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Resumen
Se presenta un estudio con enfoque 
cualitativo del nivel descriptivo, con 
apoyo de datos cuantitativos, que tuvo 
por objetivo caracterizar el estado 
de salud mental y factores de riesgo 
psicosocial en un grupo de madres 
con expedientes de maltrato infantil 
por negligencia. La muestra estuvo 
conformada por 5 mujeres que, entre 
los años 2019 y 2020, tuvieron abiertos 
procesos legales en las cinco comisarías 
de familia del municipio de Rionegro 
(Antioquia, Colombia) por presunta 
amenaza, vulneración o inobservancia 
de los derechos de sus hijos. Los 
hallazgos muestran que estas madres 
presentan síntomas de depresión, 
ansiedad severa y baja satisfacción 
con la vida, además de precarias 
condiciones socioeconómicas y poca 
disponibilidad de redes de apoyo. Se 
concluye que la salud mental es una 
condición fundamental para el ejercicio 
de una crianza respetuosa.

Palabras clave: maltrato infantil, 
salud mental, riesgo psicosocial, niño 
abandonado, crianza.
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Abstract
A study with a descriptive qualitative 
approach is presented, supported 
by quantitative data that aimed to 
characterize the mental health status 
and psychosocial risk factors in a group 
of mothers with child abuse records 
due to neglect. The sample consisted of 
5 women who, between the years 2019 
and 2020, had open legal proceedings 
in the five family police stations of the 
municipality of Rionegro (Antioquia, 
Colombia) for alleged threat, violation or 

non-observance of their children’s rights. 
The findings show that these mothers 
present symptoms of depression, severe 
anxiety and low satisfaction with life; in 
addition to precarious socioeconomic 
conditions and low availability of support 
networks. It is concluded that mental 
health is a fundamental condition for the 
exercise of respectful parenting.

Keywords: child abuse, mental health, 
psychosocial risk, abandoned child, 
parenting, upbringing.

La negligencia ha sido entendida como una forma particular de maltrato infantil, 
caracterizada por el descuido y la omisión, por parte del cuidador, en la atención a 
las necesidades básicas del menor, provocando privación en la satisfacción de sus 
necesidades biológicas, afectivas, sociales e intelectuales (Arranz-Montull y Torralba-
Roselló, 2017; Vargas-Porras et al., 2016). En general, su identificación y diagnóstico 
se ha asociado con las condiciones de gravedad e intensidad que este manifieste; sin 
embargo, es posible plantear que los niños también pueden encontrarse expuestos a 
experiencias que, pese a que formalmente no serían caracterizadas como negligencia, 
se constituyen en formas menos severas de privación psicosocial (King et al., 2019).

Lo antes señalado se convierte en una de las razones que justifican que la 
negligencia sea considerada un tipo de maltrato silencioso e invisible, lo que hace 
complejo tanto su reconocimiento como la caracterización de las familias con este 
tipo de problema (Bérubé et al., 2017; Delgado Meza, 2016; King et al., 2019; Helton 
et al., 2018; Ruiz y Gallardo, 2002), de manera tal que, ante la exposición prolongada, 
los efectos en el desarrollo de niños víctimas persisten incluso a lo largo de la vida 
(McLaughlin, 2017).

Según los hallazgos de McLaughlin (2017), los niños que crecen en entornos 
desfavorecidos desde temprana edad presentan déficits persistentes en diversos 
aspectos del funcionamiento cognitivo. Estos déficits se atribuyen a la falta de 
información ambiental tanto social como cognitiva, lo que resulta en una poda 
sináptica acelerada y una limitación dramática de las conexiones sinápticas y la 
ramificación dendrítica. Además, la autora menciona que los niños criados en la 
pobreza enfrentan privaciones que incluyen la exposición a un lenguaje complejo 
limitado, falta de supervisión por parte de los cuidadores y escasa estimulación 
cognitiva. Estas privaciones se traducen en problemas en el funcionamiento ejecutivo, 
que son similares a los observados en niños expuestos a privaciones más extremas 
asociadas con la crianza institucional.

Pese al reconocimiento del fenómeno hasta ahora presentado, en la literatura 
científica se plantea que, de todas las formas de maltrato infantil, la negligencia 
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sigue siendo la menos documentada en la investigación (Bérubé et al., 2017; King 
et al., 2019), hecho que no puede explicarse en la consideración de que tiene menos 
efectos perjudiciales en el desarrollo de los niños en relación con otros tipos de 
maltrato o bajo la idea de que se trata de un raro fenómeno (Bérubé et al., 2017). Para 
el caso puntual de Colombia, se plantea que, anualmente, se abandonan alrededor 
de 20.000 niños (Vargas-Porras et al., 2016). Así mismo, de acuerdo con el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (s.f.), entre el 2011 y el 2017, 259.834 menores de 
edad ingresaron al Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) 
por motivo de maltrato, siendo el 2017 el año en que se concentró el mayor número 
de casos reportados (10.768), de los cuales el 71% (7.634) corresponde a maltrato por 
negligencia y el 23% (2.521) a maltrato físico.

En lo que respecta a Antioquia, un análisis del Anuario Estadístico (Gobernación 
de Antioquia, 2012-2019) de los casos de violencia intrafamiliar entre los años 2011 y 
2018 muestra que en este período de tiempo se presentaron 7.105 casos, lo que equivale 
a un promedio anual de 888 casos y 74 casos por mes. Respecto a la tasa por cada cien 
mil habitantes, la más alta se presentó en el año 2018, con un 48,95%, y la más baja 
correspondió al año al 2014, con una tasa de 5,0 por cada cien mil habitantes; de esta 
manera, se observa en la línea de tendencia un incremento de los casos reportados 
(ver Figura 1).

Figura 1
Casos reportados como violencia intrafamiliar por negligencia en Antioquia entre 2011 y 2018
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Nota. Elaboración propia a partir de Gobernación de Antioquia (2012-2019).

En ese orden de ideas, Bérubé et al. (2017) sugieren que una de las explicaciones 
para esta dificultad es la falta de consenso en su definición y medida, lo que repercute 
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en la comprensión de sus causas y en la definición de los perfiles de las familias con 
este problema y, como consecuencia de ello, las intervenciones diseñadas se ven 
limitadas en sus efectos.

En consecuencia, la perspectiva de un modelo ecosistémico y de desarrollo 
(Framework for the Assessment of Children in Need and Their Families [FACNF], como se 
citó en Bérubé et al., 2017) ha propiciado una aproximación al fenómeno a partir de 
tres componentes que permiten a) el reconocimiento de las necesidades de desarrollo 
de los niños, b) un abordaje a las respuestas que reciben a esas necesidades y c) la 
identificación de los factores personales, familiares y ambientales que puedan estar 
evitando que los adultos que rodean a los niños respondan a sus necesidades.

La propuesta de Léveillé y Chamberland (2010, como se citó en Bérubé et al., 
2017) sugiere que el segundo componente (respuesta a las necesidades de los niños) 
se compone de seis dimensiones, a saber:

1. Atención básica: se refiere a la provisión de alimentos, ropa y atención 
médica, cuya falta, a menudo, se ha denominado negligencia física.

2. Garantía de seguridad: se relaciona con la supervisión que los adultos 
ofrecen para mantener la seguridad de los niños.

3. Estimulación: tiene que ver con la respuesta emocional ambiental necesaria 
para la estimulación cognitiva y atención educativa que el niño requiere. Su 
ausencia es denominada negligencia cognitiva.

4. Calidez emocional: trata el afecto, atención y aliento dados al niño. Su falta 
corresponde a la negligencia emocional.

5. Orientación y límites: alude a los elementos relacionados con la disciplina, 
la rutina y la coherencia. Los estilos parentales desconectados se relacionan 
con el abandono.

6. Estabilidad: hace referencia a la permanencia de las figuras de apego y a la 
coherencia de sus comportamientos en relación con los niños.

Ahora bien, en lo que respecta a los factores de riesgo asociados, estos se 
centran en la salud mental de los padres (o cuidadores), consumo de alcohol u otras 
sustancias psicoactivas, bajas condiciones socioeconómicas y escasa red de apoyo. 
Algunos estudios  (Dittrich et al., 2018; Muzik et al., 2017) coinciden en señalar que la 
depresión, el estrés y el trastorno de estrés postraumático tienen efectos relevantes en 
la calidad de la interacción madre-hijo, afectando con ello la calidad de vida infantil, 
puesto que la capacidad de la madre para proporcionar cuidados de apoyo puede verse 
disminuida (Fusco et al., 2016) o bien desarrolla actitudes hostiles y percepciones 
negativas respecto del comportamiento de sus hijos (Olhaberry et al., 2013).

De esta manera, reconocer que el desarrollo integral implica hacer lectura 
de las necesidades de los niños, más allá de lo instrumental, orienta la atención 
hacia los agentes del cuidado, quienes en primera infancia están representados 
fundamentalmente por los cuidadores principales (madre y padre o quien haga las 
veces). Así mismo, la evidencia científica ha robustecido cada vez más el planteamiento 



53

Maltrato infantil por negligencia: salud mental y riesgo psicosocial en madres con expedientes legales

Revista Senderos Pedagógicos n.º 14. Enero – diciembre 2023, pp. 53 - 63. 
ISSN: 2145-8243, E-ISSN: 2590-8456. Medellín, Colombia

de que el desarrollo abarca la edad gestacional (Glover, 2014), lo que implica una 
mirada de encadenamiento entre el bienestar de la madre y del hijo, en el marco de 
sus condiciones vitales (Alamo et al., 2017; Arancibia Olguín, 2016; Bedoya y Giraldo, 
2010; García-Cruz et al., 2019; Nicoletti et al., 2017).

En ese orden de ideas, aun cuando existen planteamientos diversos y algunos 
muy críticos acerca de orientar el estudio de estas temáticas a la figura materna, este 
sigue siendo un terreno por conocer, más cuando la evidencia arroja datos relevantes 
del lugar activo que ocupa la madre en las formas de maltrato pasivo (Caravaca y 
Sáez, 2020; Gaxiola y Frías, 2005; Vite Sierra et al., 2010). Lo anterior cobra más 
sentido cuando se reconoce que este tipo de maltrato se liga al lazo emocional que se 
establece entre el niño y su madre y a los estilos de crianza, favoreciendo el silencio 
y la lealtad de las víctimas, lo que aumenta la dificultad para su reconocimiento y 
descripción (Arancibia Olguín, 2016; Carrillo y Jiménez, 2018; García-Cruz et al., 2019; 
Nicoletti et al., 2017).

Es por lo anterior que el presente artículo responde al objetivo de caracterizar el 
estado de salud mental y los factores de riesgo psicosocial en un grupo de madres con 
expedientes de maltrato infantil por negligencia, ubicadas en las cinco comisarías de 
familia del municipio de Rionegro (Antioquia, Colombia) entre los años 2019 y 2020. 
De esta manera, se convierte en una contribución al desarrollo del conocimiento en 
lo que respecta al maltrato infantil por negligencia, aspecto que, a su vez, se asocia 
con los intereses nacionales e internacionales por reducir las tasas de violencia contra 
la niñez, a partir de la materialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 
el 2030 y la Alianza Mundial para Acabar con la Violencia Contra los Niños, lo que 
exige reconocer e intervenir oportunamente los factores de riesgo asociados con la 
pobreza, la desigualdad social y de género y la falta de acceso a recursos como la 
salud, la educación, la justicia y los entornos seguros; dicho en otros términos, incluir 
estos y otros potenciadores de violencia en la niñez como una prioridad en políticas 
nacionales y programas de prevención (Organización Panamericana de la Salud y 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2018).

Metodología

Se recurrió al enfoque cualitativo del nivel descriptivo, con apoyo de datos 
cuantitativos. En lo que respecta a la temporalidad, la investigación se enmarca en los 
estudios de tipo selectivo transversal (Ato et al., 2013).

La muestra está compuesta por un grupo de 5 madres captadas a partir de 
la revisión de expedientes legales en las cinco comisarías de familia de Rionegro 
(Antioquia, Colombia) entre 2019 y 2020, expedientes que fueron abiertos para la 
verificación de derechos o apertura del Proceso Administrativo de Restablecimiento 
de Derechos (PARD) por motivo del maltrato. Al respecto, es importante aclarar 
que, dada la dificultad para el acceso a la población, se privilegió la voluntariedad de 
las participantes sobre la representatividad poblacional, por lo que se define como 
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criterio muestral la conveniencia (Scharager y Armijo, 2001). Las convenciones para 
referirse a las participantes del estudio y a la comisaría de procedencia se relacionan 
en la Tabla 1.

Tabla 1
Participantes del estudio y comisarías de familia relacionadas

Convención para referir la participante Comisaría

Madre 1 Primera

Madre 2 Quinta

Madre 3 Cuarta

Madre 4 Tercera

Madre 5 Primera

Nota. Elaboración propia.

En total se revisaron 346 expedientes, de los cuales fueron seleccionados 46, 
por presentar información relacionada o ampliamente descriptiva de situaciones de 
negligencia infantil, a la luz del marco para la evaluación de los niños necesitados 
y sus familias (Framework for the Assessment of Children in Need and Their Families 
[FACNF], como se citó en Bérubé et al., 2017). Una vez identificados los expedientes, 
se procedió a establecer contacto con las mujeres vinculadas. Inicialmente, 12 madres 
se dispusieron a participar del estudio; sin embargo, solo 5 de ellas diligenciaron los 
instrumentos, los cuales se aplicaron mediante visitas domiciliarias.

Para la recolección de los datos se utilizó la escala de depresión, ansiedad y 
estrés (DASS 21, por sus siglas en inglés) de validación colombiana (Ruiz et al., 
2017), atendiendo con ello a la dimensión negativa del estado de salud mental. 
Adicionalmente, se aplicaron un cuestionario de autoinforme que permite medir la 
experiencia de satisfacción con la vida (SV) (Ruiz et al., 2019) y otro que permite 
identificar las estrategias de afrontamiento en las madres partícipes del estudio, a 
saber: Escala de Estrategias de Coping Modificada (EEC-M) (Londoño et al., 2006). 
Ambos instrumentos permitieron una lectura de aspectos positivos de la salud 
mental. En lo que respecta al riesgo psicosocial, se aplicó una encuesta, a partir 
de un cuestionario, que comprende variables como edad, nivel educativo, estrato 
socioeconómico, ingresos del hogar y su respectivas fuentes, composición familiar, 
estado civil y crisis o dificultades experimentadas durante la pandemia por COVID-19. 
Además, se aplicaron procedimientos de análisis estadísticos descriptivos. Se 
recurrió, inicialmente, a un análisis de distribución de frecuencias y, posteriormente, 
a un análisis de la capacidad informativa de las medidas de tendencia central y de 
dispersión.

Las consideraciones éticas que se tuvieron en cuenta se rigen de acuerdo con la 
Resolución 8430 de 1993. Dado que la investigación es de riesgo mínimo, se garantiza 
la confidencialidad de la información y la capacidad de libre elección y participación 
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voluntaria de las participantes. Ahora, dada la información legal a la que se tuvo 
acceso, el proyecto se amparó en una alianza estratégica firmada entre la Alcaldía de 
Rionegro y la Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto), alianza que se 
encuentra registrada con el número 1100-07-013-021.

Resultados y discusión

Riesgo psicosocial

En lo que respecta a los factores de riesgo psicosocial, se encontró que, en los 
casos de las madres que están solteras y cuya configuración familiar es monoparental 
con jefatura femenina, son ellas quienes se encargan de las decisiones de la casa, así 
como de la crianza de los hijos. Por su parte, para las mujeres que se encuentran 
en unión libre, se identifica que el compañero sentimental coincide con ser el padre 
biológico de sus hijos, lo que hace que estos se conviertan en una fuente de apoyo 
para la toma de decisiones respecto a la crianza, además de contribuir al soporte 
económico de la familia. Al respecto, el estudio realizado por Santelices Álvarez et al. 
(2015) encontró que se observa mayor riesgo de deterioro en el desarrollo de los niños 
en los casos en los que las madres ejercen monoparentalidad, con jornadas de trabajo 
completas y con bajo apoyo social, en comparación con los infantes que provienen de 
familias biparentales.

Por otro lado, la disponibilidad de fuentes de apoyo familiar y social es variable. 
Las madres 1, 3 y 5 disponen de apoyo familiar por parte de su propia madre o de sus 
hermanos, bien sea en el cuidado de los hijos, en lo emocional o en lo psicológico. 
En contraste, las madres 2 y 4 carecen de redes de soporte al interior de sus grupos 
familiares, aspecto que se constituye en un factor de riesgo, especialmente para la 
madre 4, quien además ejerce como cabeza de familia. Respecto al apoyo comunitario, 
solo las madres 3 y 4 reciben auxilios de carácter económico, provenientes del 
Gobierno municipal o de otros programas públicos. En ese sentido, se encuentran 
coincidencias con los resultados de otros estudios (de Falco et al., 2014; Firk et al., 
2018; Yang & Maguire-Jack, 2018), en los que se halló que la exposición a entornos 
poco estables y la carencia de apoyo social constituyen factores de riesgo relevantes 
para el desarrollo de prácticas de maltrato hacia los hijos.

En relación con la situación por COVID-19, en los 5 casos se presentaron crisis 
familiares derivadas de la pandemia, crisis manifestadas en la disminución del salario, 
desempleo y alteraciones en la convivencia familiar. Estos factores llevaron a que, por 
ejemplo, la madre 2 fuera desalojada de la vivienda que ocupaba para ese momento, la 
madre 3 tuviera que asumir el desarrollo de las actividades académicas de sus hijos y 
la madre 5 quedara desempleada y viviera el proceso de retiro de la tenencia y cuidado 
de su hijo en época de la pandemia. Este aspecto cobra relevancia cuando se identifica 
que la crisis sanitaria representó un factor de riesgo que aumentó los niveles de burnout 
parental y, con ello, el riesgo de maltrato (Piraino Villalón, 2021).
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En general, se observa que las madres participantes viven en condiciones 
económicas y familiares complejas, en tanto indican que están expuestas a diversos 
factores familiares y sociales que las vulneran y que dificultan su ejercicio de la 
maternidad.

Estado de salud mental

Por su parte, en el estado de salud mental se encontró una tendencia a presentar 
síntomas de depresión y ansiedad severas, principalmente en las madres 2, 3 y 4, 
quienes arrojaron puntuaciones para las subescalas de depresión y ansiedad por 
encima de 11, lo que, de acuerdo con Ruiz et al. (2017), indica la presencia reciente 
de síntomas severos. Diversos estudios (Dittrich et al., 2018; Di Venanzio et al., 2017; 
Nieto et al., 2017; Sockol et al., 2014; Yang & Maguire-Jack, 2018) coinciden en señalar 
que la depresión y otros problemas relacionados, como la ansiedad y el estrés, afectan 
negativamente la calidad de la relación materno-infantil, pues disminuyen la respuesta 
sensible y la disponibilidad para la interacción madre-hijo.

Las estrategias de afrontamiento son reconocidas como un conjunto de recursos 
cognitivos y comportamentales que se orientan hacia la resolución de situaciones 
problemáticas, así como a la reducción o eliminación de respuestas emocionales 
inadecuadas (Londoño et al., 2006). En ese orden de ideas, haciendo uso de la Escala 
de Estrategias de Coping Modificada (Londoño et al., 2006), se identificó que las 
participantes presentan una tendencia promedio en relación con los 12 factores que 
propone el cuestionario; esto a excepción de las estrategias búsqueda de apoyo social, 
evitación emocional y religión. En ese sentido, este grupo de mujeres tiende a percibir 
carencia del apoyo que les podrían proporcionar amigos, familiares u otros cercanos, 
por lo que es posible que tiendan a sentirse desarticuladas o aisladas de una red 
social más amplia. Este aspecto guarda relación con los hallazgos antes presentados, 
acerca de la falta de disponibilidad en redes de apoyo, especialmente en las madres de 
familias monoparentales.

Así mismo, se observa coherencia con los resultados relacionados con la 
estrategia de afrontamiento evitación emocional, en la medida en que esta estrategia 
alude a la necesidad de inhibir las reacciones emocionales que se perciben negativas, 
al considerar que, si las expresan o exteriorizan, esto redundará en desaprobación 
social (ver Tabla 2). Estos hallazgos son coincidentes con los arrojados por otros 
estudios en los que se ha identificado que un recurso o estrategia de afrontamiento de 
evitación, por parte de padres y madres, aumenta en estos los niveles de estrés y los 
problemas emocionales (Calero Plaza, 2013).

Es importante mencionar que la religión ocupa una función importante en la 
vida de las participantes, pues se observa una tendencia alta a considerar que el rezo 
y la oración pueden ayudar a tolerar más fácilmente los problemas e incluso generar 
soluciones. Así pues, si se observan los resultados respecto a los síntomas de depresión 
y ansiedad en conjunto con el recurso a estrategias de afrontamiento caracterizadas 
por el aislamiento, se reconoce la concurrencia de dos factores de riesgo en los que 
se relacionan afecciones en la salud mental y estilos cognitivos. Este hallazgo aporta 
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a la comprensión sobre la forma cómo interactúan las estrategias de afrontamiento y 
el estrés parental percibido.

Tabla 2
Resultados del cuestionario de coping modificado

Factores Media Desviación 
estándar Resultado Interpretación

Solución de 
problemas 33,5 8,4 28,6 Uso promedio

Búsqueda de apoyo 
social 23,2 8,2 17,2 Uso bajo

Espera 22,5 7,5 23,4 Uso promedio

Religión 20,7 9,0 29,0 Uso alto

Evitación emocional 25,0 7,5 30,2 Uso alto

Búsqueda de apoyo 
profesional 10,9 5,6 10,6 Uso promedio

Reacción agresiva 12,7 5,1 15,2 Uso promedio

Evitación cognitiva 15,9 4,9 18,4 Uso promedio

Reevaluación 
positiva 18,4 5,4 16,0 Uso promedio

Expresión de 
la dificultad de 
afrontamiento

14,8 4,7 14,2 Uso promedio

Negación 8,8 3,3 9,6 Uso promedio

Autonomía 6,8 2,8 6,6 Uso promedio

Nota. Elaboración propia.

Se encuentra que, en general, las madres experimentan insatisfacción con su 
vida (ver Tabla 3). Dicho en otros términos, es posible que las participantes hayan 
construido un juicio global cognitivo respecto a su propia vida caracterizado por la 
ausencia de bienestar y de felicidad. Este hallazgo adquiere sentido en el contexto 
de los resultados hasta ahora presentados, especialmente en lo que respecta a la 
relación entre apoyo social percibido y estado de salud mental, toda vez que, como 
lo señalaron Garrido-Montesinos et al. (2018), se ha encontrado evidencia de una 
correlación positiva entre satisfacción con la vida, apoyo social y autoconcepto.
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Tabla 3
Resultados del cuestionario satisfacción con la vida (SV)

Participante SV_1 SV_2 SV_3 SV_4 SV_5 Resultado Interpretación

Madre 1 4 5 5 2 5 21 Poco satisfecha

Madre 2 2 3 3 2 3 13 Insatisfecha

Madre 3 4 7 6 2 6 25 Satisfecha

Madre 4 1 1 1 1 1 5 Muy insatisfecha

Madre 5 3 6 3 7 3 22 Poco satisfecha

Promedio 17,2 Un poco 
insatisfecha

Nota. Las abreviaciones SV_1, SV_2, SV_3, SV_4 y SV_5 hacen alusión a los cinco ítems que componen 
el cuestionario de satisfacción con la vida. Fuente: elaboración propia.

La información recogida a partir de la aplicación de los instrumentos permitió 
identificar que las madres se encuentran en situación de riesgo respecto a su salud 
mental, considerando las variables “síntomas de depresión, ansiedad y estrés”, 
“estrategias de afrontamiento” y “satisfacción con la vida”. Así mismo, este riesgo 
se articula a unas condiciones psicosociales que son poco favorables, tanto para su 
bienestar como para el ejercicio de su maternidad, lo que redunda en una acumulación 
de factores de riesgo para la recurrencia en prácticas negligentes en el cuidado 
materno.

Lo antes mencionado dialoga con hallazgos de estudios similares en los que 
se planea, por un lado, que afecciones en la salud mental expresadas, por ejemplo, 
en depresión mayor aumentan la probabilidad de comportamientos de abandono o 
desconexión emocional por parte de las figuras parentales (Ayers et al., 2019; Dittrich 
et al., 2018; Lee et al., 2011; Raskin et al., 2016) ante las necesidades de sus hijos. Por 
otro lado, las condiciones sociales de las familias ejercen una influencia importante 
en los roles parentales; de esta manera, la pobreza y la falta de apoyo social se han 
relacionado comúnmente con la negligencia infantil (Chan et al., 2021; van IJzendoorn 
et al., 2020). No obstante, Delgado Meza (2016) señala que este hallazgo no puede 
presentarse como evidencia concluyente de la relación directa entre pobreza y bajo 
estatus socioeconómico con negligencia, por lo que se resalta la importancia de 
avanzar en estudios que robustezcan el conocimiento desarrollado al respecto.

Una limitación de la presente investigación se asocia con el tamaño de la 
muestra, ya que solo fue posible captar la participación de 5 madres con expedientes 
legales por motivo de presunta amenaza, vulneración o inobservancia de los derechos 
de sus hijos. Esta no se constituye en una muestra representativa y, en ese sentido, 
los resultados aquí descritos aportan información como un caso de estudio. Pese 
a esta situación, el artículo de investigación representa un aporte relevante sobre 
la caracterización de familias con este tipo de problemas y, especialmente, de las 
condiciones de madres que incurren en este tipo de prácticas, con el fin de lograr 
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una identificación oportuna de los factores de riesgo, incluso desde los programas de 
atención prenatal, dada la naturaleza silenciosa e invisible de la negligencia infantil.

Conclusiones

A partir de la Declaración Universal de los Derechos del Niño en 1989, y la posterior 
ratificación de estos por parte del Estado en la Constitución de 1991, en Colombia 
se acogió el principio de corresponsabilidad entre familia, sociedad y Estado para 
garantizar el desarrollo, protección y atención integral de niños, niñas y adolescentes. 
Los hallazgos de este estudio muestran que el ejercicio de la crianza en contextos 
desfavorables que integran tanto condiciones individuales como sociales ocupa un 
lugar relevante en el desencadenamiento de prácticas de maltrato. En consecuencia, 
la investigación aporta al desarrollo del conocimiento respecto a la definición de los 
perfiles de familias con problemáticas relacionadas con la negligencia y, con ello, a la 
identificación de aspectos fundamentales en el acompañamiento psicosocial que se 
ofrece a estas y, de manera particular, a las madres.

En ese orden de ideas y considerando que, pese a la inclusión de los padres en 
la crianza de los niños, la madre sigue ocupando un lugar principal en su cuidado, 
es necesario atender la salud mental de estas mujeres, ya que identificar de manera 
oportuna factores de riesgo individuales y psicosociales se constituye en una acción 
urgente en la pretensión nacional e internacional de disminuir la violencia contra los 
niños, especialmente cuando se trata de formas de violencia silenciosa, como es el 
caso de la negligencia. Lo anterior implica un esfuerzo de carácter intersectorial, en el 
que se integren el sistema de protección infantil, el sistema de educación y el sistema 
de salud, dadas las múltiples causas asociadas a este tipo de problemas sociales.
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