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RESUMEN  

 

 

 

 

La propuesta que se redacta a continuación se enfoca en determinar el vínculo existente entre 

el embarazo adolescente con la negligencia parental, tomando como objeto de estudios las 

investigaciones realizadas por 6 países latinoamericanos. 

Es pertinente investigar sobre la negligencia en esta población porque permite identificar las 

causas que hacen que las jóvenes asuman roles de madre a temprana edad, derivando en 

afectaciones de índole cognitivo, de la conducta y en el apartado emocional y en su proyecto 

de vida. Se dará respuesta a esto por medio de una búsqueda documental y teórica. 

Esta investigación se centrará en realizar una documentación teórica sobre el maltrato infantil 

desde la negligencia parental y su influencia en el embarazo adolescente en 6 países 

latinoamericanos, a través de una investigación bibliográfica de fuentes de información 

científica. Para la metodología Se realizo un estudio cualitativo a partir de una revisión 

bibliografía desde la búsqueda y recopilación de la información desde la perspectiva de los 

diferentes conceptos relacionados al presente trabajo de monografía como lo son la 

negligencia infantil, causas de embarazo en adolescentes y factores psicosociales 

relacionados al embarazo adolescente (este último como interacción entre los dos primeros 

conceptos mencionados) en 6 países latinoamericanos usando como instrumento de 

recolección de información como base los libros, tesis y artículos de investigación referentes 

a las variables de la monografía entre los años 2017 al 2022. 

Los resultados obtenidos presentan que los estilos de socialización tanto negligente, como 

autoritario generan alteraciones psicológicas de conductas negativas las cuales sobresalen en 



          

 

   
 

gran parte en la conducta sexual de los adolescentes, lo cual podría ser determinante frente a 

embarazos. 

 

Palabras clave: Negligencia infantil, negligencia parental, maltrato infantil, estilos de 

socialización parental, embarazo en la adolescencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

   
 

ABSTRACT 

 

 

 

The proposal that is drawn up below focuses on determining the link between adolescent 

pregnancy and parental neglect, taking as an object of study the investigations carried out by 

6 Latin American countries. 

It is pertinent to investigate negligence in this population because it makes it possible to 

identify the causes that make young women assume mother roles at an early age, resulting in 

affectations of a cognitive, behavioral and emotional nature and in their life project. This will 

be answered by means of a documentary and theoretical search. 

This research will focus on carrying out a theoretical documentation on child abuse from 

parental negligence and its influence on adolescent pregnancy in 6 Latin American countries, 

through a bibliographical investigation of scientific information sources. For the 

methodology, a qualitative study was carried out from a bibliographic review from the search 

and compilation of information from the perspective of the different concepts related to the 

present monograph work, such as child neglect, causes of pregnancy in adolescents and 

psychosocial factors. related to adolescent pregnancy (the latter as an interaction between the 

first two concepts mentioned) in 6 Latin American countries using the books, theses and 

research articles referring to the variables of the monograph between the years 2017 to 2022 

as an instrument for collecting information. . 

The results obtained show that the styles of socialization, both negligent and authoritarian, 

generate psychological alterations of negative behaviors, which stand out to a large extent in 

the sexual behavior of adolescents, which could be decisive in the face of pregnancies. 



          

 

   
 

 

Keywords: Child neglect, parental neglect, child abuse, parental socialization styles, 

adolescent pregnancy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

   
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

La propuesta de trabajo de investigación que se realizara tiene como problemática evidenciar 

los factores existentes, y la relación, entre el embarazo adolescente y la negligencia parental 

en 6 países latinoamericanos. 

Es pertinente investigar sobre la negligencia en esta población porque permite 

identificar las causas que hacen que las jóvenes asuman roles de madre a temprana edad, 

derivando en afectaciones de índole cognitivo, de la conducta y en el apartado emocional y en 

su proyecto de vida. Se dará respuesta a esto por medio de una búsqueda documental y 

teórica. 

La negligencia infantil puede definirse como el abandono del niño, donde se vulneran 

sus derechos básicos, ya que con la falta de supervisión y el abandono de sus padres 

intensifica estas malas costumbres que influyen en el desarrollo del infante en el entorno en el 

que se encuentra, su desarrollo individual como persona se ve altamente afectado dando así 

más adelante una alteración en su formación.  

La mayoría de los estudios concuerdan en decir que entre los principales factores que 

conducen a la negligencia infantil se encuentra la falta de competencias parentales en relación 

al no conocimiento sobre el cuidado, la pobreza en calidad de inversión parental durante la 

infancia, la falta de supervisión y en muchos casos la ausencia de uno de los padres. Los 

padres con tendencias alcohólicas son un factor que a nivel conductual conduce a la 

negligencia.  A nivel sociofamiliar las relaciones intrafamiliares estresantes, así como la 



          

 

   
 

carencia de respaldo familiar y la escasez de recursos económicos representan una causa que 

tiene un impacto en términos de desarrollo en él o la menor de edad (Salazar et al, 2017)  

 

Pregunta Problema 

¿Cómo afecta la negligencia parental el proceso de embarazos en la adolescencia? 

  



          

 

   
 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

La investigación planteada contribuirá a comprender las implicaciones que la 

negligencia en el hogar puede generar en la vida de las menores.  Es importante porque está 

orientada a generar conclusiones basadas en la investigación documental sobre el tema. La 

investigación es conveniente porque se dan dos variables que en Latinoamérica se han 

estudiado en los últimos 5 años: el embarazo en la adolescencia y la negligencia infantil. En 

ese sentido se busca llenar y construir al estado del arte en relación con la negligencia infantil 

y el embarazo adolescente. Asimismo, se extraerá desde la revisión bibliográfica elementos 

en los que se identifiquen los factores que conducen al embarazo adolescente por negligencia 

de manera que la presente investigación documental sirva como fuente de consulta teórico 

documental para generar programas de intervención en futuras investigaciones. 

Adicionalmente, este proyecto servirá como trabajo de opción de grado dentro del proceso de 

formación en psicología. 

  



          

 

   
 

OBJETIVOS 

 

 

 

Objetivo general 

 

Analizar las implicaciones psicológicas que genera la negligencia parental y que pueden 

influir en el embarazo adolescente en 6 países latinoamericanos. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar los modelos explicativos que permiten relacionar negligencia infantil y su 

influencia en el embarazo adolescente.  

 Determinar la influencia de los estilos parentales con conductas sexuales de riesgos en 

la etapa de la adolescencia. 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

   
 

MARCO REFERENCIAL 

 

 

 

MARCO DE ANTECEDENTES:   

 

Para brindar un soporte claro desde lo científico y teórico, se usarán investigaciones 

relevantes realizadas para identificar los principales determinantes, causas y factores sobre el 

impacto del maltrato infantil desde la negligencia parental y como se relacionan con el 

embarazo adolescente. 

Se mencionaran estudios que acobijan todas las variables inmersas en la monografía y 

posteriormente se tendrán estudios sobre negligencia infantil, familiar y/o parental para 

encontrar la influencia desde el cuidado en variables que se puedan desprender hacia 

situaciones probabilistas que puedan ser partícipes indirectamente o indirectamente en un 

embarazo; también se tendrá estudios sobre causantes, factores y determinantes de embarazo 

en adolescentes y finalmente investigaciones desde el aspecto psicosocial que entrelace los 

temas de investigación previamente mencionados a contener en este marco de antecedente y 

los cuales hacen parte de este trabajo. 

En la tesis de pregrado de Grajales (2016), el objetivo se centra en separar y 

relacionar los diversos factores de riesgo de embarazo en  la etapa de la adolescencia en un 

barrio de la ciudad de Armenia en mujeres entre los 15-19 años de edad en estado de 

embarazo y no embarazo. La metodología implementada es de tipo cuantitativo y se usó 

cuestionarios como instrumento de recolección de información. Los resultados obtenidos 



          

 

   
 

muestran que hay riesgo desde la exposición al barrio y sus carencias desde la vulnerabilidad 

económico y social. 

El texto de investigación de orientación de Rodríguez et al. (2017), se centra en 

entender cómo se estructura el rol parental a partir de los pasos vinculantes que se configuran 

de los actores involucrados desde el hogar (padres e hijos) e instituciones (maestros y 

alumnos) y que dan paso desde las relaciones e interacciones entre ellos a la negligencia. El 

método usado se enfocó desde el paradigma y lo epistemológico a través de un diseño 

cualitativo a partir de seis escenarios de participación e interacción desde diferentes puntos de 

observación. La propuesta se desarrolló en el jardín Semillas de San Bernandino de la 

localidad de Bosa, Bogotá teniendo como resultados abordar el fenómeno de la negligencia 

de los actores participantes a partir de la compresión de las historias de vida y la reflexión de 

estas a partir de la intervención en las familias desde la institución. 

Las investigaciones sobre causantes, factores y determinantes de embarazo 

adolescente también son importantes y es pertinente mencionar la investigación de Restrepo 

et al. (2017), donde menciona aspectos sociodemográficos y psicosociales que tienen vínculo 

con el embarazo en la adolescencia. La metodología empleada fue un estudio de prevalencia 

analítica para una muestra de 499 personas en etapa de adolescencia usando el Compositum 

International Diagnosis Interview. Los resultados que se obtuvieron fueron de 135 

embarazos, donde el 84,4% estaban entre los 16-19 años, donde un 31,9% comenta haber 

recibido maltrato físico y el 6,7% haber sufrido de violación.  



          

 

   
 

 

Grafica 1: Relación entre embarazo adolescentes y diferentes variables psicosociales. 

(Restrepo et al, 2017, P 78). 

Como consecuencias se puede ver afectada la integralidad de la persona, deserción 

escolar, discriminación, vida laboral precoz, frecuencia de discusiones familiares e 

inestabilidad emocional (WHO, 2006). 

Cercado, A (2017) en su trabajo de investigación presento como encontrar 

determinantes psicosociales relacionados con el embarazo prematuro en los estudiantes entre 

la edad de 12-17 años. La metodología implementada fue de tipo no experimental, transversal 

correlacional, usando como muestra 335 estudiantes que se identificaban a partir de igual 



          

 

   
 

característica poblacional para eliminar la brecha dentro del margen de error en el muestreo 

estratificado para lo cual se usó la encuesta, de causantes cognitivos, conductuales, 

emocionales y sociales enlazados con el embarazo en la adolescencia, como técnica de 

recolección de la información. Los resultados que se dieron muestran la mayoría absorben 

valores y conflictos familiares y existe una importancia sobresaliente de pertenecer y la 

aceptación de un grupo. 

El embarazo en la adolescencia está más presente y es más común en aquellos países 

en apertura de desarrollo, identificando factores como la influencia de similares (otros 

adolescentes) en sus conductas, inestabilidad económica en el hogar y familiar, e incluso la 

misma cultura (Osaikhuwuomwan y Osemwenkha, 2013). 

Para Carvajal et al (2017), su investigación tuvo como objetivo evidenciar los 

causantes de embarazo en adolescentes de colegios públicos y privados entre los 13 y 19 años 

en Buenaventura. Se uso como metodología un análisis prospectivo a partir de una muestra 

de 316 adolescentes. Para la recolección de información se usó en cuestionario. El resultado 

obtenido demuestra relación del consumo de bebidas alcohólicas en relaciones sexuales sin 

uso de preservativo y la presión para tener vida sexual. 

El embarazo en la adolescencia tiene faltantes de estudios y análisis sobre los 

causantes, lo cual implica una necesidad urgente de enfocar mayor investigación a la 

problemática (Mchunu et al, 2012). Desde el aspecto parental se cuenta y se utiliza con el 

“Modelo de autoridad Parental” el cual estudia el papel que tiene el padre dentro del 

seguimiento que tiene con sus hijos e hijas frente a factores de riesgos que estos puedan 

asumir, pero sigue siendo necesario el estudio a profundidad sobre las implicaciones 

parentales. (Lancen, 2005). 



          

 

   
 

En la tesis de pregrado de Toscano (2017), presenta como objetivo caracterizar el 

perfil psicológico de los progenitores negligentes con hijos por debajo de los 12 años de edad 

en un sector de la ciudad de Quito. Se utilizo como metodología una investigación de tipo 

descriptivo. La muestra utilizada fueron 30 padres y se utilizó como instrumento de 

recolección de datos cuestionarios. Los resultados obtenidos muestran altos niveles de 

negligencia de los padres hacia sus hijos desde lo físico, grado alto desde la desprotección, 

desde lo psicológico y afectivo niveles muy altos y desde los problemas emocionales un nivel 

que se centra en la gravedad. 

(Otero y Méndez 2017) en su tesis de pregrado determinan como objetivo la búsqueda 

de la influencia de riesgo de factores en la etapa de la adolescencia que llevan al embarazo. 

La metodología usada es cualitativa y descriptiva. La muestra fue 3 adolescentes entre 14-18 

años de edad atendidas en el Hospital María Auxiliadora de Mosquera. Para la recolección de 

datos se usaron cuestionarios y entrevista semiestructurada. Los resultados obtenidos 

muestran factores de riesgo desde la disfuncionalidad familiar, las necesidades económicas y 

madre con antecedente de embarazo juvenil. 

El proyecto de investigación realizado por Salas (2018), presenta como objetivo 

conocer las consecuencias e impacto por negligencia en los residentes de la institución “Gral. 

Alberto Enríquez Gallo”. La metodología usada es no experimental con un enfoque mixto, 

usando como muestra 2 personas en etapa de niñez y 22 personas en etapa de adolescencia 

los cuales en su total se encontraban entre los 8-17 años d edad. Para la recolección de datos e 

información se utilizó el test de Balora el cual se enfoca en la negligencia. Los resultados 

encontraron conductas y actitudes de los padres que repercuten en el desarrollo social de 

niños y adolescentes. En la etapa de la niñez y adolescencia lo afectivo y social puede tener 

complicaciones por inconvenientes surgidos dentro de las familias y los ambientes exteriores 



          

 

   
 

con los que se interactúan. Las alteraciones psicosociales pueden ser más probables, lo cual 

pone en riesgo la integridad de los afectados. 

Otra investigación que se abordo tuvo como objetivo conocer las consecuencias a 

nivel social y emocional de los embarazos adolescentes en Colombia entre el 2008 y 2014. Se 

uso una metodología transversal, usando como muestra 13.313 mujeres entre 13-19 años de 

edad, usando como instrumento de recolección de datos la encuesta nacional de demografía. 

Dentro de los resultados encontrados que frente al embarazo adolescente existe una influencia 

por parte de violencia parental y violencia sexual sufrida desde el hogar como un factor de 

riesgo, al igual la pobreza así hace parte como factor asociativo al embarazo adolescente. 

(Pinzón et al, 2018). 

En la investigación realizada por Salazar. A et al. (2018), se pretender determinar 

cómo las implicaciones emocionales paternas no correspondidas, se convierten en causantes 

de actitudes de los adolescentes que favorecen a un embarazo prematuro. La metodología 

usada en esta investigación fue un análisis hermenéutico de narrativa, el cual se usó en 30 

madres entre los 12 y 19 años, de la ciudad de Bogotá y vivenciaron negligencia parental.  La 

recolección de datos se dio a partir de entrevistas estructuradas. Los resultados evidenciaron 

que la carencia de afecto, apoyo, lúdica, seguimiento escolar, educación sexual, 

cumplimiento de deberes de vestido, alimento y techo puede llevar a un embarazo no 

planificado y es por eso que se requiere un acompañamiento psicosocial en las adolescentes 

en potencia que tienen un abandono moral y emocional de sus padres en sus hogares que 

pueden ser suplidos en otras personas, y que pueden implicar un embarazo, como sus novios 

u otros familiares. 

Como lo plantean Gogna et al (2005) y Pruett (2001), citado por Salazar et al (2018), 

la negligencia parental se da desde la falta de la presencia que lleva a las hijas a tener 



          

 

   
 

afectaciones desde lo psicosocial y que influyen para empezar desde temprana edad en tener 

relaciones sexuales. Siendo el rol parental para las hijas en etapa de adolescencia tan 

importante, se demuestra como estos influyen directamente en la construcción de la identidad 

y amor propio, mucho más cuando en esta etapa de adolescente aún se está empezando a 

desarrollar un razonamiento lógico de adulto. 

“La negligencia emocional desestabiliza, en general, el desarrollo cognitivo, 

lingüístico y social, produce secuelas asociadas a la impopularidad, hiperactividad y 

problemas inespecíficos tales  como  la  excesiva  inasistencia  al  colegio, dormir  en  clase, 

desatención, bajo  rendimiento  escolar, consumo de alcohol, vinculación en actos ilícitos, 

embarazos no planeados y déficits en la adaptación general” (Salazar. A et al 2018, citando a 

Ruiz. C., Gallardo. C 2002, P 64). 

(Mendoza, Palacios, 2018) presentan como objetivo en su tesis de pregrado evidenciar 

como la familia influye en el embarazo en la adolescencia desde diversos factores en países 

de Latinoamérica y el caribe. La metodología implementada es cualitativa usando como 

muestra estudios de los últimos 6 años (2012-2017) y usando como método de recolección de 

la información la investigación bibliográfica. Dentro de los resultados encontrados se 

encontraron características relacionadas al embarazo en la adolescencia como lo son las 

familias desestructuradas, violencia intrafamiliar, mala comunicación y una disfuncionalidad 

desde el papel de padre y madre. 

En la tesis de pregrado que presento Galeano (2019), tuvo como objetivo interpretar 

desde la verdad y la realidad los determinantes del embarazo en las adolescencias surgidas 

desde los mitos y creencias familiares. La metodología usada es cualitativa, usando como 

muestra  cinco adolescentes entre los 15-18 años de edad que son madres, usando como 

instrumento de recolección de datos entrevistas. Los resultados obtenidos muestran que la 



          

 

   
 

pobreza y los padres con un nivel bajo de escolaridad, jornadas laborales de alta carga 

horaria, cuidadores ajenos al entorno familiar abren la posibilidad de que a falta de vigilancia 

exista una exposición a conductas sexuales derivadas de su entorno. 

Otra investigación que se valoro fue la de Estupiñán (2019), donde el objetivo se 

centró en la perspectiva generada de la ausencia del cuidado en niños sin supervisión 

parental, analizando las características derivadas en el crecimiento de estos. La metodología 

usada es de carácter cualitativa. Los instrumentos como entrevistas y talleres de participación 

permitieron evidenciar vulnerabilidad desde lo físico, emocional y cognitivo en la muestra de 

la investigación los cuales fueron niños en condición de calle, escolarizados y pertenecientes 

a hogares de cuidados en Boyacá. Como resultados se afirma que las situaciones encontradas 

no son sanas dentro de un vínculo de afecto y cuidado mutuo; la indiferencia en la existencia, 

el abandono y negligencia que enfrenta el niño, lo involucra en consecuencias dolorosas de 

violencia, maltrato y abuso por quienes lo cuidan o están a su cargo. 

Como lo destaca desde su análisis Sierra (2004), los niños sin una figura parental 

están desamparados desde un modelo de autoridad que pueda ofrecer un interés de 

comprensión de la realidad, la manera de interpretar lo social, sus formas de comunicación. 

Dado el aporte que representa, también es necesario mencionar la investigación 

realizada por García et al. (2019), donde se describe la atención de niños y adolescentes en la 

Clínica de Atención Integral al Niño Maltratado de la Ciudad de México a partir de los datos 

arrojados por los causantes de riesgos derivados de que tan seguido se presenta el actuar 

negligente. La metodología se presenta desde lo descriptivo y transversal a través de una 

fuente informativa secundaria mediante la búsqueda de registros valorados de maltrato 

infantil por negligencia entre los años 2013 y 2017. Los resultados de la investigación arrojo 

281 diagnósticos, de los cuales el 51% fueron por negligencia, de los cuales 67,4% son el 



          

 

   
 

resultado de embarazos no planificados, 93,8% por bajo o nulo interés en la crianza y 98,6% 

por crianza negativa. 

A partir de la investigación de Romero. E (2019), se determinó los causantes 

asociados al embarazo adolescente en un centro de salud de Huancayo. Para lo anterior se usó 

como metodología un modelo descriptivo, no experimental a partir de una muestra de 30 

adolescentes afiliadas al centro de salud, obteniendo los datos e información a través de 

cuestionarios y encuestas. Los resultados arrojados condujeron que existe una gran injerencia 

los factores sociales y familiares, debido a la mala influencia de estos, lo cual detona en que 

muchos adolescentes abandonen prematuramente su hogar. 

Dentro de la investigación realizada por el autor existe similitud con lo que encontró 

Osorio. R (2014), sobre el mismo tema, donde el 64% de embarazos dados en la etapa de la 

adolescencia hacían parte de familias con un núcleo desintegrado, con una ausencia total del 

padre. Lo anterior plantea que los estudios de ambos autores tienen características de 

disfuncionalidad familiar, maltrato psicológico y físico los cuales repercuten en que las 

adolescentes se vayan de su hogar y busque cariño, apoyo y protección en una pareja. 

 Para Llanos, Llovet (2019), la investigación realizada se centró en la influencia de 

determinantes de embarazo en la adolescencia. La metodología fue de corte cuantitativo y 

descriptivo a partir de una muestra de 20 personas entre los 10 y 19 años usando como 

instrumento de recolección de datos una encuesta. Los resultados encontrados muestran haber 

sufrido maltrato físico y psicológico, se han dado relaciones sexuales por diversión y la 

curiosidad de placer y solo un poco mayor a la mitad de la muestra tuvieron información 

sobre sexualidad y métodos anticonceptivos. 

En la investigación realizada por Arnao (2020), se buscó encontrar determinantes y 

causantes del embarazo prematuro en adolescentes a partir de factores sociales y familiares. 



          

 

   
 

La metodología usada fue de enfoque cualitativo y cuantitativo distribuido en dos etapas, 

aplicada en una muestra de 120 madres en el proceso cualitativo, 60 adolescentes y 60 adultas 

y 10 madres adolescentes en el proceso cuantitativo usando como instrumento de recolección 

de datos entrevista grabada previa autorización de cada una de las participantes. Los 

resultados demostraron vinculo de valor en la influencia familiar en el embarazo adolescente, 

dando énfasis en lo que tiene que ver la dinámica familiar, la violencia familiar y sus tipos y 

la comunicación familiar. 

 

Grafica 2. Factores familiares que se dan dentro del embarazo en la adolescencia. (Arnao. V, 

2017, P 21).  



          

 

   
 

Para Zambrano et al (2012), las familias de quienes quedan embarazo en la 

adolescencia por lo general parten de un disfuncionamiento por el impacto que se da por la 

carencia de cariño y comunicación generado por una ausencia del modelo de crianza, 

generando así rupturas de las relaciones con los hijos y hojas creando predisposición a 

embarazos no pensados ni esperados.  

(Romero, 2020) en su tesis de pregrado se enfocó en relacionar los estilos de crianza 

con los embarazos en la adolescencia en un colegio de Lima. La metodología implementada 

se enfocó desde lo correlacional y no experimental, usando como muestra 140 estudiantes 

entre los 12-18 años edad aplicándole un cuestionario como instrumento de recolección de 

información. Los resultados determinaros que los diferentes estilos de crianza tienen un 

efecto mediano frente al impacto de un embarazo en la adolescencia. 

La investigación de Martínez et al (2020), tuvo como objetivo identificar los factores 

psicológicos y biológicos que se vinculan en los embarazos en la adolescencia. La 

metodología implementada fue cualitativa con alcance descriptivo, usando como muestra los 

estudios sobre el tema realizados en Latinoamérica a partir de la investigación documental 

como instrumento de recolección de datos. Los resultados encontrados muestran que los 

embarazos en la adolescencia van en crecimiento y que algo está fallando desde el hogar, las 

instituciones académicas y el Estado. 

Jacome et al. (2021) en su investigación se enfocaron en los causantes de riesgos que 

están presentes en el embarazo adolescente, usando metodología de tipo descriptivo 

transversal no experimental a partir de encuestas con diferentes variables sociodemográficas 

en 182 adolescentes embarazadas. Dentro de los resultados se pudo corroborar que del total 

de las muestras las que están entre 17-19 años equivale al 52% y que los factores de riesgos 

están enlazados al alcoholismo, descuido de sus padres y abuso sexual. 



          

 

   
 

Siguiendo con investigaciones sobre causantes del embarazo adolescente, se presenta 

la investigación Sapien y Manjarrez (2021) donde se abordaron las causas del embarazo 

adolescente, para lo cual dentro de su investigación usaron una metodología de tipo 

cualitativo a partir de una entrevista semiestructurada y del uso de un documento de 

consentimiento informado, aplicándose a 7 mujeres que hubiera vivió un embarazo a los 15 

años o menor a este rango de edad. Los resultados obtenidos se encaminan a factores 

causantes del embarazo adolescente a la comunicación nula de los padres con sus hijos sobre 

sexualidad, las relaciones familiares disfuncionales, discusiones entre los miembros del hogar 

y las emociones aceleradas de las adolescentes y sus parejas. 

Otra investigación para abordar dentro de este trabajo es la investigación realizada por 

Fuentes et al. (2021), donde su objetivo se ubicó en la descripción de como el rol de padre y 

madre con la victima condujo a su violación. La metodología usada dentro de la investigación 

es de corte cualitativo. Fue la entrevista semi estructurada el instrumento usado para la 

recolección de la información. Los resultados de la investigación permitieron evidenciar una 

negligencia por parte del padre hacia ella desde lo afectivo y la preferencia que tenía hacia su 

hermana. Existió una imposición de cambio del lugar de educación de la preparatoria, 

teniendo como resultado el abandono académico, y por ende el retiro de apoyo económico, el 

cual no se evidencio igual en su hermana que también abandono la preparatoria, lo cual dio 

pie a que cada vez se dañara más la relación con su hermana. La independencia temprana fue 

visible en los miembros de su familia y a partir de la vulnerabilidad que trataba de esconder 

por el amor a su familia a pesar de todo, el exceso de alcohol fue detonante para que uno de 

sus primos abusara de ella sexualmente, para lo cual no tuvo apoyo ni de su padre ni de su 

madre. 

Para García et al. (2014), la negligencia parental se da a partir de la faca de cariño y 

comunicación que se dan con los hijos, sumado a esto los estilos de crianzas poco asertivos; 



          

 

   
 

son fríos y cortantes. La negligencia de los padres y madres puede ser traumático para quien 

lo sufre, sin embargo, la resiliencia se da en algunos casos. (Quiceno et al, 2013). 

En el trabajo de investigación elaborado por Ocaña et al. (2021), se tuvo como 

objetivo relacionar el comportamiento sexual con variables familiares y psicosociales de las 

personas en etapa de adolescencia de las zonas rurales y urbanas de Chiapas. La metodología 

usada es de corte cuantitativo aplicada en una muestra de 4592 estudiantes de secundaria, 

aplicando cuestionarios para la recolección da datos usando preguntas de conducta sexual, 

depresión, autoestima, ideas en contra de su vida y la relación con sus padres. Los resultados 

obtenidos encuentran que, la autoestima en las estudiantes de 11 años o menos que iniciaron 

su vida sexual, es menor al igual que la idealización suicida. Con respecto a la relación con 

sus padres y madres existe una buena relación y comunicación con adolescentes mayores de 

16 años. 

Las relaciones sexuales en la etapa de la adolescencia en los chilenos, presentan 

síntomas de depresión (Sánchez et al, 2010). La función cognitiva sobre los impulsos se 

puede perder debido a la depresión, lo cual significa que la relación con los pares a nivel 

emocional se puede incrementar y por ende llevar a un riesgo sobre conductas sexuales. Las 

personas en etapa de adolescencia con depresión tienen relaciones sexuales más rápido que 

aquellas personas que no tienen esta sintomatología psicológica. (Pearson et al, 2012). 

La tesis de maestría de Mellado (2022), tuvo como objetivo la identificación del 

concepto de negligencia en Chile por parte de profesionales desde lo social, pasando por lo 

político y cultural. La metodología implementada fue cualitativa en una muestra de 10 

participantes que estuvieran involucrados desde lo académico, investigativo y practico con la 

negligencia infantil en Chile. Para la recolección de datos se utilizó una entrevista 

semiestructurada. Los resultados encontrados muestran que la negligencia se da desde lo 



          

 

   
 

generacionales, problemas físicos y psicológico en padre y madre. La mayor parte de la 

muestra dice que la negligencia es difícil de detectar.  

Chile ha presentado problemas para encontrar información que le permita comprender 

por qué se da la negligencia infantil y se evidencia por UNICEF (2015) en su cuarto estudio 

sobre el tema en Chile, donde los datos e información se centran en el maltrato físico, 

psicológico y abuso sexual en los adolescentes, pero no se presenta información sobre 

negligencia y como poder sacar conclusiones sobre esta variable y su influencia en las 

consecuencias del maltrato infantil. 

Soto (2021) en su tesis de pregrado busca vincular el embarazo en la adolescencia con 

situaciones que se hayan presentado sobre maltrato infantil dentro de las familias. La 

metodología usada es transversal y descriptiva usando una muestra es de 38.335 mujeres 

entre los 15-49 años de edad a través de entrevistas con personal capacitado para la actividad. 

Los resultados obtenidos indican que el embarazo en la adolescencia se relaciona con 

situaciones sufridas de maltrato psicológico y físico. 

La autoestima de los adolescentes puede sufrir repercusiones derivadas de la 

violencia, lo cual los pueden inducir a que la falta de afecto y apoyo pueda ser suplido a partir 

de la maternidad precoz, o tener mayor influencia a las relaciones sexuales a temprana edad, 

incluso ser abusadas sexualmente (WHO, 2021). De igual forma a partir de últimas 

investigaciones, el aspecto psicológico desde la depresión, estrés y ansiedad influyen en la 

incapacidad en el uso adecuado y oportuno de anticonceptivos. 

 

 

 



          

 

   
 

BASES TEORICAS 

 

 

Adolescencia 

 

La adolescencia es una etapa importante, es cambio generacional de la niñez hacia el 

principio de la vida adulta. Desde las disciplinas se ha adjudicado la investigación de la etapa 

adolescente a la psicología; la juventud la han adjudicado quienes estudian lo sociológico y 

antropológico (Solozano, 2017, citando a Bajoit, 2003).  

Para Erickson (1968), la adolescencia esta implícitamente relacionado con las 

relaciones interpersonales y los conflictos que se derivan con sus pares y familias y en el 

control de sus emociones. 

Waterman (1993) comenta desde una visión psicológica, que la etapa de adolescente 

implica la capacidad que se tiene para pertenecer y contribuir a la comunidad a pesar del 

inevitable estrés de la vida, ya que podrán aportar y prepararse para una adultez exitosa. 

También podemos encontrar lo mencionado por Urzua (1997) sobre la adolescencia 

donde dice que es una etapa donde se dan cambios visibles desde lo infantil hacia el camino 

de ser adulto en el aspecto corporal especialmente, aunque también es necesario mencionar 

que la manera de pensar en la adolescencia, como las conductas y las relaciones personales 

también cambian. Hablamos de forma general que la adolescencia son crecimiento físico y 

desarrollo cognitivo desde el aspecto psicológico  

Para Urzua los adolescentes empiezan a tener un mayor razonamiento en los 

pensamientos de la realidad y la verdad, a partir de conceptos asociándolos a la sociedad con 

la que interactúan. En esta etapa se busca asociación con pares similares para obtener apoyo, 



          

 

   
 

reconocimiento y seguridad, siendo primordiales para ellos con el condicional que sus pares 

buscan lo mismo. 

Jessor (1991) acerco el desarrollo del adolescente desde un estudio interdisciplinar a 

través de la integración de investigación básica y aplicada; la relación entre factores y 

conductas es clave para Jessor, es así como diferentes contextos sociales en los adolescentes 

son interdependiente, existiendo también la interrelación de conductas saludables y no 

saludables (alcohol, drogas). 

La adolescencia:  

“se ha estudiado también desde otras perspectivas complementarias: la del 

desarrollo y la del ciclo vital. La perspectiva del desarrollo, en la que la 

adolescencia se analiza a partir del contexto familiar, está íntimamente 

vinculada a la teoría psicoanalítica y a la teoría del aprendizaje social. Esta 

perspectiva se centra en la madurez de la persona, los conflictos y la identidad, 

y se caracteriza por la investigación en función de la edad. Bajo otro prisma, 

desde la perspectiva del ciclo vital el desarrollo se muestra como un proceso a 

lo largo de la vida en el que, como principio general, no se asume ningún 

estado de madurez especial. (Solozano.,2017, citando a Frydenberg, 1997. P 

34). 

El modelo de estudio de desarrollo, se fundamenta en entender como es la relación de 

las personas en etapa adolescente con el contexto social en que interactúan y se relacionan. 

Partiendo de este modelo ecológico, se produce un giro en la ubicación de la persona, del 

entono o de ambos, como consecuencia de cambios biológicos y circunstancias de 

modificación ambiental. Los adolescentes se adaptan y crecen a través de intercambios con 



          

 

   
 

sus ambientes inmediatos como lo son sus familias y escuelas. (Solozano, 2017, citando a 

Bronfenbrenner, 1979). 

 

Cambios en la adolescencia 

 

Cuando se es adolescente se presentan alteraciones que impactan y determinan al 

sujeto: aspecto fisiológico, psicológico y social. Para ello a continuación se profundizará en 

estos aspectos haciendo énfasis en aquellos relacionados con la conducta y la afectividad. 

 

Cambios psicológicos  

 

El conjunto mental (razonamiento, lógica, aprendizaje) cuando se está en la etapa de 

la adolescencia también se evidencian cambios ya que hay nuevas formas de pensar, hay un 

acercamiento hacia la autoestima, la identidad de uno mismo. (Solozano. C, 2017). 

 

Desarrollo cognitivo  

 

Piaget (1972) en la teoría del desarrollo cognitivo considera la inteligencia como 

herramienta para la adaptación ambiental, existiendo un vínculo a partir del balance que 

busca el sujeto a partir del intelecto. El pensamiento se estructura en áreas complejas para 

tener un mayor reconocimiento de la realidad. Para Piaget el adolescente está en la capacidad 

de formular hipótesis de los contenidos sin necesidad de manipular el objeto encontrado. 

Aunque el adolescente se encuentra en etapa capaz de manipular lo real para producir una 

causa deseada, en esta etapa es capaz de sacar conclusiones más allá de la representación que 

se encuentra.  



          

 

   
 

Desarrollo moral  

 

Unifica los criterios que se usan por parte de una persona para juzgar desde un valor 

objetivo propio que está bien y que está mal. Mientras que la cognición humana se enfoca en 

la compresión de las dinámicas, el desarrollo moral, o razonamiento moral, añade un juicio 

de valor sobre estas conductas. En el periodo de la adolescencia se estará definiendo el perfil 

de orientación que la persona tendrá dentro de sus proyecciones personales respecto a metas y 

objetivos (Lila, 1995). 

Se encontró de igual forma correlaciones interesantes entre el vínculo racional desde 

la moral entre progenitores e hijos que desencadeno en razonamientos para la solución de 

conflictos que surgen desde las relaciones con las amistades (Speicher, 1994). 

 

Identidad, autoconcepto y autoestima  

 

Los adolescentes buscan definir distintas áreas de su vida a partir de la identidad e 

imagen que empieza desde la infancia, pero se consolida en mayor importancia e ímpetu en la 

adolescencia. 

 

Identidad  

 

Para Solozano. C (2017), la identidad se da desde circunstancias que generan en el 

adolescente la búsqueda de reconocimiento las demás personas. Desde lo conductual y 

emocional se ha diferenciado la pertinencia a un grupo de pares como identidad social y el 

poder compararse con otro como la tarjeta de identificación personal. 



          

 

   
 

“El desarrollo de la identidad en el adolescente depende de la evolución de 

tres componentes: (a) integridad, la emergencia de un sentimiento de unidad 

interior que integra la conducta en un todo coherente; (b) continuidad, la 

adquisición de un sentimiento de continuidad temporal enlazando pasado, 

presente y futuro y que conduce a la persona adolescente a tomar conciencia 

de seguir una trayectoria de vida que tiene un sentido y una dirección; y (c) 

interactividad, la interacción con las personas importantes del entorno que 

guía las elecciones.” Para este autor “en el ciclo vital existen ocho estadios del 

desarrollo que implican, cada uno de ellos, tensiones y conflictos, que la 

persona debe superar adaptándose al ambiente y conservando su identidad. 

Estos conflictos y tensiones entre tendencias contradictorias son generadores 

de desarrollo positivo si se resuelven constructivamente, pero si el conflicto no 

es resuelto correctamente, se integra una tendencia negativa en la identidad y 

se frena el desarrollo.” (Solozano, 2017., citando a Erickson, 1968. P 44.) 

 

Autoconcepto y autoestima  

 

El autoconcepto se relaciona con la parte cognitiva que tiene una persona sobre sí 

misma, a partir de las interacciones sociales y la reacción que se tiene por parte del sujeto con 

el que se interactúa Es desde el autoconcepto que la persona puede reflexionar sobre el 

comportamiento de otras personas y sacar conclusiones sobre su forma de actuar mientras 

interioriza las características de la sociedad, sumando este material que permite la evaluación 

de su propia conducta. La interacción social permite a las personas formar una base teórica 

del autoconcepto gracias a la vinculación de la implicación social de relación con la familia, 

amigos y sociedad. (García, Musitu, 1999).  



          

 

   
 

La autoestima se trata de agregar cualidades subjetivas y valorativas que tenemos de 

nosotros mismos, las cuales provienen de la experiencia a partir de la evaluación positiva y 

negativa (García, Musitu, 1999). 

Solozano (2017) citando a Shavelson et al. (1976) llego a las siguientes conclusiones 

sobre el autoconcepto: 

“(a) está organizado o estructurado; (b) es multidimensional o multifacético; 

(c) es jerárquico, con percepciones de la propia conducta en la base de la 

jerarquía, inferencias sobre el sí mismo en dominios más amplios (por ejemplo 

social, físico, académico) en el medio de la jerarquía y un autoconcepto global 

en la cima; (d) el autoconcepto global es estable, pero a medida que 

descendemos en la jerarquía se hace más específico de la situación y por lo 

tanto más variable; (e) a lo largo del desarrollo aumenta el número de 

dimensiones o ámbitos en los que la persona se evalúa; y (f) el autoconcepto 

recoge tanto los aspectos descriptivos como los evaluativos de la persona.”     

P 46. 

 En la etapa de juventud se da un cambio en el autoestima y autoconcepto desde el 

desarrollo cognitivo propios de las edades de esta etapa de la vida, a raíz de esto Marsh 

(1989) comenta que se forma una U para hacer una similitud del comportamiento de la edad 

durante la adolescencia .Es a partir de los 8-10 años que la autoestima toma un giro 

descendente evidente que se prolonga hasta la adolescencia media, lo que muestra se sortea 

con la confusión e inestabilidad derivado de las habilidades que permiten al adolescente 

centrarse en el autoconcepto llevando esto por el camino de la autocrítica.  

 



          

 

   
 

Los doce años de edad se presenta en las adolescentes como el punto de partida donde 

se comienza a tener una negatividad hacia sí mismas a comparación de los adolescentes, 

sumando a esto también negatividad en la autoconfianza y sobre su aspecto físico (Amezcua, 

Pichardo, 2000). 

Por último, se ha demostrado que el apoyo parental son factores que impactan en la 

autoestima de las adolescentes, ya que estas realizan un juicio desde una retroalimentación 

desde la percepción de familiares, compañeros y profesores (Parra et.al, 2004). 

 

Cambios sociales en la adolescencia 

 

Para Solozano. C. (2017), la adolescencia tiene como bandera los cambios dentro del 

incremento y diversidad de la interacción social, partiendo de las relaciones más cercanas y 

constantes como lo son con padre, madre, hermanos, hermanas, amigos, amigas. 

 

Las relaciones familiares: padres/madres  

 

Para Brofenbrenner (1979), la importancia del sistema familiar se da como centro de 

las experiencias de desarrollo sin dejar a un lado otros contextos significativos como la 

escuela o situaciones y lugares con sus pares y comunidad. 

En la adolescencia es común los conflictos de adolescentes con padres y madres y 

aunque existan una transformación variable de altibajos, no se generan rupturas de los lazos 

emocionales (Youniss, Smollar, 1985).  

El traspaso de la etapa de la niñez a cuando se es adulto se vincula con seguir al 

mando de liderazgo por parte de los padres y madres y como esto cambia sustancialmente por 

la disminución de la influencia sobre el adolescente y una autonomía creciente por parte de 



          

 

   
 

este último. Al mismo tiempo el adolescente reconoce sus propios límites que se siguen 

presentando y los cuales no puede pasar (en especial los que se relacionan con padre, madre y 

el hogar). Para que todo lo anterior mencionado ocurra es necesario que exista buena 

comunicación y la participación de los que intervienen desde la comunicación y la escucha, 

lo cual permitiría una comprensión mutua. (Musitu et al. 2001).  

 

Relaciones con otros familiares y adultos representativos 

 

Por estos tiempos los estudios de adolescencia se han enfocado en el entorno social de 

interacción con familiares ajenos al hogar progenitor y otras personas adultas sin ningún 

grado de consanguinidad desde el aspecto de afecto y figura de apoyo. Esto se da porque los 

adolescentes requieren contar con personas externas al hogar que les puedan suplir el 

requerimiento de ser escuchados y que puedan contribuir dentro de su desarrollo personal, 

esto dado como consecuencias de los distanciamientos que pueden surgir con los padres y las 

madres. (Scales, Gibbons, 1996).  

 

Funcionamiento familiar 

 

La familia es relevante en las personas, siendo la infancia y adolescencia más evidente 

dicha importancia, aunque en la adolescencia se presentan nuevas relaciones e inquietudes 

que adquieren una mayor atención e importancia, pero a pesar de esto la familia siempre será 

un referencial en la etapa de la adolescencia (Musitu et al, 2001). 

 

 



          

 

   
 

Funciones que se presentan desde la familia 

 

 

Grafica 3. Funciones para bienestar de la familia. (Solozano, 2017, citando a Nye et.al, 1976, 

P 65). 

La familia tiene la capacidad de generar estructuras desde bases del afecto y apoyo 

que repercuten desde el aspecto psicológico, como lo menciona Musitu et al. (1996) donde 

mantiene el argumento que la familia cumple varias funciones psicológicas a través de la 

unidad, el sentido de pertenencia y la seguridad. 

Dentro de la variable de socialización, la familia aporta desde lo que se transmite y el 

cómo, haciendo énfasis en los valores del hogar inculcados por parte de la madre y el padre y 

aquellos que se encuentran dentro del ambiente sociocultural diario. 

 

Estilos de socialización de padres  

 

Desde la familia se da un proceso de socialización a través de la interrelación de sus 

miembros desde un componente psicológico, que se encamina hacia la satisfacción de las 

necesidades emocionales entre sus miembros, donde cada uno de sus componentes ejecuta 

habilidades para la interacción con el entorno que lo rodea: colegio, vida laboral, la empatía 

por las necesidades del prójimo, el tomar decisiones y los recursos que se tienen e 



          

 

   
 

implementan para la resolución de problemas como una infidelidad, abuso de alcohol, drogas. 

(White y Schnurr, 2012). 

 

Objetivos de los padres con la socialización 

 

Control de impulso 

 

Establecidos en la infancia a partir de la socialización con la familia se evidencio que 

"todos los seres humanos llegan a un equilibrio entre impulsos egoístas y normas sociales 

internalizadas estableciendo límites para actuar directamente sobre esos impulsos" (Solozano, 

2017, citando a Wrong,1994. P 201). Hace parte de cada etapa de la vida el impulso, en 

especial cuando siempre consciente o inconscientemente se está buscando la aprobación 

positiva de un similar, grupo o sociedad. El no tener control sobre las tomas de decisiones 

apresuradas, este ligado a problemas en la adolescencia que afectan el desarrollo exitoso de la 

persona, en especial cuando estos impulsos casi que se encierran dentro del consumo de 

droga y alcohol (Gottfredson, Hirschi, 1990). 

 

Desarrollo de un esquema en función a los valores 

 

Los valores se relacionan con lo deseable a partir de unas metas personales desde la 

conducta individual, de igual forma los valores señalan el camino frente a lo que deseamos 

obtener y como lo vamos a obtener: Dinero trabajado, dinero por chantaje; estatus trabajado, 

estatus robado y otros determinantes vinculantes que los valores predisponen para el 

cumplimiento de la aplicación del mismo. Es por eso que es importante establecer jerarquías 

y categorías y las prioridades para cada persona sobre los valores que fueron inculcados y que 

aun ejecuta, teniendo la ejecución de los valores es llevados por las conductas.  



          

 

   
 

Es de destacar como los adolescentes se apropian los valores parentales, los cuales 

toman una mayor importancia y exactitud a partir del desarrollo cognitivo, ya que desde acá 

la configuración de los valores se establecen dentro de un límite que proporciona una mejor 

internalización de ellos, al igual que categoriza dichos valores para una mejor socialización 

en cada proceso y etapa de desarrollo de la vida. Finalmente, las interacciones filiales son 

importantes ya que permiten a los hijos reconocer las conductas de sus progenitores hacia el 

adolescente. (Solozano, C, 2017). 

 

Estilos de socialización por parte de la familia 

 

La parte critica empieza desde la necesidad de control sobre esto Becker (1964), 

señala dos categorías identificadas: el control que usa como principio el razonamiento y la 

autoestima positiva del sujeto y el control desde el poder que se afirma sobre una sola verdad 

y que tiene connotaciones de ego que puede llevar a la violencia física. También se 

encuentran tres ejes en la socialización familiar como lo son la aceptación, el control firme y 

el control psicológico (Schwarz et.al, 1985). De igual forma se pueden encontrar tres 

dimensiones de la disciplina familiar: apoyo, relacionada con las emociones, la lógica y 

recompensas; coercitiva, relacionada con la severidad verbal y las limitaciones; negligente, 

relacionada con la falta de atención e interés y la permisividad. 

Existen resultados diversos que ofrecen tipologías y dimensiones que comparten 

muchas similitudes, lo que puede suponer que existen unas bases generales transculturales, 

tácticas de socialización familiar similares sin importar la cultura. (Arnett et al, 1995). 

Dentro de los estudios del tema, Baumrind (1971), destaca el control parental dentro 

de las relaciones en el hogar. Esta dimensión de control identifica: el autoritarismo, la 

permisividad y la autorización. El autoritarismo es usado por padres y madres que le dan 



          

 

   
 

valor sobresaliente a la obediencia, limitando y restringiendo la autonomía. La permisividad 

es lo contrario al autoritarismo, y no existe y no se ejerce control alguno existiendo así una 

autonomía total. Y, por último, la autorización se da dentro de un punto intermedio desde el 

control de los hijos e hijas desde la razón mas no sobre la imposición. 

Musitu y García (2004) establecen una tipología en función del alcance/aprobación  

rigor/obligación. Las relaciones de hogar con los hijos e hijas en altos niveles de 

implicación/aceptación son los que muestran su parte emocional de afecto y cariño cuando 

hay un comportamiento adecuado por parte del hijo e hija, y cuando es lo contrario, no existe 

un comportamiento correcto según el juicio del padre y la madre, existe un dialogo y 

razonamiento acerca de lo sucedido con dicha conducta., porque no debe hacerlo y las 

consecuencias si no reflexiona sobre sus actos y reflexionado. También existen el caso de 

padres y madres que se enfocan por la implicación/aceptación y que son indiferentes respecto 

a las conductas de sus hijos e hijas, al tal punto que no importa lo que ellos hagan de manera 

correcta o incorrecta, existiendo nula expresión o juicio de disconformidad o acuerdo. 

Para la dimensión de severidad/imposición Musitu afirma que no importa que tanta 

implicación tengan los padres y las madres, ya que a lo vez que lo hacen, se pueden mostrar 

al mismo tiempo coercitivos, esto dándose cuando no hay un comportamiento como ellos 

desean, independientemente si se razona o no con el hijo y la hija, tratando de influir desde lo 

verbal y/o para que esa conducta se elimine o también limitando aquellas cosas que son de su 

agrado y disfruta. 

A raíz de las dimensiones de alcance/aprobación y rigor/aprobación se derivan cuatro 

estilos de socialización para Musitu y García (2001): 

 



          

 

   
 

Carácter y estilo autorizativo 

 

Se caracteriza por un alta alcance/aprobación y un alto rigor/aprobación por parte de 

los padres y las madres, mostrando la validez del comportamiento de sus hijo e hijas, 

transmitiendo su aceptación de dicha conducta. Existe una comunicación muy buena a partir 

del dialogo y la escucha, donde se pueden dar negociaciones sobre cambios en normas de la 

familia, siempre y cuando el argumento presentado tenga argumentación de peso. Cuando se 

presenta la conducta incorrecta, se presenta el dialogo con razonamiento severo físico y/o 

verbal, predominando el control firme pero también el intercambio de ideas, reconociendo así 

sus derechos. 

 

Carácter y estilo indulgente 

 

La conducta del hijo e hija es aceptada y hay escaso comportamiento severo y de 

imposición por parte de los padres y madres. Existe un dialogo cuando hay conductas y 

comportamientos incorrectos, pero solo se presenta el razonamiento sobre los hechos para 

establecer límites de conducta o a través del afecto y cariño. 

 

Carácter y estilo autoritario 

 

No dan la aceptación que merecen, existiendo una problemática de implicación con 

ellos para conocer sus opiniones y argumentos. Se presentan y mantienen altos niveles de 

severidad. Mucha exigencia cos sus hijos e hijas respecto a los deberes que se tienen en el 

hogar, en lo social y académico, a la vez que también son poco atentos e insensibles frente a 

situaciones que requieren de un acompañamiento y apoyo y mucho menos existe una 

sensibilidad frente a lo que quieren sus hijos e hijas. 



          

 

   
 

La comunicación es insuficiente y carente de una atención real, lo cual deriva en 

situaciones de discusión y problemas. El uso verbal de los padres y madres son de corte 

autoritario y se enfocan mayormente en la reprobación y culpa. No existe una lógica dentro 

de sus argumentos y solo se da un enfoque en “quien manda” como única razón. Dan una 

importancia alta a aquellos hijos e hijas que tienen la obediencia como virtud y a través de la 

conducta de estos, tratan de modelar, controlar y evaluar la conducta sin la opinión de otros. 

Las demandas de los hijos e hijas pasan desapercibidas, existiendo escaso apoyo y 

atención. Las expresiones de afecto son mínimas, la empatía y simpatía son muy esporádicas, 

lo cual es nula la relación afectiva. 

 

Carácter y estilo negligente 

 

Dentro de la negligencia el hijo y la hija no experimentan aceptación por parte de sus 

padres y madres, hay muy poca implicación respecto a la conducta que tienen en diferentes 

situaciones y escenarios, y la severidad e imposición de normas no se dislumbra por ningún 

lado. 

El estilo negligente se caracteriza por la escasez de cariño y afectividad, al igual que 

de límites de conducta; la supervisión y cuidado lucen por su ausencia. Los padres y madres 

se desprenden de responsabilidades emocionales, de cuidado, apoyo y educación otorgando 

demasiada independencia a sus hijos e hijas, esto incluye tanto es aspecto afectivo como el 

material. Privan a sus hijos e hijas de necesidades psicológicas, aquellas tan necesarias y 

relevantes para que los valores inculcados se mantengan. 

En este estilo no les interesa consultar y conocer la opinión de sus hijo e hijas con 

respecto a las decisiones del hogar y explican a medias sobre las reglas a acatar dentro del 



          

 

   
 

hogar. Cuando hay un comportamiento adecuado de los hijos son indiferentes y cuando estos 

sobrepasan el reglamento del hogar no existe ni dialogo, ni severidad, ni imposición. Hay 

dificultad para relacionarse con sus hijos, donde las estrategias que utilizar para esto son 

deficientes, lo cual es necesario modificar o sustituir a través de ayuda de profesionales. 

 

Maltrato Infantil 

 

El maltrato infantil es causante de muchas conductas contraproducentes para muchos 

adolescentes frente a situaciones internas del hogar y cuando está afuera del mismo. Frente a 

esto, Moreno (2006) hace un énfasis en la historia de los estudios, donde el maltrato infantil 

se enfocaban en síntomas psicopatológicos de las personas que cuidan, lo que impedirá un 

desempeño oportuno respecto a su rol parental. Posteriormente fue omitido porque se 

evidencio que quien estaba a cargo podía ser maltratadores sin contener ninguna presencia 

psicología o psiquiátrica. 

El maltrato infantil como lo indica Chamberlain et al (2019), es de importancia para la 

salud pública al relacionarse de manera directa con lo socioemocional. 

Marshall et al (2022) reflexionan sobre los cambios generacionales y como estos se 

adecuan con el maltrato infantil a partir de como un cuidador o cuidadora que ha pasado por 

negligencia infantil, tendrá un hijo o hija que mayormente tenga la misma experiencia. 

Frente a las causas del maltrato infantil, Gómez y De Paúl (2003) comentan: “uno de 

los factores que parecía ser una constante desde los primeros estudios era que la mayoría de 

estos padres tenían historias de infancia caracterizadas por el rechazo, la desatención y los 

malos tratos infantiles” P.452.  



          

 

   
 

El maltrato infantil no tiene una sola causa, para lo cual Thornberry y Henry (2013) 

mencionan la algunas de las causantes: 

 

Teoría del aprendizaje social 

 

Los padres y madres controlan la conducta de los hijos e hijas, por lo que los 

maltratadores darán el mensaje que su actuar es por un bien, dando entender a las víctimas 

que son muestras de afectividad, lo cual toman como molde para una conducta futura. 

 

Teoría del apego 

 

Definida a partir de la relación desde la sensibilidad que se da entre el padre y la 

madre y los hijos e hijas, llevando a estos al desarrollo de patrones de inseguridad 

permitiendo el incremento en la posibilidad de convertirse en la etapa adulta como 

maltratadores infantiles. 

 

Negligencia infantil 

 

Sobre negligencia infantil, Wolock y Horowitz (1984) comentan: “la negligencia 

infantil ha recibido una atención relativamente pequeña y ha sido tratada en general como un 

apéndice del problema del abuso”, P 531. De igual se pronuncian sobre como la negligencia 

ha pasado por un lado para el estudio científico y para los legisladores de políticas públicas, 

argumentando que el tema no merece mucha atención al ser considerada una problemática 

social; respecto a la víctima se debe analizar en contexto en el que ocurre la negligencia para 



          

 

   
 

evaluar daños y sus niveles crónicos que se puedan presentar, teniendo en cuenta para esto la 

madurez de la persona. 

Los estudios científicos sobre negligencia infantil son deficientes, ya que existe una 

centralización sobre el maltrato infantil y su caracterización desde lo físico y sexual. 

(Moreno. 2002). 

Como lo comentan Stoltenborgh et al (2013), “los estudios de la prevalencia de 

negligencia han sido subproductos más que un interés primario” P.352. Es complicado 

conocer los factores y causantes a través de unas características objetivas de la negligencia 

infantil, a raíz de esto Delgado (2016) propone cinco enfoques de identificación del tipo de 

maltrato del que se menciona: 

MODELO DESCRIPCIÓN 

Modelo Sociológico 

(Wolock & Horowitz, 1984, Herrenkohl, 
Herrenkohl & Egolf, 1983, Moreno, 2006). 

Se centran en las situaciones de escasez de recursos 

económicos en que se produce la negligencia. 

Modelo Cognoscitivo 

(Larrance & Twentyman, 1983, Crittenden, 

1993, Milner, 1995, O’Dougherty-Wright, 

Crowford & Del Castillo, 2009). 

Considera que la negligencia correspondería a una situación de 

desprotección a partir de distorsiones en la cognición, esquemas 

mal adaptativos, y expectativas y percepciones poco adecuadas 

en relación a los niños, niñas y adolescentes a su cargo. 

Modelo Psiquiátrico 

(Factor & Wolfe, 1990, Cantón & Cortés, 1997, 

Polansky, De Saix & Charlin, 1972) 

Consideran que la psicopatología en los adultos a cargo 

(enfermedades mentales, síndromes o desórdenes psicológicos 

específicos) se traduciría en fracaso para satisfacer las 

necesidades de los niños, niñas y adolescentes, incapacitándolos 

para el desempeño del rol parental. 

Modelo de Afrontamiento del Estrés 

(Hillson & Kuiper, 1994) 

Centrado en la manera en la que las familias perciben y valoran 

los sucesos y situaciones estresantes a los que se ven sometidos. 

Modelo Integral del Maltrato Infantil (Kempe & 

Kempe, 1996: Morales, Zunzunegui y Martínez, 

1997). 

Considera que las respuestas agresivas entre miembros de la 

familia provienen de múltiples factores estresores, los cuales 

pueden ser disminuidos o impedidos mediante factores 

compensatorios en interacción, y que se dan del intercambio 

entre el sistema familiar y distintos niveles ecológicos. 

Grafica 4. Modelos de negligencia. (Delgado, 2016). 



          

 

   
 

Pobreza como factor en la negligencia 

 

El cuidado parental de hijos e hijas esta dado por factores sociales, entre ellos la 

pobreza, como lo plantean Dubowitz et al (1993). Para los autores la causa de la negligencia 

no es determinante absoluto, sino en las necesidades fundamentales y propias de la edad que 

deben ser entregadas. 

Citando a Moreno (2002), la negligencia esta más evidenciadas en familias de 

carencias prioritarias, lo cual va implícitamente relacionado por lo general con el mal trato a 

partir de la falta de cultura y de educación de sus miembros mayores. (Martínez y De Paul. 

1993). 

La principal variable dentro de la negligencia está relacionada con el estado financiero 

de las familias para su sostenimiento: “en la mayoría de los expedientes familiares de 

abandono físico o negligencia infantil (58%), la situación económica familiar es 

fundamentalmente inestable” (Moreno, 2002. P 141).  

Trayendo estudios a tiempos más recientes sobre negligencia, se encuentran los 

realizados por Mennen et al (2010) y Oshri et al (2017) donde confirman la pobreza como 

relación directa con la negligencia. Sin embargo, esta relación de negligencia solo a familia 

pobres no se da necesariamente para estas familias de escasos recursos económicos, así lo 

plantea Rebbe (2018) quien dice que existen muchas familias con una situación precaria 

desde lo económico, pero que nunca desamparan a los hijos e hijas que tienen a cargo, lo cual 

resultaría en que la negligencia se puede dar en cualquier tipo de estatus socio-económico. 

 

 

 



          

 

   
 

Implicaciones surgidas desde la negligencia como tipo de maltrato infantil. 

 

Para Mulder et al, (2018), dentro de la negligencia infantil las consecuencias 

mencionadas pueden ser mucho más graves teniendo en cuenta que se dificulta la 

interpretación de los síntomas, los cuales se pueden prolongar mucho más. Para la misma 

WHO (2013) la negligencia infantil esta entrelazadas con transtornos psicológicos y 

menciona también las conductas sexuales de riesgo, consumo de drogas alucinógenas y 

alcohol. Los problemas de internalización, desesperanza, introversión y depresión hacen parte 

de la negligencia infantil. (Hecker et al. 2019). 

 

Determinantes del embarazo adolescente 

 

Factores Familiares 

 

Acá predomina factores como convivencia con padre y madre, la relación con estos, si 

tiene una familia disfuncional, existe en el hogar consumo de drogas, escasa comunicación y 

muestras de afecto y cariño, lo cual no se queda ahí y lleva a los adolescentes a buscar en 

otras personas como suplir esta necesidad. Todo lo anterior conlleva a que se inicien las 

relaciones sexuales a temprana edad (Llanos, 2017). Al no existir una buena relación con 

padre y madre, lleva a que el adolescente pueda optar por irse del hogar, como consecuencia 

de maltrato físico y psicológico, lo cual predispone un aumento en las posibilidades de 

situaciones de encuentros sexuales (Ureta, 2008). 

 

Factores Sociales 

 

La publicidad comercial relacionada con relaciones sexuales, ausencia del estado en 

servicios gratuitos en prevención de embarazos precoces, eventos sociales a los que se asisten 



          

 

   
 

sin permisos donde hay consumo de bebidas alcohólicas y drogas alucinógenas y las 

amistades que influyen en conducta rebelde son factores que influyen (Calameo, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

   
 

MARCO CONCEPTUAL 

 

 

 

Familia 

 

La familia son personas que están vinculadas a partir de la genética y/o que poseen un 

vínculo afectivo que los lleva a una relación cercana y personal; es por eso que para Alberdi 

(1999): “la familia está formada por dos o más personas unidas por el afecto, el matrimonio o 

la afiliación, que viven juntas, ponen sus recursos económicos en común y consumen 

conjuntamente una serie de bienes en su vida cotidiana” P 60. 

 

Adolescencia 

 

Para Pineda, Aliño (1999), la adolescencia es: 

“Una etapa entre la niñez y la edad adulta, que cronológicamente se inicia por 

los cambios puberales y que se caracteriza por profundas transformaciones 

biológicas, psicológicas y sociales, muchas de ellas generadoras de crisis, 

conflictos y contradicciones, pero esencialmente positivos. No es solamente 

un período de adaptación a los cambios corporales, sino una fase de grandes 

determinaciones hacia una mayor independencia psicológica y social.” P 15.  

 

 

 



          

 

   
 

Competencias parentales 

 

White (2005) dice que “las competencias parentales son el resultado de un ajuste entre las 

condiciones psicosociales en las que vive la familia, el escenario educativo que los padres o 

cuidadores han construido para realizar su tarea vital y las características del menor” P 678. 

 

Estilos educativos parentales 

 

“Hablamos de estilos educativos a la forma de actuar, derivada de unos criterios, y que 

identifica las respuestas que los adultos dan a los menores ante cualquier situación cotidiana, 

toma de decisiones o actuaciones” (Comellas, 2003. P 12). 

 

Negligencia Infantil 

 

La negligencia infantil es el resultado del abandono de la crianza y la responsabilidad que se 

debe asumir por el ser a cuidado; sobre esto Delgado (2016) define negligencia como “la 

forma frecuente de maltrato infantil expresada en la dificultad o en la incompetencia de los 

padres para salvaguardar de forma correcta la salud del niño, así como asegurar su bienestar” 

P 14. Dentro de estas necesidades infantiles se encuentran las físicas, mentales, sociales al 

igual que derechos como la vivienda, el vestido, estudio y la salud. 

 

Maltrato infantil 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, s.f) el maltrato infantil se da como: 

“los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e 

incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, 



          

 

   
 

desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o 

puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en 

peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, 

confianza o poder.” Párrafo 1 

 

Violencia familiar 

 

El termino violencia familiar “hace referencia a cualquier forma de abuso, ya sea 

físico, psicológico o sexual, que tiene lugar en la relación entre los miembros de una familia”. 

(Patro, Limiñana. 2005., citando a Corsi, 1994. P 11). 

 

Embarazo Adolescente 

 

Teniendo en cuenta el rango de edad de la adolescencia y el rango de edad de 

capacidad reproductiva en esta etapa se tiene la siguiente definición: 

“El embarazo adolescente es aquel que ocurre en mujeres de diecinueve años o 

menos es uno de los hechos más frecuentes en nuestra sociedad; son 

experiencias difíciles que afectan la salud integral tanto de los padres 

adolescentes como la de sus hijos, familiares y de la sociedad en sí; 

actualmente es considerado un problema de salud pública debido al creciente 

aumento.” (Vargas 2013, citando a Bethesda; 2008. P 142), 

 

Abuso sexual 

 

Para la OMS (2015) el abuso sexual se define como: 



          

 

   
 

“cualquier acto sexual perpetrado contra la voluntad de la víctima, 

involucrando o no contacto físico”. También menciona que “el abuso sexual 

infantil implica la intención de gratificación y satisfacción sexual del ofensor o 

de terceros, en una relación de poder sobre el niño, niña o adolescente que no 

está preparado para dar el consentimiento.” Párrafo 1. 

 

Salud Mental 

 

Todo aspecto psicológico de una persona y sus afectaciones a las areas de su vida 

desde la personalidad, toma de decisiones y su comportamiento con los demás. Desde la 

Organización Mundial de la Salud define la salud mental como “un estado de bienestar en el 

cual el individuo consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones 

normales de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y tener la capacidad para hacer 

contribuciones a la comunidad”. (OMS, 2015. Párrafo 1) 

Desde el estudio de la psiquiatría la salud mental es: 

“el estado de equilibrio y adaptación activa y suficiente que permite al 

individuo interactuar con su medio, de manera creativa, propiciando su 

crecimiento y bienestar individual, y el de su ambiente social cercano y lejano, 

buscando mejorar las condiciones de la vida de la población conforme a sus 

particularidades” (Carranza 2003, citando a Alarcón, 1982. P 2). 

Desde la psicología la salud mental es: 

“un estado relativamente perdurable en el cual la persona se encuentra bien 

adaptada, siente gusto por la vida y está logrando su autorrealización. Es un 

estado positivo y no la mera ausencia de trastornos mentales. También se 



          

 

   
 

considera un estado normal del individuo” (Carranza 2003, citando a Davini et 

al, 1978. P 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

   
 

DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

 

Se realizo un estudio cualitativo a partir de una revisión bibliografía desde la 

búsqueda y recopilación de la información desde la perspectiva de los diferentes conceptos 

relacionados al presente trabajo de monografía como lo son la negligencia infantil, causas de 

embarazo en adolescentes y factores psicosociales relacionados al embarazo adolescente (este 

último como interacción entre los dos primeros conceptos mencionados) en países de 

Latinoamérica, usando como base libros, tesis y artículos de investigación entre los años 

2015 a 2022. 

Se tomaron en cuenta para la búsqueda de la información el título de los documentos, 

objetivos generales y países, lo cual permitió categorizar lo hallado para realizar una revisión 

a partir de los conceptos y similares sobre negligencia parental y embarazo adolescente, así 

como la injerencia de los factores psicosociales. 

Se inicio la revisión teórica a partir de la consulta en bases electrónicas especializadas 

y de acceso libre como lo son Google Académico, Google Scholar, Redalyc, Scielo, Dialnet, 

al igual que la consulta en diferentes repositorios de universidades y que para lo cual se 

usaron palabras claves como: Maltrato infantil, abandono infantil, negligencia infantil, 

negligencia parental, negligencia familiar, embarazo adolescente, factores psicosociales de 

embarazo en la adolescencia, causas y determinantes teniendo siempre como premisa 

estudios principalmente desde el aspecto psicológico y secundariamente desde lo social y 

clínico. 



          

 

   
 

El total de tesis, libros y artículos encontrados en los diferentes medios de búsqueda 

de información ya mencionados fueron 65, de los cuales 45 cumplían con criterios precisos, 

cercanos, vinculados y/o relacionados a los conceptos y a la categoría a la que pertenece esta 

monografía. 

Finalmente se integra la información documental clasificándola por conceptos, 

categorías y años de realización para la elaboración y redacción del presente para su 

discusión y análisis. 

La propuesta de investigación tiene un enfoque cualitativo documental porque 

pretende describir la relación entre la negligencia infantil y el embarazo adolescente en 

Latinoamérica. En ese sentido, la finalidad de la investigación es evaluativa al intentar 

comprender el impacto de la negligencia infantil y su influencia en el embarazo adolescente y 

de orden formativa porque hace parte del proceso formativo en la carrera profesional de 

psicología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

   
 

CONCLUSIONES 

 

 

 

Hay razones para decir que existe un vínculo relacional entre la negligencia parental y el 

embarazo en la adolescencia, ya que el estilo negligente de socialización por parte de los 

padres conduce a conductas y transtornos psicológicos que impactan en el pensar y la toma 

de decisiones sin razonamiento, criterio y autoestima en escenarios vulnerables de relaciones 

sociales, en especial cuando se marchan de la casa y sin dejar a un lado la influencia de 

amigos y lo que conlleva las reuniones sociales (drogas, alcohol). 

La investigación documental se centró en 6 países latinoamericanos, donde a pesar de las 

diferencias culturales, los factores y causantes de negligencia parental son los mismos, La 

cantidad de investigaciones sobre negligencia de por si en Latinoamérica son limitadas hasta 

el día de hoy. 

Los autores relacionados en la presente investigación documental fueron oportunos desde sus 

aportes teóricos y académicos para encontrar las relaciones entre negligencia parental y 

embarazo en la adolescencia. 

Desde lo personal, la investigación documental cumple con lo propuesto como trabajo de 

grado dentro de sus objetivos y el aporte que desde la psicología se puede dar desde el 

aspecto cognitivo y conductual. 

 

 



          

 

   
 

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LA INVESTIGACION 

 

 

 

 

Existe relación desde un aspecto psicológico en determinantes de decisiones de ideas 

suicidas, estrés, ansiedad y soledad frente a estilos de socialización parental autoritarios y 

negligentes. 

La actitud desde la conducta del adolescente hacia la negación y aceptación de 

normas del hogar está relacionada con la forma en que se da la relación parental, de una 

forma positiva cuando se da un estilo aurotizativo e indulgente y de forma negativa cuando es 

autoritario y negligente. 

Cuando se presenta un estilo autoritario y negligente, las emociones de los 

adolescentes no son identificados, ya que estos no se expresan. 

Las relaciones sexuales en las mujeres adolescentes se relacionan significativamente 

con la soledad, las ideas suicidas, la depresión, el estrés y la dificultad para expresar las 

emociones. 

Los adolescentes que viven con estilos indulgentes parentales  manejan una mejor 

comunicación con sus padres y madres a comparación cuando son estilos negligentes, donde 

no existe la escucha y el intercambio de ideas. 

La negligencia infantil se da en muchos casos como secuelas del maltrato físico y/o 

sexual. 



          

 

   
 

La investigación documental toma distancia de otros trabajos al abordar un tema que 

no es estudiado e investigado, en especial partiendo de la carencia académica y teórica sobre 

la negligencia parental como base para la determinación de los factores relacionados con los 

embarazos en la adolescencia. 

El abordaje del tema de investigación es necesario ya que se necesita contar con 

herramientas académicas que permita a los profesionales de la psicología como abordar los 

factores que conducen a la negligencia parental y las consecuencias de estos en los 

adolescentes para tratar de evitar así embarazos no deseados. Para esto se precisa mayor 

atención desde las instituciones académicas y el apoyo del estado para tener un equipo de 

profesionales de la psicología para la intervención oportuna. 

Documentar sobre negligencia parental y embarazo adolescente se necesita ya que las 

generaciones que van llegando van teniendo información más temprana por sexualidad, hay 

una mayor presión por parte de vinculo de amigos y los transtornos psicológicos y 

conductuales cada vez son más presentes a temprana edad; por esto se hace necesario contar 

con estudios del tema para la prevención tanto de los impactos psicológicos del estilo parental 

de socialización, como de un embarazo prematuro. 

Esta monografía les servirá a los profesionales de psicología y sociología para 

conocer desde los antecedentes, desde lo teórico y desde lo vinculante y relacional, el cómo 

la mayoría de los embarazos adolescentes tienen factores determinantes desde el hogar y las 

relaciones que allí se dan y que aportar a una conducta inapropiada y de riesgo. 

El aporte del trabajo de investigación documental para la sociedad se centra en 

brindar una justificación al no existir un concepto claro de negligencia infantil, la necesidad  

del abordaje por profesionales de psicología, familia e infancia para que se pueda dar una 

intervención psicosocial sustentada desde la teoría. Para la universidad, se deja una 



          

 

   
 

monografía que podrá ser aprovechada para los futuros psicólogos y colegas para la 

intervención de sus temas de investigación relacionados con la negligencia parental y el 

embarazo en la adolescencia. A nivel personal la monografía aporta reflexión y cambio de 

mentalidad sobre la necesidad del acompañamiento de los adolescentes frente a conflictos 

internos que desde las instituciones académicas y estado se pueden intervenir a partir de 

profesionales de la psicología. 
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