron a que se prestara 

mayor atené:'i_ó.ri:-~(,b.Ji~~- ·.~ !~.·~·~_é·~~·:~~~··. ~reimdose Instituciones Gubernamentales y 

ONG"s para·.~~~at_~~~i·Ó~:~~~~ci~Ú~-d~·dei M~ltrato Inf"antil. 

DesafonunactDl-n°entc .. tas investigaciones se abocaron a la cuantificación y descripción 

de la sintomato1ogía fisica de las lesiones de los menores, y el contexto inmediato en el 

cual se presentaban. El análisis se realizaba a través de estudios de gabinete y con niños 

que debido a Ja sevcrid.ud del maltrato ingresaban a urgencias en hospitales públicos. 
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Sin embargo durante este periodo se obligo a lo médicos a incluir por primera vez en 

México. una historia clínica para lu identificación de estos casos. en donde uno de Jos 

requisitos fundamentales es la entrevista con los progenitores por separado y el 

seguimiento por parte de las trabajadoras sociales en Ja evolución del menor. 

(Marcovich. 1981 ). l lacia finales de Ja década de los 80''s. las investigaciones amplían 

su marco de conocin1icnto sobre el fenómeno. De esta fomu1. Ju Mtm. Mu. Luisa 

Rodríguez Hurtado (1989). publica en sus tesis de doctorado. los informes de 

entrevistas a maltrutadorcs, que fueron elegidos de cinco instancias: el Instituto 

Nacional de Pediatria, la Clínica Esperanza en Tcpito (DF). el Grupo Acción y Vida de 

Neuróticos Anónin1os. el ISSSTE y la consulta privada. El análisis engloba la edad. los 

nntecedcntes de vida (historia personal de maltrato) y las re.acciones fisicas y 

emocionales del agresor. Una importante contribución de éste trabajo. además de Ja 

perspectiva del generador de violencia. fue aclarar que el maltrato fisico. sexual o 

negligente. implica maltrato emocional o psicológico. por lo que no existe la posibilidad 

de aislar todo tipo de violencia al menor. 

Otros trabajos que conmocionaron no solo a In opinión pública. también al Estado. 

fueron los de Hijar. Tapia y Rascón (1990)._ quienes realizaron una investigación 

científica de la ·mortalidad por homicidio en niños de O a 4 ai\os ocurridos en la 

República Mexicana entre 1979 y 1990. Ellos mencionaron que. en promedio un niño 

menor de S ai\os. fue asesinado cada dos días en México, y el 39% de las muertes 

correspondía a menores de 1 año. Con base en la infonnación analizada. hace un 

señalamiento contundente acerca de la relación entre la agresión que conduce a la 

muerte de los niños y las prácticas de crianza basadas en el autoritarismo y en la idea de 

aplicar correctivos corporales a los hijos. 

El Dr. Jorge Mejía (1990). señala que en la Ciudad de México. se recibieron alrededor 

de 10.000 denuncias de n1altmto infantil en el periodo de 1989-1990. sin embargo 

indica que estas cifras no reflejan necesariamente la dimensión real del problema; y el 

mismo concepto de maltrato y abuso sexual. es uno de Jos varios factores que dificultan 

su cuantificación9 debido a. que tales conceptos no están suficientemente delimitados 

dentro de Ja sociedad. 
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En esta etapa se inicia la investigación de Ja cognición social sobre el castigo fisico .. 

con1o IOm1u dran1ática pero aceptable de disciplinar a los n1cnorcs~ en donde solo 

aquellos casos ... evidentesº y "-graves .... de mullrato reciben atención médica y legal. Bajo 

estas condiciones., Jos factores de riesgo en mortandad incrementan sus estadísticas. 

A In luz de estas investigaciones. México participa en la Convención Internacional de 

los Derechos del Niilo. aprobada por la Asamblea General de Ja Naciones Unidas en 

1989 y ratificada en nuestro país Cin' 1990. esto origino In creación de programas 

preventivos y de ord~ri°:';1liento'jurídico para la protección de la infancia. 

:·· .-.::-:·.,·':. 

Bajo es~·. pei;;~~.~iY~~~.:~.l "~~rtículo 19. de la Convención de los Derechos del Niño. 

cstabl_e'='.~ ····qú,~! :;·--,~-~~.~s ... ·.' E~t~dos Partes adoptarán todas las n1cdidas legislativas. 

admiriist_riiti~~(~·ialeS Y~'"educativas apropiadas para proteger al niño contra toda 

:forma dC prCj.llic.iO:.O abUSo fisico o mental. descuido. o trato negligente. malos tratos o 

explotación." i~C·¡¿¡d~ el. abuso sexual. mientras el niño se encuentre bajo la custodia de 

los padres;.de_"~r;:~.~'P_r~s~ntllnte legal o de cualquier persona que lo tenga a su cargo ... 

De Ja.misma fonnl"i:_el Dr. Jorge Mejía (1991). hace especial énfasis en que el maltrato 

infantil pucdé. prc_:)ducirse también mediante una transgresión de los derechos del niño 

en la sociedad. 

A panir de aquí ~os CsÍ~dios se descentralizaron de las zonas de urgencias de hospitales. 

ampliándose al marCo social y at"cuadro legal a través de las denuncias. Las actividades 

se encaminaron ·at" aOálisis de la etiología. a las consecuencias psicológicas. 

emocionales. cognitivas. sociales. educativas. etc .• a corto y largo plazo en los niños._ y a 

la prevención y· promoción de las repercusiones sociales del maltrato infantil. 

Aparecen investigaciones como la de Gloria Cnrzola (1992)._ en donde indica que el 

medio social ha legitimado una serie de mecanismos de ""contror· sobre los niños .. que 

los conduce en la práctica a que desarrollen una peligrosa cercanía con el maltrato 

infantil .. en donde las consecuencias no solo son fisicas .. sino también psicológicas y van 

desde la depresión aguda hasta la construcción de una identidad autodcnigradante .. con 
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repercusiones en la capacidad de apr-endi7..aje. en la autoestima y en el desarrollo fisico y 

emocional. pn ... ~cntc y futuro. 

En los siguien1es trabajos analizados (Prime.-o Rivas. 19'..>2; Herrera., et al; 1992; 

Gow.ále7-. et al. 1993; Rh'cra 1994; Híjar. et aJ. J9'.J4). se evidencia que hasta hace muy 

poco tiempo el comportrunicnto agresivo hacia los menores era tolerado, e inclusi\·e 

estimulado como el modo adecuado para ejercer su control y corregir su ··ma1an 

conducta El supuesto. como ya se senaJo también. es que los padres o tutores tienen el 

derecho inalienable de modificar una conducta ••indcbidaH. pese a la estabilidad fisica y 

emocional de menor. (Riqucr y Fcmández. 19'.>8) 

En diciembre de 1991 se celebra en México. el Primer Seminario lnterdisciplinario e 

Internacional sobre el ··Maltrato al nii\o y sus repercusiones educativas ... En él. se 

destaca la definición propuesta por la Federación Iberoamericana contra el Maltralo 

Infantil. que fue aprobada por diversos foros convocados en México sobre la materia en 

la .. Declaración de México sobre el Maltrato a los Ninos••: ··el maltrato a los menores es 

una enfenncdad social. internacional. presente en todos los sectores y clases sociales; 

producida por factores multicausales. internacionales y de diversas intensidades y 

tiempos. que afectan el desarrollo armónico, integro y adecuado de un menor. 

comprometiendo su desenvolvimiento escolar. con disturbios que ponen en riesgo su 

sociali:r.ación. y por tanto su confonnación personal. y posterionnente social y 

profesional ... 

En el mismo seminario. De Paul y Maria lgnacia Arruabarrena afirman que -el maltrato 

tiene un impacto devastador en el funcionmniento del nifto ...• puede producir efectos 

importantes en todas las cuestiones e"·olutivas claves en la infancia. .. y seria razonable 

pensar que en todos los ámbitos del desarrollo madurativo. cognitivo. afectivo, social, 

IingOistico. etc .• que producirian déficits importantes •... por lo que los niftos maltratados. 

se encontrarian en alto riesgo de desarrollar problemas de conducta y de posibles 

trastornos psicopatológicosn. (citado en Gonzále:r..,, et. al .• 1993) 
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Frcnle a los hallazgos, se estudia centnilmente la magnitud y caracleristicas del 

fenómeno u truvés de sus consecuencias o resultados, se contcxtuali7.a a1 maltrato 

infanlil como la agresión más lacerante. la que ocurre en el interior de la fan1ilia. y que 

opera con busc en Ju relación asimétrica de vulnerabilidad y dependencia. (Riquer, 

Fcmúndez. 1998) 

Gonzálc~ Ascencio (1993) expone en su libro ºEl Maltrato y el Abuso Sexual a 

Menores: una aproximación a estos fenómenos en México"; el análisis sistemático de 

los distintos programas y acciones que se realizan en 33 órganos gubernamentales y no 

gubemarrient~les en el periodo de 1990 o 1991, reportando a través de la estadística la 

magnitud de·,la violenCia hacia los nii\os en el hogar. Describe la fenomenología, la 

dirÍÓmic'~. -1a·.~,d~tC~·ciÓTI..·. el perfil de Jos agresores. los rasgos de interacción y las 

con~~c~en~i~-d~I malt~to infantil . 

.'. . '-.- ' .~---. "-· - ,' : 
·ei-·Or .• L~i~d~-.'.~bdahi en 1994, repona Ja investigación realizada en el Instituto 

Na~i~naf'dc Pediatría~: sobre el nivel de incidencia de nudtmto en el periodo de 1984 a 

1991, _qu~ se· in~reñientaba ·de 20 a 25 casos nuevos por ai\o. Los datos obtenidos de Ja 

muest~ .de t 73 Casos. indican diversas fonnas de abuso infantil que no forzosamente 

son fisicDS- y/0: Sexuales - y- q-ue tienen un fuerte componente psicológico. pero que 

desafortunadamente. en Ja _·mayoría son c1ínicas cuando ingresan al hospital. Detenninnn 

que 157 preseritaron agresión fisica. 25 abuso sexuaJ 9 32 dcprivación social y 16 

deprivación emocio"nat 

Desafortunadamente existen pocos estudios sobre incidencia de ma1trato infantil que 

tomen en cuenta· las diferencias geográficas. Las investigaciones se centralizan en las 

zonas urbanas. ºLos niftos del ámbito rural .. son victimas de una organización social 

central izad ora. donde la creación de servicios está mas en función del número de 

habitantes que de las necesidades reales de la poblaciónº. (Casado. Oiaz y Martinez. 

1997) 

Por otra parte. el análisis de la situación rural abarca significados diferentes; Ja tasa de 

crecimiento poblncional infantil es mayor en las zonas rurales, el proceso mib-racional 

condiciona que In mayoría de las mujeres junto con sus hijos se hagan cargo de Ja 
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economía fomiliar. el acceso a los servicios básicos es insuficiente. las características de 

vivienda son con frecuencia pcquci'\as. construidas con n1atcriales defectuosos y en su 

gcncmlidad elaboradas con láminas de cartón. las cuales carecen de servicios de drenaje 

y agua potable (Díaz. Lura y Ramirez. 1999). se vive en condiciones de hacinamiento y 

pobrc?..a (700.000 fornilias en extrema pobreza). la presencia. de desastres naturales 

favorecen situaciones precarias y las redes de apoyo social son insuficientes .. Todos 

estos factores afbctan a la población en general. pero con mayor intensidad a los más 

vulnerables. en especial a los niflos .. 

En México durante los últimos 30 ai'los la mortalidad infantil ha disminuido. aunque en 

las.zonas ru~Jes es 1.0 veces '!1n:~~/-~.~C: ~~·.·l"~~-~:r~a.~~~; y.se eleva hasta en un 300% en 

hijos de. m~d~s ~!~.~i·~~tn.1c.'?fó;;-:_C<?.~S~~(~.~ió;(~~~~~~~ricana de Ja Salud. 2002). Las 

e~fem1edades'. tm.~s:~.~S~b~!=~·:.y:·d~~y~:~~~·:·c.~·.~f·~~S~.~trición adquieren más peso en las 
comunida.dCs Índi~~~~~.~C~~~ec:_u~.n~ii¡·:d-:;~:'Í~':~iÓ~~~~i8.Cs.tructura1 del pais. 

::_ ·:>; : '., ' '"' ·~ ·-~·~ ':_~·~,. ·_·: _::·._,_~"',~"~;; ~ ~,·5_~~:,~~.:;_-_._'.I'_:_;,_,'~_:·.~ ·_,_;·_._.'~,:~_-_._:::_·:. -;. '. :.., -.. i .. '.' · :'_ .... ~ < .. , ~ ·., .. es · :··>•'. · 

La inco~:o~.c~ó:~·?,d~.l;~~~~º· fo,ran:~il ---~s·.::_u_'ñ"._:pro~Jema emergente. ya que en c1 
campo· el -.i5% '~d~~~¡~-g~~ii f~~d.:iÚ~~·;:.~J~~·j~~o~n niftos menores de 14 at\os (boletín 

~~:.~·~=~~i~;t~~t~~tt~iti~::ti1';j~~i"::~::~~=o :a:::i:~a;:::~:s :~~e;:~:~ 
' .. • .. -.. -. . 

su desarrOllo Y creCimiento .. 

En estas ~irC.;nst~ncias el funcionamiento familiar esta bajo estrés. debido a grandes 

niveles de incquidad. inseguridad y pobreza. que predisponen a situaciones de riesgo al 

maltrato infantiJ 9 aunque por si solas no son eventos indispensables ni determinantes. 

La familia rural adopta conceptos culturales preestablecidos sujetos a nonnas y 

creencias rígidas. en donde se integm un número mayor de personas; la unidad laboral 

y de ganancias es a menudo la propia empresa familiar (campesinos. artesanos. etc.). el 

sistema de autoridad es jerárquico y de dominio sobre los miembros más vulnerables de 

la familia. el nivel de estudios es inferior al de Jos progenitores urbanos y ta distancia 

entre los servicios de sal~d es ntayor que en la ciudad. lo que limita la asistencia social. 

médica. psicológica y educacional .. 
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El niño del ámbito rural al vivir en zonas alejadas de la comunidad. es victima del 

usilumicnto ambiental. Jo que condiciona su socinli7.ación. Con frecuencia la 

cscolarizución tardía de los menores y el bajo nivel de estudios de Jos padres son 

lüctorcs peyor..Hivos añadidos al mnltmto infantil. 

Domingo-Sulvnny (1991) y Masterpiol (1996). destacan que las condiciones 

ambientales (geográficas. cuUumles. educativas y sociales) del ámbito rural. determinan 

fomtas particulares de c~nsecuencias derivadas. _.del maltrato inf'antil: desnutrición 

severa. altcrnciom:s Cn Jos cnmpoS n1otores Y sensoriales y dificultades en el contacto . . . ' . 
ambiental, que observara~ en niños n1a1tra1ndos de la zona rurÍtl. 

La tipo login del .maltrato infanli.I ~,;··e.-:mbito rú;:.,1 no es tan distinta al de las zonas 

urbanas. ya qu~·-desafoÍ-tunadamCntC· .. cl · rTiíiltratO' fisico, emocional. Ja negligencia. el 

nbi:andono o et abuso sexllal se.~~~~~~t!D~--~~-~¡, ~n ei campo como en Ja ciudad . 
. ·:'.· 

En México n finnlcs de la·~ década de los 90. la infancia c·omicnza n significar una 

preocupación social. el acercamiento a otra fonna de maltrato no necesariamente fisico. 

paulatinamente se produce. con la finalidad de lograr una verdadera protección a la 

niilcz. La prevención se vuelve prioritaria, se lanzan campaiias para la identificación, 

revelación y denuncia de la agresión contra Jos niños. se abren programas educativos 

multidisciplinarios e institucionales encaminados al auto cuidado. a la atención de las 

victinu1s y de Jos agresores y cstab1cccr redes de apoyo comunitarias9 tanto a nivel 

estatal como federal. 

Lns investigaciones se enfocan n1as allá de Ja cuantificación y descripción del 

fenómeno del maltrato infantil; htas estadisticas no reflejan la dimensión completa de 1a 

violencia hacia los niños. pues a menudo se trotan de cstin1acioncs. proyecciones o 

extrapolaciones de casos de maltrato severoº, (ADIVAC. 2000) 

Hoy en día. es dificil saber con precisión si el problema del maltrato infantil ha 

aun1entado o se mantiene en tus mismas proporciones. lo que si queda claro. es que de 

unos años para acá se habla abiertamente del abuso a los menores. La evolución de la 
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concicncin sociul en México. demuestra una menor tolerancia a la violencia en contra de 

los niños. 

Sin cmburgo. necesario admitir que el nmltrato se sigue presentando como una 

dolorosa realidad social. los mitos que pcnnean los espacios en donde crecen los 

menores. permiten la reproducción de patrones violentos en las relaciones padres-hijos. 

El si1encio cómplice en las familias abusivas. Ja dificultad para discernir entre malos 

tratos y derecho de corrección parental. y las reticencias legales en nuestro país. son 

eslabones aún sin romper en In cadena del n1nltrato infantil. 
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Capitulo 6 

MADURACIÓN 
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En el proceso de desarrollo subyacen un par de elementos. Ja maduración y el 

aprendizaje; la primera se refiere al desarrollo biológico que panc de un plan contenido 

en Jos genes. La segunda, a las modificaciones que producen las experiencias. La mayor 

parte de los cambios que produce el desarrollo son resultado de la maduración y el 

aprendizaje. La maduración depende del cambio fisiológico del Sistema Nervioso, que 

es algo constitucional. Se puede comprender como el desarrollo de pautas de conductas 

innatas. sin que exista un conocimiento previo, ya que los cambios que operan en el 

sistema nervioso: penniten que se desarro1Jen nuevas funciones. estableciéndose 

las conductas madurativas correspondientes a cada edad. 
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MADURACIÓN 

Desde los primeros estadios fetales hasta llegar al final de la adolescencia, la 

adquisición de habilidades es la tarea primordial del Sistema Nervioso. a este proceso se 

le denomina desarrollo. Para Shaffer (2000). el desarrollo se refiere a continuidades y 

cambios sistemáticos en el individuo que ocurren entre Ja concepción y la muerte. 

En este proceso de cambio, subyacen un par de elementos, la maduración y el 

apTendizaje; Ja primera se refiere al desarrollo biológico que parte de un plan contenido 

en Jos genes. La segunda, n las modificaciones que producen las experiencias. es decir. 

en respuesta a nuestro ambiente (social, cultural, e histórico). De hecho. la mayor pane 

de los cambios que produce el desarrollo son resultado de la maduración y el 

aprendizaje. (Shnffer, 2000) 

En el desarrollo, el individuo tiene que llevar a cabo Ja maduración de sus capacidades y 

el crecimiento de sus órganos en un proceso continuo y ordenado de carácter evolutivo, 

es decir, que va de lo simple a lo complejo, de Jo espontáneo a Jo evolucionado, de lo 

más rudimentario a lo más f'uncional y adaptativo (García Berruzo, 1999). 

El desarrollo sucede por medio de saltos continuos (proceso sumatorio que ocurre en 

fonna gradual y continua, sin ~ambios súbitos) o discontinuos (cambios abn.iptos que 

elevan al nii'io a un nivel de funcionamiento nuevo y presumiblemente avanzado), que 

pueden ser de naturaleza cuanritati.~a y cualitativa, en donde se establecen tos siguientes 

procesos: 

Desarrollo .cua~ti~tiv~-'· ES<· et crecimiento que se mide a través de parámetros 

como la.,'tan8(~1··,~~S6, Ja''lnasa muscular, la longitud de las extremidades, e1 

perirne~~:~~~:~~.I.~~] perímetro toráxico. etc. 

Desarrollo cualitativo. Es la diferenciación morfológica y funcional de los 

diversos órganos y estructuras que intervienen en el dcsanollo del Sistema 

Nervioso. Nos ref'erimos fundamentalmente a la maduración del individuo en 

interacción con el ambiente que le rodea. 
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El desarrollo se produce por un conjunto de causas o factores. que podríamos dividir en 

internos y externos. 

Los factores internos son causas de primer orden. sin los cuales. el proceso de 

desarrollo, por más condiciones favorables que se den, se encontraría limitado. Los más 

importantes son: 

El potencial genético. Es la dotación genética que el individuo recibe de sus 

progenitores. en la cual se encuentran inscritas sus posibilidades de maduración 

y crecimiento. lo que se conoce como genotipo. Será la interacción de ésta 

función genética con los factores externos. lo que decidirá cuáles y de qué 

manero se desarrollarán sus posibilidades ambientales. 

El sistema neuroendocrino. El crecimiento y la maduración están regulados por 

las hormonas de las glándulas endocrinas y Jos estimulas neurovegetativos. que 

hacen posible el desarrollo. tanto el aumento dimensional como Ja diferenciación 

morfológica y funcional del cuerpo. El sistema neuroendocrino no esta 

totalmente desarrollado en el momento del nacimiento. pero se completa en Ja 

infancia y culmina ~n la adolescencia con la puesta en funcionamiento de las 

hormonas que proporcionan al individuo su madurez sexual. 

El metabolismo. Es el mecanismo por el cual ei organismo. a través de una serie 

de procesos, incorpora los elementos nutrientes de los alimentos. los transporta a 

los órganos que lo necesitan, los asimila, y elimina Jos residuos o elementos 

inservibles. Las alteraciones en las funciones metabólicas tienen repercusiones 

en el desarrol1o infantil. 

Los factores externos son aquellos que interactúan o se relacionan con el individuo e 

influyen sobre tos f'actores internos, de manera que entre ambos propician las 

condiciones para que el desarrol1o se produzca. Se trata de causas de segundo orden. 

que si bien constituyen condiciones imprescindibles. por sí solos. sin Ja participación de 

los factores internos. no son capaces de producirlo. Entre los agentes externos se 

encuentran los siguientes: 
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La alimentación. Para que se produzca el crecimiento y la maduración, es 

imprescindible contar con un aporte energético. Este factor ex temo tiene enorme 

importancia en el crecimiento y maduración del organismo, ligado a los 

aspectos somáticos del desarrollo. 

El ambiente. Bajo esta factor englobamos una amplia gama de conductas que 

van desde Jo estrictamente higiénico, hasta las condiciones psicoafcctivas en las 

que un individuo se desarrolla, pasando por otras condiciones ambientales, como 

el Jugar geográfico, el clima, el ambiente social, el poder adquisitivo y los 

recursos económicos, el tipo de familia, los lazos emocionales. In educación, etc. 

Este factor externo tiene su importancia en la maduración, ligado a los aspectos 

psicobiológicos de Ja misma. 

Como ya hemos visto, la intervención de f"actorcs internos y externos en el desarrollo 

resulta evidente. No obstante, en f"unción de que se otorgue la primicia a unos u otros, o 

a Ja unión de ambos, podremos encontrar diversas concepciones. 

La concepción innatista propU!:,Tflll que las características orgánicas y psicológicas de un 

individuo es~!! predeterminadas por Ja dotación genética que recibe de sus progenitores. 

En cada individuo, por tanto, sus capacidades, su carácter, su inteligencia. etc. 

depender.in-casi exclusivamente de su equipamiento genético. Todas Jas facultades que 

una persona va a desarrollar a Jo largo de toda su vida se encuentran. según ésta 

concepción, previamente concebidas y en estado latente. La maduración se encargará de 

aparecer.cada una de ellas en su debido momento, a lo largo del proceso de desarroJJo. 

La concepc;:i?n ambientalista define que todas las características psicológicas de un 

individu(); asi como su conducta, vienen determinadas directamente por la influencia de 

factores quC juoceden del ambiente en el que el sujeto se desarroJJa. Esta explicación, 

evidentemente' .. no· puede negar la influencia de los factores genéticos en las 

características orgánicas de los sujetos, pero prácticamente niega la panicipación de la 

herencia en la configuración de la maduración. Sin embargo, el componente personal 

tiene mucho que decir en la asimilación de las influencias que provienen del entorno, lo 
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que evita que el ambiente tenga una repercusión automática y homogénea en Jos 

diferentes individuos. 

La concepción intcraccionista que considera que el desarrollo es el fruto de la acción 

simultánea de factores genéticos y ambientales. La maduración se considera como Ja 

resultante de ambos componentes. El lenguaje puede servirnos de ejemplo de 

interacción fisiológico-ambiental. Para que surja es preciso, por una parte. la integridad 

funcional del cerebro. y por otra, la relación con un grupo humano. Sólo si se presentan 

ambas condiciones, el lenguaje puede desarrollarse. 

La conc::.~pción transaccional, según la cual los factores genéticos y ambientales. dotados 

de plaSticidad , se modifican mutuamente. El Sistema Nervioso se encuentra en la 

primera' iilfancia en una etapa de maduración y de importante plasticidad. El contexto 

madurativo condiciona una mayor vulnerabilidad frente a las condiciones adversas del 

medio y a las agresiones, por lo que cualquier causa que provoque una variación en la 

normal adquisición de las características de los primeros estadios evolutivos, puede 

poner en peligro el desarrollo armónico posterior; pero la plasticidad también dota al 

Sistema Nervioso de una mayor capacidad de recuperación y reorganización orgánica y 

funcional. que decrece de fonna muy importante entre los once o doce años. De manera 

que si existe una alteración en edades tempranas su recuperación será más favorable y 

completa que a edades posteriores. Por ello es importante detectar en fonna precoz 

trastornos que puedan surgir a lo largo de la maduración. 

Las teorías más recientes han demostrado que el ambiente desfavorable o el estrés 

durante periodos críticos del desarrollo afectan negativamente la respuesta conductual y 

fisiológica de la maduración, y acentúan la responsabilidad del entorno familiar y 

escolar en el desarrollo. ºLa maduración anatómica y fisiológica se logran en la medida 

en que le son proporcionadas al nin.o, las condiciones nutricionalcs. afectivas y de 

estimu1ación indispensables para su desarrolloº (Hernández y Rodríguez, 2000). Por 

otro lado, Gesell (en Vasta, R. 1996) menciona que ºmientras que et ejercicio extra no 

acelera el desarrollo pero una cierta práctica es necesaria para que 1 desarrol1o tenga 

lugar normalmenteº. De esta manera el proceso de maduración se desarrollará a partir 
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de un plan básico inicial y de la motivación de) medio ambiente. de la cual surgirán los 

logros correspondientes a cada edad. 

Por lo tanto. la maduración depende del cambio fisiológico del Sistema Nervioso. que 

es algo constitucional. Se puede comprender corno el desarrollo de pautas de conductas 

innatas. sin que exista un conocimiento previo. ya que los cambios que operan en el 

sistema nervioso. pcnniten que se desarrollen nuevas funciones. estableciéndose 

las conductas madurativas correspondientes a cada edad. (Esquive). Heredia y 

Lucio. 1994). La maduración consiste en hacer funcionales las potencialidades de un 

individuo. guarda relación con las capacidades genéticas. pero no podemos reducirlas al 

logro pasivo de tas tendencias fisiológicas determinadas por las estructuras. que no 

podrian madurar sin el concurso de factores ambientales y de estimulación/aprendizaje. 

Pero al igual que existen diversas concepciones sobre la maduración en general. 

podemos encontrar diversos intentos explicativos del desarrollo motor en panicular. Los 

estudios del desarrollo motor parten de las teorías elaboradas por dos autores claves 

para la consideración de la psicomotrocidad: Wallon y Piaget. (citados en García 

Berruzo, 1999). 

Wallon (1940)9 establece. tras una fase intrauterina inicial. seis estadios que son: el de 

impulsividad motriz,. el emocional. el sensorial y proyectivo. el de personalismo. el 

categorial y. finalmente. el de Ja adolescencia. Según el autor. el transcurrir de estos 

estadios se produce en un ambiente de conflictos debido a las condiciones del medio 

que rodea al nino. de modo que entre los estadios existen momentos de relaciones 

complejas. Para Watlon. cada estadio es ni mismo tiempo un momento de evolución 

mental y un tipo de comportamiento que se caracteriza por una actividad preponderante 

en cada etapa. 

Para Piagct (1948). los niños atraviesan cuatro etapas de maduración. cada una 

caracterizada por maneras de pensar cualitativamente distintas. En Ja primera etapa 

sensoriomotriz (del nacimiento a los dos ai\os) el nii\o deja de ser alguien que responde 

principalmente a través de reflejos. y se conviene en una persona que organiza 

actividades en relación con el ambiente. aprende mediante las actividades sensoriales y 
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motrices. La segunda etapa prcoperaciona1 (de los dos a los siete años) se caracteriza 

por el desarrollo de un sistema representativo por medio de símbolos (el lenguaje}. De 

los siete a los doce años el niño puede resolver problemas por medio de la lógica. 

enfocados en el aqui y el ahora, detcnninados por In etapa de Jas operaciones concretas. 

En la última etapa de operaciones fonnales (adolescencia), el niño puede pensar en 

términos abstractos. enfrentar situaciones hipotéticas y cavilar en posibilidades. 

Posteriom1ente~ diversos autores como Ajuriagucrra, Azemar y Da Fonscca (ibídem) 

elaboraron modetOS esiructurados para explicar el desarrollo motor. 

AjuariaguCrnl (19~<;>). indica que el desarro11o infantil atraviesa por diversas fases, cada 

una .de ·1as:· cuaJCS: f'undamenta Ja siguiente: la primera f"ase es la organización del 

~sq~clet~ ¡.;¡~l~r ~n la_que se organiza el tono de fondo y la propioceptividad; la segunda 

fase es 1.0. · or'ganización. del plano motor, en donde se va elaborando la motricidad 

voluntaria; la tercera fase es la automatización, en donde se coordinan el tono y 

movimient~ para permitir las realizaciones más ajustadas, se instauran las praxis finas 

sobre este nive~ y la rnotricidad deja paso al conocimiento. 

Para Azemar, (1982), el desarrollo motor infantil atraviesa dos etapas claramente 

diferenciacta:s: desde el nacimiento hasta lo cinco años, en donde predominan las 

holicinesias, acciones en las que el resultado de la acción importa más que la propia 

ejecucióri, e'!' las que poco a poco va mejorando la corrección y el control; y a partir de 

los seis años, .donde ya impona más la fonna de las acciones y predominan los 

movimientos ideocinéticos, que permiten aprendizajes más complejos. 

Da Fonseca (1979), destaca la importancia de la motricidad como elemento 

imprescindible para el acceso a los procesos superiores del pensamiento. El desarrollo 

del individuo se inicia con la inteligencia neuromotora. donde predominan las conductas 

innatas y la organización tónico-muscular. Continúa con la inteligencia scnsoriomotriz. 

entre Jos dos y seis años, que corresponde con las conductas motrices de locomoción, 

presión y suspensión. A ella le sigue la inteligencia perceptomotriz. en donde se 

adquiere la noción del cuerpo, la lateralidad y la organización espacio-temporal, que 
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abarca de Jos seis a Jos doce ai\os. Termina el proceso con In inteligencia psicomotriz. 

superadora e integradora de todas las fases precedentes. 

Con influencias británicas. aparecen tos movimientos teóricos de Ja pcrceptomotricidad. 

Como ejemplo de esta corriente. tenemos a Witliams. Cratty. Gatlahuc y Koppitz 

(ibídem). 

Willinms (l 983) propone una ctasificación de las conductas perceptivomotrices; en 

primer lugar tendríamos las conductas motrices globales. que movilizan de forma global 

y coordinada el cuerpo (saltos. carreras, lanzamientos. golpeteos, etc.); en segundo lugar 

tendríamos las conductas motrices finas, que afectan a las manos, Jos dedos y la vista en 

el control de los movimientos; en tercer lugar tendríamos las conductas perccptivo

auditivas. vis.uales ·y tactilo-cenestésicas. que incluyen la detección. reconocimiento. 

discriminación e interpretación de los estímulos; finalmente tendríamos la conciencia 

c~rporal. donde se encuentran las conductas referidas al reconocimiento, identificación 

y diferenciación de partes, dimensiones, posiciones y movimientos del cuerpo. 

Cratty (1973) concibe Ja maduración como un tronco del que emergen cuatro grandes 

ramas que a su vez se van ramificando e interrelacionando entre sí. Estas ramas. que 

constituyen las cuatro grandes vías de la maduración son: lo perceptual, lo motor, lo 

verbal y lo cognitivo. 

Para Ga!lahue (1982). la motricidad atraviesa una serie de fases que se caracterizan por 

una sucesión de conductas motrices, dentro de cada una de las cuales pueden 

diferenciarse diversos estadios. Este autor considera que Jos factores fisicos. 

socioafectivos y cognitivos influyen en el desarrollo de la motricidad. Se trata de una 

cstrUctura piramidal que tiene por base los movimientos reflejos neonatales y la 

motricidad rudimentaria del recién nacido que evoluciona para culminar en la 

especialización motriz. f'ruto de una precisa adaptación al medio. El niño progresa. en el 

plano de la motricidad, de Jo simple a Jo complejo. de lo general a Jo especifico. 
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Como consecuencia de estas explicaciones sobre la maduración surgen diversas 

estructuraciones del proceso de desarrollo perceptornotor en fases o estadios. Quizá el 

sistema más conocido sea el de Eli7..abcth Koppit7... quien en 1980 desarrolló a partir de 

1a prueba gestáltica de Bcndcr ( 1938). los parámetros para determinar el nivel 

madurativo por n1edio de Ja función gestáltica visomotora en los niños. La habilidad 

gestáltica está asociada con diversas funciones de la cognición (percepción visual. 

capacidad de lenguaje, memoria. conceptos temporales. espaciales. capacidad de 

representación y organización). de ahí que midiendo en el sujeto la función gestáltica 

por medio. de Ja copia de las figuras del Bendcr, se pueda establecer su nivel de 

maduraéión. La autora señaló que la percepción visomotora no sólo obedece a un 

principio biológico sensoriomotriz, sino que también esta influenciada por el nivel de 

maduración de cada individuo y un estado patológicamente funcional u orgánicamente 

inducido que se traduce en Ja presencia de patrones de lesión neurológica y de 

perturbaciones emocionales. Koppitz permitió identificar por medio de la reproducción 

gráfica del sujeto, identificando sus errores. la asignación de una edad de maduración 

neurológica que sirve de parámetro para establecer la existencia o no de inmadurez en 

el desarrollo perceptornolor. Su sistema de calificación se compone de dos elementos 

objetivos diferentes para evaluar este grado de madurez: elementos evolutivos 

relacionados con la edad y maduración del niño. y emocionales que reflejan sus 

preocupaciones, actitudes y ansiedades, que pueden inducir a un funcionamiento 

visomotor defectuoso. 

La psicomotricidad es inseparable del aspecto relacional que tiene con 1a conducta. 

Mediante la acción e1 individuo se relaciona con su ambiente, tanto fisica como 

socialmente. Esta función de relación con el mundo hace que mediante el movimiento 

se configuren las capacidades perceptivas. Ja estructuración espacio-temporal, la 

simbolización y la regulación del esquema corporal. (Berrazo. P. J 999) 

A través del desarrollo motriz. en relación consigo mismo y con el ambiente. no sólo se 

consigue una serie de hábitos neuromotrices útiles para Ja maduración y la estimulación 

de los aprendizajes, sino que se ponen al mismo tiempo en funcionamiento. sistemas de 

actividad cerebral y capacidades psíquicas tales como la sensación. la percepción, la 
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representación. Ja mcmor-ia. lu atención. el r-azonamicnto. la or-ientación. el lenguaje. el 

pensamiento y la fonnación de conceptos. 

La maduración por medio de las funciones perccptomotriccs y las capacidades 

cognitivas del individuo fonnan parte de un único proceso trascendental: el aprendizaje. 

La maduración psicomotora cobra su importancia al encarar el proceso de aprendizaje. 

refiriéndose a la aptitud y a In capacidad que han alcanzado sus funciones para enfrentar 

una determinada experiencia. Al hablar de aprendizaje es importante señalar que 

maduración y psicomotricidad juegan un papel sumamente importante en su 

funcionamiento. por esta razón. ambas se relacionan con el estado ncur-ofisiológico y 

psicológico del menor. 

Las alteraciones en la maduración infantil. se manifiestan en trastornos de la 

psicomotricidad. que afectan el proceso de aprendizaje y el desempeño escolar. En 

algunos niftOS la maduración es más lenta que en otros por razones diversas: En las 

posiciones madurativas más rígidas las causas son filogenéticas. aunque se acepta 

limitadamente que circunstancias perjudiciales durante la gestación. o que experiencias 

postnata.les severas puedan alterar el curso natural del desarrollo. En las posiciones más 

flexibles se nfinnn que Ja exposición de las personas a situaciones críticas y 

relativamente inestables durante los primeros años de la vida afecta la maduración. 

deteniéndola o defonnando su dirección. La postura ambicntalista determina que las 

familias menos organizadas, con problemas emocionales o de comunicación familiar, y 

con actitudes y modelos parentales que posibilitan aprendizajes inadecuados, inciden 

negativamente sobre el desarrollo cognitivo y social de los nii\os. 

Los retrasos en el desarrollo afectan funciones y procesos psicológicos que son 

considerados como prerrcquisitos para que los aprendizajes puedan tener lugar. tales 

como e) desarrollo perceptomotriz, procesos lingüísticos básicos. atención, memoria y 

competencia social. 

Las alteraciones en el desarrollo de la maduración perccptomotriz y de las nociones 

espaciales afectan especifica y fundamentalmente a Ja adquisición de la Jecto-cscritura y 
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del cálculo. aunque inciden también sobre el resto de los aprcndi7...ajcs académicos y 

sobre la propia adaptación escolar. Otros aspectos del desarrollo en que los niños suelen 

mostrar retrasos madurativos son: coordinación dinámica general. motricidad gruesa y 

fina. coordinación viso-manual. percepción figura fondo.. lateraliz.ación. relaciones 

espaciales y posiciones en el espacio. Los procesos de comprensión e integración visual 

y auditiva .. y los retrasos en la ejecución lingüística afectan a todos los aprendiznjes 

escolares y de modo preferente a la lectura. (Mialarct. 1966; Edfeldt. 1980) 

La atención entendida como la capacidad para concentrarse en la tarea inhibiéndose de 

otros estfmulos presentes que actúan como distractores .. es un requisito imprescindible 

para el aprendizaje. No obstante. la incapacidad para mantener la atención selectiva 

dificulta las funciones de memori:;r..ación y organización del conocimiento. (Ross .. 1986) 

Como consecuencia de un inadecuado desarrollo en la memoria. el niño no integra 

adecuada.J11ente la nueva información y. en general. rinde académicamente menos que el 

promedio de sus compaf\eros. (l-lagen y col s .. 1984) 

Muy recientemente se ha considerado que el retraso en la maduración de la competencia 

social (autoestima.. Jocus de control.. motivación. habilidades de comunicación y 

conocimientos sociales) afecta el ajuste social del menor y es factor complementario e 

importante de las dificultades en el aprendizaje. (Peral. Donahue y Bryan .. 1999) 

Para Koppitz (1980) y Palmer (1988). las variables que pueden conducir a un 

funcionamiento perceptomotor defectuoso .. y por tanto puedan afectar el nivel de 

maduración y aprendizaje. incluyen limitaciones fisiológicas.. debilidad muscular .. 

retraso intelectual. condiciones fisicas incapacitantes.. privación sensorial. estrés 

wnbiental inmediato y temporal. motivación deficiente .. ansiedad .. trastornos afectivos y 

emocionales .. privación social y desnutrición. 

Consecuentemente. la maduración infantil es el resultado de una integración constante 

entre las necesidades del menor. sus capacidades fisicas y fisiológicas. y la manera en 

que el medio ambiente las satisface y estimul~ en donde los niños se sienten seguros .. 

protegidos y con confianza en su medio ambiente. (Carzola. Samperio y Chirino .. 1992) 
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En contraste. los niilos víctimas de maltrato viven en un medio fantiliar perturbado e 

insatisfactorio. carente de estabilidad emocional y afectiva. sujetos a la negligencia o al 

abandono. en constante estado de alerta y ansiedad. sometidos a todo tipo de agresiones 

y sin una estimulación que potcncialicc sus capacidades; de esta fonna. faltan todas las 

condiciones óptimas para su maduración. Ja sensibilidad y la cstimulación del potencial 

innato, las oportunidades que los animen a explorar y explotar. tales oportunidades 

están sustituidas por el adverso condicionamiento del castigo. sobre todo para la 

iniciativa fisica, intelectual y emocional. 

Si a esto sumamos las condiciones geo-culturales del ámbito rurnl, podremos suponer 

que sean niños que presenten retraso en su desarrollo madurativo, con alteraciones en la 

percepción visomotom que afectan el nivel de madurez neurológica, principalmente en 

los procesos de aprendizaje y socialización. 



Capítulo 7 

MÉTODO 

CAPiTlll.07.MF.Touo • 118 



CAPJTUl.07.f\.d:roP<> • 119 

l\IÉTODO 

7.11'/.,INTEAll-f/ENTO DEL PRO/JLEMA 

Ln n1udurnción sigue una secuencia de pautas ordenadas que se inician desde el nacimiento 

con putrones que operan en el Sisten1a Nervioso. y pennitcn el desarrollo de nuevas 

funciones para establecer las conductas nmdurativas correspondientes a cada edad. 

Si bien es cierto que la n1aduración depende d<:l proceso fisiológico del Sistema Ncr:vioso. 

el ·entorno psicosocial juega un papel ~s1lmarncnte importante al proporcionar. al ·nii\o las 

condicic:>ncs nutricionales. afectivas. y·d~ e~.i~z:n·~,·~eiÓ~ i~di~~.cnsablcs ..... ~~~q.~C no" puede 

acelérur. ~l desarrollo de detenninadas · c~p~~·~-~~~:les. :si ~ontrlbuye u que .se:: d~~a~~lle~ de 

tnarÍeru óPtima••. (Esquivcl. Hcredia y Luc:io. 1994) 

Los nifios víctimas de violencia han vivido en un nledio fnn1i1iar perturbado e 

insatisfactorio. carente de estabilidad cinocional. sujetos a la negligencia o al abandono. 

constantemente sometidos a todo tipo de agresiones y sin una cstimulución que potcncialice 

sus cupacidadcs; de esta fonna. faltan todas las condiciones óptimas para su maduración. la 

sensibilidad y la estimulación del potencial innato, las oportunidades que Jos animen a 

explorar y explotar, tales oportunidades están sustituidas por el adverso condicionamiento 

del castigo. Debemos agregar las condiciones geo-culturales de la zona rural que 

detenninan fom1us purticulares de violencia hacia la infancia (aisla1niento ambiental. 

desnutrición. escolarización tardía. trabajo infantil. cte.). 

En el nlisn10 sentido. la investigación realizada por Hemández y Rodríguez (2000). 

menciona que los nifios víctimas de Maltrato fisico presentaron niveles de maduración 

inferiores en comparación con nifios testigos de violencia fisica y menores que pertenecen a 

familias no violentas. As! mismo COVAC-UNICEF (1994-1995) coinciden en que la 

maduración se ve afectada por el maltrato infantil. Por lo tanto~ ;,Influye el l\.laltrato 

Infantil en la maduración "'Íso1notora en niftos de la zona ruralº? 



CAPITULO 7. MÉTODO e 120 

7.:! O/JJETIVO 

El objetivo de hl presente investigación fue dctem1inur Ju influencia que tiene el Maltrato 

Infantil en las alterueioncs de la 1nadurución vison1otora .. en niños de la co1nunidad rural. 

7 .. 1 11/PÓTESIS 

HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Los niños con Síndro1nc de Maltrato Infantil presentan alteraciones en su n1aduración 

visomotora. a diferencia de n1cnores sin maltrato. 

HIPÓTESIS NULA 

No existen diferencias cstadísticantcnte significativas en .la maduración visomotora entre 

niños con Maltrato Infantil y menores sin maltrato. 

HIPÓTESIS ALTERNA 

Existen diferencias estadistican1ente significativas en la maduración visomotora entre nii'ios 

con Maltrato lnfantil y 1nenores sin n1altrato. 

7.4 VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Maltrato Infantil 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Son menores de edad que enfrentan y sufren ocasional o habitualn1ente actos de violencia 

fisica. etnocional o mnbns.. ejecutadas por ontisión o acción. pero sien1pre en forma 

intcnciona1.. no accidental por padres. tutores o personas responsables de estos. (DIF

PREMAN. Sistetna Nacional para el DeSarrollo Integra] de la Familia- Prob>TalllU de 

prevención al n1altrato al menor .. 1998). 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Criterios de ingreso al Centro Multidisciplinario de Desarrollo Juvenil de Taxco del DIF

Gucrrcro en la realización del Diagnóstico a menores con Maltrato Infantil en cualquiera de 

sus tipologías: Maltrato fisico .. Abuso sexual~ Negligencia y Abandono. 



,. 
VARIABLE DEPENDIENTE: Maduración Visomotora 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
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La maduración se puede comprender como la aparición de pautas de conducta que van en 

unn secuencia ordenada. sin necesidad de que exista un conocimiento previo .. ya que los 

cambios que operan en el Sistema Nervioso permiten que se desarrollen nuevas funciones. 

estableciéndose las conductas madurativas correspondientes a cada edad. que se observan 

claramente en actividades como la de aprender a hablar, a escribir, leer, etc. En cada nivel de 

desarrollo se manifiestan nuevas funciones. ejercicios o experiencias que pueden originar 

grandes cambios si hay una estimulación adecuada. El ambiente juega un papel sumamente 

importante tanto así que pueden considerarse inseparables organismo y medio. (Esquive). 

et ni, 1994) 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Puntaje obtenido en las pruebas del test Gestáltico visomotor de Bender y el Dibujo de la 

Figura Humana con el sistema de Koppitz. 

7.S MUESTRA POBl.ACIONAL 

La población quedó constituida por 70 niños extraídos de dos muestras independientes 

(menores con Maltrato Infantil y niños sin maltrato). 

Ambas muestras fueron seleccionadas mediante muestreo no probabilístico intencional por 

cuota. ya que se cubrieron criterios de inclusión para cada grupo. El estudio se realizó en 2 

grupos de 35 participantes cada uno formado por niños de ambos sexos~ de edad entl""e 6 años 

y 11 años 11 meses, de nivel primaria: grupo de menores con Maltrato Infantil y niños sin 

Maltrato. 

El primer grupo se tomó del Centro Multidisciplinario de Desarrollo Juvenil del DIF Estatal 

perteneciente a la comunidad rural de Taxco. Gro.. especializada en el tratamiento de 

menores con Maltrato Infantil .. que atiende a un total de 50 niños. excluyéndose para el 

estudio a 1 S menores. por la caractcristicas de edad. ya sea por ser mayores de 12 años o por 
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tener menos de 6. El criterio de inclusión para tos menores con Maltrato Infantil fue el 

diagnóstico de ingreso al Centro. asi como la (s) tipología (s) de maltrato que presentaron. 

El segundo grupo pertenecía a ta Escuela Primaria .... Benito Juárez .. de Taxco. Guerrero. la 

cual contaba con un total de 232 atu1nnos. circunscribiéndose sólo aquellos que tenían entre 

6 años y 11 años:11 meses de edad. 'provenientes de ambientes familiares no violentos; este 

criterio fue·. __ conti-~1~d~> Por~ ·~ediO. de~ la. Utili·~·ción. de· tas subescalas de cohesión. 

expresividad ~-y::·'c~·~fÚ~ti:. :,·f~iniliar: ··éie·~1a' :Escalá·. de Cli~1a ·Social en la familia de Moos. 

( 1989). ·apli~~dii ~·_'l.ci'~";.p=ad~~~ 'd~ -cid~ Ó~ño.' El empleo de esta escala nos permitió conocer el 

desarrOi'1crd~'c;6·~;;í~~i;5::~g;~~¡,j~s'~·n el ambiente familiar. Los resultados que se obtuvieron 

f~erori r·~¡p~Jd~~·~~~·~~·f~:~~;S~~-¡St~·-realizada a los padres de los menores no maltratados. 
. .- ,.,._' - '• 

7.6 TIPO DE ESTUDIO 

Se realizó u.O ·e~~Udio exploratorio comparativo prospectivo y transversal. ya que se buscó 

examinar un tema poco estudiado (Maltrato Infantil en zonas rurales). comparando un par 

de muestras. sin tener control directo sobre la variable independiente (Maltrato Infantil). es 

decir. no fue manipulada por el experimentador. puesto que el tCnómeno ya estaba dado. 

determinando tas diferencias en los grupos para contirn1ar o rechazar la hipótesis de 

trabajo, siendo e1 principal interés estudiar al fenómeno en el presente. 

7.7DISEÑO 

Se empleó un diseño no experimental ex post facto y de campo. en una sola medición. de 

dos muestras independientes. debido a que no se ejerció influencia ni manipulación 

deliberada de las variables. En si se trató de observar el fenómeno en su contexto natural. 

para posteriormente analizarlo. (Kerlinger. 1988) 

7.SMATERIAL 

Se realizó una. ficha de identificación para cada niño. en donde se anotaron los siguientes 

datos: nomb~e.' ·sexo, fecha de nacimiento. edad y grado escolar. (para Jos menores con 

Maltrato Infantil se incluyó la tipología de maltrato). 
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Postcrionncntc se aplicó el Test Gcstállico Vison1otor de Bcndcr y el Test del Dibujo de la 

Figura l-lunuma (DFJ-1). así con10 la utilización de Ja Escala de Cli111u Social en la Familia 

(FES) parJ los padres del grupo control. 

J. Te.\·t Gcsttíltico Viso111otor ele Render 

Los tnatcrialcs utilizados pan1 Ja aplicación y calificación del test con el sistcn1a de 

Elizubcth Koppitz fueron los siguientes: 
9 tarjetas con las figuras del Test Gestáltico Visomotor de L. Bender. 

El manual del sistema de puntuación de Koppiti .. 

Protocolo de calificación. 

Hojas Blancas. 

Lápiz del número 2 o 2!/;z;. 
..-. .,.. ..:·-' ; ; _.'·-

Una de las pruebas psicológicas má~ ¿·át'i~d~·y-:C01l.ma;~~.:.~a-Í.idez.'entre.JaS ~is~motoras es 

la Prueba Gcstáltica .Visonlotora d~·1i~·rid~r·:·~ri;do~·dC .. s~·-·.~~~;l.ú~::~l"'d~s~rrOllo:_infantil y la 

:::::;::~;;~~~~~¡~~~~~f ~~ii~~~~l'~··;-•;~ .. ~-
investigación. ~c.~~¡.~.~~.~ :-~.·:~·~ia~~·~·st.i~.~{ ~ua~t~t~ti~o,·.~-~-~~.?-:.~-~ .~~.~~-¡~ p~r su alta validez y 

;;:::::~i:a:~Ji:t~tttsf+~~if~~~;~~~-~~~f iitíJ~~~:~f; f~~~~· espe~incos de la prueba 
-~- ~~ --.;~ -:~:·· 

Se califica ~1~~¡~~1~;,-Púrit~:~~~o;;~.~-~'.~-~~-.-... ~i·~cÓ.J;VÍ~~ .. ~t~· -·~- no'nnas· estadísticas y se emite un 

diagnostico cÍc:;~¿r:!~~Iid~d.~~~~~l·a_Jid3_d~)n~i~n_ ~( ~~i·s.te·Í~~i~~ ce~ebral o no. y/o inmadurez 

visornotora. 
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~- Tc: ... ·t del LJihujo de la li/g11rc1 H1111u11u1 

Los materiales utilizados para la aplicación y calificación del test con el sistema de 

Elizabeth Koppitz fueron los siguientes: 

El manual del sistema de puntuación de Koppitz. el que contiene los indicadores 

evolutivos que reflejan· la madurez del niño. 

• Hojas Blancasé _·, · 

Lápiz d~~ r:iürric;r~~~ o·iV=. 

Una de las,_..c:ara_~~~~~~~~:>··q~~ .. ~acen de gran imponancia a esta prueba en la evaluación de 

los niños. eS·: qU~rpUCd~ ·' Utilizarse como test de maduración y como técnica proyectiva; 

haciendo é...;r~~iS-~C~-,~~e el DFH refleja principalmente el funcionamiento del niño y no sus 

potencialidades.· 

Koppitz considera que los dibujos (DFH) elaborados por Jos menores reflejan el estadio 

actual de desarrollo·mental además de las actitudes y preocupaciones en un momento dado. 

Jo que puede cambiar con el tiempo gracias a la ntaduración y a la experiencia. Para Kellog 

en 1959 (citado en Esquivel. et al. 1994). la estructura del dibujo de un niño pequeño 

determina su edad y nivel de maduración. mientras que el estilo del dibujo refleja sus 

actitudes y aquellas preocupaciones que son más importantes para él en ese momento. 

3. Escala de Clima Social e11 la Familia (FES R.H. Moos) 

Esta escala es parte de un grupo de cuatro escalas de Clima Social adaptadas en nuestro país: 

l. Escala de Clinta Social en el Trabajo (WES). Evalúa el ambiente social existente en 

diversos tipos y centros de trabajo. 

11. E. .. ·calu de Clima Social en /11sti111ci<J11es Pe11ite11ciara ... · (CIES). Aprecia el ambiente 

social en centros correccionales o instituciones penitenciarias. 
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111. F:sc:ula ele Clima Social en Centro Escolar (CES). Mide el clirna social en clases c..¡ue se 

imparte cnscñan:za inedia y superior de todo tipo~ atendiendo cspccialn1cntc a la n1cdidu 

y descripción de las relaciones alun1no-profesor y a la estructura organizativa de la clase. 

IV.E ... ·cu/u de Clima Socit1/ c11 la Ft1111i/ia (FES). Aprecia las características socio 

m11bicntales de todo tipo de familias. evalúa y describe las relaciones interpersonales 

entre los tn_icl.nl~roS •. los as[>ectos de ·desnrrollri quC tienen nlayor ianportnnciu en ella y su 

cstn1ctura básica. 

Esta últin1n. constituida poi- noventa elcme~tOs.--Ogru¡)á'doS en 10 subcscalas que definen tres 

di1ncnsionCs fundnn1entÚles: 

,.. Relaciones. 
;: '. -- _· ·~::_~ _· · _ _..· ·" . : 

a) Cohesión (CO).- G~d-o en _quC·- los "~1i~~-ib~s- dC .. 1~··; familia están compenetrados. se 

ayudan y se apoyan enl~~ ~¡;:~ · 
b) Expresividad (EX):- -9-ra~o-~~--·qu~::.~c.!~~~Ú·~.'.~· a~in1a .ª ios rTiien1bros de la familia a 

actuar libreni~.~~c-y·-·~,:.~~;¡~~~~~-~~~~~~~~,l[J;~·¡·~,~~~S'. · :(.º· ·'' -
c) Conflicto (CT):~;.cii-ad~.-~;¡·:q1.;~':,~c~·c;::Cpi-¡;~a:··Y¡hrc·.Y-\ibiórt~mente la cólera. agresividad y 

con nieto ent~;~;~~;~iEfü~.:#.d;,:la f~mÍJia ''. >>~" '.' '•• 
,.. DcsarrOll.o"'·-~ '. _ ·,·-<·:.;;·;_-;-:_"~: -, :.)~ · 

a) Autonon1.í~ cA~>~.~ ª~c::tº -~º "_qu.; los_ ~-iC~~~~~· d~i{ 1~· fW!lilia estñn seguros de si mismos. 
son autosufici~r\i~~-·y ~O~~nn sus pn:l.(,i~~·'deci~i·o~c;~:;: .. · .. 

b) Actuación (AC).- Grad~ en que' las activi~adcs 'ceScucla y trabajo) se enn1arcan en una 

estructura orieni3.da a la acción o contpetitiva. 

e) Intelectual-Cultural (IC).- Grado -de interés en las actividades políticas. sociales. 

intelectuales y culturales. 

d) Social-Recreativa (SR).- Grado de participación en este tipo de actividades. 

e) Moralidad-Religiosidad (MR).- Importancia que se da a las pr..lcticas y valores de tipo 

ético y religioso. 
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._ F..stahilidad 

a) Organización (OR).- llnportunciu que se <la a un::a claru organiznción y cstructurn al 

planificar las nclividadcs y responsabilidades de la familia. 

b) Control (CN).- Gn1do en que la dirección de la vida fi.uniliar se atiene a reglas y 

proccdin1icntos establecidos. 

Los n1atcrialcs para la aplicación fueron: 

Manual co1nún para las cuatro escalas; con las nonnas de aplicación. corrección e 

interpretación de las n1is111as. 

Ejemplar de Ja Escala de Clima Social en Ja Familia (FES).,.· 

Hojn de respuestas~ perfil, co1nf1~,p~.:.a.1n~ c.u~t·r~·-·~;;~~i .. ~~I"b_o~~'.:~:iS~~o espCcífico para 

~:=::;;~;:::;:ittlillllC; .. m~-·~ 
Cubfculos o salones de etas~ pa·ra aplic~r tos insti-umentos psicológicos.· 

Escritorios/mesas ·~~<·~··· · ~( Ú'f ··· . 
Sillas 

• , .. .,e··· .. • .. 

Hojas de papel borld tamaftO''éDrt3.·· 
Lápices del #2 Ó2 V,,··: . 
Gomas para borrar 

Sacapuntas 

Con1put~d~ra· ~ara vac:inr y analizar datos 
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7.9 PROCEDIMIENTO 

Para obtener la n1uestra se acudió al Centro Multidisciplinario de Desarrollo Juvenil del DIF 

Estatal perteneciente a la comunidad de Taxco. Gro .• especializado en el tratamiento de 

menores con Maltn1to Infantil. en donde se solicitó los nii\os necesarios p~•ra ta realización 

de In presente investigación con previo consentimiento de las autoridades de dicho centro. 

Los. participantes fueron seleccionados de acuerdo a los criterios de inclusión antes 

mencionados para integrar el grupo de nii'ios victimas de Maltrato Infantil .• 

Una vez confom1ndo_ el grupo. de mc~otcs Con ~nlt~~·º· ~nfan~il, se.~ea_lizó)~ e~aluación en 

for:mn indiv.idunl obteniendo: la ·~.fi·~·~ª~:d~·y'._i~~rit~_fi:;a-ci~.~-: ?~·;:._úP~t~gia. _d .. e. i_nbTTeso, para 

posteriormente aplicar el test. G~~tá~~¡~~-~~i~~~~~o~ .. ~ie eend~~ -~--el -~Dib-~jo :de la Figura 
Humana. ..,., ·:; r ;:i ·\·::.;;--·,"· 

·:/:.~ ,'·>---·~ ' 
·-".'-· . 

Se integró el gn1po de niri.~~·:~·~·~ D:a3:ll~t~~~s pO~. m~dio de la Escuela Primaria .. Benito 

Juárez .. de Trueco. Gro., soticit~ndo la auioiización de los padres de familia de los 1nenores a 

evaluar y a la Dirección del centro escolar. postcrionnente se citó a los padres de 100 niños, 

50 en una sesión y el resto -en una segunda sesión. se solicitó su participación voluntaria en 

un estudio sobre la familia. Se procedió a realizarles una entrevista y se aplicaron las 

subcscalas de cohesión. expresividad y conflicto familiar de la Escala de Clima Social en la 

Familia, con el fin de determinar que niños cubrían los criterios de inclusión para pertenecer 

al grupo control. 

Con10 siguiente acción. se obtuvieron tos puntajes que indicaban ausencia de connicto 

familiar según las subescalns aplicadas; de Jos resultados derivados se obtuvo una muestra 

de 52 niños, de los cuales fueron eliminados 17 para equiparar las edades con el grupo 

experimental, obteniendo la muestra del grupo control confom1ada por 35 1nenores. 

Se obtuvo la ficha de identificación y la aplicación del test gestáltico vison1otor de Bendcr y 

el Dibujo de la Figura Humana (DFH). 
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Antes de iniciar la aplicación de las pruebas se estableció rapport con los niilos de an1bas 

n1uestras. La duración de la sesión co1nprcndió un tien1po aproxi1nado de entre 30 y 40 n1in. 

En la pn1cba del test gcstállico vison1otor de Bcnder se le proporcionó al niilo una hoja 

blanca tan1año carta y un lápiz del número 2 o 2 ~ con go.mn de. bo~r. dándole In siguiente 

instn1cción. de acuerdo a la aplicación individual de· KOppitz: 

ºAquí tc~g~·.fi.uev.c:= ~i~.ujoS Pa~~~i'U_c 10S:~0Pi~s-~-:-~:<i·1:1'r.·~~tá.C1 prin1cro. 

. ·, ·- ~~~ H~ u~~~¡~~~t ~~~~:1~~:_ .. -~~:'i_' ,,._ ~, 

Des pué~ de qu~ ~l ,~~ni~a~~~!€~~:~?;~~~~f~~~¡~J!~i,l;;f gÉ.~'.e;~~i;~ei~ frente n él. Cuando 
tem1ino de dibújaf-_Sc rcuro··na~-:tiSllrit 1'y.:sé-:1C'J;rciSCiifo)a:si8uicniC.: asi sucesivan1entc hasta 

:~';;¡:;;01::ili;::~t·9&?~1f:~~~~~¡¡~~'~{ii'i~~f{;i!il1~:#,~Jeeu~iÓ~ de ésta prueba. se aplico 
'·'; __ ' ·. :'::-<?~t~~~~:,~~;;f~}~~~~·f.~:~f-~.--· '' '· ~'~ .. 

En la p~cba._d~-~.~~~:··~.~ ~.e-:p~,p~l-~i~~~~~~/l~i\.O~.·~~·-h~j3·~tnnca tamaño carta y un lápiz del 

número 2 o 2 V. c~~:~::~~i~~~~:~~~1;t1~~i,ig;¡e~t~ in~trucción: 
.. Quiero que en ~stti .h~j.f .. ~i.~Uj~~ ~n~~ ~e.~o~a ~Omj>J~ta. Puede ser cualquier tipo de persona 

Pom om~ ., ... ~:~~~~i~~::t:: :::.:~:~:='"º"ºo·~• 
completamente ~aé::Í~·:.,::Ar~·~~i~3~ ·la sesión se agradeció al niño su colaboración y procedió 

a retirarse. 

Ambas pruebas se_calificaro-n de acuerdo al sistema de Koppitz; en el Bcnder consistió en 

una lista de ~O posibles errores que fueron registrados en el protocolo co1no presente ( t) o 

ausente (O) la suma determinaron su nivel de maduración viso1notora de acuerdo a la 
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columna de puntuncioncs y localización de edades. que dctern1inó u cual edud tnadurativa 

correspondería. 

En cuanto a la prueba del DFI-1 se utilizó para su calificación los indicadores evolutivos que 

rcncjaron Ja nladuración del niilo. asignando un punto a cada indicador presente. Los 

indicadores esperados que no aparci;:.icron_ s.c calificaron con -1 y los indicadores 

excepcionales con +l. Pnra evitnr·~ue InS smnllS de.las puntum;:ioncs resultaran negativas se 

asigno una constante de 5 puntos. _Así~· ~u~~d~ .·~~'.Omitió· un indicador esperado se puntuó 

con -1+5=4; Ja·prcsencia _de:u~-~.i~ci~·~~do~ . .'~~'de·p~¡~·~al se convertfa en +1+5=6. Una vez 

puntuados tos indicador".s-,·~~ -~~·l~_rpr~~:~.~~'~:de.~cuerdo con tos parámetros de Koppitz. 

7. JO ANÁLISIS ESTAi>iSTICO DE DATOS 

Primeramei:ite:se:~ll_li.ti~.~:·.~~,~~~-Í~li~-~.;:des:~riptiva para ordenar la distribución de las variables 

en los grupos.de ~s~~~.i~~--~~,tji-·J.Os'·niv~lcs nominales se empleo el porcentaje como método 
de clasificación. ,.:; .~:.'.:;~.' :·,·· 

:, ·: '. ~;o - .~ '' • 

. . - ·.· .. :~:., . .- <':,.:' 

Se utilizaron co~~~-~,~~·¡d~:;~~·-~Í~¡~d.i;nci~- cenlral la media y como 1ncdidas de dispersión el 

rango y la dcsviaciÓií'.C~táiidíi~' p'a·ra JOS· niveles intervalares. 
, . '' ::;-~:~ :;_,·~.:· ~ ·~~:'. : .. '. _,~;::·;.': 

La conccntrnción-.·~~·fi:i~-.'~~-;-1~~-,éia1os- se·r.ealiz6 por medio del histograma y gráficas de 

barra. - ; ~,.' 

. •- ' 

Para confirmar o rechazar ttl h.ipOtcsis pl~ntend~· en el presente cstudio9 se utilizó estadistica 

pan.1métrica a través del análisis de varianza de dos muestras independientes para detern1inar 

las diferencias entre ambas medias. Se aplicó Ja técnica de .. tº de Student con10 tncdida de 

análisis entre las variables. 



... 

Capitulo 8 

RESULTADOS 



CA.PiTlJl.011.RFSIJLTA.DOS e 131 

RESULTADOS 

El objetivo de lu presente investigación fue detcm1inar Ja influencia que tiene el nuiltnllo 

infantil en las alteraciones que se presentan en la nladuración visomotora en niños de la 

zona rur..il. compardndo lns puntuaciones derivadas de la ejecución del test Gucstúltico 

Viso1notor de Bcndcr de dos muestras indcpei:adicntcs. Se utilizó el test del Dibujo de Ja 

Figura Hunuma pard . dar soporte a los' h~Jlazgos que; se rcpo~aron en la presente 

investigación. 

El ·grupo_ expCriment~l ·se fomló con un3. n1uestra 'dC 35 -nl~nores ton1ados del Centro 

Mul¡i~li~~iplÍriarici··.-dc Desarrollo Juveni(d~··Ta.X~~.~-:~~Cargada del resguardo. protección. 

cuidad~ y traiamicnto de menores con diagn_óstié:o :~e' ~allrato Infantil. provenientes de las 

zonas rurales del Estado de Guerrero que rCportaron·como perfil de ingreso agresión flsica. 

negligencia.. abuso sexual y abandono; en Ja tabla 8.1 se representa Ja distribución de datos 

del motivo de ingreso. 

Tabla 8.1 Distribución de datos del ~olivo de ingreso del grupo cxperi1ncntal 

MOTIVO DE INGRESO N 

Agresión Ffsic::a 23 

Abuso Sexual 5 

Negligencia 4 

Abandono 3 

Estos datos manifiestan que ta agrcs1on fisica es Ja primera causa de ingreso a Ja 

Institución. siCndo Ja condición más clara de observar el Maltrato Infantil. 

TESIS COl\T 
FALLA DE OíüG.E:N 
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Se identificó por 111cdio de las fichas <le ingreso, que los generadores de violencia fueron: 

In madre, seguida del padre. mnbas figuras parcnta1cs, el padrastro, los abuelos, Jos tíos y 

Jos hcnuanos. (Tabla 8.2) 

Tabla 8.2 Distribución de datos del generador de Maltrato Infantil 

GENERADOR DE MALTRATO N 

Madre 11 

Padre 7 

Ambas Figuras Parentales 6 

Padrastro 4 

Abuelos 3 

Tfos 2 

Hermanos 2 · ··: 

Esto señnla que.el niño .;s sometido por diversos miembros.dC.ia-famili~ siendo figuras 

parentales las prin~i~~ale~ fuentes de 1naltrato. 

. , . . 

La tnucstra del· gr~.J"p~· control fúe seleccionada a través de la aplicación de la Escala de 

Clima Social en Ja:F~Íliaj:MOOS~,)995),a Jos.padres de los 1nenores no maltratados; 

postcriorn1ente se 1~~-~~a.~i~Ó' una.entrevis~~· ~b·i~rta y de los resultados derivados se obtuvo 

la n1ucstra a trabajar· de 35 ·~iil.Os~-Jos c~'ateS :n.1ostraron una mayor significación en la escala 

de cohesión en do~dC se· obs~~ó·'q~~·: .. IOs~·~i~~bros de la familia están con1penetrados y 

existe una ayuda eritre s~;-'Mani~eS¡~.~~:~~P~c:si.vidad. que se refiere a Ja 1ibertad de actuar y 

expresar dircctarnentc· Sus -sentimientOs.-." aden1ás de mostrar organización y estructura al 
,-_:--::' .,, 

planificar las actividÚdcS y resPotlsitbilid:ldcs; autonomía donde los miembros de ésta son 

seguros de si misn~os. ~~~osu~~-6i.~'.;~~~~---, .. /;, ton1an sus propias decisiones. Finalmente. 

presentaron en n1enor -·si~11Üi~-~~ió~·:··1:,·~~ inexistencia de conflictos donde las familias 

expresan libre y ab.icrtam~~·~· 1~- ~Ó1~~: ~g~~sividad y el conflicto. 
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Después de elegir a los niilos del grupo control y cxpcrin1ental. se procedió a describir las 

cnrnctcristieas sociodcmográlicas de sus padres. (Tabla 8.3) 

Tabla 8.3 Características Sociodemográficas de los padres 

CARACrERISTICA GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 
EDAD 

20-24 aftas 

12 
11 

40anos o nli\s 

SEXO 
Mu.eres 22 20 
llomhtes 13 

EDO.ClVIL 
Separados/ Divorciados 
Casados/ Umón hhn: 18 
Madres 5olteras 11 
Seaunda nare·a 9 

ESCOLARIDAD . " .. 
Analfabeta 3 6 

Tres 10 13 
Cuatro 10 
Cinco o nlás 2 .... , 

Los datos indican que se presentó un n1ayor.número de mujeres" en . tos dos grupOs; en 
cuanto al rango de edad se identificó que eil él COntrol .prevalecen Cdades de 30 a 39 años. 

mientras que en el experimental se reduc~. s_iei:i.cto más jóvenes (20 a 29). Las madres 

solteras y la 2da pareja prcdon1i~an en. et gruiu~> Cxj>Crin1ental, teniendo entre 3 y 4 hijos; en 

la muestra control se observ~· un m~,Yº~. número de casados/unión libre y separados. Jos 

cuales tienen en pro1nedio de 2 a 3 hijOs. El nivel de escolaridad y la ocupación están 

dctcnninados por las condi~f~~~~Sr·'socillles y económicas propias de la región. así 

encontrarnos. que el n1ayor porcentaje de escolaridad se registró en los padres no violentos. 
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aunque el nivel de estudios oscila entre prhnarin y secundaria. teniendo como ocupación 

principal ser an1as de casa o coancrciantes. mientras que el grupo cxpcrin1cntal reportó 

prin1aria. secundaria y unalfnbctisn10, trabajando como con1crciantcs y artesanos. 

Postcrionncntc se contrastó la distribución de las variables en Jos niños de los dos grupos 

de estudio utilizando la cs.tndfstica descriptiva ·co.m~ a continuación se presenta. 

9 aftos 2 meses 

9 aílos 1 JTICses 

Se comparó la ~;;t~¡~~f ~W~~~~¡;~ grupos por grado escolar. obteniéndose los datos que 

se presentan. en .ia :i~b·t~· s~S> E~~os sci\alan que existen desventajas escolares (en grado) de .. ·"··-, .. " .· ,· . 

los niños víctiln·aS~ de M~ltra.10· Infántil en comparación de los No maltratados. 

Tabla 8.5 Comparación del nivel de Escolaridad 

GRADO ESCOLAR GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

1° de prím:1ria 7 11 

2ª de primnria 5 13 

3º de primaria 9 6 

4° de: primaria 7 4 

Sºde primnria 7 

6ª de primaria o o 

Una vez descritas an1bas n1ucstras~ a los niños de an1bos grupos se 1es aplicó el test Bender 

y el test del DFH (ambas bajo la ~scala de Koppitz). Se obtuvo Ja media y desviación 

estándar para las puntuaciones totales de ambas pruebas. 



CAPITVLO•.RESULTADOS • 13~ 

La Tabla 8.6 n1ucstru las puntuaciones y los niveles de n1aduración viso1notora obtenidos 

por cada grupo en el test de Bendcr. 

Tahh.1 8.6 Cornparación de las puntuaciones obtenidas en el test de Bcndcr 

CiltUl'C) CUNTltOL 

l·.l>AI> l'UNrAJI! M/\t>UKACION 

to ano m 

ba1) 2 m 

h¡n) 11 m _ 

f1;11)llm h-hu t ... 11 

7a11Um 9-0a •J-11 

7an41n 7-0a 7-5 

7-0 D 7-5 

7 ilil •J 111 9-0aCJ·ll 

7an 11 m H-0 u K·S 

Kunom 

Hun 1 m 7-<iu 7-11 

•>un:?m 9-0a 9-11 

8 an 5 m 

Han K 111 

Kan IOm 8-0a K-5 

•Juf\Jm •J-Oa•>-11 

9in'l4m •J-Oa 9·11 

9an•>m 10-0a 10·1 I 

9an9m 9-0a•J·l I 

•>an 11 111 9-0a •>-11 

•Jan 11 111 10-0 a IU-11 

loan Om 10-0a. 10-11 

loan Om 10-0 a 10-11 

loan:!m 10-0 D 10•1 I 

IOan :.?m 9-0u9°ll 

1oun 4 m CJ-Ou •J-11 

1oan s 111 11-0a 11-11 

10-0 a I0-11 

11an1 m 10--0a 10-11 

11 an:!m 11--0u 11•11 

11 an4m 10-0 D I0-11 

11 a11 S n1 11-0a 11-11 

11 af\Km 11-0u 11-11 

llaf\IOm 11..0a 11-11 

11an1om 11-0a 11·11 

ORUl'O EXl'ERIMEN1"AL 

l'UNTAJI: MADURA(."ION 

4-Ha 4-9 

IO 

<>-6aCt-l I 

5-:?a 5-.1 

to 5-<>aS-H 

12 

6-6af>.l I 

4-8a4-9 

Ct-Oab-5 

11 

10 5-6a.5-K 

IJ 

b-6a6•11 

9-0aQ...11 

12 

6-0 a6-S 

b-0• 6-5 

5·9aS·ll 

Q 5-9u5-1 I 

10 

7-6a7-11 

8-0a 8-S 

9-0a9-ll 

10-0 a IO·l I 

5-9a5·1 I 

7-6a7·11 

11 

7-0. 7-5 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Se puede señalar que los puntajes n1ás altos se encuentran en los niños del grupo 

experintental. mient1~s que los rnayores niveles de 1nadurnción viso1notora se rcnejan en el 

grupo control. lo que indica que a n1ayor nún1cro de errores. n1cnor nivel de 1nuduración de 

acuerdo con la escala de evaluación propuesta por E. Koppitz. 

Para co1nprobar si existen diferencias significativas entre an1bos grupos en la ejecución del 

test de Bendcr. se comparó Ja n1edin de error y la desviación estándar. El g~po control 

obtuvo una media de error de 2.4, y una desviación estándar de 2.08; n1ientras que al grupo 

cxperin1ental correspondió una media de error de 8.3 y una desviación estándar de 3.37. 

(Tabla 8.7 y gráfica A) 

Tabla 8. 7 Comparación de la media de error y desviación estándar 

GRUPO TOTAL DE ERRORES MEDIA DE ERROR DESVIACI N ESTANDAR 

Control 85 2.4 2.08 

Experimcntnl 292 8.3 3.37 

Graflca A. Comparación de Media de error 

10 

8 

6 

4 

:111111 •• ___ J 

Dgrupocontrol 

•grupo 
experimetnal 

Estos resultados rcnejan la diferencia existente entre los datos obtenidos en el grupo de 

niños n1altratados y el control. siendo los primeros quienes presentan nlayorcs deficiencias 

en Ja ejecución del test de Bcndcr. 

TESlS CON 
tALil DE otu.GEN 
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Al compararse los niveles de maduración visomotora en ambos grupos se observan 

diferencias significativas; el control reportó una n1cdia de maduración de 9 años 4 meses. 

el experimental de 6 años S meses. Al confrontarse con las medias de edad cronológica. 

9 años 2 meses para los no maltratados y 9 años 1 mes para Jos maltratados. el primer 

grupo se encuentra en lo esperado para su edad. en tanto los niños maltratados presentan 

inmadurez a nivel visomotor. (Ver tabla 8.8 y gráfica B) 

Tabla 8.8 Comparación de la media de maduración visomotora 

GRUPO MEDIA DE EDAD MEDIA DE MADURACION 

Control 9 arlos 2 meses 9 aftoa .a mrtie• 

Experimental 'J ailos 1 mes 

Gráfica O. Comparación de media de edad y maduración visomotora 

Resultado que se refuerza mediante la prueba estadística de .. , .. de St11de11t. que al aplicarla 

marca diferencias significativas. ya que el valor calculado de utn es 8.8240. es superior al 

valor de la tabla de distribución ··e en un nivel de confianza de 0.5 (8.8240>1.6669). (Ver 

tabla 8.9) 

Tabla 8.9 Resultados totales del test Gestáltico Visomotor de Bender 

GRUPO N X 

CONTROL 3S 2.-1285 

EXPERIMENTAL 3S 8.3428 

s GL 

2.087 6K 

3.3716 6K 

TESIS CON 
FALLA D~: u;~iGEN 
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El test <lel Dibujo de la Figura Hun1ana se utilizó para. sustentar la prueba Gestúltica 

Viso1notora de Bcnder, obteniendo tos siguientes datos: en Ja tabla 8.1 O se presenta Ja 

distribución de resultados obtenidos por el grupo control y experi1nentul (bajo los criterios 

de Koppitz). 

Tabla 8.1 O Co1nparació11 de las puntuaciones obtenidas en el test DFH 

GHll .. 0 CO~TKOI. 
NIVl'.I. 

<•un n n1 NORMAl.-NORMAL BAJO 

o NORMAi. 

<•un 11 n1 NORMAL 

(oun 1 ~m NORMAL 

7ano m NORMAl.-NOH.MAl. llAJO 

7an4 m NOHMAL 

7anSn1 o NORMAL 

7 un 9 n1 NORMAL 

7un 11 m NORMAL 

Manom o NORMAL 

Man 1 m NORMAL 

•Jan::'! m o NORMAi. 

NORMAl.-NOKMAL BAJO 

KunRn1 NORMAl.-NOKMAL llAJO 

H un IOm NORMAL 

•J ""' 3 111 NORMAL-NORMAL BAJO 

•Jan4 111 NOHMAL-NOKMAL ALTO 

•J:ul 1J111 NOHMAI. BAJO 

<.tml9n1 NOHMAI. 

•Ja1l 11 n1 NOHMAI. 

•Joul 11 m NORMAL 

loan o m NORMAL-NORMAL ALTO 

loan o m NORMAL-NORMAL ALTO 

loan2m NORMAl.-NORMAL BAJO 

loun 2 111 NORMAL 

IUu1l .i nt NORMAi. 

IOa1l i< n1 NORMAL 

IOurl i< 111 NORMAi. 

11oul1111 NORMAL BAJO 

11 un 2 n1 NOHMAI.- NORMAi. ALTO 

ll111'\4'm NORMAi .-NOH.MAI. BAJO 

11m'I5 n1 NORMAi. 

11 unN m NORMAL 

11 al"I 10 n1 NORMAL 
1 1 an lfJ ni o s NOllMAI. 

'" J.!ool' c:sricr.adns • hXt• l!:'U,!Cl)Clt~nuh:!> 

ESP l!XP TOTAL Nl\'EL 

OAJO 

o ·4 NORMAL-NORMAL BAJO 

NORMAL 

NORMALHAJO 

o NORMAL-NON.MAi. BAJO 

o 4 NORMAl.-NORMAI. BAJO 

2 BAJO 

J NORMAL BAJO 

o NORMAL-NORMAL BAJO 

NORMAL-NORMAL BAJO 

NORMAi. 

NORMAL-NORMAi. UAJO 

BAJO 

NOkMAL-NORMAL BAJO 

NORMAL-NORMAL BAJO 

NORMAL-NORMAL BAJO 

NORMAi. BAJO 

NORMAi.BAJO 

NORMAi. 

NORMAi. 

BAJO 

NORMALHAJO 

NORMAL 

NORMAl.-NORMAI. BAJO 

NORMAl.-NORMAI. BAJO 

NORMALUAJO 

RAJO 

NORMAL BAJO 

BAJO 

NORMAi.BAJO 

NORMAi. 

UAJO 

NORMAL-NORMAL BAJO 

NORMAL BAJO 
NOltMAl.-NORM.'\I. BAJO 

TESIS C01'T 
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En Ja Tahlu 8. J J se registrun lus clusificaciones y porcentajes asignudos para cada nivel de 

nmdurnción correspondiente a la puntuación alcanzada en Ja n1isn1a prueba~ con su 

representación gnHica C. 

% 

Tublu 8.1 J Con1paración de los niveles de tnaduración oblcnidos en el Test DFH 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

CON TROL EX PERI MENTAL 

Clasificaciones del Nivel de N Porcentaje N Porcentaje 
Maduración ( Ko1mitz) 

NonnaJ Allo n Superior o 0% o 0% 

Nom1al a Normal Alto 5 14% o 0% 

Nomml 22 63 o/o 6 17% 

Nonnal a Normal Bajo 7 20% 13 37 "ló 

Normal Bajo 3% 9 26% 

Bajo o 0% 7 20% 

Inferior o 0% o 0% 

Gráfica C. Comparación de porcentajes en los niveles de maduración 

NAaS Na NA N 

O control 
•experimental 

•NA a S Nunnal l\llo 11Superior.N11 NA Nurrnul a Nunnal Allo. N Norm.al. Na Nll Nunnal u Nunnal Bajo. NB Nonnal Bajo. B llaJº· 
lr..;F lnforior. 

Los resultados pem1iten discri1ninar que Jos menores del grupo control obtuvieron niveles 

n1ás altos de 1naduración pcrcepto1notora.. en comparación con el grupo cxpcri1nental. 

TESIS CON 
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Al igual que Jos rcsulludos obtenidos en el Test de Bendcr.. las tablas y gráficas 

corrcsporu..Jientcs a la prueba del Dibujo de Ja Figura Humana. nluestran disparidad entre 

lus puntuaciones obtenidas entre el gn1po de nii'ios n1altratados y el control. siendo los 

prin1cros. -quienes presentan nlayores deficiencias en la ejecución del Test. alcanzando 

por un n1cnor nivel de 1nadurnción. Resultndo que se refuerza mediante; ta prueba 

estadística de .• , •. de St11de111, que al aplicarla nlarca diferencias significativas .. ya que el 

valor calculado de •• , .• es 6.7003 .. superior al valor ~e Ja tabla de distribución '"tº en un 

nivel de confianza de O.S (6.7003>1.6669). (Ver tabla 8.12) 

Tabla 8.12 Resultados total;;~ ~~1.test. ~el C>il>,ujo.de fo. Figura Humana 

GRUPO s GL 

CONTROL 68 

EXPERIMENTAL 68 
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Para detectar si existían alteraciones a nivel visomotor que pudieran afectar el aprendizaje 

en el grupo experimental. se compararon en ambas muestras las categorías de error en la 

ejecución del test Gestáltico Vison1otor de Bcndcr. basados en la escala de n1aduración de 

Koppitz. Los puntajes de errores del grupo control y experimental rnostraron diferencias 

significativas. presentando un mayor número de error-es en todos los indicadores el grupo 

de niños maltratados; entre los cuales destacan los criterios de rotación. adición u omisión 

de ángulos y sustitución de puntos por círculos. Datos que se observan en la tabla 8. 13 con 

su correspondiente gráfica D. 

Tabla 8. 13 Comparación de errores cometidos en el test de Bender 

Indicadores de Maduración (Koppitz) 

Distorsión de la fomw 
(D~.'fnronorridt1 fi.~ A v 7J 

Rotación 
ffil.!A, l. 2. 3. -1, 5. 7\•SJ 

StL"ititución di! puntos por círculos 
fiv-J, 3\•.5) 

}'CTSC'!"-YHCIÓll 

rn~ 1. 2 ,.6, 
Fnllu en lu integración di! las partl!s 

(fil! A, 2, 3. -l. 5, 6 \• 7) 
Sustitución de curvus por imgulos 
tC,oa~ x A11 ·~ v li11t•a rrcta fig 6) 

Adición u omisión di! Ungulos 
fDi.'ftonrid11 lh• A. 7 v 8) 

CONTROL EXPERIMENTAL 

Toral de Errores Total de Errores 

s 20 

18 110 

9 .J6 

6 22 

8 21 

10 19 

29 S.J 

') 85 ') 292 

Gnlll'ic:m D. Compm,..c:ión de •tro.._ cometido9 •n •• -- de Benct.r 
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Se comparó la distribución de los indicadores por figura en ambas muestras. obteniendo los 

siguientes resultados: 

En la figura A. se presentó un 1nayor número de errores en el grupo experimental. 

destacando significativamente el indicador de rotación; seguida de distorsión y 

desproporción. 

Ccontn>I 

En la figura t. se presentó un mayor número de errores en el grupo experimental. obteniendo 

una mayor puntuación el indicador de sustitución de círculos por puntos. En el indicador de 

perscveración y rotación. el grupo control no alcanzó puntajes de error a diferencia del 

experimental que mostró mayor tendencia. 

Ccontml 
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En Ja figura 2 9 se presentó un mayor número de errores en el grupo experimental. destacando 

significativamente el indicador de r-otación. 

En la figura J. se presentó un mayor número de errores en el grupo experimental. destacando 

significativamente el indicador de rotación. que de acuerdo a los criterios de Koppitz es 

altamente significativo de Daño Orgánico~ sustitución de círculos por puntos también 

muestra un alto número de errores. 
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En la figura 4. se presentó una diferencia significativa en el indicador de rotación entre el 

grupo experimental y control.. obteniendo puntuaciones más altas los niños con maltrato 

infantil. Este indicador de acuerdo con los criterios de Koppitz es altan1ente significativo de 

Daño Orgánico. 

--Ce.....,. 2 

En la figura s. se presentó un mayor número de errores en el grupo experimental. destacando 

significativamente la rotación en comparación con el grupo control. en donde no se 

presentaron errores. y la sustitución de círculos por puntos. 

Ceontrol --
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En Ja figura 6. se presentó un mayor número de errores en el grupo experimental. con una 

puntuación mayor del indicador de distorsión de la forma; destaca significativamente el 

indicador de persevcración. que de acuerdo a los criterios de Kopphz es altamente 

significativo de Daño Orgá.nico. 

Dcontrol 

En la figura 7. se presentó un mayor número de errores en el grupo experimental. se puede 

observar que el indicador que obtiene una mayor puntuación es deformación. sin embargo la 

dif"erencia con el grupo control no es tan representativa como en los otros items9 ya que es el 

único indicador que presentó puntuaciones altas en el grupo de niños no maltratados. Sin 

embargo. el indicador de desproporción mostró discrepancia con el grupo control. 

Dcomro1 

30 

20.i..t~~~~~~--,,= 

10 

o 

•••P9nmental 

Figun17 

í'.ON 
...... u.~E.N 



... CA.Ph'Ul.08. llL"iULTADOS e 1'6 

En la figura s. se presentó un n1ayor número de errores en el grupo experimental. El 

indicador de distorsión difirió en comparación con el grupo control; destacó 

significativamente el criterio de rotación. 

Figura 8 

Ce°"""' 

Estos resultados revelan la presencia de 3 indicadores altamente significativos de Dai\o 

Orgánico (Figura 3 rotación. Figura 4 rotación. Figura 6 perseveración) en la muestra del 

grupo experimental de acuerdo a los criterios en la escala de maduración de Koppitz. Lo que 

se relaciona con la tendencia de éste grupo a Ja Rotación. 

TESIS crrt.T 
FALLA DE u1uu.t!:N 



CA.PITUl.O•.RESUl.TA.DOS e 147 

Por último. debido a la rcprcsentatividad de las alteraciones cn1oeionules que se presentan en 

Jos niños maltratados. se dcte1n1inó representar los indicadores e1nocionalcs de la prueba de 

Bem.lcr y las on1isioncs del test del Dibujo de Ja Figura Humana (Koppitz) de ambos grupos 

de estudio. En los resultados se observó un mayor puntaje en Jos indicadores del gn1po 

cxpcrin1cntal. sobresaliendo orden confuso. línea ondulada y umnento progresivo de tmnui'\o 

en Ja prueba del Bendcr (Gráfica E); en cuanto a las omisiones del DFH se presentaron 

n1ayores puntujes la 01nisión de nariz. pies y brazos (Gráfica F). 

Ccontrol 

Ccontrol 
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Gréflca E. Comparación de Indicadores emocionales en el test de Bender 

Gráfica F. Comparación de omisiones en el test OFH 

Por lo tanto. adc1nás de las alteraciones en Ja n1aduración visomotora del grupo 

cxpcrin1ental. el Maltrato in1paeta en el estado emocional de los nii\os. 
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Capitulo 9 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En la prt.'"SCntc investigación el objetivo fue determinar la inOucncia que el Maltrato 

Infantil tiene en la maduración visomotora. por lo que se comparó un grupo de menores 

maltratados con niftos provenientes de familias no violentas de la zona rural. 

En la muestra experimental se detectó que la agresión flsica es la primera causa de 

ingreso de menores al DIF Estatal de Taxco. Gro; ésta modalidad es utilizada y 

justificada socialmente como técnica disciplinaria extrema.. y aunque no sea reconocido 

abiertamente. es compartido por la mayoría de los adultos que con ""un golpe se fijan los 

lfmitcs y se educa a los niftos·•. El estilo de crianza en el maltrato determina el grado en 

el que los padres utilizan estrategias negativas o inapropiadas con sus hijos. 

Este dato senala que el concepto del nino maltratado tiene la tendencia a enfocarse bajo 

los aspectos del maltrato flsico y pareciera que las Instituciones intervienen hasta 

detectar lesiones flsicas. Además. al considerarse el maltrato como una cuestión de 

"carácter privado•• que se vive en silencio en la f'amilia. dificilmente trasciende al 

exterior cuando éste no representa un riesgo para la salud flsica del menor; como lo 

seftala Agostinos ( 1987). udejan a un lado formas de maltrato que conllevan trastomos 

severos e incluso con efectos tan graves o más que los mismos del traumatismo flsico'". 

Tendríamos que agregar que; en cualquier modalidad de abuso. tanto en el maltrato 

flsico. el sexual. el negligente o el abandono. se encuentra implícito el maltrato 

psicológico. por lo que no existe la posibilidad de aislar todo tipo de violencia al menor. 

sino que ocurre de manera alterna o simultánea. 

El abuso sexual. que es la segunda modalidad en el grupo experimental. constituye junto 

con el flsico. formas activas de maltrato infantil que afectan el bienestar flsico. 

psicológico. social y cognoscitivo del nif\o. En las subsecuentes. negligencia y 

abandono. que son formas pasivas de maltrato. los padres establecen pocas nonnas y 

limites. mostrándose indiferentes o ausentes. utilizando prioritariamente el maltrato 
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verbal y psicológico. negando cuidados y atención indispensable para su seguridad. 

crecimiento y desarrollo. 

l\.l analizar la clasificación del maltrato infantil en el ámbito rural. se detectó que no es 

diferente al de las zonas urbanas. ya que el maltrato fisico. la negligencia. el abuso 

sexual. el abandono. el psicológico. y en general todas las modalidades de maltrato. se 

encuentran tanto en el campo como en Ja ciudad. 

Agregado al maltrato infantil producido en Jos hogares. se destacan las condiciones 

ambientales (geográficas. culturales. educativas y sociales) del ámbito rural. que 

dctcnninan fonnas particulares de abuso social e institucional al menor; la distancia 

entre los servicios de salud es mayor que en la ciudad lo que limita su asistencia social. 

médica. psicológica y cducaciona~ destacando Ja desnutrición se,,.cra. escolarización 

tardía. asilamiento ambiental. hacinamiento familiar. trabajo infantil. etc.. que 

observamos en ninos de la zona rural. En estas circunstancias el funcionamiento 

familiar esta bajo estrés. debido a grandes niveles de inequidad y pobreza. que 

predisponen a situaciones de rk~go para la incidencia de conductas "'iolentas en el 

hogar._ aunque por s( solas no son eventos indispensables. ni determinantes. 

En la distribución de datos del generador de violencia. la madre aparece como la 

principal agresora9 condición que trasciende la propia estructura del núcleo familiar (sin 

excluir a los demás miembros del entramado), en donde la ausencia del progenitor es 

constante (madres solteras}. con inestabilidad de pareja (2da pareja). divorcios o 

separaciones. facilitando que los niftos del grupo experimental sean educados en familias 

monoparcntales (en la mayorfa por las madres). teniendo privaciones económicas y 

necesidad laboral, enfatizando las frustraciones y tensiones en su vida cotidiana. 

condición que incrementa la probabilidad de que en los hogares monoparentales. las 

madres solteras utilicen estrategias punitivas de crianza o pcnnitan su empleo por otras 

personas (Crittenden. 1988; Gclles. 1989; Hashima y Amalo. 1994). La American 
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lluman Association ( 1985). menciona que el 40.3% de Jos casos infonnados de malos 

tratos a la inf"ancia se producen en hogares a cargo sólo de la madre. 

Con este dato .. no se trata de erigir a la mujer como causa de la violencia infantil. sino 

como reproductora de patrones establecidos dentro de Ja dinámica familiar en dónde el 

abuso del poder se jcrarqui7..a. En sf, la cascada de abusos se rcprc..-scnta en ambas figuras 

parentales de la muestra experimental. pero también en otros familiares cercanos 

afectivamente: padrastros. abuelos, tfos y hermanos mayores; en donde la vulnerabilidad 

del niflo es mayor y deriva de su condición de dependencia y al carácter afectivo de sus 

lazos con los agresores. Contribuciones que se asocian con las descritas por 

el DIF-PREMAN en el periodo de 1983 a 1986, en donde reportan que de l. 166 

denuncias atendidas. en 458 de Jos casos la madre fue Ja agresora. 365 el padre. en 136 

ambos, en 70 el padrastro. en 56 la madrastra y el restante abuelos. tios y hennanos. 

Los datos sociodcmográficos de la familia rural en ambas muestras de estudio 

reportaron un mayor porcentaje en el nivel básico de escolaridad (primaria y 

secundaria). la unidad laboral y de ganancias es principalmente la propia empresa 

familiar (artesanos. comerciantes. campesinos) en donde Jos hijos colaboran en las 

diferentes actividades económicas, se integra un nümcro mayor de personas (abuelos. 

dos. cuftados. primos. cte.) y se adoptan conceptos culturales conservadores. siendo la 

figura materna Ja principal encargada del hogar, cuidado y educación de los niftos. 

Se identificó que los padres del grupo experimental se encontraban en un rango de 

20 a 29 aftos de edad, siendo más jóvenes en comparación con Jos del grupo control 

(30 a 39), en su mayoría eran madres solteras o tenian una segunda pareja con un 

promedio entre 3 o 4 hijos. presentaban un menor nivel de estudios (analf"abetismo, 

primaria y secundaria). recurriendo fundamentalmente al comercio o la ancsania: datos 

que difieren con Jos padres no violentos que eran casados, tenian 2 o 3 hijos, con 

escolaridad primaria, secundaria y bachillerato/técnica, principalmente amas de casa y 

comerciantes. Los datos coinciden con los obtenidos en investigaciones previas 

(Marcovich. 1978: Gil. 1979: Geles. 1980: Hashima y Amato, 1994). que refieren que el 
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maltrato infantil es más frecuente entre Jos padres jóvenes. en hogares monoparcnaalcs. 

con un número mayor de hijos. con escolaridad minima y de nivel socioeconómico bajo. 

En contrapanc. en el grupo de padres no violentos. se encontraron mayores niveles de 

cohesión familiar. sus miembros eran solidarios y se apoyaban entre si. se scntfan 

seguros de si mismos para tomar sus propias decisiones. tcnian libertad para expresar 

directamente sus sentimientos. planificaban sus actividades y organizaban sus 

responsabilidades. asumian la paternidad con un acercamiento respetuoso hacia sus 

hijos y rcsolvlan los conflictos a través de Ja negociación. 

Estos hallazgos nos indican que el maltrato infantil puede estar asociado a factores 

sociales. demográficos. económicos y educativos. sin embargo. las condiciones de 

limitación social no se deben generalizar. pues la violencia hacia los menores no es 

privativa de ninguna clase socioeconómica. ni educativa. y como lo seftala Marcovich • 

.... existen padres pobres que son padres maravillosos .... En general. todas las familias 

pueden atravesar situaciones estresantes. y el manejo o resolución no violenta de los 

connictos depende de la capacidad de fonalccer los factores protectores y debilitar la 

aparición de la violencia en la dinámica familiar. respondiendo con resiliencia a las 

adversidades causadas por el medio ambiente. 

Al investigar el fenómeno de maltrato infantil. se logró observar que genera una serie de 

consecuencias en Jos menores. encontrándose que existe retraso en la maduración en el 

grupo de niftos maltratados. detectado a través de las pruebas de Bendcr y OFH. ambas 

evaluadas mediante la escala propuesta por E. Koppitz ( 1980). que al ser comparados 

con Ja muestra de menores no maltratados presentaron una diferencia cstadfsticamente 

significativa. 

En el Bender se indica q uc Jos nii\os maltratados están por debajo de su nivel de 

maduración visomotora con una edad de 6 ••os S meses. que contrasta con su edad 

cronológica de 9 ••cn1 1 •es: mientras que en el grupo de nif\os no maltratados la edad 

cronológica (9 .,. .. 2 m~) y el nivel de maduración son consistentes (9 ••a.• meses). 
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Resultados que se corroboraron con el Test DFll. en el cual la disparidad entre ambas 

mucst~as también es demostrativa. Prueba en la cual. los menores del grupo control 

tuvieron como principales clasificaciones de maduración pcrccptomotora el nivel 

Nonnal a Normal Alto (14º/a). Normal (63°/e) y Normal a Normal Bajo (20°/.); por 

su lado, en el grupo experimental la distribución es de Normal a Normal Bajo (37%). 

Nonnal Rajo (269/e) y Rajo (20º/.); comparación de niveles que nos pennitió observar 

que conforme el grupo de ninos no maltratados se ubicaba en niveles de Normalidad. el 

de los maltratados tendía a los niveles Bajos. 

En ambos tests mediante la Prueba Estadistica de ut" de Studcnt.. se observó que existen 

diferencias significativas entre los grupos. que se verifica al analizar los resultados 

derivados del análisis de la prueba -t'\ que muestran la superioridad en relación con el 

valor de las tablas de distribución. Concluyéndose que se acepta la hipótesis de 

investigación, que menciona q•e los •iAos maltratado• pre9e•ta• -yores 

alteradones en la maduración vi90motora en compmradó• coa lo• ai8os •o 

maltratados.. 

Alteración en la maduración visomotora influenciada por el maltrato infantil, que se 

relaciona con las investigaciones de Hernández y Rodriguez (2000). quienes mencionan 

que los nin.os victimas de maltn1to fisico presentaron niveles de maduración inferiores 

en comparación con nif\os testigos de violencia fisica y menores que pertenecen a 

familias no violentas. Asf mismo COVAC-UNICEF (1994-1995) coinciden que la 

maduración se ve afectada por el maltrato infantil. 

En este sentido, el maltrato impacta en otros aspectos en la vida de los niftos como 

sucede en el área académica. en donde los menores maltratados. en nuestra 

investigaeió~ tienen acceso a su primera experiencia escolar más tardlamentc que los 

no maltratados. debido a que el 71 o/o de la primer muestra se encontraba cursando el 1 ° 
y 2° grado de primaria. mientras que en el segundo grupo. solo el 34% acudia a estos 

niveles. 
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Situación de desventaja escolar en el grupo de menores maltratados. que se puede 

asociar a la ejecución del Test de Bcndcr en la que presentan un mayor número de 

errores .. principalmente de rotacione,\· ( 1 1 O en total) en comparación con el grupo 

control ( 18), de adición " omi.dón de tíngulo .... (54 vs 29) y de sustit1'ción de puntos por 

círculos (46 y 9 respectivamente). Por lo que se puede aducir que estos niftos presentan 

alteraciones en Jos mecanismos básicos de la experiencia en la percepción e integración. 

incapacidad para distinguir. memorizar letras .. falta de orden y ritmo en la colocación. 

omisiones, agregados e inversiones. Mismos rasgos que Gcarhart. B. ( 1988) considera 

imprescindibles para el aprendi:r..ajc: y que al ser alterados repercutirán en el dcsempefto 

escolar del nifto; incluyendo el proceso de adquisición de la lccto-cscritura., as( mismo. 

Eckenrodc. Laird y Doris (en Pino y Herruzo. 1993)., refieren que los niftos maltratados 

obtuvieron puntuaciones significativamente más bajas que los controles., en lectura y 

matemáticas.,. teniendo también dos veces y medio más probabilidades de haber repetido 

el curso. Mientras que. la clasificación internacional de enfermedades CIE de la OMS 

(Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. 

1995) hace mención a las repercusiones del maltrato en los procesos de lccto-escritura y 

cálculo aritmético.,. dificultades para el aprendizaje y retraso motor. 

Continuando con el análisis de la ejecución del Test de Bcndcr. cabe senalar que la 

mayor cantidad de errores mostrada en el grupo experimental. se situó en figuras de la 

prueba que resultaron significativas. tal es el caso de la rolación que se presento en la 

figura A (diecinueve ninos tuvieron este error. que representan el 54%); figura 3 

(dieciocho menores. 51 %); figura 4 (veintiún ninos. que corresponden al 60%); figura 5 

(diecinueve menores, 54%). Curvas por ángulos en la figura 6 (diecinueve nii\os., que 

simbolizan el 54%). Adición u omisión de ángulos en la figura 7 (24 menores que 

constituyen el 68.5%)., y en la figura 8 (veintiún nin.os. que corresponden al 60%). Por 

últirnoperseveración en Ja figura 6 (IS ninos que simbolizan el 43%). 

De lo anterior se deriva que rotación en las figuras 3 y 4. y perseveración en la figura 6., 

se asocian con indicadores altamente significativas de dafto neurológico de acuerdo a 
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los criterios en la escala de maduración de Koppitz; no obstante, se debe insistir que los 

indicudores aquí mencionados no pueden ni deben ser usados aisladamenle para 

efectuar un diagnóstico de dafto cerebral. El empico de un sólo test psicológico como 

indicador definitivo de la presencia o ausencia de dai\o neurológico constituye un 

procedimiento cuestionable, por lo que se debe recurrir a los resultados de diferentes 

inslrumentos, como los clectrocncefalográficos, neurológicos, psiconeurológicos y las 

aportaciones de varias pruebas psicológicas (Benlon, WISC, Frostig, Mctropolitan, 

entre otros). 

Por lo tanto, como lo mencionan De Paul y Arruabarrcna (1991) ••el maltrato tiene un 

impacto devastador en el funcionamienlo del nifto ... , puede producir efectos imponantes 

en to.das las cuestiones evolutivas claves en la infancia ... y seria razonable pensar que en 

todos los ámbitos del desarrollo madurativo, cognitivo, emocional, afectivo, social, 

lingO(stico. etc., que producirían déficits importantes, ... por lo que los niftos maltratados 

se encontrarfan en alto riesgo de dcsaM"Ollar problemas de adaptación. comportamiento, 

autoestima, impulsividad y agresión". 

Asl mismo, los resultados de nuestra investigación, representada mediante las pruebas 

de Bcnder y DFH, además de indicarnos la inmadurez visomotora, también nos 

mostraron su contenido emocional, ya que en ambos tests el grupo de niftos maltratados 

en comparación con el grupo control, presentó un mayor puntaje en los indicadores de 

tipo emocional. 

En el dcsempeno de la prueba del Bender en el grupo de menores maltratados 

sobresalieron los indicadores emocionales de orden confuso, línea ondulada y aumento 

progresivo de tamaño, lo que nos puede sugerir que estos ninos presentan dificultad 

pnra seguir un orden o planeación en el manejo del espacio e inestabilidad en la 

coordinación motora y la personalidad. misma que pude deberse a factores emocionales 

que reflejan la experiencia del menor con su mundo exterior. Para estos ninos su vida 
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esta llena de confusión y malos tratos por lo que reaccionan con un comportamiento 

desorganizado a aquello que parece ser una angustia insuperable. Algunos de los 

menores tras ser maltratados y luego abandonados por uno o ambos progenitores 

reaccionan con baja tolerancia a la frustración y tienden a la agresión. esto se entiende 

en razón de que se desarrollaron en un ámbito familiar en donde las relaciones 

interpersonales y afectivas se vieron sometidas a la violencia. se han vuelto tan 

desorganizados y confusos a causa de su caótico medio ambiente y a sus experiencias de 

abuso. que cuand~ se les desplaza de sus familias a la Institución (DIF de Taxco). 

además de sufrir un duelo por su hogar .. se rompe el sentido de su propio ser. por lo que 

se sienten ~cscori~Crtados e inseguros. 

En cua~to al DFH. se indica que tienen mayores puntajes la omisión de nariz. pies y 

brazos. Es asf, Como en las producciones del grupo experimental las figuras dan la 

impresión de un cierto desequilibrio por la omisión de los pies. lo que podrfa indicar 

desvalimiento e inseguridad por no tener ... donde pararse o apoyarse" (Esquivel. 

Heredia Y Lucio. 94) .. por otra parte la supresión de los rasgo faciales. en este caso la 

nariz resulta significativa ya que se asocia con timidez. conducta retrafda y ausencia de 

agresión manifiesta., además de una desvalorización y perturbación en las relaciones 

interpersonales vinculada a la inhibición de los menores y una pobre imagen de si 

mismos, lo que nos puede sugerir que estos niftos tienen una mayor tendencia a la 

inestabilidad emocional. baja tolerancia a la frustración. retraimiento. desvalimiento. 

inseguridad. ansiedad. entre otros. Consecuencias adicionales al maltrato que hace 

referencia COV AC-UN ICEF ( 1994-95). mencionando que los nin os maltratados pueden 

presentar baja autoestima. sentimientos de devaluación. depresión leve o severa. 

proclividad a la agresión, introversión con tendencia al fracaso. impotencia. dificultad 

en sus relaciones interpersonales. no piensan en si mismos. se sienten ineptos y 

despreciados. tienen actitud de conformismo. entre otras. 

Tomando en cuenta que los ninos victimas de maltrato viven en un medio familiar 

perturbado e insatisfactorio. carente de estabilidad emocional y afectiva. sujetos a la 

negligencia o al abandono. en constante estado de alena y ansiedad. sometidos a todo 
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tipo de agresiones y sin una cstimulación que potencialicc sus capacidades; faltan todas 

las condiciones óptimas para su maduración. la sensibilidad y la cstimulación del 

potencial innato. las oportunidades que los animaran a explorar y explotar. tales 

oportunidades están sustituidas por el adverso condicionamiento del castigo. sobre todo 

para Ja iniciativa fTsica. intelectual y emocional. 
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SUGERENCIAS 
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SUGERENCIAS 

1 loy en dia. es dificil saber con precisión si el problema del maltrato infantil ha 

aumentado o se mantiene en las mismas proporciones. las cstadisticas oficiales sólo 

son Ja punta visible del iceberg. 

De unos anos para acá. en el discurso politico y social se habla abiertamente de la 

violencia. a:· Jos menores. con una aparcnh! scnsibiJi7.ación en Jos medios de 

comunica~ió,:.~, Polfticas públicas y escolares. asi como en el propio discurso informal 

, de la sociCdad; sin embargo. existen factores que se cntrela7.an para contribuir a la 

pcrP~~~a~iÓn d~I fenómeno. como son la carencia de una legislación adecuada que 

recÍ~·firi~. el·. ~Bltrato infantil. la escasez de apoyo institucional para las victimas 

pri~ciPalmcntc en las zonas marginales y rurales. aunado a la impunidad de quienes 

atentan contra la integridad emocional y fisica de un menor. 

Admitiendo que el maltrato se sigue presentando como una dolorosa realidad social. 

en donde Jos mitos pcrmcan los espacios en los cuales crecen los menores. permitiendo 

la reproducción de patrones violentos en las relaciones padres-hijos. Existiendo el 

"silencio cómplice .. en las familias abusivas. la dificultad para discernir entre malos 

tratos y "derecho de corrección parental'". y las reticencias sociales en nuestra cultura. 

fonnan eslabones aún sin romper en la cadena del maltrato infantil. 

La existencia de ninos resguardados en Instituciones de protección social como en el 

caso de los menores del DIF-Estatal de Taxco. Gro .• da la perspectiva de intervención 

emprendida por el gobierno. en donde se busca brindarle atención a la victima. como si 

estos fueran el problema. intentando resarcir los dai'los. dejando a un lado la etiología 

del fenómeno que es una cultura matizada por la violencia .. que desencadena en el 

abuso venicul y sistemático de adultos a ninos. separando al menor de la situación 

problemática.. pero sin resolverlo ... "Seria más fácil ensenar al menor a cuidarse. que 

ensenar ni lobo a no comerse al nifto.•• 

Los csfuerL.Os para contrarrestar el fenómeno de Maltrato Infantil deben ir dirigidos al 

tratamiento de los nif\os que Jo sufren. pero fundamentalmente a prevenir nuevos 
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casos. Las campanas y polfticas de prevención deben favorecer la participación 

comunitaria. reconociendo que las causas del fenómeno no son individuales. ni 

unicausalcs. sino la manifestación de un problema intcraccional. En donde todos 

influimos a través de valores y creencias, que se encuentran inscritos en el marco 

cultural .. educacional, político y social de nuestra comunidad. Por lo que reconocer las 

causas de interacción intcrdinámica del Maltrato Infantil, puede favorecer las 

estrategias de intervención relativas a la prevención, es decir, pa.c;ar de la descripción a 

la explicación, de Ja justificación y la observación .. pasiva'' a la responsabilidad que 

como sociedad tenemos frente a la infancia. 

En este sentido. se debe hacer hincapié en la intervención que pueden tener los 

profesionales que trabajan con menores. ya sea médicos. educadores. psicólogos. 

trabajadores sociales. etc .• en la detección temprana de un signo de maltrato infantil 

con la población con quienes laboran. asumiendo un rol "activo" en la posible 

solución, incluyendo a los padres. madres o responsables del menor. y a los mismos 

niftos. con el propósito de fomentar en conjunto una nueva cultura e interacción entre 

la adultcz y la infancia.. 

El papel de Ja escuela es medular en los modelos de prevención y detección del 

maltrato infantil. ya que ella puede ser un lugar privilegiado para la identificación del 

fenómeno. pues Ja mayoría de Jos niftos después del hogar. pasan más tiempo en ella 

relacionándose con los maestros. permitiendo así ante cualquier indicador de maltrato 

intervenir en fonna directa y oponuna.. ya sea por medio de la denuncia o canalización 

a los servicios de salud. Es así que en la escuela. encargada de la formación. puede 

valerse de la educación para regular nuestra conciencia y conducta diaria. por Jo tanto. 

es en las aulas donde la prevención cobra mayor importancia. facilitando una nueva 

cultura en salud. misma que colabore para romper el circulo de la violencia. 

En el caso especifico de nuestra investigación., detectamos que existe poca 

información acerca de estudios realizadas sobre el Maltrato y su influencia en la 

Maduración en zonas rurales. mismas que centran su interés en los aspectos de 

desempefto y aprendizaje escolar más que del proceso de maduración. lo cual hizo 
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dificil establecer las comparaciones pertinentes de otros autores con los resultados 

obtenidos con este trabujo. 

La muestra consistió en ninos de zonas rurales del estado de Guerrero. ocasionando 

esto que los resultados obtenidos no puedan llegar a generalizarse a todas las zonas 

rurales. sino que únicamente son validos para poblaciones que comparten las mismas 

características que las de eSte estudio. Tomando en cuenta lo anterior sugerimos que 

para posteriores investigaciones se· t'rilbajen muestra..; de mayor tamafto de diversas 

zonas rurales .Y urbanas del pafs ··de, tal f"orma que podamos comparar si existen 

diferencias de acuerdo a las zonas ·geográficas y culturales. 

Por otra parte se sugiere. que los Cstudios sobre mallrato infantil no se limiten a utilizar 

mueStras institucionalizadas .. ya que el ubicar al abuso infantil en este tipo de Centros 

llega a parcializar el fenómeno, contribuyendo al ocultamiento y a la complicidad; 

también se compare la ejecución de los ninos maltratados que están institucionalizados 

y aquellos que pennanecen en sus hogares pero que igualmente son violentados. 

De igual manera consideramos que podria empicarse de manera complementaria el 

Test de Retención Visual de Benton y el Test Gestáltico Visomotor de Bender o en su 

caso ser utili7..ados de manera indistinta para observar los resultados entre ambos test. 

En posteriores investigaciones se podrfa profundizar en los factores que contribuyen a 

las dificultades en el proceso de la adquisición de la lecto-escritura .. puntualizando en 

el origen como la deprivación psicosocial .. una metodologia o cnseftanza deficiente .. 

motivación inadecuada o inadaptación social o escolar. 

Finalmente rcsultarfa interesante anali7..ar las congruencias e incongruencias que 

pudieran existir entre los miembros de una familia acerca de la percepción de un 

determinado rasgo o conjunto de rasgos en el clima t3miliar especialmente entre 

padres e hijos. 

Para que llorar por el adulto de hoy ... cuando fuimo.\" indiferente ... al .'iufrimiento y 

dolor de el niño de ayer ... 
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