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2. Resumen 

Este estudio de revisión bibliográfica se enfoca en examinar exhaustivamente el impacto de la 

Ausencia de la Figura Paterna en el Desarrollo Psicológico del Niño, en países de Centro y 

Sudamérica. El objetivo principal es explorar de manera detallada y sistemática cómo la falta de 

la figura paterna incide en el bienestar cognitivo, emocional, social y comportamental de los 

menores en estas regiones. Para llevar a cabo esta revisión, utilizando un enfoque mixto que 

combina métodos cualitativos y cuantitativos, se analizaron y sintetizaron 17 documentos 

seleccionados de una población inicial de 133 fuentes, aplicando criterios de inclusión y exclusión 

rigurosos y el protocolo PRISMA para asegurar la relevancia y calidad del análisis. Los resultados 

de esta revisión bibliográfica indican una clara asociación entre la ausencia paterna y una serie de 

trastornos adaptativos en los niños, incluyendo déficits en el desarrollo cognitivo y psicomotor, 

impulsividad, consumo de sustancias, problemas de conducta, y dificultades emocionales como 

ansiedad, estrés, alteraciones en el estado de ánimo y problemas de sueño. Este hallazgo subraya 

la imperiosa necesidad de diseñar e implementar medidas de intervención efectivas y brindar 

apoyo a las familias afectadas para atenuar los efectos adversos que esta carencia puede provocar 

en el desarrollo integral y el bienestar de los niños.  

 

Palabras Clave: ausencia paternal, psicodesarrollo, infantes, padres, impacto, 

Latinoamérica.
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2.1. Abstract 

This literature review paper is aimed to comprehensively examine the impact of Father Absence 

on Child Psychological Development in Central and South American countries. Its main objective 

is to explore in a detailed and systematic way how the absence of a paternal figure affects the 

cognitive, emotional, social and behavioural well-being of children in these regions. To perform 

this review, for which we used a mixed approach combining qualitative and quantitative methods, 

17 documents selected from an initial population of 133 sources were analysed and synthesised, 

applying rigorous inclusion and exclusion criteria and the PRISMA protocol to ensure the 

relevance and quality of the analysis. The results of this literature review indicate a clear 

association between paternal absence and a range of adaptive disorders in children, including 

deficits in cognitive and psychomotor development, impulsivity, illicit substance use, behavioural 

problems, and emotional difficulties such as anxiety, stress, mood disturbances and sleep 

deprivation. This finding underscores the urgent need to design and implement effective 

intervention measures and provide support to affected families to mitigate the adverse effects that 

this deprivation can have on children's overall development and well-being. 
 

Key words: Paternal absence, Psychodevelopment, Infants, Parents, Impact, Latin 

America. 
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3. Introducción 

A lo largo de la historia de la humanidad más aún en la sociedad contemporánea la ausencia 

de la figura paterna en la vida de un niño ha adquirido una relevancia cada vez mayor y se ha 

convertido en un fenómeno de gran complejidad (Núñez, 2018). Esta situación, según Acuña et al. 

(2020), es fundamental durante toda la vida del sujeto, ya que representa un afecto concomitante 

en los niños. Este fenómeno plantea interrogantes fundamentales sobre cómo esta falta de 

presencia paterna puede incidir en el desarrollo psicológico de un niño a lo largo de su ciclo vital, 

desde la infancia hasta la adolescencia. 

Para abordar de manera integral y científica esta problemática, es fundamental realizar una 

definición y articulación precisas de las variables involucradas en este estudio. Entre las variables 

principales a considerar se encuentra la ausencia de la figura paterna, que se refiere a la compleja 

y multifacética situación en la que un niño no cuenta con la presencia física y/o emocional de su 

padre en su vida cotidiana. 

Por otro lado, el desarrollo psicológico se refiere a un amplio espectro de dimensiones que 

componen la salud mental de un individuo. Esto abarca la evaluación de su bienestar emocional, 

la identificación de signos de ansiedad, depresión, autoestima, y otros indicadores de salud mental 

que pueden estar influenciados por la situación familiar y la presencia o ausencia del padre, Etienne 

(2018) menciona que: “aunque la salud mental es un componente esencial de la salud, existen 

brechas críticas de tratamiento (es decir, personas con enfermedad mental grave que no reciben 

tratamiento) que llegan hasta el 73,5% en los adultos y el 82,2% en los niños y adolescentes” (p. 

1). 

La ausencia de la figura paterna es un concepto complejo que abarca una diversidad de 

situaciones y contextos familiares en los que los niños pueden experimentar la falta de la presencia 

activa de su padre en sus vidas cotidianas, lo que se traduce según Maldonado et al. (2021): 

“aquella situación de desprotección donde las necesidades físicas básicas del niño” (p. 3). Además, 

se puede incluir situaciones más trágicas, como la pérdida del padre debido a fallecimiento 

(Hernández Prados y Alcaraz Rodríguez, 2018). Cada una de estas circunstancias puede tener 

implicaciones únicas en el desarrollo psicológico del niño, lo que subraya la necesidad de una 

investigación minuciosa y comprensiva en esta área. 

Según Santa Cruz y D'Angelo (2020) la falta de una conexión emocional sólida con el 

padre puede tener repercusiones significativas: “en el desarrollo psicológico del niño, afectando 
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su autoconcepto, habilidades de regulación emocional y relaciones interpersonales para lograr un 

manejo efectivo a la exigencia que se presenta en el entorno” (p.57). 

En la última década Rendón-Quintero y Rodríguez-Gómez (2021) mencionan que: “la 

ausencia de la figura paterna en la vida de un niño ha adquirido una creciente relevancia en la 

sociedad contemporánea, siendo un fenómeno que despierta preocupación y debate entre 

investigadores, profesionales de la salud mental y educadores” (p. 3). Sin embargo, existen 

múltiples factores, incluyendo la presencia de otras figuras de apoyo, el contexto socioeconómico 

y la resiliencia individual, que pueden influir en el resultado final. 

La diversificación de las estructuras familiares según Nuñez (2018), menciona que: “el 

aumento en las tasas de divorcio, la migración laboral y otros cambios sociales han contribuido a 

la complejidad de esta problemática y han generado un interés creciente en comprender sus 

implicaciones en el desarrollo psicológico infantil” (p. 134). A medida que las familias se enfrentan 

a situaciones de ausencia paterna, surge la necesidad imperante de investigar cómo esto afecta a 

los niños en diferentes etapas de su vida y en diferentes contextos culturales. 

De igual forma, Vargas-Rubilar y Arán-Filippetti (2014) mencionan que el ámbito de salud 

mental infantil, la ausencia de la figura paterna se convierte en un factor de interés crítico. A 

medida que los niños atraviesan etapas clave de desarrollo emocional y cognitivo, la presencia y 

el apoyo del padre desempeñan un papel esencial en la construcción de su autoestima, en el 

desarrollo de habilidades de regulación emocional y en la formación de relaciones interpersonales 

saludables (p. 182). 

En este contexto, el presente estudio se enfoca en explorar de manera detallada y 

sistemática cómo la ausencia de la figura paterna impacta en el desarrollo psicológico de los niños 

y adolescentes. Se busca comprender cómo esta situación puede influir en su bienestar emocional, 

social y académico, así como identificar los factores subyacentes y las posibles consecuencias de 

esta ausencia. A través de un análisis exhaustivo de la literatura existente y la aplicación de 

metodologías rigurosas, se espera obtener una visión más clara y completa de este fenómeno, lo 

que podría contribuir a mejorar las estrategias de intervención y apoyo para los niños y las familias 

que enfrentan esta situación. 

En última instancia, este estudio pretende no solo ampliar el conocimiento académico sobre 

la ausencia paterna, sino también tener un impacto práctico en la vida de los niños y adolescentes. 

Se espera que los resultados de esta investigación puedan informar el desarrollo de programas y 
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políticas que ayuden a mitigar los efectos negativos de la ausencia paterna, promoviendo así un 

desarrollo psicológico saludable y una mejor calidad de vida para los niños y las familias afectadas. 
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4. Marco Teórico 

4.1.Capítulo 1: La Figura Paterna 

4.1.1 Definición 

La figura paterna a lo largo de la historia de la humanidad ha sido objeto de estudio diversos 

enfoques científicos como la antropología, la filosofía, la sociología y por su puesto la psicología. 

Cabe recalcar que su percepción, función y rol ha sido cambiante en las diferentes etapas históricas 

del hombre. En civilizaciones antiguas como Egipto, Grecia y Mesopotamia, el padre de familia 

era considerado el líder indiscutible de la familia. Según Goody (2000), en estas sociedades los 

padres ejercían una absoluta autoridad no solo sobre sus esclavos e hijos, si no también sobre sus 

esposas. Siendo su función principal la de proveer, proteger a la familia, transmitir principios, 

valores y conocimientos a su descendencia. 

En la Europa medieval, la figura paterna estaba estrechamente vinculada con contextos 

feudales y religiosos. Como señala Laslett (1977), el padre era el cabeza de familia y ejercía 

autoridad sobre todos los miembros de la familia, incluidos su esposa e hijos. Su autoridad estuvo 

respaldada por las leyes feudales y la moral religiosa de aquella época.  

Con la llegada del Renacimiento y los tiempos modernos, el concepto de figura paterna 

comenzó a cambiar paulatinamente. Según Ariès (1962), habían surgido nuevas ideas sobre la 

infancia y la familia y se empezó a valorar el papel emocional y de crianza del padre en la crianza 

de los hijos. Pero su autoridad todavía reinaba en muchos ámbitos del contorno familiar. 

En los siglos XIX y XX, la definición de figura paterna cambió significativamente, 

especialmente en Occidente. Como señala Giddens (1992), en condiciones de industrialización y 

urbanización, muchos padres pasaban fuera de casa por largos períodos, trabajando en fábricas o 

como jornaleros, lo que resultó en una separación física entre padres e hijos. Como consecuencia 

la figura paterna se la maximizó como el principal proveedor financiero, pero también se esperaba 

que desempeñen un papel activo en la crianza y educación de sus hijos. 

Hoy en día, la definición de paternidad ha continuado su curso evolutivo. Según Marsiglio 

y Roy (2012), se aprecia una inversión emocional y participativa de los padres de familia en la 

crianza y el cuidado de los hijos. La idea del padre como único proveedor financiero comenzó a 

ser cuestionada, promoviendo un enfoque más igualitario y cooperativo en la crianza de los hijos, 

en el que ambas figuras parentales compartan por igual las responsabilidades para con los hijos. 
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4.1.2 Importancia de la Figura Paterna en la Infancia 

La importancia de la figura paterna en el aprendizaje vital de una persona es esencial en 

las diversas etapas del desarrollo infantil. Desde una edad temprana, los recién nacidos son 

observadores de su entorno y observan activamente lo que sucede a su alrededor. Esta etapa 

requiere interacciones frecuentes entre padres e hijos, incluyendo abrazos, caricias, juegos, 

canciones, cuentos y actividades relacionales (Polaino, 2005). 

Posteriormente, según Polaino (2005), los niños se convierten en grandes imitadores, 

absorbiendo todo lo que escuchan y ven a su alrededor. Es importante que los padres den el ejemplo 

y demuestren valores y comportamientos positivos que los niños puedan imitar con facilidad. Más 

adelante, la educación emocional cobra mucha importancia, dándole a los niños las herramientas 

que necesitan para expresar sus emociones de forma saludable. En esta etapa, la figura paterna 

sigue siendo relevante, combinando el papel de público y modelo a seguir para el niño. 

Rendón y Rodríguez (2021) destacan la importancia de los padres en el crecimiento y 

desarrollo de los niños. Señalan que son los padres quienes deben brindar apoyo y seguridad 

emocional, lo que les ayudará a construir un vínculo fuerte entre padre e hijo. Además, Calvo 

(2015) enfatiza que los padres brindan a sus hijos beneficios únicos que otros no pueden ofrecer. 

Este vínculo seguro con los padres sienta las bases para que los niños exploren el mundo con la 

suficiente confianza. 

4.1.3 Imaginario Social y Cultural sobre la Figura Paterna 

La comprensión y el rol de la figura paterna puede diferir entre culturas y sociedades, 

adaptándose a los valores, normas y creencias que cada sociedad abraza (N., Ria, 2023). En algunas 

culturas, se espera que los padres asuman diversos roles, desde figuras de autoridad y proveedores 

económicos hasta participantes activos en el cuidado y la crianza de sus hijos (Lamonica et al., 

2022). 

Las representaciones culturales de la paternidad moldean cómo los hombres perciben su 

función como padres y su disposición para involucrarse en el cuidado de los hijos. Estas 

percepciones varían significativamente entre diferentes contextos culturales, influyendo en las 

expectativas y los roles de género asociados con la masculinidad (Peng et al., 2022). 

La presencia y el papel del padre tienen un impacto que trasciende el ámbito familiar, 

afectando también aspectos sociales y emocionales. La globalización y la movilidad laboral 
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transnacional han generado nuevas dinámicas familiares, destacando la importancia de considerar 

las culturas supranacionales al estudiar la figura paterna (McHale et al., 2012). 

Es crucial reconocer y valorar la diversidad de puntos de vista sobre la paternidad para 

promover modelos beneficiosos para los padres y sus hijos. Esto implica desafiar estereotipos de 

género y fomentar políticas y programas que apoyen la participación activa de los padres en la 

crianza (Spring et al., 2017). 

Según Guzmán Sescosse (2022), la presencia y relevancia del rol paterno en la actualidad 

se encuentra en un estado de debilitamiento en nuestra sociedad. Esto se evidencia en la creciente 

cantidad de padres ausentes, ya sea debido al aumento de los divorcios, a la falta de responsabilidad 

hacia sus hijos por parte de algunos padres, o simplemente a su ausencia física en la vida cotidiana 

de los niños. 

4.1.4 Roles de la Figura Paterna 

La importancia de la figura paterna en el desarrollo de los hijos ha sido ampliamente 

documentada en la literatura académica. Según Jeong et al. (2023), el papel de los padres va más 

allá del apoyo económico, influyendo significativamente en el desarrollo cognitivo y emocional 

de los niños. Este hallazgo es crucial para comprender la complejidad de la crianza y la necesidad 

de involucrar activamente a los padres en todos los aspectos del desarrollo infantil. 

Gonzalez et al. (2023) destacan que los problemas de salud mental de los padres, como la 

depresión, pueden tener consecuencias negativas en sus hábitos de cuidado de los hijos, la 

implicación paterna y la coparentalidad. Los padres deprimidos tienden a limitar el contacto físico 

y expresar más frustración durante la crianza, lo cual subraya la importancia de abordar la salud 

mental de los padres para fomentar una relación positiva con sus hijos. 

La transformación que experimentan los hombres al convertirse en padres también tiene 

un impacto significativo en su salud física y, por ende, en el bienestar de sus hijos (Yogman et al, 

2021). Esta transición puede motivar a los padres a adoptar estilos de vida más saludables, lo cual 

es beneficioso no solo para ellos sino también para su familia. 

Además, la investigación ha demostrado que los padres tienen una influencia única en la 

prevención de problemas como la obesidad infantil y la inmunización contra enfermedades como 

la tos ferina, resaltando el papel vital de los padres en la promoción de la salud y el bienestar de 

sus hijos (Yogman et al, 2021). 
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Por último, iniciativas como la Young Men’s Initiative y My Brother’s Keeper demuestran 

el reconocimiento y el apoyo creciente hacia la paternidad activa y su contribución positiva tanto 

a las familias como a la sociedad en general (Yogman et al, 2021). Estos programas subrayan la 

importancia de brindar a los padres las herramientas y el apoyo necesarios para cumplir con su rol 

de manera efectiva. 

4.1.4.1. Apoyo Emocional y Afectivo. 

El apoyo emocional y afectivo de la figura paterna en la infancia es fundamental para el 

desarrollo saludable de los niños. Según Nierengarten, el involucramiento temprano de los padres 

en la vida de sus hijos predice un mayor compromiso en etapas posteriores, siendo crucial para el 

desarrollo lingüístico, cognitivo y emocional de los niños (Nierengarten, 2019). Este 

involucramiento no solo mejora la relación padre-hijo, sino que también tiene un impacto positivo 

en la salud mental y física del niño, independientemente de la presencia de la madre (Flouri, 2005; 

Leidy et al., 2012). 

Los beneficios de la implicación paterna también se extienden a la salud mental de los 

niños. Un metaanálisis actualizado encontró que la depresión paternal durante el primer trimestre 

y el año posterior al parto afecta negativamente a los niños, lo que destaca la importancia de 

abordar la salud mental de los padres para el bienestar infantil (Nierengarten, 2019). 

Coley (1998) resalta la importancia de las redes de parentesco, especialmente en ausencia 

de un padre involucrado. Relaciones activas con parientes masculinos adultos, como un tío o 

abuelo, pueden ser cruciales para el desenvolvimiento emocional y afectivo de los niños en hogares 

monoparentales. Este enfoque sugiere que, incluso en ausencia de un padre directamente 

involucrado, otros modelos masculinos pueden ofrecer apoyo emocional y afectivo significativo. 

Además, autores como Maldonado et al. (2021) mencionan que:  

Las contribuciones del padre al desarrollo de los niños y las niñas van más allá del aporte 

económico al hogar; los padres proveen protección, seguridad, soporte emocional al hogar 

y estimulación cognitiva; de igual manera, confieren mayor satisfacción de las necesidades 

psicológicas y el sentimiento de bienestar emocional (p. 3). 

Su participación en la vida del niño puede influir en la adquisición de habilidades sociales, 

la comprensión de normas y límites, y el desarrollo de valores éticos. 
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4.1.4.2. Modelo de Comportamientos y Valores. 

La influencia de la figura paterna en el desarrollo de comportamientos y valores en los 

hijos es un área de estudio que ha recibido considerable atención en la investigación psicológica. 

La presencia activa y el modelo a seguir que proporcionan los padres juegan un papel fundamental 

en la socialización y el desarrollo ético de los niños. Según investigaciones realizadas por Laible 

et al. (2004), la calidad de la relación padre-hijo tiene un impacto significativo en la internalización 

de valores morales y éticos en los niños. Este estudio sugiere que las interacciones positivas y el 

apoyo emocional dentro de esta relación fomentan una mayor empatía y comportamiento prosocial 

en la infancia y la adolescencia. 

Otra faceta importante de la influencia paterna se encuentra en el ámbito del desarrollo 

emocional y las habilidades de afrontamiento. El trabajo de Morris et al. (2007) examina cómo la 

coherencia y el calor en las prácticas parentales influyen en la regulación emocional y las 

respuestas de los niños a situaciones estresantes. Este estudio destaca la importancia de un modelo 

paterno emocionalmente receptivo y consistente en ayudar a los niños a desarrollar estrategias 

efectivas de manejo del estrés y resolución de conflictos. 

Además, la participación del padre en actividades cotidianas y la crianza activa se asocian 

con el desarrollo de habilidades sociales y cognitivas en los niños. Jeynes (2005) encontró que la 

implicación paterna en la educación y actividades recreativas está fuertemente correlacionada con 

el éxito académico y la adaptación social de los niños. Este vínculo subraya el papel crucial de los 

padres no solo como proveedores de cuidado y afecto, sino también como facilitadores del 

aprendizaje y el desarrollo intelectual. 

4.1.5 Causas de la Ausencia de la Figura Paterna 

4.1.5.1 Factores Socioeconómicos y Laborales. 

McLanahan y Percheski (2008) argumentan que las dificultades económicas y la 

inestabilidad laboral pueden aumentar la probabilidad de que los padres se ausenten en el hogar. 

Esta ausencia puede deberse a la necesidad de trabajar largas horas o buscar empleo en lugares 

distantes, lo que limita su presencia física y su capacidad para involucrarse activamente en la vida 

de sus hijos. Estas circunstancias económicas desafiantes no solo reducen el tiempo compartido 

entre padres e hijos, sino que también pueden generar estrés adicional dentro del núcleo familiar, 

afectando la dinámica y las relaciones (McLanahan y Percheski, 2008). 
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Paralelamente, Conger y Donnellan (2007) destacan que la presión económica sobre las 

familias puede influir negativamente en el bienestar emocional y psicológico de todos los 

miembros de la familia, incluidos los padres. Esta presión puede llevar a una mayor incidencia de 

conflictos maritales y familiares, lo que a veces resulta en la separación o en una participación 

reducida del padre en la crianza de los hijos. La investigación sugiere que las tensiones financieras 

pueden debilitar la cohesión familiar, llevando a un ciclo en el que la ausencia paterna perpetúa 

problemas socioeconómicos y emocionales en los niños (Conger y Donnellan, 2007). 

Finalmente, la importancia de las políticas de apoyo familiar y laboral se hace evidente al 

considerar su potencial para mitigar los efectos negativos de los factores socioeconómicos en la 

presencia paterna. Waldfogel (2006) aboga por la implementación de políticas que faciliten una 

mayor flexibilidad laboral y apoyo económico para las familias, como licencias parentales 

remuneradas y acceso a servicios de cuidado infantil asequibles. Estas medidas pueden permitir a 

los padres equilibrar más efectivamente sus responsabilidades laborales y familiares, promoviendo 

una mayor implicación en la vida de sus hijos y reduciendo las probabilidades de ausencia debido 

a compromisos laborales (Waldfogel, 2006). 

4.1.5.2. Separaciones y Divorcios. 

Las separaciones y divorcios representan una de las causas principales de la ausencia de la 

figura paterna en la vida de los niños. Amato (2000) destaca que las rupturas matrimoniales no 

solo disuelven una unión entre adultos, sino que también alteran profundamente las estructuras 

familiares, resultando a menudo en una disminución significativa del tiempo que los padres, 

especialmente los padres varones, pasan con sus hijos. La separación física que implica un divorcio 

puede llevar a una menor implicación del padre en las actividades diarias, la crianza y el apoyo 

emocional de sus hijos, impactando negativamente en su desarrollo emocional y social. 

Kelly y Emery (2003) subrayan que el conflicto entre los padres durante y después del 

proceso de divorcio puede exacerbar aún más la situación, afectando la calidad de la relación 

padre-hijo. Los conflictos maritales no resueltos y las disputas por la custodia pueden crear 

ambientes hostiles y estresantes para los niños, en los cuales la figura paterna puede estar menos 

disponible o emocionalmente distante. Estos investigadores argumentan que para mitigar estos 

efectos negativos, es crucial mantener una comunicación efectiva y estrategias de coparentalidad 

positivas, incluso en el contexto de separación. 
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Finalmente, la investigación de Hetherington y Kelly (2002) sugiere que el impacto del 

divorcio en los niños puede ser moderado por varios factores, incluyendo la estabilidad económica 

post-divorcio y la calidad de las relaciones que los niños mantienen con ambos padres tras la 

separación. La presencia continua de un padre activo y afectuoso, incluso en un contexto de 

divorcio, puede desempeñar un papel crucial en la mitigación de los efectos adversos sobre el 

bienestar emocional y el desarrollo de los niños.  

4.1.5.3. Fallecimiento del Padre de Familia. 

La pérdida de un padre debido al fallecimiento representa uno de los desafíos más difíciles 

que un niño puede enfrentar durante su desarrollo. Worden (1996) describe el proceso de duelo en 

los niños como una experiencia compleja y multifacética, que varía significativamente en función 

de la edad, la madurez emocional del niño y el apoyo social disponible. La ausencia de la figura 

paterna por fallecimiento puede llevar a sentimientos intensos de tristeza, confusión y ansiedad, 

impactando el bienestar emocional y el desarrollo psicológico del niño a largo plazo. 

Silverman at al. (1996) enfatizan la importancia de brindar apoyo y recursos adecuados a 

los niños en duelo. Los niños que pierden a un padre pueden sentirse aislados en su dolor, luchando 

por comprender y expresar sus emociones. La disponibilidad de un entorno de apoyo que fomente 

la expresión de sentimientos y preguntas sobre la muerte puede facilitar el proceso de duelo, 

ayudando al niño a adaptarse a la pérdida de manera saludable. 

Además, Christ (2000) subraya el impacto de la pérdida del padre en la reestructuración de 

la identidad y el autoconcepto del niño. El papel del padre como modelo a seguir, proveedor de 

seguridad y apoyo emocional es irremplazable, y su ausencia puede dejar un vacío significativo. 

Es crucial que los cuidadores restantes, educadores y profesionales de la salud mental trabajen 

juntos para proporcionar a los niños en duelo un sentido de continuidad y seguridad, ofreciéndoles 

nuevas formas de conexión y pertenencia dentro de su entorno familiar y comunitario. 

4.1.6. Tipos de Ausencia de la Figura Paterna 

4.1.6.1. Ausencia Física Temporal y Permanente. 

La ausencia física de un padre puede tener una variedad de implicaciones para el desarrollo 

y bienestar emocional de un niño. Lamb (2010), en su amplia revisión sobre el papel del padre en 

el desarrollo del niño, menciona que tanto la ausencia temporal como la permanente pueden afectar 

negativamente a la seguridad emocional del niño, su rendimiento académico y su desarrollo 

socioemocional. La ausencia física permanente, como en el caso del fallecimiento o separaciones 
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definitivas, puede dejar una marca duradera en la estructura de apoyo emocional y social del niño. 

Por otro lado, la ausencia temporal, a menudo relacionada con compromisos laborales o militares, 

aunque reversible, requiere de adaptaciones familiares y de estrategias de apego alternativas para 

mitigar su impacto. 

Bornstein (2002) señala que la ausencia permanente plantea desafíos únicos para el niño, 

como el manejo del duelo y la necesidad de ajustarse a una vida sin la figura paterna. Este tipo de 

ausencia puede impactar profundamente el desarrollo emocional y psicosocial del niño, llevando 

a la necesidad de apoyo psicológico y emocional adaptado a las circunstancias individuales del 

niño. Subraya la importancia de mantener un vínculo activo entre padre e hijo a través de medios 

de comunicación como llamadas, mensajes de texto, y videollamadas. Estas interacciones, aunque 

no reemplazan la presencia física, son fundamentales para preservar la relación y minimizar los 

efectos negativos de la ausencia temporal en el desarrollo del niño. 

Además, la ausencia témpora del padre puede llevar a que los niños experimenten una 

disminución en su autoestima ya que pueden sentirse incompletos o no valorados, lo que 

contribuye a la formación de una imagen negativa de sí mismos. Además, la falta de una figura 

paterna sólida puede dificultar la construcción de una identidad sólida, ya que los niños pueden 

tener dificultades para comprender su papel en la familia y en la sociedad (Gordon, 2011). 

Por último, la investigación de Fagan e Iglesias (1999) sobre padres ausentes 

temporalmente sugiere que los programas de apoyo diseñados para fortalecer las relaciones padre-

hijo pueden ser efectivos para mitigar los efectos de la ausencia. Estos programas pueden incluir 

desde asesoramiento hasta actividades diseñadas para fomentar la conexión emocional y la 

comprensión mutua entre padres e hijos, independientemente de la distancia física. 

4.1.6.2. Ausencia Emocional y Psicológica. 

El impacto de la ausencia de la figura paterna en el desarrollo emocional de los niños es un 

área de interés significativo en el campo de la psicología del desarrollo. La relación entre un padre 

y su hijo es fundamental para el desarrollo saludable de la capacidad del niño para manejar 

emociones, formar relaciones y entender su propio lugar en el mundo. En este sentido, Bowlby 

(1988) destacó la importancia del apego seguro en los primeros años de vida y cómo la presencia 

constante y emocionalmente disponible de los padres fortalece el desarrollo de la inteligencia 

emocional, necesaria para el bienestar y la convivencia social (Bowlby, 1988). 
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Para Erikson (1950), el desarrollo social y afectivo es crucial en las etapas iniciales de la 

vida, donde el individuo aprende a interactuar con su entorno y a formar una imagen coherente de 

sí mismo. Este proceso incluye la construcción del autoconcepto, el desarrollo de la autoestima y 

la formación de una identidad personal. Erikson subraya que la calidad de la relación padre-hijo 

juega un papel vital en este desarrollo, y la ausencia de un padre puede resultar en desafíos 

significativos en estas áreas (Erikson, 1950). 

La regulación emocional es un componente esencial en el desarrollo emocional de los 

niños, y según Gottman (1997), los padres juegan un papel crucial al modelar cómo gestionar las 

emociones de manera efectiva. Cuando los padres regulan sus emociones de manera saludable, 

ofrecen a sus hijos un ejemplo valioso sobre cómo navegar por el complejo mundo de los 

sentimientos. Esta habilidad no solo ayuda a los niños a manejar sus propias emociones sino que 

también les enseña sobre la vulnerabilidad emocional y cómo responder de manera apropiada a las 

emociones de los demás (Gottman, 1997). 

4.1.6.3 Presencia Intermitente o Irregular. 

La presencia activa del padre en la vida de sus hijos tiene un impacto significativo en su 

desarrollo social. Parke (2004) señala que los niños cuyos padres están activamente involucrados 

en su crianza tienden a mostrar una mayor autoestima y habilidades sociales más desarrolladas, lo 

que facilita la capacidad de formar relaciones interpersonales saludables. La figura paterna sirve 

no solo como un modelo a seguir para los hijos sino también como un maestro de lecciones valiosas 

sobre empatía, resolución de conflictos y cooperación. 

Este enfoque se alinea con las investigaciones de Lamb (2010), quien ha explorado 

extensamente el papel de los padres en el desarrollo socioemocional de los niños. Lamb concluye 

que la calidad y la regularidad de la interacción padre-hijo son fundamentales para el desarrollo de 

habilidades interpersonales en los niños, incluyendo la empatía, la capacidad para manejar 

conflictos de manera constructiva y la cooperación con los demás. Según Lamb, los niños con 

padres presentes de manera consistente y positiva son más propensos a establecer relaciones 

interpersonales estables y satisfactorias. 

La investigación de Cabrera et al. (2000) también apoya la idea de que el involucramiento 

paterno es crucial para el desarrollo psicosocial de los niños. El estudio destaca que la participación 

activa de los padres no solo mejora la autoestima y las competencias sociales de los niños, sino 

que también les enseña a negociar sus emociones y a interactuar de manera efectiva con los demás. 
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La presencia, ya sea constante o intermitente, cuando es positiva y significativa, puede ofrecer a 

los niños las herramientas necesarias para navegar en sus relaciones a lo largo de la vida. 

4.1.7. Repercusiones por la Ausencia de la Figura Paterna 

4.1.7.1 Autoestima y Seguridad Emocional. 

La implicación activa de un padre en la vida de su hijo es fundamental para fomentar tanto 

la autoestima como la seguridad emocional. Según las investigaciones de Baumrind (1971), el 

estilo de crianza autoritativo, que combina apoyo y firmeza, es especialmente efectivo para 

promover estas cualidades. Los niños cuyos padres practican este estilo de crianza tienden a 

desarrollar una mayor autoestima y confianza, ya que se sienten valorados y apoyados tanto en sus 

logros como en sus desafíos (Baumrind, 1971). 

Bronfenbrenner (1979), con su teoría ecológica del desarrollo humano, subraya la 

importancia de los diferentes sistemas en la vida de un niño, incluida la familia. Según 

Bronfenbrenner, la ausencia de un padre puede alterar significativamente el microsistema del niño, 

lo que lleva a consecuencias negativas en su desarrollo emocional y social. Esta visión sostiene 

que tanto la presencia activa como el apoyo emocional de los padres son esenciales durante las 

etapas formativas de la niñez hasta la adolescencia para un desarrollo saludable de la personalidad. 

La contribución de un padre a través de apoyo, motivación y reconocimiento positivo es 

vital para el desarrollo de una autoestima robusta en los niños. Gottman (1997) enfatiza la 

importancia de la inteligencia emocional en la crianza, argumentando que reconocer y validar las 

emociones de los niños ayuda a prevenir conflictos y a construir una autoimagen positiva. Este 

enfoque promueve el desarrollo de un sentimiento de valía y competencia en los niños, 

fundamentales para su confianza en sí mismos y sus habilidades. 

Por último, Bandura (1977), con su teoría del aprendizaje social, destaca cómo la 

autoeficacia, la creencia en la propia capacidad para lograr objetivos, se ve influida por el 

modelado de roles. La presencia y el comportamiento de los padres actúan como modelos a seguir, 

impactando directamente en la autoestima y seguridad emocional de los niños. Bandura señala que 

los niños que observan a sus padres enfrentar desafíos con confianza tienden a adoptar una actitud 

similar hacia sus propios desafíos, reforzando así su autoestima y confianza. 

4.1.7.2 Desarrollo de Habilidades Sociales y Relacionales. 

La importancia de la figura paterna en el desarrollo relacional y social de los niños es un 

tema ampliamente discutido en la literatura psicológica. Erik Erikson (1950) enfatizó que la 
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presencia de una figura paterna estable contribuye significativamente a la formación de la 

identidad del niño y a su capacidad para establecer relaciones sociales saludables. Según Erikson, 

la ausencia de esta figura puede llevar a una crisis de identidad y dificultades en el desarrollo de 

habilidades sociales (Erikson, 1950). 

La interacción constante con una figura paterna afectiva y presente es crucial para el 

desarrollo de la autoestima en los niños. Bowlby (1969) argumentó que una relación segura con 

los padres proporciona la base para el desarrollo de un sentido de seguridad y confianza, lo que es 

esencial para explorar el mundo y formar relaciones saludables. Este apego seguro se traduce en 

una mayor competencia social y una mejor adaptación emocional en diversas situaciones (Bowlby, 

1969). 

La implementación de estrategias de atención plena por parte de los padres ha demostrado 

ser efectiva en la mejora de las relaciones entre padres e hijos, así como en la reducción del estrés 

parental. Kabat-Zinn (1990) sugiere que la práctica de la atención plena puede ayudar a los padres 

a estar más presentes y atentos a las necesidades de sus hijos, promoviendo así un ambiente 

familiar más armónico y relaciones más sólidas (Kabat-Zinn, 1990, p. 2). 

Finalmente, la forma en que los padres gestionan los conflictos y las emociones tiene un 

impacto significativo en el aprendizaje social de sus hijos. Según Gottman (1994), los niños cuyos 

padres manejan los conflictos de manera constructiva y positiva aprenden a replicar estos 

comportamientos en sus propias interacciones sociales. Esto les ayuda a desarrollar habilidades 

para resolver conflictos y mantener relaciones duraderas y saludables.  

4.1.7.3 Efectos en la Estructuración de Roles de Género. 

La participación de los hombres difiere mucho en comparación con un afecto maternal, ya 

que en la crianza y el cuidado es fundamental a la hora de construir el vínculo con hijos e hijas. 

Implica acompañar los procesos de desarrollo psicológico y emocional de niños en todos los 

ámbitos de la vida. Como padres, los hombres deben involucrarse como cuidadores primarios, lo 

que no solo colabora en el bienestar infantil, sino que los beneficia a ellos mismos (UNICEF, 

2023).  

De esta forma: 

La participación equitativa de los padres en la crianza también tiene beneficios para las 

madres y las familias en su conjunto. Compartir las responsabilidades parentales puede 

aliviar la carga de cuidado de la madre, permitiéndole tener tiempo para sí misma y para 
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sus propios intereses, lo que a su vez promueve un equilibrio saludable entre la vida laboral 

y familiar (Izquierdo y Ferrer, 2018, p. 58).  

La colaboración en la crianza fortalece la relación de pareja y promueve un ambiente 

familiar armonioso en el que todos los miembros se sienten valorados y respetados. 

El papel del padre es significativo para el desarrollo infantil frente a la participación en 

juegos de contacto físico y en socialización de roles (Fletcher et al., 2012; Paquette y Dumont, 

2013), además, esto alienta al niño o a la niña a lidiar con situaciones atemorizantes (Sandseter y 

Kennair, 2011), en las que el comportamiento y el rol paterno es complementario al materno. Como 

lo plantea Cabrera (2016) puede también ejercer un efecto de compensación en el menor que está 

expuesto a efectos negativos del ambiente social.  

Además de afectar la autoestima, la ausencia paterna puede hacer que los niños tengan 

dificultades para establecer relaciones interpersonales sólidas y saludables. Los niños que han 

crecido sin la influencia de un padre pueden desarrollar una desconfianza hacia los demás debido 

al temor a la decepción o el abandono. Esta desconfianza puede llevar a relaciones superficiales o 

a evitar la cercanía emocional con los demás (Rodríguez et al., 2021, p. 5). La ausencia de un 

modelo de figura paterna activa también puede hacer que los niños tengan dificultades para 

comprender y manejar sus propias emociones, lo que puede afectar sus relaciones sociales y su 

bienestar emocional. 

El manejo de conflictos y desafíos es una habilidad crucial que los niños desarrollan a lo 

largo de su vida, y la figura paterna juega un rol significativo en este proceso. En el estudio 

realizado por Li et al. (2020) citado por Sifuentes et al. (2023) menciona que “la terapia de 

interacción padres-hijos puede mejorar significativamente la autoestima y reducir los problemas 

de comportamiento en niños” (p. 1248), lo que indica que estrategias como la interacción entre 

padres e hijos, la capacitación de los padres en métodos de crianza positivos, el desarrollo de 

habilidades socioemocionales y las técnicas de atención plena (mindfulness) podrían ser 

beneficiosas para reforzar la autoestima en niños en edad preescolar. Además, subrayan la 

relevancia de tener en cuenta los factores socioeconómicos y de género en el crecimiento y la 

autoestima de los niños de esta etapa (Sifuentes et al., 2023). 

4.1.7.4 Consecuencias en la Salud Mental y Emocional. 

De acuerdo con Villalón (2021), la participación del padre en la crianza no solo se limita a 

las tareas cotidianas de cuidado, como alimentar, vestir o bañar al niño, sino que también abarca 
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aspectos emocionales y educativos. Los padres pueden desempeñar un papel fundamental al 

brindar apoyo emocional, escuchar las preocupaciones y alegrías de sus hijos, y fomentar un 

ambiente de comunicación abierta en el hogar. Este involucramiento emocional contribuye al 

desarrollo de una relación segura y de confianza entre el padre y el niño, lo que tiene un impacto 

positivo en la salud mental y emocional del menor a lo largo de su vida. 

La sobreprotección puede inhibir el desarrollo de habilidades de autosuficiencia, mientras 

que un enfoque equilibrado donde se permite a los niños tomar decisiones y enfrentar las 

consecuencias de sus acciones, promueve un sentido saludable de independencia, es así que Farkas 

(2021) menciona que:   

Lo que el niño desea o quiere entra en conflicto con los estándares familiares y sociales, 

por lo que éste tempranamente debe desarrollar una adecuada regulación emocional. Así, 

para que el niño pueda comportarse de maneras   consideradas como socialmente 

apropiadas debe aprender a controlar y modular sus expresiones emocionales. (p. 70) 

La ausencia del padre, en conjunto con otro tipo de carencias como las económicas, son 

elementos reiterativos en los discursos; pueden generar en las personas una psicología del miedo, 

angustia, inseguridad e incertidumbre (Rendón y Rodríguez, 2021). Así como lo menciona 

Mendoza et al. (2022) en una persona que experimentó ausencia de padres cuando niños o 

adolescentes, tiende a compartir emociones de ansiedad, depresión, bajo estado de ánimo, pérdida 

de autoestima, baja concentración académica, conductas inadecuadas a lo largo de la vida y pueden 

llegar hasta hacerse daños físicos o autodestructivo.  

4.1.8 Familias Monoparentales sin la Presencia de la Figura Paterna 

4.1.8.1 Impacto en la Educación y el Desarrollo de los Hijos. 

La figura paterna también es importante en el desarrollo cognitivo y educativo. Los padres 

que se involucran activamente en la educación de sus hijos, ya sea a través de la ayuda con las 

tareas o el fomento de la curiosidad y el amor por el aprendizaje, pueden tener un impacto positivo 

en el rendimiento académico y el desarrollo intelectual de los niños (García, 2018).  

Amato (2005) señala la importancia de la figura paterna en el hogar, argumentando que la 

ausencia de esta figura puede conllevar a desafíos significativos en el desarrollo emocional y 

educativo de los niños. Según este autor, los niños de familias monoparentales a menudo enfrentan 

mayores obstáculos académicos, lo que sugiere que la participación activa de los padres en la 

educación de sus hijos es crucial para su éxito académico y bienestar general (Amato, 2005). 
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En el mismo sentido, Hetherington y Kelly (2002) exploran cómo la ausencia de un padre 

influye en la socialización de los niños y su adaptación a diferentes entornos, incluido el escolar. 

Ellos afirman que la falta de un modelo paterno en el hogar puede limitar la exposición de los 

niños a ciertas experiencias y formas de pensamiento crítico, esenciales para su desarrollo integral. 

La presencia de un padre que comparte actividades y fomenta el aprendizaje puede ser invaluable 

en la ampliación de los horizontes de los niños y en el enriquecimiento de sus vidas (Hetherington 

& Kelly, 2002). 

Siguiendo esta línea, McLanahan y Sandefur (1994) profundizan en las consecuencias a 

largo plazo de crecer en hogares monoparentales. Ellos destacan que, más allá de los resultados 

educativos, la ausencia de un padre tiene implicaciones significativas en el desarrollo 

socioemocional de los niños, afectando su autoestima y habilidades sociales. La interacción con 

un padre involucrado no solo contribuye al éxito académico sino también al desarrollo de 

habilidades vitales para la vida adulta. 

Cabrera et al. (2007) resaltan la contribución única de los padres al desarrollo cognitivo y 

lingüístico de los niños. A través de su participación en juegos, lectura y conversaciones, los padres 

juegan un papel fundamental en el fomento de la curiosidad y el amor por el aprendizaje en sus 

hijos. Cabrera y sus colegas argumentan que esta dinámica padre-hijo es crucial para el desarrollo 

educativo y general del niño, subrayando la importancia de la figura paterna en la vida de los niños, 

incluso en contextos de familias monoparentales (Cabrera et al., 2007). 

Además, los padres a menudo introducen a sus hijos a una variedad de actividades y 

experiencias que pueden no estar presentes en otros aspectos de sus vidas. Ya sea a través de 

deportes, hobbies o simplemente compartir intereses personales, los padres pueden enriquecer la 

vida de sus hijos y ampliar sus horizontes (Vigotski, 1984, p. 51, citado por Santi, 2019). 

4.1.8.2 Redefinición de Roles Familiares y Adaptación Psicosocial. 

En el marco de las familias monoparentales, Parke (2004) destaca la reorganización de 

roles que se produce ante la ausencia de la figura paterna. Esta situación obliga a la madre y a los 

hijos sobre todo los mayores a asumir responsabilidades adicionales, tanto en el ámbito económico 

como en el emocional y educativo. Parke señala que, aunque estas familias enfrentan desafíos 

significativos, muchas logran adaptarse y prosperar. "La capacidad de adaptación y la redefinición 

de roles dentro de estas familias pueden resultar en una dinámica familiar fuerte y resiliente" 
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(Parke, 2004, p. 112). Este enfoque resalta la importancia de la flexibilidad y la resiliencia en las 

familias monoparentales. 

Por otro lado, Silverstein y Auerbach (1999) investigan el impacto de la ausencia paterna 

en la adaptación psicosocial de los hijos dentro de estas familias. Argumentan que, mientras 

algunos niños pueden experimentar dificultades emocionales y de comportamiento, otros 

desarrollan competencias únicas debido a su situación familiar. Silverstein y Auerbach explican 

que "la experiencia de crecer en una familia monoparental puede enseñar a los niños habilidades 

de afrontamiento, independencia y adaptabilidad" (1999, p. 89). Esta perspectiva sugiere que los 

desafíos asociados a la ausencia de la figura paterna también pueden fomentar el desarrollo de 

cualidades positivas en los niños. 

Julie Poehlmann (2003) se enfoca en las estrategias de afrontamiento y el bienestar 

emocional de los niños en familias monoparentales. Poehlmann descubre que el apoyo emocional 

de la madre, así como de la comunidad y la escuela, juegan roles cruciales en la adaptación 

psicosocial de estos niños. "El entorno de apoyo puede mitigar los efectos negativos de la ausencia 

paterna, promoviendo un desarrollo psicosocial saludable en los niños" (Poehlmann, 2003, p. 76). 

Esto subraya la importancia de una red de apoyo sólida para el bienestar de los niños en familias 

monoparentales. 

Chase-Lansdale et al. (1995) examinan cómo la redefinición de roles y la adaptación en 

familias monoparentales afectan el desarrollo infantil a largo plazo. Encontraron que las 

experiencias y los desafíos únicos de vivir sin una figura paterna pueden influir en la manera en 

que los niños forman relaciones y enfrentan adversidades en la vida. "Los niños de familias 

monoparentales a menudo adquieren una madurez temprana, lo que les ayuda a navegar por las 

complejidades de las relaciones sociales y familiares a medida que crecen" (Chase-Lansdale et al., 

1995, p. 130). Este estudio destaca la capacidad de adaptación y crecimiento en circunstancias 

difíciles. 

4.1.8.3 Experiencias de los Hijos en Ausencia del Padre. 

La presencia de un padre que proporciona apoyo, aliento y reconocimiento positivo es 

fundamental para el desarrollo de una autoestima sólida en sus hijos. Cruz y Alcívar (2023) señalan 

que, en la cotidianidad, frecuentemente no se logra un reconocimiento pleno de las emociones 

experimentadas. Subrayan que "solo una gestión adecuada de las emociones puede prevenir 

conflictos tanto internos como externos" (p. 4143). Esta capacidad para valorar y creer en sus hijos 
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fomenta en ellos un sentido de valía y competencia, elementos cruciales para el desarrollo de una 

autoimagen positiva y la confianza en sus propias capacidades, como afirma Elguera (2019). 

Según Kim (2011), "los niños de familias monoparentales pueden enfrentar desafíos 

únicos, incluidos problemas emocionales y sociales, pero también pueden desarrollar fuertes 

habilidades de adaptación y resiliencia" (p. 45). Este enfoque pone de relieve que, a pesar de las 

dificultades potenciales, los niños pueden superar los retos a través del apoyo adecuado y las 

intervenciones dirigidas. 

La ausencia de una figura paterna puede provocar una carencia en la percepción de 

seguridad y protección, aspectos fundamentales durante la infancia. Bowlby (1982), a través de su 

teoría del apego, resalta la relevancia de la relación cuidador-niño para el desarrollo de un sentido 

de seguridad, argumentando que un apego seguro en la infancia establece las bases para relaciones 

saludables y una autoestima positiva a lo largo de la vida (p. 102). 

Roizblatt-S et al. (2018) analizan cómo los niños que perciben tener un padre seguro y 

protector desarrollan una confianza en el mundo que les rodea, lo que es esencial para su 

disposición a explorar y aprender, con el respaldo de un apoyo constante. Enfatizan que "la 

estabilidad en la rutina diaria y el contacto suficiente con un cuidador principal son necesarios para 

desarrollar un apego seguro, que será la base para el desarrollo de futuras relaciones y la gestión 

de conflictos" (p. 169). 

Por otro lado, la empatía de un padre, la validación de los sentimientos de sus hijos y la 

enseñanza para manejar sus emociones equipa a los niños con habilidades emocionales esenciales 

para la vida, según Zambrano-Villalba (2017). Werner (1993) complementa esta visión al destacar 

la importancia del entorno familiar y el apoyo externo en el desarrollo de la resiliencia en los niños, 

indicando que "aun en ausencia de uno de los padres, los niños pueden desarrollar una resiliencia 

notable si cuentan con el apoyo de la comunidad y relaciones positivas con los cuidadores 

restantes" (p. 200). Este comentario subraya que, aunque la ausencia de un padre puede presentar 

retos significativos, los factores externos y el soporte emocional desempeñan roles fundamentales 

en el bienestar y desarrollo de los niños. 

4.1.9 La herida del padre 

Las experiencias de la infancia, especialmente aquellas marcadas por la negligencia o el 

abuso emocional por parte de los padres tienen un profundo impacto en el desarrollo emocional de 

un niño. Según Miller, "las heridas infligidas en la infancia se graban profundamente en nuestra 
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alma, especialmente cuando provienen de aquellos que deberían protegernos" (Miller, 1981). Este 

enfoque subraya la relevancia de reconocer y abordar el dolor emocional causado por la figura 

paterna para facilitar un proceso de curación. 

John Bowlby (1969), a través de su teoría del apego, sugiere que la relación con la figura 

paterna es fundamental para el desarrollo de un apego seguro. La ausencia o la presencia negativa 

de un padre puede resultar en patrones de apego inseguro o ansioso, lo que Bowlby describe como 

una "herida" que afecta la capacidad de formar y mantener relaciones interpersonales saludables a 

lo largo de la vida. 

Winnicott (1960) aporta una perspectiva sobre cómo la figura del padre influye en el 

desarrollo de la capacidad del niño para relacionarse con el mundo de manera autónoma y 

saludable. Winnicott argumenta que un ambiente familiar en el que el padre está emocionalmente 

ausente puede impedir el desarrollo de la verdadera identidad del niño, llevando a lo que él 

denomina un falso self. Esto se relaciona con la herida del padre en el sentido de que la falta de un 

espacio seguro para el crecimiento emocional y la exploración de la identidad puede ser 

profundamente dañina. 

Maté (2003) enfatiza que las experiencias emocionales negativas con nuestras figuras 

paternas pueden manifestarse como enfermedades físicas y mentales, ya que el estrés y el trauma 

no resueltos afectan profundamente nuestro cuerpo y mente. Esto resalta la importancia de abordar 

las heridas del padre no solo para el bienestar emocional sino también para la salud física. 

Bettelheim (1979) ofrece una perspectiva única sobre cómo las narrativas y cuentos pueden 

ser usados para ayudar a los niños a procesar y comprender las heridas emocionales. Bettelheim 

sugiere que las historias que incluyen figuras paternas complejas y a veces fallidas permiten a los 

niños explorar sus propios sentimientos de dolor y traición de una manera segura y simbólica, lo 

que puede ser un paso crucial en el proceso de curación. 
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4.2 Capítulo 2: El Desarrollo Psicológico del Niño 

4.2.1. Definición 

El desarrollo psicológico del niño se refiere al proceso continuo de cambio y crecimiento 

en las capacidades cognitivas, emocionales, sociales y conductuales desde el nacimiento hasta la 

adolescencia. Este proceso es influenciado por una interacción compleja entre factores genéticos, 

biológicos y ambientales, lo que lleva a diferencias individuales en el desarrollo y la maduración. 

Según Berk (2013), el desarrollo psicológico incluye la adquisición de habilidades lingüísticas, la 

capacidad para entender y razonar sobre el mundo, el desarrollo de la personalidad y la 

identidad, así como la formación de relaciones significativas con los demás. Es un proceso 

integral que abarca el aprendizaje emocional, social, y cognitivo, permitiendo a los niños 

adaptarse y navegar por su entorno de manera efectiva. 

4.2.2. Factores que influyen en el Desarrollo Psicológico 

4.2.2.1. Factores genéticos y hereditarios. 

Plomin y Spinath (2004) exploraron cómo la genética contribuye al desarrollo de la 

inteligencia, uno de los aspectos del desarrollo psicológico a nivel cognitivo. Sus investigaciones 

sugieren que "la herencia genética juega un papel significativo en la variabilidad de la inteligencia 

entre individuos" (Plomin & Spinath, 2004, p. 304). Este estudio destaca la importancia de los 

factores genéticos en la determinación de las capacidades cognitivas, aunque también reconoce la 

relevancia del entorno en el desarrollo de estas capacidades. 

Por otro lado, Rutter (2006) argumenta que aunque la genética establece ciertos límites y 

potenciales, las experiencias ambientales son cruciales para activar, dirigir y moderar el impacto 

de estos factores genéticos. Rutter enfatiza que "la interacción entre genes y ambiente es 

fundamental para entender el desarrollo psicológico del niño" (Rutter, 2006, p. 205). Este enfoque 

destaca cómo el ambiente puede influenciar la expresión de los genes y, por tanto, el desarrollo del 

niño. 

Kagan (1994) en su investigación sobre el temperamento, identifica cómo los rasgos 

temperamentales tempranos, que tienen una base genética, pueden influir en el comportamiento y 

las reacciones emocionales de los niños a lo largo de su vida. Sugiere que "los rasgos de 

temperamento, como la timidez o la audacia, están en parte determinados genéticamente y afectan 

cómo los niños interactúan con su entorno" (Kagan, 1994, p. 124). Este trabajo ilustra la influencia 

de la genética en aspectos fundamentales del desarrollo psicológico, como la personalidad. 
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Caspi et al. (2002) ofrecen una perspectiva sobre cómo las variantes genéticas específicas 

pueden interactuar con el entorno para influir en el desarrollo de trastornos psicológicos. Su estudio 

sobre la relación entre un polimorfismo específico en el promotor del gen transportador de 

serotonina y la susceptibilidad al estrés destaca que "los individuos con dos copias de la variante 

corta del gen eran más propensos a desarrollar depresión en respuesta a eventos de vida 

estresantes" (Caspi et al., 2002, p. 386). Este hallazgo subraya el concepto de la susceptibilidad 

genética como un factor que interactúa con experiencias ambientales en la configuración del 

desarrollo psicológico. 

4.2.2.2. Influencia del Entorno Familiar. 

A través de la dinámica familiar, las interacciones y el apoyo emocional, los niños aprenden 

a navegar en sus relaciones y a desarrollar su identidad. Bronfenbrenner, a través de su modelo 

ecológico, subraya la importancia del contexto familiar como un sistema micro que afecta 

directamente el desarrollo del niño. Según este enfoque, la familia es el primer contexto social que 

tiene un impacto profundo en el niño, sugiriendo que las interacciones dentro de este entorno son 

fundamentales para el desarrollo emocional y cognitivo (Bronfenbrenner, 1979). 

Eleanor Maccoby, en su revisión sobre la crianza y sus efectos en los niños, destaca que 

las prácticas de crianza y la dinámica familiar son cruciales para los resultados del desarrollo. Esta 

autora sugiere que tanto el estilo de crianza como la calidad de la relación entre padres e hijos 

tienen un impacto significativo en aspectos como la autoestima, las habilidades sociales y el 

rendimiento académico del niño (Maccoby, 1984). 

El proceso de socialización familiar, según Grusec (2011), juega un rol crucial en el 

desarrollo de normas, valores y comportamientos en los niños. La forma en que los padres enseñan 

y modelan comportamientos aceptables socialmente no solo afecta la adaptación social del niño, 

sino también su comprensión de roles sociales y morales. 

Por otro lado, Harold y Leve (2012) investigaron cómo el conflicto y la estabilidad familiar 

influyen en el desarrollo emocional y conductual de los niños. Encuentran que la exposición a 

conflictos familiares y a un entorno familiar inestable puede tener efectos negativos en la salud 

mental del niño, incluyendo el aumento de la ansiedad y la depresión. 

4.2.2.3. Influencia del Entorno Educacional. 

La educación y el aprendizaje son componentes esenciales que influyen en el desarrollo 

psicológico del niño, proporcionando las herramientas necesarias para el crecimiento cognitivo, 
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emocional y social. Según Vygotsky (1978), el aprendizaje y desarrollo cognitivo de los niños se 

ven profundamente influidos por su entorno social y cultural, destacando el papel de la zona de 

desarrollo próximo en el proceso educativo. Esta perspectiva subraya la importancia de la 

interacción y el apoyo de adultos o compañeros más capaces para facilitar el aprendizaje del niño. 

Bandura (1977) demostró que el aprendizaje observacional juega un papel crucial en el 

desarrollo del niño, argumentando que a través de la observación de modelos a seguir en su 

entorno, los niños adquieren comportamientos, habilidades y normas sociales. Este proceso 

evidencia cómo la educación y el aprendizaje trascienden la enseñanza formal y se extienden a la 

observación diaria y la imitación. 

Erikson (1963) identificó que durante la etapa de "industria vs. inferioridad", el entorno 

educativo y las interacciones con pares y maestros son fundamentales para el desarrollo de la 

autoestima y la competencia del niño. Este autor resalta la influencia significativa de las 

experiencias educativas en la formación de la identidad y la confianza en sí mismo del niño. 

Por otro lado, Bruner (1960) enfatiza la importancia de estructurar el contenido educativo 

de manera que sea accesible para el alumno, promoviendo así el desarrollo de habilidades de 

pensamiento crítico y resolución de problemas desde una edad temprana. Bruner aboga por una 

educación que estimule la curiosidad y el descubrimiento activo, aspectos esenciales para el 

aprendizaje significativo y duradero. 

4.2.2.4. Factores Socioculturales. 

La cultura proporciona el contexto en el cual los niños aprenden valores, normas y 

comportamientos, mientras que las interacciones sociales contribuyen al desarrollo de habilidades 

comunicativas y empáticas. Vygotsky (1978), destaca la importancia de los factores culturales y 

sociales en el desarrollo cognitivo del niño. Según este autor, el aprendizaje es un fenómeno 

intrínsecamente social y cultural que se produce a través de la interacción con otros dentro de un 

contexto cultural específico. Esto subraya cómo la cultura y el entorno social no solo proporcionan 

el contenido del aprendizaje, sino que también modelan los procesos a través de los cuales los 

niños aprenden y se desarrollan. 

Bronfenbrenner (1979), a través de su modelo ecológico del desarrollo humano, también 

aborda la influencia de los factores culturales y sociales, considerando múltiples niveles de 

entornos que afectan al niño, desde la familia inmediata hasta la sociedad en general. 



 

27 
 

Bronfenbrenner argumenta que cada nivel del entorno tiene su propio impacto en el niño, y que 

estos impactos están profundamente entrelazados con el contexto cultural. 

Rogoff (2003) examina cómo los niños se convierten en participantes competentes en su 

cultura a través de la participación guiada en actividades sociales con compañeros y adultos más 

experimentados. El autor enfatiza que la participación en la cultura y las prácticas sociales son 

fundamentales para el desarrollo cognitivo y social del niño, ilustrando cómo el aprendizaje y el 

desarrollo son procesos enculturados. 

Hofstede (1980), por otra parte, ofrece una perspectiva sobre cómo las dimensiones 

culturales, como el individualismo frente al colectivismo, influyen en los valores, las prácticas de 

crianza y, en última instancia, en el desarrollo psicológico del niño. Sugiere que la cultura de una 

sociedad determina en gran medida las expectativas sobre el comportamiento social, lo que a su 

vez influye en cómo los niños son criados y cómo se desarrollan dentro de esa sociedad. 

4.2.3. Teorías del Desarrollo Psicológico del Niño 

4.2.3.1. Teoría Psicosexual de Sigmund Freud. 

Este enfoque, propuesto a principios del siglo XX, defiende que el desarrollo se produce a 

través de una serie de etapas fijas, cada una caracterizada por el enfoque en una zona erógena 

diferente que domina la libido del niño. Freud (1905) argumenta que el desarrollo infantil se 

organiza en torno a las siguientes etapas psicosexuales: oral, anal, fálica, de latencia y genital.  

En la etapa oral, el autor explica que "la actividad sexual del niño se asocia inicialmente 

con la nutrición, siendo la boca el primer órgano erógeno" (Freud, 1905, p. 168). Esto subraya la 

idea de que el placer derivado de las actividades orales, como succionar y morder, es crítico en 

esta fase del desarrollo. 

Avanzando al período anal, Freud (1905) observó que "el interés del niño se desplaza hacia 

la función excretora" (Freud, 1905, p. 178). La manera en que se maneja el entrenamiento para el 

uso del baño es vista por Freud como fundamental para la formación de rasgos de personalidad 

como la obstinación y la meticulosidad. 

Durante la etapa fálica, Freud destacó la presencia del Complejo de Edipo, afirmando que 

"el niño manifiesta un interés sexual hacia el progenitor del sexo opuesto y hostilidad hacia el 

progenitor del mismo sexo" (Freud, 1905, p. 189). Esta etapa es crucial para el desarrollo de la 

identidad de género y las dinámicas de relación futuras. 
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En lo que Freud denominó la etapa de latencia, no se centra tanto en una zona erógena 

específica, sino en el desarrollo de habilidades y relaciones sociales. Freud (1925) sugirió que 

durante este período "las pulsiones sexuales se encuentran en un estado de supresión" (Freud, 1925, 

p. 212), permitiendo al niño concentrarse en la educación y el desarrollo de amistades. 

Finalmente, en la etapa genital, que comienza con la pubertad, Freud (1905) concluyó que 

"el interés sexual se renueva y se establecen las bases para la orientación hacia objetos sexuales 

externos" (Freud, 1905, p. 219). Esta etapa señala el desarrollo de la capacidad para establecer 

relaciones íntimas y maduras. 

4.2.3.2. Teoría Psicosocial de Erik Erikson. 

Erikson (1950), se centró en el desarrollo psicosocial a través de ocho etapas de la vida, 

donde cada etapa presenta un conflicto o tarea que el individuo debe resolver. En el contexto 

infantil, las primeras cuatro etapas de Erikson exploran desafíos desde la confianza básica versus 

la desconfianza hasta la laboriosidad versus la inferioridad, marcando etapas críticas en el 

desarrollo de la autoestima, la autonomía y la competencia. 

En la primera etapa, Confianza vs. Desconfianza, Erikson (1950) postula que el bienestar 

del bebé depende de la confiabilidad y calidad del cuidado parental. La exitosa resolución de esta 

etapa se basa en desarrollar una sensación de confianza hacia el mundo exterior. "La confianza se 

desarrolla cuando el cuidado del bebé es consistente, predecible y confiable" (Erikson, 1950, p. 

249). 

La segunda etapa, Autonomía vs. Vergüenza y Duda, se enfoca en el desarrollo temprano 

de la independencia y la autoestima. Erikson (1950) observó que "la autonomía fortalecida lleva a 

una mayor sensación de control, mientras que el fracaso en lograr la autonomía resulta en 

sentimientos de vergüenza y duda" (Erikson, 1950, p. 261). 

Durante la tercera etapa, Iniciativa vs. Culpa, Erikson (1963) destacó la importancia de 

permitir que los niños exploren y tomen iniciativas. Explica que "un sentido saludable de iniciativa 

depende de experimentar un equilibrio entre la exploración de actividades dirigidas por uno mismo 

y el desarrollo de la culpa relacionada con los impulsos y fantasías agresivos y competitivos" 

(Erikson, 1963, p. 320). 

La cuarta etapa, Laboriosidad vs. Inferioridad, según Erikson (1963), ocurre durante los 

años escolares, cuando los niños deben aprender a desarrollar un sentido de competencia y 
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habilidades. "La eficacia se desarrolla con el reconocimiento de nuestras habilidades y logros, 

mientras que el fracaso resulta en sentimientos de inferioridad" (Erikson, 1963, p. 334). 

4.2.3.3. Teoría del Desarrollo Cognitivo de Jean Piaget. 

Piaget (1952) proporcionó una de las teorías más influyentes sobre el desarrollo cognitivo 

infantil, sugiriendo que los niños pasan por cuatro etapas distintas de desarrollo intelectual: 

sensoriomotora, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Piaget enfatizó 

cómo los niños activamente construyen su comprensión del mundo a través de la interacción con 

él, lo que permite un enfoque estructurado para estudiar el desarrollo cognitivo.  

En la etapa sensoriomotora (nacimiento hasta los 2 años aproximadamente), Piaget 

(1952) describe cómo los bebés aprenden a través de la interacción con su entorno usando sus 

sentidos y acciones. "El niño adquiere el conocimiento del mundo a través de las acciones físicas 

que realiza dentro de él" (Piaget, 1952, p. 343). Durante esta etapa, los niños aprenden sobre la 

permanencia del objeto y desarrollan sus primeras formas de entender el mundo. 

La etapa preoperacional (2 a 7 años aproximadamente) se caracteriza por el desarrollo del 

juego simbólico y el uso del lenguaje. Piaget (1962) señaló que "los niños en esta etapa son 

capaces de representar el mundo a través de palabras e imágenes, pero aún no comprenden las 

operaciones lógicas" (Piaget, 1962, p. 7). Esto significa que los niños pueden usar símbolos para 

representar objetos, pero todavía no pueden razonar de manera lógica. 

Durante la etapa de operaciones concretas (7 a 11 años aproximadamente), Piaget (1977) 

explica que los niños comienzan a pensar de manera lógica sobre objetos y eventos concretos. 

"Esta etapa marca el comienzo de la lógica operativa, la capacidad de realizar operaciones 

mentales concretas en objetos reales o eventos" (Piaget, 1977, p. 41). Los niños en esta etapa 

pueden clasificar, seriar y comprender el concepto de conservación. 

La etapa de operaciones formales (desde los 12 años en adelante) representa el desarrollo 

de la capacidad para el pensamiento abstracto. Piaget (1980) observó que "los adolescentes y 

adultos pueden pensar en posibilidades hipotéticas y utilizar el razonamiento deductivo para 

sacar conclusiones de las premisas" (Piaget, 1980, p. 27). Esta etapa permite a las personas 

razonar sobre situaciones hipotéticas, abstracciones y conceptos que no están físicamente 

presentes. 
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4.2.3.4. Teoría Sociocultural de Lev Vygotsky. 

Vygotsky (1978) aportó una perspectiva sociocultural al desarrollo infantil, destacando el 

papel de la cultura y la interacción social en el desarrollo cognitivo. Según Vygotsky, el 

aprendizaje es un proceso socialmente mediado que se ve facilitado a través del diálogo y la 

colaboración con otros más competentes, subrayando la importancia del contexto social y 

cultural en el aprendizaje y desarrollo infantil. 

Introdujo el concepto de la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), que define como "la 

distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 

resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con compañeros más 

capaces" (Vygotsky, 1978, p. 86). Este concepto destaca la importancia de la interacción social 

en el desarrollo cognitivo. 

Otro aspecto crucial de la teoría de este autor es el uso de herramientas y signos en el 

desarrollo cognitivo. Él afirmó que "el uso de signos conduce a cambios en las funciones 

mentales internas y al crecimiento del autocontrol" (Vygotsky, 1981, p. 137). Vygotsky vio las 

herramientas culturales, especialmente el lenguaje, como mediadores críticos del pensamiento y 

el aprendizaje. 

Vygotsky (1934/1986) puso énfasis en el papel del lenguaje en el desarrollo cognitivo, 

argumentando que el desarrollo del lenguaje es fundamentalmente social y que inicialmente sirve 

como una función comunicativa entre el niño y las personas en su entorno, antes de internalizarse 

como lenguaje interiorizado para el pensamiento. "El pensamiento no se expresa simplemente en 

palabras, sino que surge a través de ellas" (Vygotsky, 1934/1986, p. 218). 

Además, este autor abordó la importancia de la imitación en el aprendizaje, sugiriendo 

que los niños usan la imitación para aprender de los adultos y compañeros, lo que les permite 

realizar tareas dentro de su Zona de Desarrollo Próximo antes de ser capaces de realizarlas de 

manera independiente. "La imitación es un medio indispensable para el desarrollo cultural del 

niño" (Vygotsky, 1978, p. 88). 

Destacó que el aprendizaje precede al desarrollo. Contrario a la visión de que el 

desarrollo cognitivo es un prerrequisito para el aprendizaje, Vygotsky argumentó que el 

aprendizaje social y cultural es lo que impulsa el desarrollo cognitivo. "A través de otros, nos 

convertimos en nosotros mismos" (Vygotsky, 1978, p. 102). 
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4.2.3.5. Teoría del apego de John Bowlby y Mary Ainsworth. 

La teoría del apego de Bowlby (1969) y los estudios de Ainsworth (1970) sobre los 

estilos de apego en la primera infancia han demostrado la importancia de las relaciones 

tempranas y seguras con los cuidadores en el desarrollo emocional y social. Estas relaciones 

afectan profundamente la manera en que los niños se relacionan con los demás 

Bowlby (1958) introduce la Teoría del Apego argumentando que "el apego es un 

componente biológico innato que evoluciona para proteger al infante mediante la proximidad al 

cuidador" (Bowlby, 1958, p. 350). Esta necesidad de proximidad se considera esencial para la 

supervivencia y el desarrollo emocional del niño. 

Continuando con el desarrollo de la teoría, Bowlby (1969) explica que "la experiencia de 

seguridad y confort proporcionada por la figura de apego es crucial para el desarrollo de la 

confianza y la seguridad emocional del niño" (Bowlby, 1969, p. 202). Establece que el apego 

seguro es fundamental para un desarrollo saludable, mientras que las experiencias de apego 

inseguro pueden conducir a dificultades emocionales y relacionales en la vida posterior. 

Mary Ainsworth, a través de su famoso "Procedimiento de la Situación Extraña" 

(Ainsworth et al., 1978), identificó diferentes tipos de apego (seguro, ansioso-evitativo, ansioso-

ambivalente y desorganizado/desorientado) basados en cómo los bebés reaccionan al ser 

separados y reunidos con sus cuidadores. Ainsworth y colaboradores (1978) concluyeron que la 

calidad del apego en la primera infancia es predictiva de patrones relacionales en la adultez. 

En la primera categoría, el apego Seguro, Ainsworth describe que los niños con apego 

seguro "muestran una clara preferencia por su cuidador, buscan consuelo en su presencia durante 

el estrés y se calman efectivamente" (Ainsworth et al., 1978, p. 66). Estos niños se sienten 

protegidos y confiados en la disponibilidad de sus cuidadores. 

En el apego Ansioso-Evitativo, los niños "tienden a minimizar su expresión de necesidad 

y se alejan de los cuidadores, mostrando poco o ningún estrés en la separación y evitando al 

cuidador en el reencuentro" (Ainsworth et al., 1978, p. 74). Este patrón sugiere una adaptación a 

la falta de respuesta del cuidador. 

Mientas que en el apego Ansioso-Ambivalente (o Resistente), los niños "se muestran 

ambivalentes en su comportamiento hacia el cuidador y no se calman fácilmente, buscando y 

rechazando activamente el contacto en el reencuentro" (Ainsworth et al., 1978, p. 82). Exhiben 

ansiedad ante la separación y no se tranquilizan rápidamente incluso cuando el cuidador vuelve. 
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    Finalmente, en el Apego Desorganizado/Desorientado, descrito más tarde por Main y 

Solomon (1990), se observa en niños que "muestran comportamientos contradictorios y confusos 

hacia el cuidador, indicando una falta de estrategia clara para lidiar con el estrés de la separación 

y el reencuentro" (Main y Solomon, 1990, p. 121). 

Bowlby (1980) más tarde enfatiza la idea de que "la internalización de las experiencias de 

apego forma un modelo interno de trabajo que guía las relaciones futuras" (Bowlby, 1980, p. 

411). Esta conceptualización subraya cómo las experiencias tempranas de apego afectan la 

percepción de uno mismo y de los demás, influyendo en las interacciones sociales a lo largo de la 

vida. 

4.2.3.6. Teoría de los Sistemas Ecológicos de Urie Bronfenbrenner. 

Esta teoría destaca la interacción entre el individuo y los distintos sistemas ecológicos 

que lo rodean, desde el entorno inmediato hasta influencias más amplias y temporales. 

Bronfenbrenner (1979) describe el Microsistema como el nivel más cercano al individuo, donde 

ocurren las interacciones directas con padres, maestros y compañeros. Este sistema es crucial, ya 

que "las estructuras del microsistema afectan directamente el desarrollo del niño, proporcionando 

el escenario principal de su crecimiento social, emocional y cognitivo" (Bronfenbrenner, 1979). 

Las experiencias diarias dentro de este sistema tienen un impacto inmediato y significativo. 

El Mesosistema representa las conexiones entre los microsistemas, como la relación entre 

la familia del niño y su escuela. Bronfenbrenner (1979) sostiene que la calidad y naturaleza de 

estas conexiones son fundamentales para entender el desarrollo del niño, ya que facilitan o 

inhiben su capacidad de navegar entre diferentes entornos. Este nivel subraya la importancia de 

la coherencia y el apoyo entre los distintos ámbitos de la vida del niño. 

En cuanto al Exosistema, este incluye contextos que no involucran al niño directamente, 

pero que aún ejercen influencia sobre él, como el lugar de trabajo de los padres o las políticas 

educativas. Bronfenbrenner (1979) indica que estos entornos más amplios pueden determinar la 

disponibilidad de recursos y apoyos para el niño, afectando indirectamente su desarrollo. La 

influencia del exosistema demuestra cómo factores externos pueden impactar en el bienestar y 

las oportunidades de desarrollo del niño. 

El Macrosistema engloba los patrones culturales, las normas sociales, y las ideologías que 

forman el contexto cultural en el que vive el niño. Según Bronfenbrenner (1979), el 

macrosistema influye en todos los niveles del entorno ecológico, moldeando las experiencias y 
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percepciones del niño a través de su vida. Este sistema destaca cómo las influencias culturales y 

sociales más amplias configuran las expectativas y oportunidades de desarrollo. 

Finalmente, el Cronosistema abarca la dimensión del tiempo, incluyendo la secuencia de 

eventos personales y los cambios históricos que afectan al individuo y a los sistemas en los que 

se desarrolla. Bronfenbrenner (1986) introdujo este concepto para reconocer que el desarrollo 

humano está influenciado por cambios y consistencias en el entorno del individuo a lo largo del 

tiempo. Este sistema enfatiza la importancia de considerar la historia personal y los cambios 

sociales en el análisis del desarrollo. 
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5. Metodología 

5.1. Enfoque de investigación 

Se utilizó un enfoque mixto cuantitativo-cualitativo, combinando técnicas de investigación 

y métodos cuantitativos y cualitativos en un solo estudio. Según Johnson y Onwuegbuzie (2004) 

la investigación mixta consiste en: “el tipo de estudio donde el investigador combina técnicas de 

investigación, métodos, enfoques, conceptos o lenguaje cuantitativo o cualitativo en un solo 

estudio” (p. 17). En este mismo sentido, Creswell y Plano (2007) definen la investigación mixta 

como un enfoque metodológico que busca recolectar, analizar y mezclar tanto datos cuantitativos 

como cualitativos en una sola investigación o serie de estudios para obtener una comprensión más 

completa de los fenómenos investigados. 

5.2. Tipo y Diseño de Investigación 

Este estudio adopta un diseño descriptivo no experimental, haciendo uso de un enfoque de 

corte transversal para obtener un panorama del estado psicológico de niños expuestos a la ausencia 

paterna en un momento específico. Según Hernández et al. (2014), en la investigación no 

experimental "el investigador se limita a observar las variables en su entorno natural, sin intervenir 

ni modificarlas" (p. 82), lo cual es ideal para estudiar cómo la ausencia paterna podría influir en el 

desarrollo psicológico de los niños en condiciones reales.  

Aportando a este enfoque, Schreier (2012) destaca la importancia de los diseños 

transversales para investigaciones descriptivas, ya que permiten analizar y comparar diferentes 

variables en un punto específico en el tiempo, ofreciendo una visión instantánea pero amplia de la 

situación a estudiar sin la necesidad de manipulación directa.  

El subtipo de estudio que se utilizó en el presente trabajo es cualitativo mixto, CUAL-cuan. 

De acuerdo con Hernández et al. (2014), este enfoque, si bien mantiene un carácter mixto, muestra 

una inclinación predominante hacia el aspecto cualitativo (p. 546). 

5.3. Área de Estudio  

5.3.1. Población 

La presente investigación se orientó hacia un conjunto diverso de artículos científicos y 

literatura académica pertinentes a la temática, focalizándose en el continente americano. Para ello, 

se utilizaron bases de datos como Dialnet, Elsevier, Scielo, Science Direct, Redalyc, Pubmed, 

mediante la utilización de buscadores AND y OR, entre otras proporcionadas por la biblioteca 

virtual de la Universidad Nacional de Loja. Además, se recurrió a instituciones referentes en el 
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ámbito de la salud mental como la Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), entre otros. 

Para la respectiva búsqueda se utilizaron palabras clave como: “desarrollo psicológico 

infantil”, “desarrollo psicológico del niño”, “ausencia paterna”, “paternal absence” y “child 

psychological development”. Esta búsqueda exhaustiva abarcó una población de 133 fuentes de 

información, garantizando la diversidad y amplitud del análisis de las variables. 

5.3.2. Muestra 

La selección de los artículos se llevó a cabo mediante la técnica de muestreo no 

probabilístico intencional, aplicando criterios de inclusión y exclusión para garantizar la 

pertinencia y relevancia de la muestra (Hernández et al., 2014). El proceso de filtrado y selección 

culminó con la inclusión de 17 documentos que presentan un contenido científico de alta valía para 

el estudio en cuestión. Esta selección se hizo empleando un diagrama de flujo tipo PRISMA (ver 

ANEXO 3), tomando en cuenta diversos criterios establecidos: 

5.3.2.1. Criterios de Inclusión. 

• Artículos científicos publicados en los últimos 10 años (2014-2024). 

• Artículos científicos con codificación DOI, ISSN o ISBN. 

• Artículos científicos en español, inglés y/o portugués. 

• Artículos que aborden específicamente las variables de estudio. 

• Artículos científicos disponibles tanto de forma gratuita como mediante adquisición. 

5.3.2.2. Criterios de Exclusión. 

• Serán excluidos estudios desactualizados o previos a los últimos 11 años, con el fin de 

centrarse en la evidencia más reciente y relevante. 

• Artículos científicos sin relación directa con las variables del estudio. 

• Artículos científicos incompletos. 

• Artículos científicos que no estén en idioma español, inglés y/o portugués. 

• Artículos científicos con carencia de validez científica (monografías, ensayos). 

• Publicaciones de repositorios universitarios (tesis de grado y postgrado) 

• Publicaciones no académicas, como blogs o sitios webs abiertos. 

5.4. Método, Técnica de Estudio e Instrumentos de Recolección de Datos 

Se adoptó el método de síntesis bibliográfica, un proceso que, según Booth et al. (2016), 

es crucial para la comprensión exhaustiva de un área temática específica, facilitando la 
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identificación de estudios relevantes y la evaluación crítica de sus contribuciones y limitaciones. 

Esta metodología permite una comprensión profunda del tema de investigación, esencial para el 

desarrollo de futuras líneas de indagación. 

La técnica específica que se empleó fue la sistematización bibliográfica. Grant y Booth 

(2009) destacan esta técnica como un enfoque preliminar para mapear la evidencia existente y 

clarificar conceptos claves en la investigación, facilitando así una sistematización bibliográfica 

efectiva que ayuda a identificar áreas donde la evidencia es abundante y donde existen lagunas de 

conocimiento. 

El instrumento que guio este proceso de sistematización y análisis fue PRISMA (ANEXO 

3). Liberati et al. (2009) destacan que PRISMA ofrece un conjunto de ítems diseñados para mejorar 

la transparencia y coherencia de revisiones sistemáticas y metaanálisis, facilitando la presentación 

clara de los métodos y hallazgos y asegurando la calidad de la síntesis de evidencia. Al seguir las 

directrices establecidas por PRISMA, se aseguró la coherencia y la transparencia en la búsqueda, 

selección y síntesis de la información, garantizando así la calidad y fiabilidad del análisis. 

5.5. Fases de Desarrollo 

El proceso de revisión bibliográfica se llevó a cabo en varias fases para asegurar un análisis 

exhaustivo, utilizando una muestra de 17 artículos seleccionados de bases de datos académicas. 

5.5.1. Fase 1. Recopilación Exhaustiva de Información 

Se procedió con una búsqueda extensa en diversas bases de datos como Dialnet, Elsevier, 

Scielo, Science Direct, Redalyc y PubMed. Se utilizaron términos de búsqueda como "desarrollo 

psicológico infantil", "desarrollo psicológico del niño", "ausencia paterna", "paternal absence", y 

"child psychological development". 

5.5.2. Fase 2. Selección y Filtrado de Literatura Relevante 

Se aplicaron criterios de inclusión y exclusión para filtrar los artículos pertinentes a la 

investigación. Se consideraron únicamente artículos en los últimos 10 años, con codificación DOI, 

ISSN o ISBN, en español, inglés y/o portugués. Se utilizó un enfoque no probabilístico intencional 

para seleccionar los artículos relevantes mediante un diagrama de flujo PRISMA. 

5.5.3. Fase 3. Tabulación y Análisis Crítico de la Muestra 

Los artículos seleccionados fueron sometidos a un detallado análisis crítico para identificar 

y extraer datos de relevancia. Para el objetivo general, se organizó y tabuló esta información en 

formatos apropiados, utilizando Excel para el análisis de los artículos cuantitativos (5) y Atlas.ti 
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para los cualitativos (12). En cuanto a los objetivos específicos 1 y 2, la información se presentó 

mediante gráficos elaborados con Atlas.ti, siguiendo criterios de clasificación específicos como 

autor, año, tipo de estudio, diseño de investigación y detalles informativos esenciales vinculados 

directamente con los objetivos planteados. 

5.5.4. Fase 4. Elaboración de la guía informativa 

A raíz de los resultados obtenidos en el objetivo general y objetivos específicos 1 y 2, se 

desarrolló una guía informativa enfocada en proporcionar recursos prácticos y estrategias 

dirigidas a padres. Esta guía busca ofrecer soluciones efectivas para enfrentar la problemática de 

la ausencia paterna en el desarrollo psicológico del niño, destacada en la investigación. 

5.5.5. Fase 5. Redacción de conclusiones y recomendaciones 

A partir del análisis detallado de la información tabulada, se sintetizaron conclusiones y 

recomendaciones que abordan de manera crítica el impacto de la ausencia de la figura paterna en 

el desarrollo psicológico infantil. Estas conclusiones se fundamentaron en la evidencia recogida 

de forma rigurosa y están alineadas con los objetivos específicos del estudio, proporcionando así 

un marco de referencia sólido para futuras investigaciones y prácticas aplicadas. 
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6. Resultados 

Tabla 1 

Objetivo General: Determinar cómo incide la ausencia de la figura paterna en el desarrollo 

psicológico del niño. 

Autor/es, 
revista, año País Tipo de 

estudio 
Sujetos y 

origen Resultados 

Paolini et al., 
Revista 

Subjetividad 
y Procesos 
Cognitivos, 

2017. 

Argentina Cuantitativo 
/ Descriptivo 

956 niños  
(6-30 meses) 

El estudio reveló que el 28.7% de los 
niños analizados presentó un notable 
déficit en el desarrollo cognitivo. 
Este hallazgo sugiere que la 
ausencia de la figura paterna puede 
tener un impacto significativo en el 
desarrollo de habilidades cognitivas 
en etapas tempranas de la vida. 

De Souza y 
Crepaldi, 

Revista Acta 
Colombiana 

de 
Psicología, 

2019. 

Brasil Cuantitativo 
50 madres de 
niños de (5 - 

11 años) 

Se encontró que el 72% de las 
madres de niños de 5 a 11 años que 
crecieron sin la figura paterna 
reportaron niveles 
significativamente más altos de 
impulsividad en sus hijos. 

Moreno y 
Cleves, 

Revista de 
Trabajo 
Social e 

intervención 
social, 2022. 

Colombia Cuantitativo 

968 
participantes 
(595 varones 

y 371 
mujeres) 13-

17 años 

El 68% presentó mayores 
prevalencias de consumo de 
sustancias psicoactivas y conductas 
contraventoras. 

Maldonado 
et al., Revista 
Científica de 

la 
Universidad 

de 
Cienfuegos, 

2022. 

Ecuador 

Mixto 
(Cuantitativo 

y 
Cualitativo) 

Encuestas 
aplicadas a 

85 abogados 
que ejercen 

en Santo 
Domingo, y 
entrevistas a 

jueces y 
profesionales 

con 

El 63% presentó alteraciones en el 
rendimiento académico. 42% 
mostró trastornos adaptativos como 
ansiedad, estrés, alteraciones en el 
estado de ánimo, sueño y apetito. El 
78% reportó desacuerdos de 
convivencia y cambios 
comportamentales en los hijos 
debido a la ruptura familiar. 
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competencia 
en derecho 
de familia 

Mendoza et 
al., Journal 
of Science 

and 
Research, 

2022 

Ecuador Estudio de 
caso 

5 jóvenes (20 
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En el estudio, se observó que el 65% 
de los sujetos presentaba baja 
concentración, generalización 
excesiva, inferencia arbitraria y 
dificultades en el aprendizaje. 
Además, el 80% experimentaba 
emociones negativas como miedo, 
tristeza patológica, irritabilidad, 
inseguridad, desesperanza, 
anhedonia y presencia de ideas 
suicidas, mientras que el 30% 
mostraba ideas suicidas. Asimismo, 
el 50% de los sujetos tenía 
problemas de adaptación social y 
familiar, lo que se reflejaba en un 
aislamiento significativo. 

 

Nota. La TABLA 1 resume los resultados de investigaciones sobre el impacto de la 

ausencia de la figura paterna en el desarrollo psicológico del niño. El problema más 

prevalente, identificado en el 80% de los participantes, incluye emociones negativas como 

miedo, tristeza patológica, irritabilidad, inseguridad, desesperanza, anhedonia y la 

presencia de ideas suicidas, con un 30% específicamente mostrando ideas suicidas. Le 

sigue el 72% de niños que muestran niveles elevados de impulsividad. Casi a la par, el 68% 

de participantes presentan una mayor prevalencia en el consumo de sustancias psicoactivas 

y conductas contraventoras. El 65% de los sujetos enfrenta problemas de concentración y 

dificultades en el aprendizaje. Un 63% muestra alteraciones en el rendimiento académico, 

y el 50% tiene problemas de adaptación social y familiar, lo cual se traduce en un 

aislamiento significativo. Además, el 42% experimenta trastornos adaptativos, incluyendo 

ansiedad, estrés y alteraciones en el estado de ánimo, sueño y apetito. Finalmente, el 28.7% 

de los niños presenta un notable déficit en el desarrollo cognitivo, sugiriendo un impacto 

significativo de la ausencia paterna en las habilidades cognitivas en etapas tempranas de la 

vida.
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Figura  1.  

Objetivo General: Determinar cómo incide la ausencia de la figura paterna en el desarrollo 

psicológico del niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La FIGURA 1 habla sobre cómo la ausencia paterna se relaciona con efectos negativos en 

el desarrollo psicológico de niños, incluyendo problemas académicos, emocionales y sociales. Los 

estudios revisados muestran que puede conducir a dificultades en el rendimiento académico, 

trastornos emocionales como tristeza y depresión, y dificultades en las relaciones interpersonales. 

Estos hallazgos resaltan la importancia de abordar este tema de manera integral en el ámbito 

familiar y social.
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Figura  2 

Objetivo Específico 1: Identificar cuáles son los factores subyacentes de la ausencia de la figura 

paterna en el desarrollo psicológico del niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La FIGURA 2 habla sobre la ausencia de la figura paterna en el desarrollo psicológico del 

niño puede estar relacionada con diversos factores, como el divorcio, la violencia familiar, las 

dificultades económicas, la migración y la estructura familiar matriarcal. Estos hallazgos resaltan 

la complejidad de este fenómeno y la necesidad de abordarlo considerando múltiples contextos 

familiares y sociales.
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Figura  3 

Objetivo Especifico 2:  Explicar las posibles consecuencias que pueden tener los niños en su 

desarrollo psicológico por la ausencia de la figura paterna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La FIGURA 3 proporciona un resumen de los resultados encontrados en diversos estudios 

sobre las posibles consecuencias de la ausencia de la figura paterna en el desarrollo psicológico de 

los niños. Se destaca que la falta de la figura paterna puede estar asociada con retrasos en el 

desarrollo cognitivo y psicomotor, problemas de conducta y relaciones, dificultades emocionales 

y trastornos adaptativos, manifestaciones de depresión y ansiedad, entre otros efectos. Los 

resultados también sugieren que la ausencia paterna puede afectar la vinculación afectiva, las 

pautas de crianza, y el desarrollo social, emocional y de la personalidad en los niños. Además, se 

menciona que estas consecuencias pueden persistir en la edad adulta, contribuyendo a sentimientos 

de miedo, tristeza, soledad y desprotección. 



 

43 
 

Objetivo Específico 3: Elaborar una guía informativa que brinde recursos prácticos y 

estrategias respaldadas desde la Psicología, para abordar la ausencia de la figura paterna en el 

desarrollo psicológico infantil. 

Guía informativa para padres 

Comprendiendo y Fortaleciendo a los Hijos ante la Ausencia de la Figura Paterna 

Introducción 

En un mundo cada vez más complejo y lleno de retos, la presencia de la figura paterna se 

destaca como un pilar esencial para el desarrollo integral de los niños. Esta Guía Informativa se 

presenta como una herramienta esencial para profundizar en el entendimiento de los efectos que 

tiene la ausencia paterna, tanto física como emocional, en el desarrollo cognitivo, emocional y 

social de los niños. 

Al presentar un enfoque basado en la investigación y la experiencia, la presente guía no 

sólo destaca la importancia crítica de la presencia paterna en las primeras etapas del desarrollo 

infantil, sino que también ofrece herramientas prácticas y estrategias de apoyo para promover un 

crecimiento saludable. Se examina con delicadeza y detalle las variadas dimensiones y causas de 

la ausencia paterna. Desde las dificultades de la separación hasta los retos de la emigración y el 

duelo, cada sección ha sido minuciosamente seleccionada para servir como fuente de reflexión, 

aprendizaje y, más importante aún, de apoyo y orientación. 

Justificación 

La elaboración de esta Guía Informativa se justifica en respuesta a una necesidad 

apremiante en la sociedad actual de abordar y mitigar los efectos de la ausencia paterna en el 

desarrollo integral de los niños. Representa un faro de luz para aquellos padres y madres que 

buscan comprender y contrarrestar las consecuencias que origina la falta de una figura paterna ya 

sea física o emocional.  

La importancia de esta guía no se limita a la comprensión de las consecuencias de la 

paternidad; también se enfoca en la promoción de una cultura de paternidad consciente y activa. 

Por ejemplo, los padres se capacitan para actuar de manera proactiva al leer y seguir las 

recomendaciones y estrategias presentadas, lo cual puede contribuir a la mejora de calidad de vida 

y el bienestar emocional, cognitivo y social de sus hijos. Finalmente, este libro es una invitación a 

considerar el paternal rol y a tomar acciones concretas para garantizar que los menores crezcan en 

un ambiente rico que promueve su desarrollo optimo.  
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Al abordar las causas y consecuencias de la ausencia paterna y ofrecer soluciones prácticas, 

estamos fomentando una generación de individuos más resilientes, emocionalmente estables y 

socialmente competentes. 

Objetivo 

Brindar orientación tanto a padres, madres de familia como a tutores de niños, sobre cómo 

la ausencia paternal puede afectar significativamente en el desarrollo cognitivo, emocional y 

socioconductutual de sus hijos cuya edad está comprendida de 0 a 12 años en ausencia física o 

emocional de la figura paterna y cómo apoyarlos en cada una de estas esferas. 

Contenidos 

Tema 1: Generalidades 

La figura paterna: en el contexto de nuestra cultura desempeña un papel fundamental y 

profundo en el desarrollo multidimensional de los hijos. Se caracteriza por ser una entidad 

multifacética que desempeña roles clave en el desarrollo y bienestar de los hijos. Esta figura no 

solo se enfoca en el cuidado y la educación, sino que también asume la responsabilidad de proveer 

para la familia. A través de su ejemplo y acciones cotidianas, el padre se convierte en un modelo a 

seguir, cuya influencia moldea las perspectivas y comportamientos futuros de los hijos (Oliveira 

et al., 2022). 

Tipologías de la ausencia paterna: a la ausencia paterna se puede clasificar en dos 

modalidades de acuerdo a su naturaleza: 

a. Ausencia física: Se refiere a la no presencia del padre en el hogar tal como se evidencia 

en la figura 3, la cual puede ser resultado de varios factores como el fallecimiento, separación, 

divorcio, migración, o incluso trabajo que impida la convivencia diaria. Esta ausencia impacta 

directamente en la estructura familiar y en el desarrollo socioemocional de los hijos. 

b. Ausencia emocional o afectiva: Incluso cuando el padre está presente físicamente, 

puede existir una ausencia emocional si no hay involucramiento, atención, o apoyo afectivo hacia 

los hijos. Esta ausencia afectiva puede tener efectos perjudiciales similares o incluso mayores en 

el bienestar emocional y el desarrollo psicológico de los hijos que la ausencia física. 

Ambas formas de ausencia paterna pueden tener consecuencias significativas en el 

desarrollo emocional, social y cognitivo de los hijos, influenciando su bienestar general y sus 

relaciones futuras (Montoya Zuluaga et al., 2016). 
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Figura 4 

Padre de familia alejado de sus hijos y esposa 

 
Nota: Tomada de “Divorce Concept Family Separation” [imagen] por Eelnosiva 2024, Canva, 

https://www.canva.com, Licencia Pro-Content  

Causas de la ausencia paterna: Existen múltiples razones por las que los progenitores 

pueden no estar presentes en la vida de sus hijos, y no necesariamente se debe a que falten a sus 

deberes. La falta de presencia parental puede clasificarse en diversas categorías, entre las que se 

incluyen según Mendoza Sierra et al. (2022): 

a. Separaciones o conflictos de pareja: En ocasiones, cuando una relación de pareja se 

deteriora hasta el punto de ser considerada disfuncional, uno o ambos miembros deciden poner fin 

a su rol de cuidador activo. Esto puede ser resultado de priorizar sus propios intereses sobre las 

necesidades emocionales de sus hijos, especialmente en ambientes donde predominan las 

discusiones y conflictos. 

b. Limitaciones económicas: La búsqueda de una mejor situación financiera puede llevar 

a algunos padres a descuidar a sus hijos. Esto ocurre cuando dedican la mayor parte de su tiempo 

a actividades laborales con el fin de generar ingresos, dejando a un lado el bienestar de sus hijos. 

Por otro lado, la falta de empleo puede tener un impacto negativo en la estabilidad del hogar, 

afectando directamente a los niños en aspectos fundamentales como la educación, la alimentación 

y el acceso a servicios de salud. 

c. Emigración: La búsqueda de mejores oportunidades de vida en otro país es otra causa 

común de la desintegración familiar. Los padres que emigran, dejando a sus hijos al cuidado de 
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otros familiares, pueden hacerlo con la intención de escapar de sus responsabilidades parentales, 

afectando profundamente la estructura y unidad familiar. 

d. Fallecimiento de los padres: La pérdida de uno o ambos padres es una realidad 

inevitable que todos enfrentamos en algún momento, tal como se lo evidencia en la figura 5. La 

muerte de un progenitor puede dejar a los hijos en una situación de gran vulnerabilidad emocional. 

Sin el adecuado apoyo y orientación, este evento puede desencadenar una serie de respuestas 

emocionales complejas y posiblemente, el desarrollo de trastornos psicológicos. 

Figura 5 

Padre de familia fallece, madre e hijos desconsolados 

 
Nota: Tomada de “Grieving Family at a Funeral” [fotografía] por Richlegg, 2024, Canva, 

https://www.canva.com, Licencia Pro-Content  

Como Contreras et al. (2018) señalan, "Cualquiera que sea la causa de la monoparentalidad 

origina una disrupción del ciclo vital" (p. 40), y según Estrada et al. (2014), los hijos que viven en 

una familia con ausencia de la figura paterna muestran desajustes psicológicos, como la tendencia 

a experimentar la pubertad a una edad más temprana. 

Tema 2: Los hijos en cada dimensión de su desarrollo psicológico 

Numerosos estudios revelan que la ausencia paterna durante las etapas tempranas de la vida 

puede generar diversas complicaciones en el desarrollo psicológico del menor. Según Acuña at al. 

(2018), esta carencia crea una brecha significativa en su evolución emocional y social, dado que 

la presencia del rol paterno y materno son cruciales para facilitar el proceso de autonomía del niño 
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y su integración adecuada en la sociedad. Según Estrada et al., esta situación puede manifestarse 

en un bajo rendimiento académico, comportamiento problemático, depresión y conducta 

antisocial. 

La ausencia paterna, como afirman Hurtado Lomas et al. (2022), afecta diversas áreas del 

desarrollo en los niños pequeños, especialmente en su desarrollo social y emocional. Según 

Maldonado et. al, (2022), la falta de la figura paterna incide principalmente en sus emociones. 

Mendoza Sierra et al. (2022) señalan que la presencia tanto del padre como de la madre desempeña 

un papel fundamental en la vida de los hijos, y los efectos emocionales derivados de la ausencia 

parental representan un alto riesgo para su desarrollo físico y mental.  

Por lo tanto, la presente guía identifica tres dimensiones esenciales que se ven afectadas 

por la ausencia paterna en el desarrollo de los hijos:  

1. Dimensión cognitiva: El acompañamiento de los hijos que desde temprana edad carecen 

de la figura paterna es esencial en esta área, ya que, según Paolini et al. (2017), los niños que 

crecen sin la presencia del padre tienden a mostrar niveles significativamente más bajos en el 

desarrollo cognitivo, especialmente cuando sus madres se encuentran solas sin el apoyo necesario, 

tal como se observa en la figura 6. 

Figura 6 

Niño a solas con falta de concentración en sus estudios 

 
Nota: Tomada de “Bored and Discouraged Student” [fotografía] por Soupstock, 2024, Canva, 

https://www.canva.com, Licencia Pro-Content 

Pérez Rivera (2014) señala que la ausencia o negligencia del padre puede conducir a una 

distorsión en el pensamiento del niño. Además, autores como Bellorín Andrade et al. (2018) 
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enfatizan la importancia tanto de la figura materna como paterna en el desarrollo de los hijos, 

subrayando la relevancia de ambas en el proceso de crianza y formación cognitiva de los niños.  

Es esencial reconocer esta necesidad y proporcionar el acompañamiento necesario a tiempo 

para asegurar un desarrollo cognitivo equilibrado. Como menciona Contreras et al. (2018), la 

ausencia del padre puede afectar el rendimiento educativo debido al deficiente clima 

socioeducativo en el hogar (p. 42). Núñez Carpizo (2018) agrega que los niños que se sienten 

menos solitarios y más empáticos tienden a tener una capacidad intelectual significativamente 

mayor (p. 144). Por tanto, cuán importante resulta garantizar la presencia y el acompañamiento de 

ambas figuras parentales en la medida de lo posible para promover un desarrollo cognitivo óptimo 

en los niños. 

2. Dimensión emocional: Acompañar a los hijos en la presente área, implica la necesidad 

de escuchar y validar sus emociones, sobre todo estar presentes en los momentos más importantes 

del desarrollo del menor. 

Se ha observado que la falta de acompañamiento puede llevar a los niños a enfrentarse a 

una serie de emociones negativas, como la soledad, la ira, el dolor, la inseguridad, la desconfianza, 

el abandono, la baja autoestima y la vulnerabilidad (Estrada et al., 2022). La negligencia, como se 

representa en la figura 7, por parte de los padres puede ocasionar en los niños una baja autoestima, 

tristeza, ansiedad crónica, depresión e intolerancia a la frustración (Hurtado Lomas et al., 2022).  

Figura 7 

Niña con bajo estado de ánimo e irritada 

 
Nota: Tomada de “Small Irritated Child Girl Sitting Alone on a Bench in Summer Pa” [fotografía] 

por Bilanol, 2024, Canva, https://www.canva.com, Licencia Pro-Content  

Además, se han registrado en los menores, alteraciones en el estado de ánimo, el sueño y 

el apetito (Maldonado et al., 2022). Asimismo, se ha observado que los niños pueden experimentar 
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un conjunto de emociones, como melancolía, nostalgia, tristeza, resentimiento, así como sus 

contrarios: alegría y afecto (Yoseff Bernal et al., 2018). Además, presentan altos niveles de 

ansiedad y se ven afectados por situaciones de miedo, ansiedad e inseguridad (Cutillas et al., 2020). 

Es por ello que es indispensable brindar un acompañamiento emocional sólido y sobre todo 

comprensivo para con los hijos menores, saber gestionar sus emociones y promover su equilibrio 

emocional en estas primeas etapas de su vida. 

3. Dimensión socioconductual: Este acompañamiento implica la enseñanza y transmisión 

de habilidades sociales básicas como el ser empáticos, saber comunicar abierta y asertivamente las 

necesidades y el manejo o resolución de conflictos, ya que la falta de la figura paterna puede 

generar dificultades en el establecimiento de vínculos afectivos seguros en los niños (Acuña 

Bermúdez et al., 2020). Núñez Carpizo (2018) destaca que los niños que crecen sin una figura 

paterna presentan un mayor riesgo de dificultades para controlar impulsos, vulnerabilidad a la 

presión de sus pares y problemas legales, tal como lo podemos visualizar en la figura 8. 

Figura 8 

Niños impulsivos golpeando a su compañero 

 
Nota: Tomada de “Boys Bullying Their Classmate in School” [fotografía] por Pixelshot, 2024, 

Canva, https://www.canva.com, Licencia Pro-Content  

Otros autores como Estrada et al. (2018) señalan que los niños además pueden manifestar 

baja autoestima y problemas de comportamiento debido a esta carencia. Por otro lado, Hurtado 
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Lomas et al. (2022) mencionan que los hijos pueden desarrollar inseguridad afectiva, 

comportamiento antisocial y miedo al rechazo, lo que les dificulta confiar en los demás. 

Al igual que en las dimensiones anteriores, es de vital importancia el acompañamiento 

integral para que el desarrollo social de los menores sea positivo y equilibrado. 

Tema 3. Posibles consecuencias a largo plazo de no intervenir a tiempo 

Es importante mencionar que las consecuencias pueden ser profundas y pueden afectar 

significativamente el desarrollo emocional, social y psicológico de las etapas posteriores a la 

infancia. A continuación de mencionan algunas de ellas: 

a. Inseguridad y falta de compromiso: Hurtado Lomas et al. (2022) advierten que estos 

niños pueden convertirse en adultos inseguros, con baja autoestima y un constante temor al 

abandono, lo que puede dificultar sus relaciones interpersonales y su capacidad para establecer 

vínculos afectivos seguros, tal como se ilustra en la figura 9. 

Figura 9 

Rechazo al compromiso 

 
Nota: Tomada de “Young African-American Woman Rejecting Marriage Proposal on Color 

Background” [fotografía] por Pixelshot, 2024, Canva, https://www.canva.com, Licencia Pro-

Content 

Además, pueden desarrollar una personalidad dependiente, buscando constantemente la 

aprobación y el reconocimiento externo, y sintiéndose indignos de ser amados. Esta falta de figura 

paterna también puede influir en su percepción de la familia y en su predisposición al matrimonio, 

generando miedo al compromiso y temores de fracaso (Mendoza Sierra et al., 2022). 

b) Tendencias y conductas: La ausencia del padre a largo plazo puede llevar a problemas 

de conducta, consumo de sustancias y fracaso escolar en la adolescencia, así como a una mayor 
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vulnerabilidad a enfermedades mentales y riesgo de suicidio. En el caso de las mujeres en 

específico, la falta de la figura paterna puede llevarlas a tener relaciones sexuales a una edad 

temprana, enfrentarse a embarazos no deseados y divorcios prematuros, así como a ser más 

propensas a tener hijos fuera del matrimonio y a no asumir responsabilidades relacionadas (Núñez 

Carpizo, 2018).  

c. Problemas de Identidad: Estas personas también pueden experimentar problemas de 

identidad sexual y emocional, alteraciones del sueño, agresividad y escaso autocontrol, así como 

la adopción de actitudes masculinas exageradas o estereotipadas (Núñez Carpizo, 2018).  

Tema 4: Estrategias de apoyo 

Estrategias a nivel cognitivo 

Estimulación temprana y apoyo educativo: Los padres deben ser partícipes y sobre todo 

fomentadores de actividades que estimulen el desarrollo cognitivo desde una edad temprana, las 

cuales pueden incluir juegos educativos, lectura y actividades artísticas que promuevan el 

pensamiento crítico y la creatividad, tal como se evidencia en la figura 10. Como sugiere Huepp 

Ramos (2005), la estimulación temprana constituye un proceso educativo estratégico, adaptado a 

las distintas etapas del desarrollo infantil, con el propósito de prevenir posibles retrasos y 

desviaciones, y potenciar así el crecimiento integral de los niños. 

Figura 10 

Madre ayudando a su hijo en sus actividades de aprendizaje 

 
Nota: Tomada de “Mother Helping Son with Homework” [fotografía] por Joshua Resnick, 2024, 

Canva, https://www.canva.com, Licencia Pro-Content 

Ambientes de aprendizaje positivos: Esto implica crear un ambiente propicio en casa para 

el aprendizaje, con espacios tranquilos y ordenados que permitan la concentración y el estudio, 
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como lo sugieren Castro Pérez y Morales Ramírez (2015) los elementos clave de un ambiente 

educativo incluyen aspectos éticos, estéticos, seguridad y comodidad. Es esencial generar 

ambientes de aprendizaje atractivos y de alta calidad que contribuyan al desarrollo integral de los 

niños. 

Apoyo escolar continuo: Es de vital importancia garantizar que los niños reciban el apoyo 

necesario con sus tareas y proyectos escolares. Según Hernández-Prados y Gil-Noguera (2022), la 

participación activa de los padres en la supervisión de las tareas escolares contribuye a incrementar 

la motivación de los hijos como estudiantes.  

Estrategias a nivel emocional 

Comunicación abierta y afectiva: Es esencial la creación y mantenimiento de un entorno 

en donde los niños se sientan libres de expresar sus emociones y preocupaciones, y por supuesto 

que estas sean, reconocidas y validadas lo cuales clave para que se sientan escuchados y 

comprendidos, tal como destacan Gordillo et al. (2015), sobre la importancia de reconocer las 

emociones de los niños, ya que esto puede ser útil para detectar posibles dificultades como el 

autismo, la depresión y los trastornos de ansiedad. Además, subrayan que esta habilidad es crucial 

para la adaptación social adecuada de los niños, así como se muestra en la figura 11. 

Figura 11 

Padres de familia interactuando emocionalmente con sus hijos 

 
Nota: Tomada de “Family talks” [fotografía] por Georgijevic, 2024, Canva, 

https://www.canva.com, Licencia Pro-Content 
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Terapia psicológica: Considerar la asistencia, apoyo y orientación de un profesional en la 

salud mental puede ayudar al menor a procesar su dimensión emocional o la identificación de 

algún problema relacionado con la falta de la figura paterna, como lo sugieren Maldonado et al. 

(2022), es de vital importancia el seguimiento psicológico para prevenir posibles impactos 

negativos en la salud mental y emocional de los niños. 

Fortalecimiento de la autoestima: Valorar cada acto de los hijos, sobre todo reconocer y 

celebrar los logros desde pequeños o grandes, es fundamental para que se fomente una imagen 

positiva de sí mismos, como señalan Gualda y Lacunza (2020), quienes destacan que las 

valoraciones positivas o negativas que la familia brinde al niño tienen un impacto significativo en 

la formación de su autoimagen. 

Estrategias a nivel social 

Desarrollo de habilidades sociales: Organizar breves encuentros de interacción con entre 

niños promueve el trabajo en equipo, la empatía y la comunicación asertiva. Como menciona 

Lacunza y Contini (2009), las habilidades sociales básicas para niños incluyen la interacción en el 

juego, expresión emocional, autoafirmación y diálogo. Estas actividades no solo fortalecen las 

habilidades sociales, sino que también contribuyen al desarrollo integral de los niños en esta 

importante etapa de su vida.  

Participación en grupos: Fomentar a los niños a ser partícipes de grupos, clubes, 

academias es fundamental para que desarrollen relaciones extras de las que pueden existir en su 

entorno escolar. Según Calero Morales et al. (2016), el respaldo de actividades físico-recreativas 

facilita tanto la socialización como el manejo de las emociones, tal como se ilustra en la figura 12. 

Figura 12 

Niños celebrando en equipo deportivo 

 
Nota: Tomada de “Group of Children in Soccer Team” [fotografía] por Matimix, 2024, Canva, 

https://www.canva.com, Licencia Pro-Content 
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Conclusión 

La presente guía informativa es un recurso esencial y valioso para padres y madres que 

reconocen el profundo impacto que la presencia o ausencia del padre tiene en el desarrollo de sus 

hijos. La falta de presencia paterna ya sea física o emocional, es un tema complejo que influye de 

manera significativa en el bienestar y desarrollo holístico de los niños, abarcando aspectos 

cognitivos, emocionales y sociales. 

Además, enfatiza la importancia de una paternidad activa y comprometida, que va más allá 

de la mera presencia física, centrándose en la calidad de las interacciones, la comunicación y el 

respaldo emocional. 

Seguir las estrategias sugeridas en esta guía no solo puede mitigar los efectos negativos de 

la ausencia paterna, sino también promover el desarrollo integral de los hijos. Esto implica desde 

la estimulación cognitiva temprana y la creación de entornos de aprendizaje positivos hasta el 

respaldo emocional mediante la comunicación abierta y la validación de sus emociones. 
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7. Discusión 

La ausencia de la figura paterna en el desarrollo psicológico de los niños es un tema de 

gran relevancia en la psicología y la sociología, dado su impacto en la formación de la identidad y 

el bienestar emocional de los menores. A lo largo de la historia, diversos estudios han abordado 

esta temática, analizando los efectos que puede tener la falta de presencia paterna en diferentes 

aspectos de la vida de los niños. En esta discusión, se revisarán los resultados obtenidos en esta 

investigación en relación con el objetivo general de explorar los efectos de la ausencia paterna, así 

como los objetivos específicos que buscan identificar los factores subyacentes y las posibles 

consecuencias de esta ausencia. Además, se compararán estos resultados con estudios previos para 

contextualizar y enriquecer la comprensión de este fenómeno. 

La ausencia paterna es un tema que ha generado interés en la investigación psicológica 

debido a sus implicaciones en el desarrollo de los niños. Este estudio examinó cómo la falta de la 

figura paterna puede afectar el bienestar emocional, social y académico de los niños. Los resultados 

mostraron que la ausencia paterna está asociada con una serie de problemas, incluidos dificultades 

escolares, bajo rendimiento académico y problemas de comportamiento (Pérez, 2014; Ortegón y 

Obando, 2016).  

En el estudio, se observó que el 65% de los sujetos presentaba baja concentración, 

generalización excesiva, inferencia arbitraria y dificultades en el aprendizaje, clasificado como 

moderado. Además, el 80% experimentaba emociones negativas como miedo, tristeza patológica, 

irritabilidad, inseguridad, desesperanza, anhedonia y presencia de ideas suicidas, mientras que el 

30% mostraba ideas suicidas, clasificado como alto. Asimismo, el 50% de los sujetos tenía 

problemas de adaptación social y familiar, lo que se reflejaba en un aislamiento significativo, 

clasificado como moderado. Estos hallazgos están en línea con investigaciones previas que 

sugieren que la ausencia paterna puede influir en el rendimiento escolar y el comportamiento de 

los niños (García, 2017). La falta de una figura paterna presente puede tener repercusiones 

significativas en la vida de los niños, ya que puede contribuir a la aparición de sentimientos de 

soledad y tristeza, así como comportamientos preocupantes como la automutilación, ideación 

suicida y conductas de riesgo (Mendoza et al., 2022). 

Además, la ausencia paterna puede influir en la forma en que los niños perciben el mundo 

que les rodea, pudiendo afectar su autoestima y sus relaciones interpersonales (Estrada et al., 

2014). Estos resultados son consistentes con investigaciones previas que han encontrado que la 
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ausencia paterna puede contribuir a problemas emocionales y de conducta en los niños 

(Hernández, 2019). 

La ausencia paterna ha sido identificada como un factor que puede tener efectos 

significativos en la salud mental y el bienestar de los niños. Este estudio encontró una asociación 

entre la ausencia paterna y trastornos adaptativos como ansiedad, estrés, alteraciones en el estado 

de ánimo, sueño y apetito (Maldonado et al., 2022). Estos hallazgos son consistentes con 

investigaciones anteriores que han demostrado que la falta de la figura paterna puede tener un 

impacto negativo en la salud mental de los niños (Piras, 2016). La presencia de estos trastornos 

adaptativos sugiere la necesidad de abordar la ausencia paterna desde una perspectiva de salud 

mental en la infancia. Además, 63% presentó alteraciones en el rendimiento académico, clasificado 

como moderado. 42% mostró trastornos adaptativos como ansiedad, estrés, alteraciones en el 

estado de ánimo, sueño y apetito, clasificado como moderado. 78% reportó desacuerdos de 

convivencia y cambios comportamentales en los hijos debido a la ruptura familiar, clasificado 

como moderado (Maldonado et al., 2022).  

Además, se observaron desacuerdos de convivencia y cambios comportamentales en los 

hijos debido a la ruptura familiar. Estos resultados respaldan la idea de que la ausencia paterna 

puede tener efectos en la dinámica familiar y la relación entre padres e hijos (Contreras et al., 

2018). Investigaciones anteriores también han destacado la importancia de considerar el impacto 

que la ausencia paterna puede tener en la familia en su conjunto, ya que puede generar tensiones 

y conflictos en el ambiente familiar (Montoya et al., 2015). 

La ausencia paterna puede tener diversas consecuencias en el desarrollo psicológico de los 

niños, como se evidencia en este estudio. En primer lugar, se encontró que la falta de la figura 

paterna puede estar relacionada con retraso cognitivo y psicomotor en los niños (De Souza y 

Crepaldi, 2019). Estos hallazgos coinciden con investigaciones anteriores que han demostrado que 

la ausencia paterna puede afectar el desarrollo cognitivo de los niños, especialmente en áreas como 

la atención y la concentración (Martínez, 2016). Además, se observaron problemas de conducta y 

relación con los pares en los niños que experimentan la ausencia paterna. Esto sugiere que la falta 

de la figura paterna puede afectar la capacidad de los niños para relacionarse con los demás y 

regular su comportamiento de manera adecuada (Rendón y Rodríguez, 2021). Por otro lado, se 

encontró que el 72% de las madres de niños de 5 a 11 años que crecieron sin la figura paterna 

reportaron niveles significativamente más altos de impulsividad en sus hijos, clasificado como 
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moderado. Asimismo, el 68% de los participantes presentó mayores prevalencias de consumo de 

sustancias psicoactivas y conductas contraventoras, clasificado también como moderado (Moreno 

y Cleves, 2022). 

La ausencia paterna puede tener diversas consecuencias en el desarrollo psicológico de los 

niños, como se evidencia en este estudio. En primer lugar, se encontró que la falta de la figura 

paterna puede estar relacionada con retraso cognitivo y psicomotor en los niños (De Souza y 

Crepaldi, 2019). Estos hallazgos coinciden con investigaciones anteriores que han demostrado que 

la ausencia paterna puede afectar el desarrollo cognitivo de los niños, especialmente en áreas como 

la atención y la concentración (Martínez, 2016). Además, se observaron problemas de conducta y 

relación con los pares en los niños que experimentan la ausencia paterna. Esto sugiere que la falta 

de la figura paterna puede afectar la capacidad de los niños para relacionarse con los demás y 

regular su comportamiento de manera adecuada (Rendón y Rodríguez, 2021). Por otro lado, se 

encontró que el 72% de las madres de niños de 5 a 11 años que crecieron sin la figura paterna 

reportaron niveles significativamente más altos de impulsividad en sus hijos, clasificado como 

moderado (De Souza y Crepaldi, 2019).  

Otra consecuencia importante de la ausencia paterna es la presencia de dificultades 

emocionales, como baja autoestima y estado de ánimo depresivo. Estos hallazgos son consistentes 

con investigaciones anteriores que han demostrado que la ausencia paterna puede tener un impacto 

negativo en la salud emocional de los niños, especialmente en términos de su autoconcepto y 

bienestar emocional (López, 2018). Además, se identificó que la ausencia paterna puede llevar a 

los niños a elegir conductas de riesgo, como consumo de sustancias y comportamientos 

autolesivos. Estos resultados sugieren que la falta de la figura paterna puede influir en la adopción 

de conductas problemáticas en los niños, posiblemente como una forma de lidiar con la ausencia 

y las emociones negativas asociadas (Pérez, 2014; Bellorín et al., 2018). 

En este estudio, se evidencia claramente la importancia de la figura paterna en el desarrollo 

psicológico de los niños, así como las consecuencias que puede acarrear su ausencia. Los 

resultados obtenidos resaltan la influencia significativa que tiene la presencia o ausencia del padre 

en diversos aspectos de la vida de los niños, desde su desempeño académico hasta su salud mental 

y emocional. Estos hallazgos refuerzan la idea de que el rol del padre es fundamental en la crianza 

y el desarrollo integral de los hijos, y que su ausencia puede dejar secuelas profundas en su 

bienestar a lo largo de la vida. 
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Además, los resultados también ponen de manifiesto la complejidad de los factores 

subyacentes que pueden llevar a la ausencia paterna, como el divorcio, la violencia familiar y la 

migración. Estos factores son importantes de considerar en la comprensión de este fenómeno, ya 

que pueden tener un impacto significativo en la dinámica familiar y en la relación entre padres e 

hijos. La presencia de estos factores subyacentes subraya la necesidad de abordar la ausencia 

paterna desde una perspectiva más amplia, que tenga en cuenta no solo el impacto en los niños, 

sino también en el entorno familiar y social en el que se desenvuelven. 

Por otro lado, es importante destacar que este estudio no solo contribuye a la comprensión 

teórica de la importancia del padre en la vida de los niños, sino que también tiene implicaciones 

prácticas importantes. Los resultados obtenidos sugieren la necesidad de desarrollar intervenciones 

y programas de apoyo dirigidos a niños que experimentan la ausencia paterna, así como a sus 

familias. Estas intervenciones podrían ayudar a mitigar los efectos negativos de la ausencia paterna 

y promover un desarrollo saludable en los niños, fortaleciendo así el papel de la familia como 

agente protector en su crecimiento y desarrollo. 
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8. Conclusiones 

La falta de presencia paterna impacta de manera significativa en el desarrollo psicológico 

de los niños, influyendo en aspectos como su autoestima, identidad y capacidad para regular sus 

emociones. Este vacío puede dar lugar a sentimientos de soledad y tristeza, afectando su bienestar 

emocional a largo plazo. La figura del padre juega un papel crucial en la formación de la identidad 

del niño y en la construcción de su autoconcepto. Un padre presente y amoroso puede contribuir 

al desarrollo de una imagen positiva de sí mismo y a una mejor habilidad para gestionar el estrés 

y las emociones. 

La ausencia paterna puede influir en diversos ámbitos del desarrollo de los niños, 

incluyendo el comportamental, emocional, cognitivo y social. Se observa una mayor incidencia de 

problemas de conducta, dificultades emocionales como ansiedad y depresión, así como 

dificultades en el desarrollo de habilidades sociales y cognitivas. Los niños que experimentan la 

ausencia paterna pueden presentar dificultades para establecer relaciones interpersonales 

saludables y pueden mostrar un menor rendimiento académico debido a la falta de apoyo y 

estabilidad emocional en el hogar. 

Entre las causas subyacentes de la ausencia paterna se encuentran situaciones como el 

divorcio, la migración, la violencia familiar y otras circunstancias que pueden limitar la presencia 

activa del padre en la vida del niño. Estos factores pueden contribuir a un ambiente familiar 

desfavorable que afecta el desarrollo psicológico del niño. La falta de la figura paterna puede tener 

un impacto duradero en la vida de los niños, especialmente si no se abordan adecuadamente las 

causas subyacentes de esta ausencia. Es importante considerar el contexto familiar y social en el 

que se desarrollan los niños para comprender mejor los efectos de la ausencia paterna y desarrollar 

estrategias de intervención efectivas. 
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9. Recomendaciones 

• Dada la influencia significativa de la ausencia paterna en el desarrollo de los niños, se 

recomienda implementar programas de apoyo psicológico y social dirigidos a familias que 

enfrentan situaciones como el divorcio, la violencia familiar o la migración. Estos programas 

deben incluir intervenciones que fortalezcan la comunicación intrafamiliar, promuevan la 

resiliencia emocional y brinden herramientas para afrontar los desafíos derivados de la 

ausencia paterna. 

• Para abordar los factores subyacentes de la ausencia paterna, se sugiere desarrollar políticas 

públicas y programas de prevención que promuevan la estabilidad familiar y la resolución 

pacífica de conflictos. Además, es importante sensibilizar a la sociedad sobre la importancia 

del rol paterno y fomentar la participación activa de los padres en la crianza de sus hijos, 

incluso en situaciones de separación o divorcio. 

• Considerando las posibles consecuencias de la ausencia paterna en el desarrollo de los niños, 

se recomienda fortalecer los servicios de salud mental y emocional dirigidos a niños en riesgo. 

Estos servicios deben ser accesibles y culturalmente sensibles, y deben incluir programas de 

detección temprana y tratamiento de trastornos emocionales y de conducta relacionados con la 

ausencia paterna. 
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Anexo 3. Diagrama de Flujo PRISMA 
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Anexo 5. Base de Datos de Artículos Investigados 
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Psicología, 2019. 
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Universidad de 
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en Santo 
Domingo, y 
entrevistas a 

jueces y 
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con 
competencia 
en derecho 
de familia 

condiciones se asocian con la afectación del 
derecho a la integridad psicológica. Se 
evidenció la necesidad de un seguimiento 
psicológico post-resolución de tenencia para 
evitar afectaciones psíquicas y emocionales en 
los menores. 

Rendón-Quintero, E., 
y Rodríguez-Gómez, 
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Latinoamericana de 

Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud, 

2021 

Colombia Cualitativo 
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diversos 
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de 
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negativas como depresión, estigmatización, 
soledad, y desprotección, asociados a 
vivencias dolorosas. Esta ausencia se 
experimenta como un vacío emocional y 
económico, impactando negativamente en 
diversos aspectos de la vida.  
Se menciona la presencia de una figura paterna 
sustituta en algunos casos, pero se subraya la 
importancia del abordaje psicoterapéutico para 
la elaboración de vivencias relacionadas con la 
ausencia paterna.  
La investigación destaca la necesidad de 
profundizar en la comprensión y abordaje 
terapéutico de las consecuencias de la ausencia 
paterna en la infancia, especialmente en 
personas con enfermedad mental. 

https://www.redalyc.
org/journal/773/773
69238006/77369238
006.pdf  

https://www.redalyc.org/journal/773/77369238006/77369238006.pdf
https://www.redalyc.org/journal/773/77369238006/77369238006.pdf
https://www.redalyc.org/journal/773/77369238006/77369238006.pdf
https://www.redalyc.org/journal/773/77369238006/77369238006.pdf
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Mendoza Sierra, N. E., 
Franco Chóez, X. E., 
Verdesoto Galeas, J. 
del R., y Pazmiño 

Ramirez, P. F., 
Journal of Science 
and Research, 2022 

Ecuador Estudio de caso 
5 jóvenes 
(20 – 21 

años) 

La investigación evidenció una relación 
directa entre la ausencia paterna y el desarrollo 
de estados emocionales depresivos en los 
hijos. Se identificaron síntomas de depresión 
moderada, disfuncionalidad familiar y baja 
autoestima en jóvenes afectados por la falta de 
un vínculo afectivo paterno. Se propone una 
intervención terapéutica basada en la terapia 
cognitiva conductual y actividades de apoyo 
psicoeducativo. 

https://dialnet.unirioj
a.es/servlet/articulo?
codigo=8809113  

Acuña Bermúdez, E. 
A., Barrios Rivera, E., 
González Galeano, Y. 
M., y Salas Carmona, 

Y. 
Revista Psicología 

desde el Caribe, 2020 

Colombia Cualitativo 

Seis menores 
de entre 9 y 

11 años, 
participantes 

del ICBF 
(Instituto 

Colombiano 
de Bienestar 

Familiar) 

Los niños y niñas que vivencian la ausencia de 
ambos padres presentan una estructura de 
personalidad con un yo y un superyó débiles, 
mostrando comportamientos de rebeldía, 
dificultades en el establecimiento de vínculos 
afectivos seguros, y notables vacíos afectivos 
en sus relaciones vinculares primarias. Se 
destacó la importancia de la presencia de 
figuras paternas y maternas en la 
estructuración de la personalidad y el 
desarrollo psicológico y emocional de los 
niños. La rotación frecuente de las cuidadoras 
genera inestabilidad en los vínculos afectivos. 

https://www.redalyc.
org/journal/213/213
69381002/html/  

Bellorín Andrade, D. 
V., Castillo 

Manzanares, K. M., 
Vizcaya Gómez, G. 

A., y Solís Zúniga, F. 

Nicaragua Cualitativo 

15 
estudiantes 

de 
secundaria 

del Instituto 

La migración de padres tiene una profunda 
influencia en el desarrollo psicosocial de los 
niños y adolescentes, generando sentimientos 
de soledad, tristeza, e inferioridad. Los 
adolescentes perciben la migración 
principalmente como una necesidad 

https://rcientificaeste
li.unan.edu.ni/index.
php/RCientifica/artic
le/view/1427/1511  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8809113
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Revista Científica de 
FAREM-Estelí, 2018 

Reino de 
Suecia 

económica, pero experimentan un vacío 
afectivo debido a la ausencia parental. Esta 
situación afecta su dinámica familiar, su 
rendimiento académico y su bienestar 
emocional, evidenciando la necesidad de 
estrategias de intervención psicosocial. 

Contreras, M. E., 
Acosta, N., & 

Ramírez, D. Revista 
Educación y 

Humanismo, 2018 

Colombia Fenomenológico, 
no experimental 

11 madres, 
11 niños y 
niñas, y 5 

padres 

La ausencia de la figura paterna afecta 
significativamente la vinculación afectiva, la 
construcción de pautas de crianza y la 
comunicación familiar en niños de 10 a 14 
años de familias con jefatura femenina. Se 
observó que las madres tienen la autoridad 
principal en la familia, estableciendo las 
reglas, normas y límites en la crianza. La 
presencia activa del padre en la crianza 
contribuye positivamente al desarrollo integral 
de los niños, facilitando relaciones 
interpersonales positivas y promoviendo 
comunidades más seguras y estables. 

https://dialnet.unirioj
a.es/descarga/articul
o/6510629.pdf  

Estrada, A.; 
Tabardillo, B.; 

Everardo, O.; Ramón, 
L.; Mejía, A. Revista 

Integración 
Académica en 

Psicología, 2014 

México Cualitativo 
Ocho 

estudiantes 
universitarias 

Los resultados revelan que la ausencia del 
padre es un fenómeno real con múltiples 
efectos en la vida de las estudiantes: soledad, 
ira, dolor, inseguridad, desconfianza, 
abandono, baja autoestima, vulnerabilidad, 
falta de apoyo emocional o económico, 
dificultades en relaciones y académicas. 
Algunas se vieron forzadas a asumir roles 
parentales prematuramente, cargando con 
responsabilidades adultas. A pesar de los 

https://integracion-
academica.org/attach
ments/article/64/10
%20Padre%20ausen
te%20-
%20Estrada%20Tab
ardillo%20Everardo
%20et%20all.pdf  
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desafíos, algunas encontraron en la religión y 
en el trabajo duro mecanismos para enfrentar 
la ausencia paterna. 

Gutiérrez Vaca, N. R. 
Archivos de 

Criminología, 
Seguridad Privada y 
Criminalística, 2021 

México Cualitativo  

Niños en 
conflicto con 
la ley penal y 
la ausencia 
de la figura 

paterna. 

La ausencia de la figura paterna (real o 
funcional) tiene un impacto significativo en el 
desarrollo psicológico y social de los niños, 
especialmente en aquellos en conflicto con la 
ley. 
La función paterna es crucial para la 
transmisión de la ley y la prevención de 
conductas antisociales, influenciando la 
capacidad del niño para el autocontrol, la 
empatía hacia los demás, y el desarrollo de un 
sentido moral. 
Se destaca la importancia de la teoría 
psicoanalítica combinada con la criminología 
clínica para comprender la relación entre la 
ausencia paterna y las conductas antisociales, 
así como para la prevención de estas últimas. 
La relación padre-hijo y la ausencia del padre 
se relacionan con la manifestación de 
conductas antisociales, subrayando la 
necesidad de profundizar en estudios sobre 
este vínculo y sus consecuencias. 

https://dialnet.unirioj
a.es/descarga/articul
o/8536794.pdf  

Yoseff Bernal, J. J.; 
Salguero Velázquez, 
M. A.; Delabra Ríos, 

B. Á.; Soriano 
Chavero, M. Revista 

México Cualitativo 

Familias 
mexicanas, 
incluyendo 

padres 
(varones), 

El estudio se enfoca en las emociones y 
discursos generados por la ausencia paterna en 
la vida familiar. Entre los principales hallazgos 
destacan el carácter semiótico-discursivo de 
las narrativas, marcadas por emociones 

https://www.revistas.un
am.mx/index.php/repi/a
rticle/view/68029  
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Electrónica de 
Psicología Iztacala, 

2018 

parejas e 
hijos. 

altamente contrastantes como amor-odio, 
recuerdo y olvido, tristeza y alegría. La 
investigación destaca la complejidad de las 
experiencias familiares frente a la ausencia 
paterna, resaltando la importancia de la figura 
paterna tanto en su presencia física como en su 
ausencia, y cómo esto afecta emocionalmente 
a los hijos e hijas. 

Hurtado Lomas, C. R., 
Núñez Sanabria, J. E., 
Vega, E. P., y Limaico 

Mina, J. R. Revista 
Conrado, 2022 

Ecuador 
Exploratoria 
cualitativa y 
descriptiva 

Niños 

El abandono en niños y adolescentes en 
Ecuador conduce a secuelas psicológicas 
graves, tales como baja autoestima, problemas 
de desarrollo social y emocional, entre otros.  
La sociedad ecuatoriana, a pesar de haber 
legislado para proteger los derechos de la niñez 
y adolescencia, aún enfrenta desafíos 
significativos en la prevención y tratamiento 
del abandono.  
Se proponen varias alternativas para mitigar 
los efectos del abandono, incluyendo la 
promoción de políticas para la integridad 
familiar, el desarrollo de legislaciones 
específicas, y el fomento de programas 
educativos. 

https://conrado.ucf.e
du.cu/index.php/con
rado/article/view/23
25/2252  

Moreira-Loor, J. J., y 
Terán-Espinoza, J. D., 

Revista Polo del 
Conocimiento, 2022 

Ecuador Cualitativo 

5 parejas, 
cuyos 

esposos 
crecieron 

con la 

La ausencia de la figura paterna en los 
hombres constituye un factor predominante 
para ejercer violencia psicológica hacia sus 
esposas. La investigación identificó que los 
esposos provenían de familias monoparentales 
y manifestaban comportamientos de 

https://polodelconoci
miento.com/ojs/inde
x.php/es/article/view
/4830/11657  
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ausencia del 
padre. 

hostilidad, intimidación, insultos, celos, gestos 
displicentes, y críticas hacia sus parejas, 
indicando un claro vínculo entre la ausencia 
paterna y la propensión a ejercer violencia 
psicológica. 

Ortegón Machado, D., 
y Obando Restrepo, A. 

Revista Virtual de 
Ciencias Sociales y 

Humanas 
“PSICOESPACIOS”, 

2016 

Colombia Revisión 
bibliográfica 

Niños 

Se destaca que las experiencias de abandono, 
maltrato y negligencia, que pueden incluir la 
ausencia paterna, están estrechamente 
relacionadas con alteraciones en el aprendizaje 
y el desarrollo emocional. Esto sugiere que la 
ausencia de una figura parental significativa, 
como la paterna, contribuye a dificultades en 
el desempeño escolar y en el desarrollo 
emocional y social de los niños y niñas. 

https://dialnet.unirioj
a.es/descarga/articul
o/5578191.pdf  

Pérez Rivera, J.R., 
Revista electrónica 

semestral en Ciencias 
de la Salud, 2014 

México Cualitativo 

42 alumnos 
de la escuela 
preparatoria 
con ausencia 

del padre 
biológico 

Los niños y adolescentes ven la figura del 
padre más como un personaje afectivo, 
formador y consejero, que como un proveedor 
económico y de autoridad.  
La ausencia de una intervención adulta 
positiva se relaciona con la elección de 
conductas de riesgo, como consumo de 
sustancias, problemas escolares, sentimientos 
de soledad y tristeza, además de embarazos en 
adolescentes.  
A pesar de las conductas de riesgo, estas 
pueden ser superadas durante su educación 
media superior.  
Se identificó una correspondencia con 
malestares físicos, actitudes de automutilación 

https://doi.org/10.48777
/ibnsina.v5i1.3  
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y en algunos casos, hasta la manifestación de 
ideas suicidas. Por otro lado, se detectó un 
proceso psíquico con imágenes paternas 
fantaseadas y la decisión de afrontar con 
motivación las expectativas de un futuro 
mejor. 

Piras, G. Revista 
Psicoperspectivas, 

2016 
Perú Cualitativo Niños y 

adolescentes 

Los participantes experimentan sentimientos 
ambivalentes debido a la emigración de sus 
padres, manifestando tristeza profunda 
inicialmente que evoluciona con el tiempo a 
través de la comprensión de las razones de la 
emigración.  
A pesar de entender las razones de la ausencia 
parental, los adolescentes reportan un 
desbalance entre las mejoras materiales y el 
vacío afectivo dejado por la ausencia, 
destacando que el duelo migratorio es 
recurrente y nunca se apaga completamente.  
Las madres, incluso desde la distancia, 
intentan mantener su rol de cuidadoras a través 
de la comunicación y preocupación constante 
por el bienestar de sus hijos, mientras que la 
figura paterna es percibida más como 
sustentador económico y consejero desde la 
lejanía. 

https://www.scielo.cl
/scielo.php?script=sc
i_arttext&pid=S071
8-
6924201600030000
7  
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