
 
 

 

 
 

 

Universidad del Azuay 
 

 

Facultad de Psicología 

 

Carrera de Psicología Clínica 
 

 

 

PERFIL PSICOLÓGICO Y PSICOPATOLÓGICO 

DE MUJERES QUE MALTRATAN A SUS HIJOS: 

REVISIÓN SISTEMÁTICA  
 

 

 

Autoras: 

Anabelle Avila Espinoza.; Melissa Castro Pacheco  

 

Director: 

Mgst. Fabricio Peralta Bravo  

 

 

Cuenca – Ecuador 

Año 2023 
 



II 
 

DEDICATORIA I 

El presente trabajo de grado lo dedico en primer 

lugar a Dios por darme la vida, los conocimientos y 

las oportunidades para culminar con éxito esta etapa 

de mi vida. 

 

Agradezco a mis padres Eduardo y Claudia, a mis 

hermanas Carolina, Gracia y Rafaela por educarme, 

aconsejarme y apoyarme siendo un pilar 

fundamental para el éxito de éste trabajo y en mi 

vida. 

 

Un agradecimiento a mis amistades, en especial a mi 

mejor amiga Belén por confiar siempre en mí, 

apoyándome incondicionalmente en cada paso. 

 

Agradezco a mi fiel compañero de vida, por estar a 

mi lado hasta el final. 

 

Finalmente agradezco a mi compañera de tesis 

Melissa, por su dedicación y brindarme su compañía 

para compartir cada paso del camino, trabajando 

juntas para finalizar exitosamente esta tarea. 

          

         Anabelle Avila Espinoza 

 

DEDICATORIA II 

A Dios, por permitirme llegar lejos tanto 

personalmente como de manera profesional y jamás 

dejarme caer. 

  

A mis padres, quienes con su esfuerzo y dedicación 

me han convertido en la persona que soy ahora, 

gracias por siempre confiar en mí. 

 

A mi hermana, quien ha estado presente en mis 

momentos más difíciles y jamás me ha abandonado, 

cuidándome y amándome como solo ella lo sabe 

hacer. 

 

A mis amigas, quienes me han acompañado en este 

proceso con experiencias que siempre llevaré en mi 

corazón. 

 

Y por último quiero dedicar mi tesis a Anabelle, mi 

compañera, quien estuvo a mi lado durante todo este 

camino dedicando su tiempo y esfuerzo, superando  

junto a mi cada reto.     

           

           Melissa Castro Pacheco 



III 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A Fabricio nuestro tutor quien nos ha acompañado 

durante este largo proceso, con paciencia y 

dedicación compartiendo su conocimiento y tiempo 

con nosotras. 

 

A Jefferson quien ha estado presente durante este 

trayecto brindando los aportes necesarios para esta 

tesis.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

RESUMEN:  

 

El objetivo del presente estudio fue determinar el perfil psicológico y 

psicopatológico de mujeres que maltratan a sus hijos para lo cual se realizó una revisión 

sistemática en diversas bases de datos, dando como resultado las características más 

predominantes en relación a los factores de personalidad incluyendo de forma especial 

los rasgos límites, junto con ciertas características sociodemográficas, otras relacionadas 

a la etapa evolutivas en la que se encuentran las madres y también con trastornos mentales 

como la esquizofrenia, bipolaridad y episodio depresivo mayor. Concluimos que es de 

gran importancia tener en cuenta este perfil psicológico para prevenir la violencia en 

nuestra sociedad.   

Palabras clave: maltrato infantil, progenitoras agresoras, violencia maternal, violencia 

parentofilial  

 

 

ABSTRACT: 

 

The objective of the present study was to determine the psychological and 

psychopathological profile of women who mistreat their children, for which a systematic 

review was carried out in various databases, resulting in the most predominant 

characteristics in relation to personality factors, including specially borderline traits, 

together with certain sociodemographic characteristics related to the evolutionary stage 

in which the mothers are and also with mental disorders such as schizophrenia, bipolarity 

and major depressive episode. We conclude that it is of great importance to take into 

account this psychological profile to prevent violence in our society. 

Keywords: aggressor parents, child abuse, maternal violence, neglectful mothers, 

parentchild violence.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 El maltrato de las madres hacia sus hijos es un tema que genera preocupación en 

nuestra actualidad, cada vez son más las mamás que violentan a sus hijos ya sea física o 

psicológicamente. En esta revisión sistemática analizamos las causas para que esto 

suceda, qué es lo que está pasando en la mente de aquellas madres que escogen el camino 

de la violencia, así como los motivos por los cuales actúan de esa manera. Realmente es 

un tema de interés ya que las personas suelen enfocarse solo en la parte del maltrato sin 

ahondar la historia de la madre y sus motivos para realizar estos actos. Es por ello que 

hemos investigado y profundizado los diferentes perfiles psicológicos y psicopatológicos 

así también como diversos factores externos e internos que influyen en estas mujeres, 

esperando que tenga una importante utilidad para la prevención de estas conductas en 

nuestra sociedad.  

El objetivo de la presente revisión sistemática tiene como finalidad determinar el 

perfil psicológico y psicopatológico de mujeres que maltratan a sus hijos. La cual está 

dividida en cuatro capítulos. En el primer capítulo se llevó a cabo la búsqueda y 

explicación de diversos temas importantes para una mayor comprensión, se revisaron 

varias definiciones tales como violencia, cómo se desenvuelve la violencia en los distintos 

contextos (intrafamiliar, contra la pareja y paternofilial), así como la diferencia entre 

maltrato y violencia, los tipos de maltratos a los hijos, y también se explican perfiles 

psicológicos y psicopatológicos de los maltratadores, trastornos mentales con mayor 

prevalencia en las mujeres y consecuencias psicológicas a las víctimas de maltrato y 

violencia.  

 En el segundo capítulo, se realiza la descripción de la metodología investigativa, 

se describe el objetivo general y los específicos, el diseño y el tipo de investigación, los 

criterios de inclusión y exclusión, las diversas bases de datos y las palabras usadas en las 

mismas, así también como la descripción de los artículos útiles en la investigación, 

también se detalla la selección de documentos y las limitaciones de la búsqueda.  

 En el tercer capítulo se plantea una discusión basada en los análisis de las distintas 

variables de las madres que maltratan a sus hijos, emparejando los artículos que presentan 

estas características para posteriormente dar una explicación a cada uno de esos 

fenómenos. Finalmente, en el cuarto capítulo se describen las conclusiones en donde se 
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analiza y se responde de una manera sintética a las cuestiones planeadas como motivo de 

investigación para de esta manera sustentar recomendaciones pertinentes.  
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CAPÍTULO 1  

1. MARCO TEÓRICO  

1.1 Violencia   

Inicialmente conceptualizaremos la palabra violencia desde diferentes perspectivas, 

posterior los escenarios que se pueden presentar y finalmente las consecuencias que 

abarcan los comportamientos violentos. 

La violencia es el acto de violentar a una persona y éste comportamiento acompaña 

al ser humano desde sus orígenes justificándose al emplear la fuerza y el poder, en aras 

de doblegar voluntades (Noa-Salvazán, et.al., 2014). De esta forma, podemos decir que 

la violencia puede originarse en relaciones caracterizadas por un poder inequitativo de 

sometimiento a la víctima (Ministerio de Educación del Ecuador, 2020). Las huellas más 

antiguas de violencia del hombre que disponemos actualmente son las resultantes de la 

práctica del canibalismo. En efecto, en osamentas humanas del Paleolítico se han 

observado vestigios de desarticulaciones, fracturas y calcinaciones de cuerpos 

(UNESCO, 2020). 

Es necesario referirnos a la Organización Panamericana de la Salud (2018) para 

conocer el concepto de violencia, definido como el uso intencional de la fuerza física 

como forma de amenaza contra uno mismo u otra persona cuyo resultado es un daño 

psicológico, lesiones físicas, muerte o mal desarrollo.   

La violencia puede presentarse en cuatro modalidades frecuentes y más estudiadas, 

en primer lugar está la violencia psicológica que se define como toda acción 

habitualmente de carácter verbal que pueda provocar daño psicológico a una persona; 

luego está  la violencia física cuya caracterización es la acción voluntariamente realizada 

que provoca daño o lesiones físicas en una persona; tenemos además el abuso económico 

consiste en la utilización no autorizada de los recursos económicos de una persona, y 

finalmente está el abuso sexual con cualquier contacto sexual no deseado en el que una 

persona es utilizada como medio para obtener estimulación o gratificación sexual (Iborra 

y Sanmartín, 2022). 

La forma de violencia en su máxima expresión es el homicidio, es por esto 

importante resaltar que a nivel mundial acorde a la Organización Panamericana de la 
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Salud (2018) la región de América tiene la tasa más alta de homicidios, tres veces más 

que el promedio mundial. De esta forma se calcula que 500 personas mueren a diario 

como resultado de la violencia interpersonal. A nivel mundial aproximadamente 470.000 

personas son víctimas de homicidio cada año. Es relevante destacar que las regiones con 

mayor tasa de incidencia de violencia física o sexual en el mundo son las regiones de Asia 

Sudoriental con 37,7%; con el 37,0%, la región del Mediterráneo, y la región africana con 

36,6% (Guachalá, 2021). 

En las cifras de violencia en niños a nivel mundial acorde a Newell (2008) más del 

80% ha experimentado alguna vez algún tipo de castigo físico dentro del hogar. Por otro 

lado, en Chile, un estudio de Unicef (2008) muestra que el 75% de los niños y niñas ha 

sufrido algún tipo de violencia, mientras que el 26% ha padecido violencia física grave. 

No se obtuvieron datos de violencia contra niños en nuestra población. 

1.2 Violencia y diferentes contextos   

Es posible que la violencia ocurra en una variedad de escenarios, como por ejemplo 

en el hogar, en la familia, en instituciones educativas, la calle, barrio, lugar de trabajo, 

trasporte público o residencias escolares; abarcando acciones como violencia psicológica 

o física, abuso sexual, abandono o trato negligente, entre otras (Ministerio de Educación 

del Ecuador, 2020). La violencia, en todas sus formas o manifestaciones, es un problema 

de salud pública que involucra a todas las sociedades en los países alrededor del mundo 

(Espín et al., 2008). 

1.2.1 Violencia intrafamiliar 

La familia es vista como la unidad primordial en la que se forman y estructuran las 

sociedades, además se la considera la célula original de la vida en sociedad, es la base de 

la educación y es la estructura que mantiene el rol básico de constituir el apoyo para el 

desarrollo emocional, físico y el bienestar de sus integrantes. (Mas et al., 2020) 

Hasta hace pocos años el problema de la violencia en la familia no era objeto de 

dominio público, se mantenía en el silencio privado y aquellos que la vivían padecían sus 

secuelas sin la posibilidad de recibir ningún tipo de atención; tampoco preocupaba a los 

servicios de salud, a la asistencia social, al ámbito legal y menos al sector académico 

(Loredo, 2001). En años anteriores la violencia intrafamiliar pasaba desapercibida por la 

privacidad que se le asignaba a la realidad interior de la familia, y los actos violentos eran 
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puestos en virtud de la educación de los hijos, el control sobre el hogar, y como una 

estrategia aceptada para solucionar los conflictos dentro del hogar (Baena et al., 2020). 

Se considera a la violencia intrafamiliar como toda acción u omisión cometida en 

el seno de la familia por uno o varios de sus miembros que de forma permanente ocasione 

daño físico, psicológico o sexual a otros de sus miembros, que menoscabe su integridad 

y cause un serio daño a su personalidad y/o a la estabilidad familiar (Almenares et al., 

1999). Ésta constituye una violación de derechos humanos, por lo que es considerado un 

problema de salud pública y por tanto es uno de los principales obstáculos al desarrollo 

de las ciudades y los países (Cedeño, 2019). 

Pérez (2021) indica que cuando hablamos de un problema social como la violencia 

intrafamiliar, encontramos que esta se manifiesta en todos los estratos económicos, así 

como en familias, en las que sus integrantes cuentan con estudios de educación básica, 

media y superior con rango de edad que va desde recién nacidos hasta ancianos, entre 

hombres, mujeres, niños, minusválidos e incapacitados. Sin embargo, las víctimas más 

frecuentes son las mujeres y los niños.  

Podemos decir que la violencia intrafamiliar engloba ofensas de palabra, daño físico 

o psíquico, intimidación, abuso sexual o control económico de algún miembro de la 

familia en contra de alguno(s) de sus integrantes en el espacio de coexistencia familiar, 

en contra de su voluntad o deseo (Mas et al., 2020). En este patrón influye la existencia 

de factores como la dependencia económica, la dependencia afectiva, y de protección, 

además de muchas otras (García, 2001). 

Existen diferentes formas en las que se puede presentar este fenómeno dentro de la 

familia, la primera forma es el maltrato sexual que puede ser dado por medio de chantajes 

y manipulaciones, la segunda forma es el maltrato por negligencia o abandono 

manifestándose en acciones ausentes que son necesarias para el desarrollo de un 

individuo, la tercera es el maltrato emocional o psicológico con el fin de manipular e 

intimidar, finalmente la última y más conocida es el maltrato físico manifestado en 

lesiones físicas (Medina, 2010). 

Otros autores, consideran que la violencia en la familia son las acciones que afectan 

la independencia y la individualidad de cada persona, perjudicando así la integridad física 

y psicológica de sus miembros. Una vez que se han agotado las posibilidades de 

interacción y comunicación puede darse por tres factores: la falta de control de impulsos, 
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la escasez afectiva y la incapacidad para resolver problemas de manera adecuada (Mayor 

Walton, Salazar Pérez, 2019). 

Por otro lado, entre las consecuencias negativas de este tipo de violencia 

encontramos lesiones, trastornos mentales y reproductivos, enfermedades de transmisión 

sexual y otros problemas, estos efectos sobre la salud pueden durar años, y a veces 

consisten en discapacidades físicas o mentales permanentes, y aún la muerte (Cedeño, 

2019). 

1.2.2 Violencia contra la pareja 

La violencia hacia la mujer por parte de su pareja ha sido un problema social que 

afecta a la víctima independientemente de su ambiente socioeconómico, religioso y 

cultural (Rubio et al., 2021). 

Es un problema que tiene una gran dificultad y que atenta contra la igualdad, el 

desarrollo y la paz social, es una situación que se asocia con el deterioro en la calidad de 

vida de los individuos ya que se constituye en una violación de los derechos humanos y 

en donde también se encuentran afectaciones físicas, psicológicas sociales, sexuales y 

reproductivas hacia la pareja y su familia (Saldarriaga et al., 2021). 

Con lo antes dicho podemos ver que la violencia contra la pareja (mujer) es una 

actuación dentro de nuestra sociedad, que se ha venido dando desde siempre, 

estableciendo una clase de superioridad del hombre hacia la mujer dentro de la sociedad, 

tanto en aspectos externos e internos. (Córdova, 2016) 

 La victimización física está presente tanto en víctimas femeninas (23.1%) como en 

masculinas (19.3%), es así como se llega a la conclusión de que las mujeres se ven igual 

de implicadas como los hombres en casi todos los tipos de violencia en contra de la pareja 

y que existen tres tipos de parejas con violencia bidireccional: primero existen aquellas 

en las que ambos miembros ejercen violencia para controlar, como segundo lugar están 

las que ambos miembros tienen dificultades en su regulación emocional y por último las 

que tienen respuestas violentas culturalmente aceptadas e iniciadas por mujeres (Loinaz, 

2014).  

Así pues, la violencia doméstica no es solamente el golpe, la herida o el daño con 

los objetos que todo el mundo puede ver, también está la violencia psicológica y la sexual. 

Destruir la autoestima de una persona sistemáticamente mediante órdenes o respuesta 
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utilizando tonos de voz fuertes y violentos, a través de insultos, como humillaciones y 

regaños también son formas de violencia. (Espinosa et al., 2011). 

Para poder calificar una situación familiar como caso de violencia doméstica, el 

abuso debe ser de cierta duración, permanente o periódico, de modo que no se incluyen 

en ella el maltrato infrecuente o esporádico, que constituye la excepción más que la regla 

en las relaciones familiares. (Ulloa, 1996)  

La violencia física es la más conocida porque provoca lesiones visibles en 

comparación con el maltrato emocional y la agresión sexual. También muestran que esta 

incidencia de violencia no se hace menor con la edad, sino que solamente va cambiando 

en la tipología, es decir, las mujeres mayores de 65 años reportan eventos más frecuentes 

de violencia psicológica en comparación con mujeres jóvenes que experimentan 

episodios de violencia física y verbal (Méndez et al., 2022). La OMS (2021) nos dice que 

en todo el mundo casi una de cada tres mujeres (un 30%) ha sufrido violencia física y/o 

sexual por su pareja y más de una cuarta parte de las mujeres de entre 15 y 49 años que 

han tenido una relación de pareja han sido objeto de violencia física y/o sexual al menos 

una vez en su vida (desde los 15 años).  

1.2.3 Violencia Paternofilial  

Como se ha mencionado anteriormente la familia como eje central de la sociedad 

constituye idealmente el escenario de aprendizaje, de reglas sociales y de valores. Sin 

embargo, asimismo puede constituirse como un escenario ideal para la desencadenación 

de los mayores episodios de violencia hacia los menores de edad (Arias - Pérez, Espinoza 

- Montoya, Montoya - Gómez, Botero - Bernal, 2021). Éstos son significativamente más 

vulnerables al riesgo de maltrato por parte de sus padres o de sus cuidadores principales, 

debido a su dependencia y las limitaciones a las interacciones fuera del hogar. (UNICEF, 

2017) 

Dado el riesgo de sufrir algún tipo de violencia al que son especialmente 

vulnerables los infantes es necesario describir la definición que nos da la Organización 

Mundial de la Salud (2020) acerca del maltrato infantil, presentado como cualquier abuso 

o desatención a un individuo menor de 18 años, e incluye todo tipo de desatención, 

negligencia, maltrato físico o psicológico, abuso sexual, o de otro tipo que pueda causar 

daño al desarrollo o a la seguridad del niño en el contexto de una relación de 

responsabilidad o poder. Dentro de este contexto también se puede hablar de maltrato 

infantil a la exposición de violencia entre pareja en el hogar.  
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Por lo tanto, el maltrato es el uso intencional y persistente de la violencia cuya 

finalidad es causar dolor en el niño por parte de un adulto, puede ser dado por omisión, 

supresión o transgresión de un derecho individual o colectivo, e incluye el abandono 

completo o parcial (Aguilar, 2007). 

En base a lo anteriormente expuesto, existen varios tipos de maltrato a los hijos con 

características similares a las presentadas previamente con relación a la violencia, pero 

estos se distinguen especialmente por la negligencia definida como la omisión de una 

acción necesaria para atender el desarrollo y el bienestar físico y psicológico de un menor. 

Se explicarán nuevamente los otros tipos de maltrato por la importancia de la temática, 

pero explicado en niños. En primer lugar, tenemos al maltrato físico cuya acción es 

voluntariamente realizada con el fin de provocar lesiones. Luego está el maltrato sexual 

como cualquier comportamiento en el que un menor es utilizado por un adulto u otro 

menor como medio para obtener estimulación o gratificación sexual. Y finalmente el 

maltrato emocional en el que se incluye cualquier acción, actitud o incapacidad de 

proporcionar un ambiente emocional propicio para el desarrollo psicológico, físico que 

permita lograr independencia y seguridad. (Soriano, 2015) 

De este modo la violencia familiar se puede presentar en todas las clases sociales 

provocando un grave deterioro de la misma. Siendo una de las instituciones sociales de 

más difícil detección ya que los asuntos dentro de una familia son considerados de ámbito 

privado, y ello exacerba los sufrimientos de las víctimas que padecen en silencio. 

(Robaina, 2001) 

Así pues, la exposición al maltrato paternofilial puede influir en la percepción de 

este fenómeno en los menores legitimándolo como una forma adecuada de resolver 

conflictos, esto ocurre ya que la infancia y adolescencia son periodos críticos en el 

desarrollo y formación de la personalidad. Bajo esta perspectiva, los hijos de los padres 

violentos entienden estas conductas como naturales y adecuadas, convirtiéndose también 

en un futuro en adultos violentos frente a sus relaciones interpersonales. (Magalhães et 

al., 2021) 

Es necesario detallar la relación a la violencia cuando ésta se da específicamente de 

las madres a los hijos. Primero se hace una aclaración con respecto a la reproducción y la 

maternidad ya que la gente usualmente cree que tienen el mismo significado, cuando en 

realidad son dos cosas diferentes, la primera hace referencia al orden biológico, mientras 

que la segunda se encuentra dentro del orden cultural y social. Desde aquí es posible situar 
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a la maternidad como una función social y no como un fenómeno natural. El término de 

la maternidad se origina en la promoción de valores de una buena madre y se creaba la 

"obligación" de que la mujer como prioridad debe ser madre y es por eso que desde aquí 

se constituye el mito del instinto maternal, que nos dice que la mujer que desea ser madre 

no hace más que cumplir con su "mandato natural", por lo tanto, no exige ningún tipo de 

valoración ya que es algo naturalmente dado, es así que este pensamiento continúa y 

continuará por muchos años (Ariz Bacino, 2018). 

En varias investigaciones podemos encontrar que las mujeres recurren al castigo 

físico con mayor frecuencia que los hombres ya que comparten más tiempo con sus hijos 

(OMS, 2002). Las madres que ejercen maltrato a sus hijos, fracasan en el dominio de sus 

impulsos, respondiendo de una forma exagerada ante un conflicto con el niño. (Pérez, 

2016)  

En una investigación realizada en México se destaca que el 70% de las madres 

admitió haber agredido a sus hijos al menos una vez en los últimos seis meses, y un 2.31% 

relató formas severas de abuso como haberlos quemado una o más veces en el mismo 

período. 

Por otro lado, en Uruguay las cifras del 2016 registran un total de 2647 situaciones 

de maltrato infantil, esto implica que se registraron un promedio de 7 situaciones por día 

aproximadamente, en donde el 35% se dan por parte de la madre. (Ariz Bacino, 2018) 

Así pues, se pueden considerar inferiores las habilidades de resolución de conflictos 

de las madres maltratadoras a las no maltratadoras, en especial ya que en las maltratadoras 

existe desconocimiento e ignorancia en la secuencia de desarrollo emocional y 

cognoscitivo de los hijos, y así mismo en capacidad de desarrollar nuevas habilidades de 

solución de problemas asertivamente. (Pérez et al., 2005)  

De esta forma podemos señalar la existencia de tres tipos de madres violentas: 

madre tipo 1 son aquellas que violentan eventualmente a sus hijos e hijas, sienten culpa 

por ello y no lo vuelven a hacer. El daño causado a sus hijos e hijas busca ser reparado 

rápidamente, la madre tipo 2 son las que violentan a sus hijos e hijas y no sienten culpa 

por ello o si la sienten, no disminuyen el acto violento. Y por último tenemos a la madre 

tipo 3 que son las madres que los violentan constantemente y sienten culpa por ello por 

lo que buscan aumentar su repertorio de recursos para combatir esta violencia.  (Bedoya 

et al., 2011)  
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Es así como algunas veces, la sobrecarga de las funciones y tareas dentro del hogar, 

o en el trabajo y la falta o abuso en el manejo de la autoridad mostrados por las madres, 

guía a altos niveles de estrés y a conductas emocionales como la ira, las cuales poseen 

grandes implicaciones en la relación afectiva y comunicativa con los hijos. (Quintero, 

2010) 

1.2.4. Filicidio 

La criminalidad de la mujer ha sido poco estudiada, y se encuentra ausente del 

ámbito criminal de muchos países, sin embargo, se ha denotado una tendencia al 

incremento de la criminalidad en la mujer. La palabra “filicidio” proviene del latín filuis, 

hijo, y caedére, matar, que significa la muerte del hijo por parte del padre o la madre. El 

filicidio es un acto que ha estado presente en la historia del ser humano y en toda cultura. 

Existen evidencias en los mitos primitivos, ritos de iniciación, durante el sacrificio 

humano y múltiples expresiones de los sistemas sociales, revelando que las matanzas, 

mutilaciones y mortificación real o simbólica de los hijos, son prácticas universales, desde 

los primeros tiempos de la humanidad. Si la madre mata a su bebé recién nacido para 

ocultar su deshonra, comete un infanticidio, pero si lo hace durante otro período de la 

infancia y por distinta motivación se denomina filicidio. En la actualidad son pocos los 

casos en donde la madre atenta directamente contra la vida de su hijo, ya que por lo 

general se observan cada vez más cómo las madres utilizan el maltrato físico, verbal y 

psicológico (Estupiñán et al., 2016). 

1.3 Perfil psicológico y psicopatológico de los maltratadores  

El diccionario de la Real Academia Española (2021) define un perfil como un 

“conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a alguien o algo” y a lo psicológico como 

“perteneciente o relativo a la psique”. En base a estas definiciones podemos deducir que 

perfil psicológico hace referencia a aquel conjunto de rasgos y características psicológicas 

peculiares que singularizan a una persona (Guerrero, 2017). 

La personalidad nace con la persona, se forja y conlleva un conjunto de rasgos 

flexibles, que caracterizan a una persona, explican su conducta y la hacen distinta de los 

demás (Llopis Giménez, Hernández Mancha, Rodríguez García, 2017) 

Estudios realizados en Norteamérica y en Europa demuestran que, una de las 

principales causas para las conductas agresivas o violentas es el tipo de personalidad. Los 

sujetos implicados en casos de violencia tienen rasgos afines a personalidades sádicas, lo 
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que a su vez se relaciona con trastornos de personalidad antisocial, paranoide y narcisista. 

(López, 2004).  De la misma forma, Echeburúa y Amor (2016) resaltan la personalidad 

límite, narcisista, paranoide y antisocial como los trastornos de personalidad más 

relacionados con conductas agresivas y violentas.  

1.4 Trastornos mentales con mayor prevalencia en las mujeres  

 Las enfermedades mentales o también conocidas como trastornos mentales se 

caracterizan por una disfunción clínicamente significativa del pensamiento, la regulación 

de las emociones o el comportamiento de una persona. Usualmente, va asociado a una 

angustia o discapacidad funcional en otras áreas importantes y existen varios tipos (OMS, 

2022). 

Si bien las enfermedades mentales afectan a personas de cualquier edad, raza, 

religión o situación económica, existen factores biológicos o psicosociales que pueden 

desencadenar la aparición de los mismos ya que estas empiezan a una edad temprana 

(Instituto nacional de las mujeres, 2006). 

Entre los factores biológicos encontramos las hormonas, que en el comportamiento 

agresivo y violento en las mujeres cumplen un papel fundamental ya que se han descrito 

correlaciones positivas entre los niveles de estradiol en sangre y el grado de 

comportamiento agresivo en mujeres, así como con la agresividad verbal y física. 

(Soldino, Romero Martínez, Moya Albiol, 2016)  

En un estudio realizado en España nos muestra que existe una mayor prevalencia 

de problemas de salud mental en las mujeres (24,6%) que en los hombres (14,7%), que 

también están relacionadas con los determinantes de la salud mental, tales como la 

posición socioeconómica, el acceso a los recursos, los roles sociales, entre otros. (Bones 

Rocha et al., 2010). En México, las mujeres sufren mayormente por trastornos afectivos 

y de ansiedad, mientras que los trastornos por uso de sustancias son más frecuentes en los 

hombres. (Instituno nacional de las mujeres, 2006), y en Ecuador también la depresión 

afecta en mayor medida a las mujeres y las atenciones de casos ambulatorios que se 

registra el Ministerio de Salud Pública, se triplica en las mujeres en comparación con los 

hombres. En el año 2015 existieron 50.379 personas con diagnóstico presuntivo y 

definitivo por depresión en donde 36.631 corresponden a mujeres y 13.748 a hombres 

(Ministerio de salud pública, 2015). 



12 
 

Es así que podemos llegar a enlistar los trastornos mentales más frecuentes en las 

mujeres: en primer lugar tenemos a la ansiedad en donde su prevalencia en mujeres es del 

24,6% vs. un 11,5% en varones, en segundo lugar está la depresión en donde la frecuencia 

es del 5% en mujeres vs 1,7% en varones, como tercer lugar tenemos a los trastornos 

alimenticios, su prevalencia es de un 8,4% en las mujeres vs. un 1,4% en varones, entre 

las más comunes tenemos la anorexia y bulimia nerviosa, por último tenemos a los 

trastornos de personalidad en donde el TLP es el más prevalente en las mujeres afectando 

al 75% de estas, haciendo que tengan una gran dificultad por regular las emociones (Ruiz 

Mitjana, 2019). 

Como suele pasar en todos los ámbitos, desligar lo biológico de lo social es 

complicado, porque la sociedad es fruto de la naturaleza humana y los cambios sociales 

pueden transformar la biología, es por ello que como se expuso antes los hombres y las 

mujeres tiene una diferencia en muchos ámbitos en la cual también incluyen los trastornos 

mentales (Mediavilla, 2019). 

1.5 Consecuencias psicológicas a las víctimas de maltrato y violencia  

El desarrollo de la violencia en el ambiente familiar es reflejado directamente en 

los niños y niñas que son criados en familias violentas, motivo por lo cual se reproducen 

los patrones de violencia en su futuro actuar, tendiendo a perpetuar así las relaciones 

conflictivas y un clima familiar inapropiado. (Morillo Cano et al., 2021) 

Acorde a Sepúlveda (2006) existen varias consecuencias psicológicas en las 

víctimas infantiles de maltrato intrafamiliar, estas dependen de varios factores tales como 

las características personales de las víctimas (edad, vulnerabilidad, desarrollo, entre 

otras), las circunstancias en las que se da el maltrato (gravedad, cronicidad, tipología, 

etc.) y la protección que ejerza la figura materna y el entorno familiar del menor. 

Las consecuencias psicológicas durante la primera infancia y la edad preescolar se 

relacionan al desarrollo del apego.  En la primera etapa, los/as menores perciben el miedo 

y la ansiedad de sus madres, llegando a la desconfianza y al abandono emocional. En la 

etapa preescolar (2-5 años), los/as menores observan la realidad, pero no la comprenden, 

pueden llegar a creer que son ellos la razón del conflicto, y por lo tanto se culpan y tienen 

sentimientos de inutilidad y ansiedad, también se dan inseguridades, dudas, actitudes de 

negación y de regresión, tristeza y aislamiento. En la infancia media (6-11 años), los 

problemas afectan principalmente al desarrollo socio-emocional. En la etapa escolar (6 a 
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8 años), aparece la ansiedad, depresión y cognición (fantasías), dando paso al enojo, 

hostilidad, etc. (Sepúlveda, 2006) 

También existen consecuencias en el área cognitiva en donde los niños presentan 

un menor desarrollo cognitivo, teniendo así dificultad en controlar y dirigir sus impulsos, 

menor capacidad para la creatividad y con mayores índices de déficit de atención. En el 

área del lenguaje se encuentra la dificultad para expresar emociones, sentimientos y 

necesidades, teniendo un vocabulario menos expresivo. Por último, en el área social se 

les dificulta reconocer y expresar sus emociones, siendo las emociones negativas las más 

frecuentes en ellos, también se muestran retraídos, distraídos o distantes afectivamente, 

muestran una falta de placer o bienestar, presentan ambigüedad, frivolidad y una 

comunicación afectiva negativa. Además, son menos recíprocos en las interacciones con 

sus iguales, lo que es más probable que estas dificultades en sus relaciones interpersonales 

permanezcan hasta la edad adulta. (Avedaño, 2015) 

Como vemos el maltrato infantil es una causa de sufrimiento para los niños y las 

familias, y tiene consecuencias a largo y corto plazo. La violencia es la causa del estrés y 

este se asocia a trastornos del desarrollo cerebral temprano. Los casos extremos de estrés 

pueden alterar el desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario. Entonces se dice que 

los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren mayor riesgo de sufrir 

problemas como los anteriormente mencionados. (OMS, 2020) 
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CAPÍTULO 2 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Objetivo general 

Conocer cuál es el perfil psicopatológico con mayor prevalencia en las madres que 

maltratan a sus hijos.  

2.2. Objetivos específicos 

Analizar los diferentes perfiles psicopatológicos frente al maltrato de las madres a 

sus hijos.  

Analizar si existe una relación entre la violencia de pareja y otro tipo de 

victimización para el desarrollo de un patrón patológico de maltrato de las madres con 

sus hijos. 

Encontrar si existe relación entre las variables sociodemográficas con madres que 

presentan conductas maltrato con sus hijos. 

Determinar la existencia de un perfil psicopatológico con un tipo de maltrato a los 

hijos. 

2.3. Diseño de la Investigación 

El estudio propuesto siguió un diseño de investigación no experimental, pues se 

analizará la realidad del fenómeno de interés sin provocar ningún estímulo o condición 

intencional sobre la población que se investigará. 

2.4. Tipo de Investigación 

Se trata de una investigación cualitativa que se encargará de hacer una revisión 

sistemática de la literatura siguiendo un formato AD HOC.  

Los filtros que serán usados en la búsqueda serán artículos en inglés y español, en 

los buscadores Google académico, Scielo, Redalyc, y Scopus.  

El alcance de la investigación es de tipo descriptiva, pues se exponen las 

características principales de la revisión sobre perfiles psicopatológicos de madres que 

agreden a sus hijos. 

2.5. Criterios de inclusión 

 Estudios relacionados con el maltrato de madres a sus hijos. 
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 Estudios publicados en inglés y español  

 Estudios relacionados con el perfil psicopatológico de las madres maltratadoras. 

 Estudios realizados en poblaciones occidentales con influencia en Latinoamérica. 

 Artículos publicados desde hace 10 años. 

2.6. Criterios de exclusión 

 Artículos orientados a la violencia en pareja. 

 Falta de validez y fiabilidad en los artículos. 

 Artículos orientados a la violencia intrafamiliar. 

 Artículos cuya información no esté relacionada con los objetivos específicos. 

 Artículos que no sean claros en su estructura y procedimiento. 

2.7. Búsqueda de Información y análisis de datos 

Para la realización de la investigación, se revisaron artículos científicos 

publicados, se registraron datos que concuerdan con el tema y teniendo en cuenta los 

criterios de inclusión y exclusión. Se utilizaron palabras como: madres y violencia, 

tipos de personalidad en madres, madres agresoras personalidad, madres y 

personalidad, madres que golpean, abuse mothers personality, violent mothers, 

maltratadoras violencia, madres violentas, madres matan, mamás agresivas, 

negligencia madres, maltrato infantil madres, madres negligentes, mamás agresivas, 

madres agresivas, hijos maltratados, mother violent profile, violence motherhood, hijos 

abusados, hijos agredidos, hijos violentados, mother abuse profile, psychopathology 

mother abusive, infanticide by mothers, aggressive mothers, abusive mothers, abuse 

child, mother abuser profile y maltrato intrafamiliar, las cuales no arrojaron resultados 

útiles para esta investigación. La búsqueda se realizó en bases de datos y buscadores 

académicos. Una vez obtenidos los artículos de utilidad, se procedió a la lectura con la 

finalidad de alcanzar la información necesaria.  

A continuación, se describe la tabla con aquellos artículos útiles.  
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Tabla 1 

Variable: Búsqueda de información 
Fuentes 

Académicas 

Descripciones 

utilizadas en la 

búsqueda 

Número de 

documentos 

Documentos 

excluidos 

Documentos 

incluidos 

Google Académico Maltrato infantil 

madres 

15.500 15.498 2 

 Filicidal mothers 884 879 5 

 Madres 

maltratadoras 

personalidad 

876 826 2 

 Negligencia madres 16.100 16.050 2 

 Abuse mothers 

personality 

19.800 19.750 4 

 Madres 

maltratadoras 

1.170 1.120 1 

Scielo Madres y violencia 113 110 1 

Scopus Abuse mothers 

personality 

192 92 1 

 Negligent mother 80 0 1 

 Mother violent 

profile 

36 0 1 

     

 

2.8. Selección de documentos 

De la búsqueda de documentos y aplicados los criterios de inclusión y exclusión, 

se seleccionaron un total de 21 artículos científicos que cumplían con el periodo de 

tiempo indicado y trataban temáticas inherentes al perfil psicopatológico de madres 

maltratadoras. Dichos documentos fueron los seleccionados para realizar el análisis 

respondiendo a los objetivos señalados previamente.  

2.9. Limitaciones de la búsqueda 

Las limitaciones encontradas durante la búsqueda de información, en primer lugar, 

fue la escasa investigación realizada y publicada sobre el tema, especialmente en el 

contexto latinoamericano. Si bien se tuvo en cuenta estudios con el límite de hasta 10 

años, se encontraron muchos más cercanos a este margen.  
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CAPÍTULO 3 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Tabla 2  

Variable: Estados de ánimo y ansiedad 

Título Autor/es Año Resultados 

An Examination of the 

Mental Health and 

Negative Life Events of 

Women Who Killed Their 

Children 

Poteyeva, Margarita y Leigey, 

Margaret. 

2018 Los resultados de los estudios 

demostraron que las mujeres filicidas 

sufren de depresión, y tienen problemas 

emocionales que se relacionan en el 

ámbito emocional. 

Maternal filicide and 

mental illness: A 

descriptive study of 17 

women hospitalized in a 

French secure unit over a 

24-year period 

 

Raymond, Sophie; Ducasse, 

Marie-Victoire; Azoulay, 

Marion e Gasman, Ivan. 

2021 En los resultados encontramos que la 

mayoría de las madres filicidas tuvieron 

una infancia disfuncional marcada 

por abandono emocional 

También se encontraron trastornos 

prevalentes la depresión y suicidas. 

 

Child abuse potential in 

mothers with early life 

maltreatment, borderline 

personality disorder and 

depression 

Dittrich, Katja; 

Boedeker, Katja; 

Kluczniok, Dorothea; 

Jaite, Charlotte; 

Hindi Attar, Catherine; Fuehrer, 

Daniel; 

Herpertz, Sabine; Brunner, 

Romuald; 

Winter, Sibylle Maria; Heinz, 

Andreas; 

Roepke, Stefan; 

Heim, Christine; Bermpohl, 

Felix 

2018 El Trastorno depresivo mayor (MDD) 

supone un riesgo de maltrato infantil. 

Además un elevado potencial de abuso 

se relaciona con una mayor 

psicopatología en el niño. 

Childhood abuse and 

neglect experiences, 

Hostile-Helpless 

attachment, and reflective 

functioning in mentally ill 

filicidal mothers 

Barone, Lavinia  y   Carone, 

Nicola. 

2020 Los resultados muestran que las mujeres 

que sufrieron de ansiedad tienen mayor 

probabilidad de cometer filicidio. 

 

https://sciprofiles.com/profile/177175
https://sciprofiles.com/profile/177175
https://sciprofiles.com/profile/506164
https://sciprofiles.com/profile/506164
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Personality structure and 

attachment models of 

women who kill their 

children. A systematic 

review on maternal filicide 

Lattanzia, Guido Maria; 

Provinib, Leonardo; 

Williamsb, Riccardo; 

Acetia, Franca; 

Giacchetti, Nicoletta. 

2020 El apego fue examinado por un solo 

estudio, que mostró que la mayoría 

frecuenta estados de ánimo respecto al 

apego no resueltos/inclasificables. 

 

Violence and Motherhood: 

A Case Study about the 

Personality Profile and 

Attachment Style of a 

Filicide Woman 

Giacchetti, Nicoletta; Pancheri, 

Corinna; Williams, 

Riccardo;  Marconi, Michela; 

Magistro, Rosa; Pozzuoli, 

Luciano y Aceti, Franca. 

2019 Los resultados de la prueba mostraron un 

perfil 

caracterizada por inestabilidad 

emocional, fragilidad interior y 

tendencia a experimentar 

emociones negativas, con la posibilidad 

de estar aparentemente desmotivado y 

tendencia a la autocomplacencia. 

Narrativas materno-filiales 

de violencia intrafamiliar y 

estrategias de 

afrontamiento 

Gómez, Laura Marcela 2021 Se identificaron dinámicas de baja 

autoestima e inseguridad ante la toma de 

decisiones. 

Análisis: La variable de la relación entre la depresión, estados emocionales bajos y 

madres violentas ha sido ampliamente estudiada y corroborada como un factor influyente 

para esta conducta. Se encontraron siete artículos (Barone y Carone, 2020; Dittrich et al., 

2018; Giacchetti et al., 2019; Gómez, 2021; Lattanzia et al., 2020;  Poteyeva y leig, 2018; 

Raymond et al., 202) en los cuales se habla de depresión, abandono emocional, suicidio, 

ansiedad, apego no resuelto, inestabilidad emocional, emociones negativas, 

desmotivación, baja autoestima e inseguridad ante la toma de decisiones, estos rasgos 

hacen que exista un mayor riesgo de maltrato infantil y de cometer filicidio. La depresión 

genera un cuadro de tristeza y decaimiento y/o de pérdida del interés y del placer en la 

realización de actividades que solían ser del agrado de la persona afectada (Coryell, 

2021). Al no tener un control sobre la capacidad de afrontamiento, se puede generar como 

reacción la violencia, así como también los pensamientos precipitados pueden hacer que 

la persona no reaccione de una manera adecuada. 

Tabla 3 

Variable: Trastornos psicóticos o bipolaridad 

Título Autor/es Año Resultados 

Childhood abuse and neglect 

experiences, Hostile-Helpless 

attachment, and reflective 

Barone, Lavinia  y   Carone, 

Nicola. 

2020 Los resultados muestran que las 

mujeres que sufrieron rasgos 

psicóticos o trastornos psicóticos 
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functioning in mentally ill 

filicidal mothers 

tienen mayor probabilidad de 

cometer filicidio. 

 

Mothers who murdered their 

child: An attachment-based study 

on filicide 

Baronea, Lavinia; Bramante 

b, Alessandra; Lionetti, 

Francesca   y no Pastore, 

Massimilia. 

2014 En las madres filicidas prevalecen 

los desórdenes psicóticos. 

Maternal filicide and mental 

illness: A descriptive study of 17 

women hospitalized in a French 

secure unit over a 24-year period 

 

Raymond, Sophie;  Ducasse, 

Marie-Victoire; Azoulay, 

Marion e Gasman, Ivan. 

2021 Se encontraron trastornos 

prevalentes como la bipolaridad y la 

esquizofrenia. 

Identificamos dos subgrupos, con 

diferentes perfiles motivacionales. 

En el primer grupo, el filicidio es 

una reacción defensiva ante una 

amenaza percibida: 

El asesinato se comete bajo la 

influencia de alucinaciones o 

delirios. En el segundo grupo, el 

filicidio se vincula a un contexto de 

separación, real o imaginario. 

Structural analysis of the PCL-R 

and relationship to BIG FIVE 

personality traits and parenting 

characteristics in an Hispanic 

female offender sample 

Eisenbartha, Hedwig; 

Krammerb, Sandy; 

Edwardsc, Bethany; 

Kiehlc, Kent; 

Neumann, Craig 

2018 Los rasgos psicopáticos se 

relacionaron positivamente con 

estilos parentales negativos (padres 

indiferentes o abusivos) 

Análisis: Se encontraron un total cuatro artículos (Barone y Carone, 2020; Baronea et al., 

2014; Eisenbartha et al., 2018; Raymond et al., 2021) los cuales refieren que las mujeres 

que sufrieron de rasgos, trastornos y desordenes psicóticos tienen mayor probabilidad de 

cometer filicidio, también se encontraron trastornos prevalentes como la bipolaridad y la 

esquizofrenia y se identificó dos subgrupos con diferentes perfiles motivacionales, en el 

primer grupo, el filicidio es una reacción defensiva ante una amenaza percibida en donde 

el asesinato al menor se comete bajo la influencia de alucinaciones o delirios y en el 

segundo grupo, el filicidio se vincula a un contexto de separación de lo real o imaginario. 

La variable encontrada sobre la relación entre los trastornos psicóticos, la bipolaridad y 

las madres violentas no ha sido analizada ni estudiada de una manera más amplia en este 

tipo de población, por lo que se explicará la relación entre estos trastornos y la violencia 

en general. La mayoría de los actos violentos cometidos por personas con esquizofrenia, 

trastornos psicóticos o bipolaridad están asociados con la presencia de síntomas 



20 
 

psicóticos positivos es decir que presenten ideas delirantes persecutorias o alucinaciones 

amenazantes compulsivas, las cuales están precedidas por hostilidad y suspicacia, dando 

como resultado conductas violentas dirigidas especialmente a la familia o cuidador 

cercano con el que el sujeto no tenía necesariamente discordias previas (Esbec y 

Echeburúa, 2016).  

Tabla 4  

Variable: Consumo de sustancias 

Título Autor/es Año Resultados 

An Examination of the Mental Health 

and Negative Life Events of Women 

Who Killed Their Children 

Poteyeva, 

Margarita y 

Leigey, Margaret. 

2018 Los resultados de los estudios 

demostraron que las mujeres filicidas 

fueron más propensas al abuso de 

sustancias. 

Estimating the prevalence of borderline 

personality disorder in mothers involved 

in youth protection services 

Laporte, Lise; 

Paris, Joel; 

Zelkowitz, Phyllis. 

2017 La comparación sugiere algunos factores 

de riesgo, como el abuso de sustancias. 

Análisis: La variable que refiere al consumo de sustancias no ha sido investigada ni 

analizada de manera profunda en este tipo de población. Se encontraron un total de dos 

artículos (Laporte et al., 2017; Poteyeva y Leigey, 2018) los cuales refieren a estudios 

que demostraron que las mujeres filicidas fueron más propensas al abuso de sustancias ya 

que este es un factor de riesgo. El consumo de alcohol está relacionado con muchos 

problemas sociales. En especial, tiene una relación cercana con la violencia doméstica, el 

abandono y el abuso infantil, la delincuencia y las conductas delictivas (Tapia et al., 

2016), y entre sus efectos conocidos en el estado psíquico del agresor encontramos: 

descontrol emocional, aumento de la agresividad, pérdida del control racional del 

comportamiento, entre otros (González et al., 2013).  

Tabla 5  

Variable: Antecedentes de victimización  

Título Autor/es Año Resultados 

Función materna, 

subjetividad y maltrato 

infantil 

Aranda Boyzo, Blanca 

Leonor; Ochoa Bautista, 

Francisco Jesús y Lezama 

Lezama, Emiliano. 

 

2013 Entre los resultados obtenidos se detectaron 

rasgos comunes entre las madres: como que 

ellas habían sido víctimas de maltrato infantil 

durante su infancia; habían carecido de 

afecto por parte de los padres, así como falta 

https://sciprofiles.com/profile/177175
https://sciprofiles.com/profile/177175
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de atención; sufrieron golpes y 

descalificaciones. 

La negligencia materna y su 

impacto en la interacción 

madre-hijo/a 

Mohamed Mahdi, Zeinabu 2019 Las madres con comportamientos negligentes 

han sufrido maltrato en su historia personal 

en mayor grado que las controles. 

Child abuse potential in 

mothers with early life 

maltreatment, borderline 

personality disorder and 

depression 

Dittrich, Katja; 

Boedeker, Katja; 

Kluczniok, Dorothea; 

Jaite, Charlotte; 

Hindi Attar, Catherine; 

Fuehrer, Daniel; 

Herpertz, Sabine; Brunner, 

Romuald; 

Winter, Sibylle Maria; 

Heinz, Andreas; 

Roepke, Stefan; 

Heim, Christine; Bermpohl, 

Felix 

2018 El maltrato en las primeras etapas de la vida 

(ELM), supone un riesgo de maltrato infantil. 

Además un elevado potencial de abuso se 

relaciona con una mayor psicopatología en el 

niño. 

Narrativas materno-filiales 

de violencia intrafamiliar y 

estrategias de afrontamiento 

Gómez, Laura Marcela 2021 Se identificaron dinámicas de violencia 

transgeneracional. 

Pautas relacionales del uso 

del castigo físico en la 

crianza recibida y ejercida 

por madres de niñas, niños 

y adolescentes 

Zacarías Salinas, Ximena 2020 El castigo físico es una práctica que usan las 

madres y que tienen claras influencias 

generacionales 

 

Childhood abuse and 

neglect experiences, 

Hostile-Helpless 

attachment, and reflective 

functioning in mentally ill 

filicidal mothers 

Barone, 

Lavinia  y   Carone, Nicola. 

2020 Los resultados muestran que las mujeres que 

sufrieron negligencia y abuso infantil tiene 

mayor probabilidad de cometer filicidio. 

 

Maternal filicide and 

mental illness: A 

descriptive study of 17 

women hospitalized in a 

French secure unit over a 

24-year period 

Raymond, Sophie; 

Ducasse, Marie-Victoire; 

Azoulay, Marion e 

Gasman, Ivan. 

2021 En los resultados encontramos que la 

mayoría de las madres filicidas tuvieron una 

infancia disfuncional marcada 

por abandono emocional, violencia 

intrafamiliar. 
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Estimating the prevalence 

of borderline personality 

disorder in mothers 

involved in youth 

protection services 

Laporte, Lise; 

Paris, Joel; 

Zelkowitz, Phyllis. 

2017 La comparación sugiere algunos factores de 

riesgo, como el abuso de sustancias y los 

conflictos conyugales graves 

siendo más frecuentes en las madres con 

TLP. 

Mothers who murdered 

their child: An attachment-

based study on filicide 

Baronea, Lavinia; 

Bramante b, Alessandra; 

Lionetti, Francesca   y no 

Pastore, Massimilia. 

2014 En los grupos (madres enfermas mentales, 

madres filicidas) se priorizan los eventos 

traumáticos. 

An Examination of the 

Mental Health and Negative 

Life Events of Women 

Who Killed Their Children 

Poteyeva, Margarita y 

Leigey, Margaret. 

2018 Los resultados de los estudios demostraron 

que las mujeres filicidas fueron más 

propensas a recibir abuso físico y sexual. 

Madres maltratadoras: 

agresión, culpa y 

arrepentimiento 

Alvarez Vega, Adriana 

Marcela. 

2015 Un factor predisponente: abuso sexual. 

Análisis: Dentro de la variable de madres con antecedentes de victimización se 

encontraron numerosos artículos (Alvarez, 2015; Aranda et al., 2013; Barone y Carone, 

2020; Baronea et al., 2014; Dittrich et al., 2018; Gómez, 2021; Poteyeva y Leigey, 2018; 

Raymond et al., 2021; Zacarías, 2020), que corroboran a ésta como una característica para 

una alta probabilidad para maltratar a sus hijos, un total de diez artículos evidencian esta 

problemática. Por otra parte, se visualiza en menor cantidad, un artículo (Laporte et al., 

2017) que habla de los conflictos conyugales graves como un factor predisponente para 

el maltrato, de la misma manera se pudo visualizar un solo artículo que habla de los 

eventos traumáticos a lo largo de la vida para detonar conductas violentas frente a los 

hijos, y finalmente tenemos un último artículo que habla que habla de la influencia del 

abuso infantil en la vida de la madre, para desarrollar conductas filicidas. La OMS (2022) 

señala que el maltrato en la infancia puede tener consecuencias a largo plazo, asociándose 

a un mayor nivel de estrés, y a su vez corriendo más riesgo de convertirse en adultos con 

problemas conductuales como perpetradores de violencia familiar. Frente a una situación 

violenta en la infancia los padres desarrollan mecanismos de adaptación como la 

obediencia extrema o comportamientos violentos y de ésta forma poder sobreponerse a la 

experiencia (UNICEF, 2020).  

Tabla 6  

Variable: Personalidad 

https://sciprofiles.com/profile/177175
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Título Autor/es Año Resultados 

Estimating the 

prevalence of borderline 

personality disorder in 

mothers involved in 

youth protection 

services 

Laporte, Lise; 

Paris, Joel; 

Zelkowitz, Phyllis. 

2017 La comparación sugiere algunos factores de 

riesgo, como el abuso de sustancias y los 

conflictos conyugales graves siendo más 

frecuentes en las madres con TLP. 

Child abuse potential in 

mothers with early life 

maltreatment, 

borderline personality 

disorder and depression 

Dittrich, Katja; 

Boedeker, Katja; 

Kluczniok, Dorothea; 

Jaite, Charlotte; 

Hindi Attar, Catherine; 

Fuehrer, Daniel; 

Herpertz, Sabine; Brunner, 

Romuald; 

Winter, Sibylle Maria; Heinz, 

Andreas; 

Roepke, Stefan; 

Heim, Christine; Bermpohl, 

Felix. 

2018 El trastorno límite de la personalidad (BPD) 

supone un riesgo de maltrato infantil. 

Además un elevado potencial de abuso se 

relaciona con una mayor psicopatología en el 

niño. 

Personality Disorders: 

Theory, Research, and 

Treatment 

Lyons-Ruth, Karlen; 

Riley, Caitlin; 

Patrick, Matthew P. H.; 

Hobson, R. Peter. 

2018 El Trastorno límite de la personalidad se 

relaciona con malas adaptaciones infantiles, 

negligencias en el cuidado, y 

comportamiento disruptivo infantil. 

Borderline Personality 

Disorder Features and 

History of Childhood 

Maltreatment in 

Mothers Involved With 

Child Protective 

Services 

Perepletchikova, Francheska; 

Ansell, Emily; 

Axelrod, Seth. 

2012 Las madres involucradas en los servicios de 

protección infantil (CPS) obtuvieron 

puntuaciones significativamente más altas en 

rasgos de TLP que las madres de control. 

Madres que ejercen 

maltrato hacia sus 

hijos(as): Psicoterapia 

grupal 

Pérez Espinosa, Jorge Rogelio 2016 Se observaron comunes denominadores 

como son: dificultad para controlar sus 

impulsos, poca empatía, baja tolerancia a la 

frustración, enojo, irritabilidad ante la 

mínima falta o falla de sus hijos, respuestas 

de corrección intensas e incongruentes ante 

lo que consideran fracasos o desobediencia 

de los niños. 
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Factores asociados al 

maltrato físico en 

menores de cinco años 

de edad perpetrado por 

sus progenitoras 

Córdova Delgado, Margarita; 

Puza Mendoza, Gladys 

Marcelina; Curro Urbano, Olga 

María; Pastor Ramírez, Norma; 

Chauca Saavedra, 

Carmen;  Guevara Saravia, 

Mónica; Quispe Ilanzo, Melisa 

Pamela; Oyola García, Alfredo 

Enrique 

2020 La violencia física contra el niño menor de 

cinco años resultó más probable cuando la 

madre estaba expuesta a situaciones 

estresantes. 

Madres maltratadoras: 

Agresión, culpa y 

arrepentimiento 

Alvarez Vega, Adriana Marcela 2015 Un factor predisponente: estrés. 

Pautas relacionales del 

uso del castigo físico en 

la crianza recibida y 

ejercida por madres de 

niñas, niños y 

adolescentes 

Zacarías Salinas, Ximena 2020 El castigo físico es una práctica que usan las 

madres en donde se implican un nivel de 

estrés. 

Personality structure 

and attachment models 

of women who kill their 

children. A systematic 

review on maternal 

filicide 

Lattanzia, Guido Maria; 

Provinib, Leonardo; 

Williamsb, Riccardo; 

Acetia, Franca; 

Giacchetti, Nicoletta. 

2020 Los diagnósticos de la personalidad no 

mostraron evidencia estadísticamente 

significativa y el apego fue examinado por 

un solo estudio, que mostró que la mayoría 

frecuenta estados de ánimo respecto al apego 

no resueltos/inclasificables. 

 

Análisis: La personalidad como un factor predisponente para la desencadenación de 

episodios violentos en la dinámica madre a hijo se visualizó como una variable fuerte y 

de estrecha relación entre sí, especialmente con características de personalidad límite. Se 

encontraron cuatro artículos (Dittich et al., 2018; Laporte et al., 2017; Lyons et al., 2018; 

Perepletchikova et al., 2012) que se refieren al trastorno de personalidad límite como una 

variable influyente en el maltrato a los hijos, así lo explica Caballo y Camacho (2000) al 

relacionar  la alta impulsividad junto con la labilidad emocional, unas relaciones violentas 

y frecuentes, episodios depresivos con el  trastorno límite de personalidad Los conflictos 

en relación con el límite de personalidad pueden ser de carácter más violento, ya que 

poseen características las cuales son desencadenantes o facilitadoras de conflictos 

interpersonales, situaciones de acoso, incremento del estrés psicosocial, mala distribución 

del trabajo, evitación de responsabilidades, entre otras (Gálvez et al., 2010). Por otro lado, 

en un total de cuatro artículos (Alvarez, 2015; Córdova et al., 2020; Pérez, 2016; Zacarías, 
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2020) encontramos a los rasgos de la personalidad tales como la irritabilidad, la baja 

tolerancia a la frustración y el estrés como elementos importantes en esta variable. 

Salvaggio (2014) se refiere a la personalidad como el fruto de la articulación dinámica de 

los factores psicológicos (afectivos, cognitivos e intelectuales) y biológicos 

(morfológicos y fisiológicos) característicos de cada persona y que le distinguen de las 

demás. Por lo que, ciertas características y rasgos puntuales dentro de la personalidad 

pueden resultar más predisponentes en ciertas personas para reaccionar de una forma más 

brusca ante ciertos estímulos. Sin embargo, es importante mencionar que solamente en 

un artículo (Lattanzia et al., 2020) se concluyó que los diagnósticos dentro de la 

personalidad no muestran evidencia estadísticamente significativa para que sea 

relacionada con maltrato de la madre frente a su hijo.  

Tabla 7  

Variable: Problemas en la interacción social 

Título Autor/es Año Resultados 

Maternal filicide and mental 

illness: A descriptive study 

of 17 women hospitalized 

in a French secure unit over 

a 24-year period 

Raymond, Sophie; 

Ducasse, Marie-

Victoire; Azoulay, 

Marion e Gasman, 

Ivan. 

2021 En los resultados encontramos que la mayoría de las 

madres filicidas tuvieron una infancia disfuncional 

marcada 

por el aislamiento social. 

 

Factores asociados al riesgo 

de negligencia materna en 

el cuidado del hijo 

Vargas, Carolina; 

Villamizar, 

Beatriz; 

Ardila, Edison 

Fabian. 

2016 Las madres adolescentes deben asumir funciones 

domésticas, educativas y económicas, originando un 

alejamiento de sus amistades y el consiguiente 

sentimiento de soledad y abandono, teniendo el 

riesgo de someter a sus hijos a abusos físicos y 

negligencia en los cuidados. 

Madres maltratadoras: 

agresión, culpa y 

arrepentimiento 

Alvarez Vega, 

Adriana Marcela. 

2015 Un factor predisponente:  problemas en la 

interacción. 

Estilos de crianza de 

madres con experiencias de 

violencia de pareja 

José Concepción 

Gaxiola-Romero 

Rosa Melina 

Millanes-Vargas 

Cynthia Lorenia 

Aranda-Corrales 

2017 Entre menor es el sistema de apoyo social (amigos, 

familiares y vecinos) de las mujeres víctimas de 

violencia, existe menor probabilidad de presentar 

cierto nivel de bienestar psicológico y a su vez repetir 

conductas violentas con sus hijos. 

Análisis: Los problemas en la interacción con otras personas o en su red de apoyo que 

presentan las madres violentas, puede estar relacionado con distintas variables. Se 



26 
 

encontraron  cuatro artículos que lo corroboran, de los cuales los tres primeros (Alvarez, 

2015; Raymond et al., 2021; Vargas et al., 2016) manifiestan que la mayoría de las madres 

filicidas tuvieron una infancia disfuncional marcada por el aislamiento social y problemas 

en la interacción, así como la existencia de sentimientos de soledad y abandono en las 

madres adolescentes ya que al tener otras tareas de carácter doméstico y económico se 

alejaron de sus amistades, provocando así un mayor riesgo de someter a sus hijos a abusos 

físicos y negligencias en los cuidados. Por último, tenemos un único artículo (Gaxiola et 

al., 2017) el cual refiere a una estrecha relación entre el bajo sistema de apoyo (amigos, 

familiares y vecinos) en las mujeres víctimas de violencia y la alta probabilidad de repetir 

las conductas violentas con sus hijos. El apoyo social es un factor protector de la salud y 

la familia es uno de los más cercanos que tienen las personas. (Medellín et al., 2012). En 

las mujeres la experiencia de vivir violencia aumenta los estresores, y con ello viene la 

disminución del nivel de percepción de los recursos disponibles a su alcance, entre los 

que se encuentra el apoyo social que podría obtener de su red (Estrada et al., 2012). Al 

no tener estas redes de apoyo las mujeres, buscan maneras de sobrellevar la situación de 

una manera muchas veces negativa, y en el caso específico de las madres hacia sus hijos, 

recurren a la violencia.  

Tabla 8  

Variable: Nivel socioeconómico 

Título Autor/es Año Resultados 

An Examination of the 

Mental Health and 

Negative Life Events of 

Women Who Killed Their 

Children 

Poteyeva, Margarita y Leigey, 

Margaret. 

2018 Los resultados de los estudios 

demostraron que las mujeres 

filicidas son económicamente 

inestables. 

Mothers who murdered 

their child: An attachment-

based study on filicide 

Baronea, Lavinia; Bramante b, 

Alessandra; Lionetti, Francesca   y no 

Pastore, Massimilia. 

2014 Las madres enfermas mentales y 

las que mataron a sus hijos se 

priorizan por un estado económico 

bajo. 

Factores asociados al 

riesgo de negligencia 

materna en el cuidado del 

hijo 

Vargas, Carolina; 

Villamizar, Beatriz; 

Ardila, Edison Fabian 

2016 Las madres pertenecientes a un 

menor nivel socioeconómico se 

asocia con una menor sensibilidad 

parental. 

Factores asociados al 

maltrato físico en menores 

Córdova Delgado, Margarita; 2020 La violencia física contra el niño 

menor de cinco años resultó más 
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de cinco años de edad 

perpetrado por sus 

progenitoras 

Puza Mendoza, Gladys Marcelina; 

Curro Urbano, Olga María; Pastor 

Ramírez, Norma; Chauca Saavedra, 

Carmen;  Guevara Saravia, Mónica; 

Quispe Ilanzo, Melisa Pamela; Oyola 

García, Alfredo Enrique 

probable cuando la madre 

posiblemente tenía condiciones de 

vulnerabilidad económica o 

pobreza en la que vive. 

Madres maltratadoras: 

Agresión, culpa y 

arrepentimiento 

Alvarez Vega, Adriana Marcela 2015 Factor predisponente: nivel 

socioeconómico bajo. 

Pautas relacionales del uso 

del castigo físico en la 

crianza recibida y ejercida 

por madres de niñas, niños 

y adolescentes 

Zacarías Salinas, Ximena 2020 El castigo físico ocurre en 

contextos relacionales asociados 

por las limitaciones económicas 

que existen en las familias. 

Análisis: Un nivel socioeconómico bajo mantiene una relación cercana con los estados 

violentos que puede presentar una madre, seis artículos (Alvarez, 2015; Baronea et al., 

2014; Córdova et al., 2020; Poteyeva y Leigey,2018; Vargas et al., 2016; Zacarías, 2020) 

dan como resultado esta conclusión, pese a que no se ha explicado el por qué las madres 

con bajos ingresos económicos maltratan a sus hijos vemos necesario explicar qué es la 

pobreza y su relación con la violencia. Es necesario en primer lugar definir a la pobreza 

como una serie de carencias de muchos recursos que dan lugar al hambre y a 

insuficiencias físicas (Blandon, 2006). La frustración por la falta de recursos, o la 

desesperación por la necesidad de no saber qué comer o no tener donde dormir puede 

tener como resultado un comportamiento con una predisposición agresiva; de esta forma, 

surge la conexión con la violencia, la vulnerabilidad como su opuesto, la seguridad, 

dependen de los derechos sociales. La expansión del potencial humano no puede ocurrir 

en condiciones de seguridad humana frágil, con un alto grado de sensibilidad, es decir, de 

una alta exposición de las personas a los impactos de los eventos de vida críticos (Gómez 

et al., 2012).  

Tabla 9  

Variable: Estudios académicos sin finalizar  

Título Autor/es Año Resultados 
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An Examination of the Mental 

Health and Negative Life Events 

of Women Who Killed Their 

Children 

Poteyeva, 

Margarita y 

Leigey, Margaret. 

2018 Los resultados de los estudios demostraron que 

las mujeres filicidas no finalizaron el segundo 

nivel de estudios. 

Factores asociados al riesgo de 

negligencia materna en el cuidado 

del hijo 

Vargas, Carolina; 

Villamizar, 

Beatriz; 

Ardila, Edison 

Fabian 

2016 En las madres adultas, este estudio encontró que 

el nivel educativo bajo es el factor que influye 

en las dimensiones de falta de empatía y 

creencia en el castigo. 

 

Análisis: La variable en cuanto a estudios sin finalizar en este tipo de población no ha 

sido analizada ni estudiada de una manera más amplia. Se encontró un total de dos 

artículos Poteyeva y Leigey, 2018; Vargas et al., 2016) los cuales refieren a 

investigaciones en donde se encontró que las mujeres filicidas no finalizaron el segundo 

nivel de estudios siendo un factor que provoca falta de empatía y a su vez mantiene la 

creencia en el castigo. Al no tener una buena educación o el haber abandonado sus 

estudios, puede hacer que las personas caigan con mayor facilidad en la delincuencia por 

la falta de empleo, por lo que se unen a un círculo social lleno de violencia y estas 

conductas se pueden repetir en los hogares.  

Tabla 10  

Variable: Roles dentro del hogar 

Título Autor/es Año Resultados 

Factores asociados al riesgo 

de negligencia materna en el 

cuidado del hijo 

Vargas, 

Carolina; 

Villamizar, 

Beatriz; 

Ardila, 

Edison 

Fabian 

2016 Las madres adolescentes deben asumir funciones 

domésticas, educativas y económicas, originando un 

alejamiento de sus amistades y el consiguiente 

sentimiento de soledad y abandono, teniendo el riesgo de 

someter a sus hijos a abusos físicos y negligencia en los 

cuidados. 

Pautas relacionales del uso del 

castigo físico en la crianza 

recibida y ejercida por madres 

de niñas, niños y adolescentes 

Zacarías 

Salinas, 

Ximena 

2020 El castigo físico es una práctica 

que ocurre en contextos relacionales asociados con la 

sobrecarga de las madres por el cuidado de los hijos e 

hijas. 

Análisis: En la variable de los roles dentro del hogar para las madres, se encontró un total 

de dos artículos (Vargas et al., 2016; Zacarías, 2020), el primero relacionado a madres 

que tienen sobrecarga por la etapa evolutiva en la que se encuentran, refiriéndose 

específicamente a las adolescentes. Y el segundo relacionado a las madres que por la 

https://sciprofiles.com/profile/177175
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sobrecarga de tareas en el cuidado usan del castigo físico. Es necesario definir a las tareas 

domésticas de dos maneras: en primer lugar, como la participación en las tareas propias 

de la casa como preparar las comidas, el aseo o limpieza, las reparaciones menores de la 

casa, y al cuidado de los hijos como parte de las responsabilidades en el hogar (Blanco y 

Feldman, 2000). El problema surge cuando en la mayoría de las sociedades 

contemporáneas se asume que este trabajo debe ser realizado por mujeres, en el marco de 

una estratificación al interior de las propias estructuras familiares (Peredo, 2003). De esta 

forma, se puede generar un estado de tensión en las madres reaccionando exageradamente 

ante el más mínimo estímulo.  

Tabla 11  

Variable: Etapa evolutiva  

Título Autor/es Año Resultados 

Factores asociados al 

riesgo de negligencia 

materna en el cuidado 

del hijo 

Vargas, Carolina; 

Villamizar, 

Beatriz; 

Ardila, Edison 

Fabian 

2016 Las madres adolescentes deben asumir 

funciones domésticas, educativas y económicas, 

originando un alejamiento de sus amistades y el 

consiguiente sentimiento de soledad y 

abandono, teniendo el riesgo de someter a sus 

hijos a abusos físicos y negligencia en los 

cuidados. 

Análisis: Se encontró una única característica (Vargas et al., 2016), la cual habla de las 

funciones domésticas, educativas y económicas que deben asumir las madres 

adolescentes, provocando sentimientos de soledad y abandono teniendo así un mayor 

riesgo de someter a sus hijos a abusos físicos y negligencia en los cuidados. Las madres 

adolescentes sufren presión por parte de su familia y la sociedad que las rodea, no tienen 

recursos económicos y dejan sus actividades e intereses relacionados a su edad por una 

gran responsabilidad que es la de tener un hijo, además  en su gran mayoría están 

obligadas a tener al bebé y eso junto con la anterior mencionado es un factor que influye 

en la crianza de su hijo, adaptándose a los mecanismos de defensa tal como el 

desplazamiento en donde descarga todas las emociones hacia el menor. No se ha 

encontrado información en la literatura que explique la relación del maltrato con las 

madres adolescentes.  

Tabla 12  

Variable: Etnia   

Título Autor/es Año Resultados 
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Factores asociados al 

maltrato físico en 

menores de cinco años de 

edad perpetrado por sus 

progenitoras 

Córdova Delgado, Margarita; 

Puza Mendoza, Gladys Marcelina; 

Curro Urbano, Olga María; Pastor 

Ramírez, Norma; Chauca Saavedra, 

Carmen; Guevara Saravia, Mónica; 

Quispe Ilanzo, Melisa Pamela; Oyola 

García, Alfredo Enrique 

2020 La violencia física contra el niño 

menor de cinco años resultó más 

probable cuando la madre tenía 

raíces indígenas. Incluso tenía actos 

de violencia contra el esposo o 

conviviente. 

 Análisis: Esta variable no ha sido analizada ni estudiada ampliamente en este tipo 

de población, por lo que se encontró un único estudio (Córdova et al., 2020) el cual analiza 

el caso de una madre con raíces indígenas que ejerce violencia a su hijo de 5 años. La 

violencia es un concepto socialmente construido, donde interviene la cultura y la 

subjetividad. Con frecuencia lo que se considera como comportamiento violento en 

ciertos contextos socio-culturales, deja de serlo en otros (Oehmichen, 2007). Dicho de 

otra manera, algunos actos lo que en una cultura se considera violencia o maltrato, en 

otras puede llegar a justificarse o normalizarse. 
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CAPÍTULO 4  

4. CONCLUSIONES 

La búsqueda extensa de una revisión bibliográfica acerca de estudios de madres 

violentas con sus hijos y sus implicaciones psicológicas, ha permitido determinar ciertos 

factores ya sean internos o externos a la madre que podrían influir para generar un 

comportamiento agresivo o violento hacia sus hijos.  

En primer lugar, se pudo encontrar que las madres con antecedentes de cualquier 

tipo de victimización mantienen una estrecha relación con los comportamientos violentos 

o negligentes hacia sus hijos. Esta conexión puede surgir de los patrones de aprendizaje 

que tenemos los seres humanos, las personas tienden a repetir patrones que han aprendido 

ya sea en la infancia o en la adolescencia, normalizándolos como parte de una conducta 

adecuada dentro de la crianza.  

Se pudo encontrar también que los factores de personalidad, llegan a ser 

importantes descriptores del comportamiento agresivo o negligente de madres a hijos, ya 

que éstos predisponen a ciertas reacciones muchas de las veces apresuradas ante 

determinadas situaciones. Como, por ejemplo, la baja tolerancia a la frustración o la 

tendencia al perfeccionismo, siendo características de una personalidad que pueden llegar 

a desencadenar episodios de violencia de forma inmediata, sin que exista una meditación 

para medir las consecuencias previamente a la acción.  

En cuanto a factores sociodemográficos, socioeconómicos o circunstanciales 

externos a las madres que forman parte en la desencadenación de conductas agresivas y 

violentas, pueden incluirse características como un nivel socioeconómico bajo o la sobre 

carga de las tareas domésticas dentro del hogar, como factores que ejercen estrés en la 

madre, dando como consecuencia una disminución en los mecanismos de afrontamiento 

positivos que puede tener una persona para sobre llevar de mejor manera una situación o 

dificultad. 

Por otro lado, los trastornos psicóticos o bipolaridad, en cuanto a su manifestación 

con conductas agresivas se puede deber a la distorsión de la realidad o mala interpretación 

de esta, es decir las madres no están del todo conscientes de sus actos, al igual que en el 

consumo de sustancias en donde la persona experimenta una pérdida de control racional 

del comportamiento volviendo sus conductas agresivas. Adicionalmente, la interacción 
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social, etnia, etapa evolutiva y estudios académicos incompletos también estuvo 

relacionado a las madres maltratadoras. 

Además, la cúspide del maltrato infantil puede ser el filicidio el cual no se encontró 

que esté relacionado con una única variable por lo tanto cualquier tipo de característica 

tanto personal como ambiental debe ser tomada en cuenta.   

Finalmente, la búsqueda y repaso de las principales investigaciones sobre las 

madres maltratadoras ha permitido determinar la cantidad de factores y trastornos que 

presenta esta población y por qué el desencadenante de sus conductas violentas y que 

debe ser estudiado y analizado de una manera más amplia en la población local. 
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