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RESUMEN  

Introducción: En los últimos años ha aumentado de manera significativa el número de niños con 

problemas del neurodesarrollo, la causa hasta la fecha no está establecida de forma clara; sin embargo, 

la sintomatología puede estar asociada al estrés prenatal, factores socioambientales y la ausencia de 

figuras de apoyo.  

Objetivo: Describir la importancia de la presencia parental en el neurodesarrollo del niño. 

Métodos: La información se obtuvo mediante métodos teóricos y síntesis de revisiones documentales y 

bibliográficas sobre el tema. La búsqueda se realizó durante el mes de noviembre de 2019 a febrero de 

2024, con las bases de datos científicas Scielo, PubMed, Scopus y ScienceDirect. Luego del análisis de 

los criterios de inclusión y exclusión, se consideraron 38 artículos científicos para su análisis.  

Desarrollo: El neurodesarrollo del niño es un proceso fundamental que inicia desde la etapa fetal hasta 

los 3 primeros años, esta actividad está influenciada por patrones genéticos y factores ambientales, es 
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por ello que situaciones adversas pueden producir daños y la presencia de un adecuado vínculo parental 

genera una sólida estimulación sensorial, cuidado y protección para el niño. Por lo cual, la presencia de 

un vínculo parental desarrolla una sólida estimulación sensorial, cuidado y protección para el niño. 

Conclusiones: La presencia parental mediante el apego, contacto y cuidado es fundamental para evitar 

los perjuicios asociados como problemas conductuales o alteraciones del neurodesarrollo. 

Palabras clave: desarrollo del niño; desempeño psicomotor; responsabilidad parental. 

 

ABSTRACT  

Introduction: In recent years, the number of children with neurodevelopmental problems has increased 

significantly. The cause to date is not clearly established; however, the symptoms may be associated with 

prenatal stress, socio-environmental factors and the lack of parental presence. 

Objective: Describe how parental presence influences the neurodevelopment of the child. 

Methods: The information was obtained through theoretical methods and synthesis of documentary and 

bibliographic reviews on the subject. The search was conducted during the month of November 2019 to 

February 2024, using the scientific databases Scielo, PubMed, Scopus and ScienceDirect. After analysis 

of the inclusion and exclusion criteria, 38 scientific articles were considered for analysis. 

Development: The neurodevelopment of the child is a fundamental process that begins from the fetal 

stage until the first 3 years, this activity is influenced by genetic patterns and environmental factors, 

which is why adverse situations can cause damage and the presence of an adequate parental bond 

generates a solid sensory stimulation, care and protection for the child. Therefore, the presence of a 

parental bond develops a solid sensory stimulation, care and protection for the child. 

Conclusions: Parental presence through attachment, contact and care is essential to avoid the associated 

damages such as behavioral problems or neurodevelopmental alterations. 

Keywords: child development; parenting; psychomotor performance. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, aumentó de manera significativa el número de niños con discapacidad del desarrollo, 

lo cual afecta al sistema nervioso y causa deficiencias en el funcionamiento motor, cognitivo, lenguaje, 

conductual o sensorial.(1) Estos aspectos conllevan a problemas de comunicación, con retraso en la 

eclosión del lenguaje y alteración de las reacciones defensivas básicas; aunque la causa hasta la fecha no 

está establecida de forma clara,  la sintomatología responde a la influencia del estrés prenatal,(2) factores 

socioambientales,(3) falta de presencia parental,(4,5,6) funcionamiento familiar, relación conyugal,(7) entre 

otros. 

En el Perú existen diversas condiciones de pobreza, que conllevan a dificultades socioambientales 

influenciadas con mayor frecuencia de riesgo de afectación del neurodesarrollo, y menor recuperación 

de los trastornos.(8) 

El neurodesarrollo es un proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y funciones que 

se adquieren a lo largo de la vida. La mayor parte de este proceso se da entre la etapa fetal y los 3 primeros 

años, momento en el que se representa la manifestación externa de la maduración del sistema nervioso, 

la actividad cerebral influenciada por patrones genéticos(9) y la suficiente plasticidad para cambiar la 

organización y funciones, en base a experiencias y estímulos ambientales. El vínculo sólido entre madre 

e hijo es uno de los factores de una oportuna y adecuada estimulación sensorial, y una falta de ella puede 

producir una disrupción del vínculo madre-hijo que puede afectar la salud mental, los cuales si persisten 

hasta la etapa adulta pueden ser irreversibles.(10) 

La presente revisión tuvo como objetivo describir la importancia de la presencia parental en el 

neurodesarrollo del niño. 
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MÉTODOS 

Se realizó una revisión narrativa, durante el periodo de noviembre 2019 a febrero 2024. La búsqueda se 

ejecutó en las bases de datos científicas Scielo, PubMed, Scopus y ScienceDirect.  

Para la estrategia de búsqueda se consideró la siguiente ecuación: “(father OR mother OR pater OR 

parent) AND (involve OR interact) AND (child OR infant) AND (neurodevelopment)”.  

Los criterios de inclusión fueron: artículos publicados del 2019 al 2024, escritos en inglés, de acceso 

abierto, de tipo originales y que aborden sobre la presencia parental en el neurodesarrollo del niño. Para 

los criterios de exclusión: artículos publicados antes del 2019, artículos cualitativos o tipo revisión 

sistemática, metaanálisis, capítulo de libro, reportes de caso, cartas al editor; artículos preprints; estudios 

con resultados no significativos; estudios con niños prematuros o con capacidades diferentes; y estudios 

que no involucren la relación paternal sobre el neurodesarrollo.  

Se encontró la cantidad total de 973 artículos en las bases de datos de PubMed (60 documentos), Scopus 

(54 documentos) y ScienceDirect (859 documentos). Luego se realizó una revisión exhaustiva de los 

artículos seleccionados por los 4 investigadores, la cual fue a través de la lectura de títulos y resúmenes 

por el aplicativo Rayyan.(11) Se encontraron 60 artículos, de los cuales, al realizar su revisión de forma 

completa se consideraron 38 para su análisis.  

 

 

DESARROLLO 

1. Factores que influyen en el neurodesarrollo del feto 

El desarrollo del sistema nervioso es resultado de una serie de eventos que crean las sinapsis, que se 

inician en el período embrionario y continúan hasta la etapa adulta. El período fetal es el de mayor 

susceptibilidad a influencias ambientales que pueden estar asociadas por una serie de factores, algunos 

positivos y otros negativos o tóxicos durante el embarazo.(12,13)  

La vulnerabilidad económica durante el embarazo también suele ser un factor que no solo afecta el 

desarrollo neurológico del feto, sino también en etapas posteriores.(14) No obstante, en la vida intrauterina, 

el feto posee habilidades perceptivas a pesar de la inmadurez de sus sistemas sensoriales. A las 13 
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semanas, la sensibilidad táctil es la primera en ser funcional, seguida del equilibrio a las 23 semanas, el 

olfato y el gusto a las 26 semanas y en último lugar la audición y la visión. A partir de las 22 semanas, 

los fetos muestran la posibilidad de jugar y tocar; así también, escuchan y son más sensibles a la voz de 

la madre, lo cual genera una familiaridad con el lenguaje.(15) 

2. Estrés materno y su efecto potencial en el neurodesarrollo 

Estudios realizados sobre el estrés materno durante el embarazo y depresión posparto demuestran un 

efecto potencial, no solo en el periodo prenatal sino en los 2 primeros años de desarrollo neurológico del 

niño. Tras el estrés materno, el sistema inmunológico incrementa el número de biomarcadores 

inmunológicos periféricos, los cuales influyen en la descendencia de las trayectorias de desarrollo 

neurológico como dominio cognitivo, lenguaje y neurodesarrollo motor en los primeros años de vida.(16) 

Asimismo, el estrés materno causado por ansiedad, depresión o violencia(17,18) eleva los niveles de 

cortisol, que al cruzar la barrera placentaria afectan el funcionamiento del eje hipotalámico-pituitario-

adrenal (HPA) y su exceso ejerce un amplio espectro de efectos metabólicos e inmunológicos que podría 

poner en riesgo al sistema nervioso del bebé, con presencia de anormalidades funcionales en el sistema 

de neurotransmisores, funciones anormales en células gliales, alteración en los eventos migratorios o 

anormal crecimiento neuronal.(17,19)  

El efecto es más intenso en las regiones que contienen mayores niveles de receptores de glucocorticoides 

como son la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal, las cuales están involucradas con el 

aprendizaje y en el procesamiento emocional.(20,21,22)  

La producción de cortisol materno durante el embarazo también afecta la estructura del cerebro neonatal, 

en especial el volumen de la amígdala, ya que es una región del cerebro asociada con la regulación de 

las emociones y el estrés.(19,21,23) En otros estudios, se demuestra que la ansiedad materna durante el 

embarazo puede afectar el desarrollo del procesamiento de las emociones del cerebro infantil, así como 

una peor salud mental en la etapa escolar.(24,25) A esto se asocia que muchos menores presentan 

hipertonicidad muscular, irritabilidad o trastornos de la alimentación o el sueño, lo cual genera en algunos 

casos la sobreactivación de las defensas de ataque, huida o parálisis del sistema de defensa que forma 

parte del cerebro primitivo.  
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Entre otros hallazgos se encuentran signos de disfunción digestiva como reflujo, sensibilidad a ciertos 

alimentos, cólico de gases o signos respiratorios como alergias y gripes frecuentes.(2) 

3. Fomentar el vínculo de apego mediante la lactancia 

El desarrollo evolutivo del sistema nervioso y la adquisición de las habilidades básicas en las diferentes 

áreas: motora gruesa, motora fina, lenguaje, sensorial y socialización, es una adquisición continua y 

progresiva de habilidades de las conexiones neuronales, producto de la interacción de factores genéticos 

y medioambientales.(26) 

La parentalidad, entendida como el cuidado o presencia de los padres, se inicia desde el vínculo que la 

madre tiene con el nuevo ser. La lactancia materna da lugar a un estrecho vínculo madre e hijo, el cual 

constituye un potente facilitador de la interacción táctil y estimulador de la seguridad emocional y de la 

exploración del medio por parte del niño,(3) lo cual tiene un efecto positivo sobre el desarrollo neurológico 

en niños de hasta un año de edad.(27)  

Si la lactancia se ve interferida por la disminución de los comportamientos de alimentación del recién 

nacido, un constante contacto piel a piel la puede mejorar.(28) Existe evidencia de que los niños que son 

amamantados por su madre tienen un mejor desempeño en sus funciones cognitivas.(29) Además, una 

lactancia mayor de 12 meses desarrolla habilidades académicas y motoras en niños de 4 años;(30) en 

general, tienden a alcanzar los hitos del desarrollo de manera más temprana que aquellos que no son 

amamantados. Esto se suma a los múltiples beneficios nutricionales, psicológicos y protectores que 

conlleva la lactancia materna, mientras que la baja calidad de interacción madre-hijo en lactantes con 

riesgo psicosocial, se asocia con riesgo de retraso del desarrollo.(2,31) 

La lactancia permite una mayor coordinación muscular en la boca del lactante, se ejercitan los músculos 

orbiculares de los labios, se permite la facilitación de la respiración nasal cuya práctica futura propiciará 

la emisión de sonidos y palabras.(32) La falta de lactancia influye en la eclosión tardía del lenguaje, tanto 

verbal como no verbal, y limitaciones en la comprensión del lenguaje.  

4. Maduración de los sentidos y aproximación física con la figura parental 

Si bien en los primeros meses del bebé existe una expresión de la actividad refleja primaria, esta cambia 

a una  actividad motora voluntaria, la manifestación principal de emociones, deseos y sensaciones será 

mediante el cuerpo y el movimiento.(27)  
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Es entonces que los familiares que participen en el cuidado del niño deberán conocer con detalle todo lo 

que ocurre en los primeros meses. A los 2 o 3 meses, los bebés aún no identifican visualmente quién 

atiende sus señales, sin embargo, empiezan a reconocerlos mediante su olfato, por la voz del cuidador y 

la forma en que lo toman en sus brazos. En esta etapa existe una interacción activa con el adulto mediante 

la sonrisa social, incluso si este usa una mascarilla facial.(33) Entre los 3 y 6 meses, los bebés reconocen 

a su madre por el rostro, lo que forma una respuesta condicionada de amor con la sola presencia de la 

progenitora, y a su vez, hará con otras figuras de apego de su núcleo familiar, sumado a la interacción 

lingüística y social con sensibilidad materna, que favorece el lenguaje productivo.(34)  

Entre los 6 meses y 3 años, dará muestras de aproximación física, al reconocer una figura de apego entre 

varias personas y más tarde, cuando ya camina, se dirige hacia ella cuando la reconoce. El vínculo 

emocional afectivo formado por los padres en la primera infancia, establece las bases de la seguridad con 

la que el niño toma decisiones en el resto de su vida, de esta forma la relación de apego tiene doble 

función, una de protección y otra de socialización.(6,35,36) Por lo tanto, es crucial proporcionar un entorno 

acogedor que llene al niño de emociones cálidas, con una alimentación adecuada y un ambiente físico 

placentero, libre de ruidos o distracciones, y con señales sensoriales maternas predecibles sobre 

conductas internalizantes.(37)  

Es esencial que el niño experimente el contacto amoroso de su madre, padre o cuidador(a), para 

identificar en ellos la figura de apego, reconocer quien lo alienta, cuida y responde a sus necesidades 

cuando expresa malestar o incomodidad.(27,38) 

Por otro lado, en los hallazgos de Faisal-Cury A y otros,(39) se reconoce que el deterioro del vínculo 

afectivo con los hijos recién nacidos puede estar relacionado con los bajos ingresos económicos en 

madres que experimentaron depresión, a pesar de realizar un control prenatal y postnatal. Los efectos 

negativos de la depresión manifestados en otro estudio, demuestran  cambios volumétricos en las 

regiones subcorticales de los bebés, en especial del sexo femenino, así como alteraciones en el 

hipocampo.(40) Del mismo modo, la depresión prenatal materna se encuentra asociada con un deterioro 

de la interacción social, el sistema autónomo neonatal y la conectividad funcional del cerebro del 

neonato.(41) Mientras que la depresión postparto, estuvo asociada con los problemas de internalización 

como miedos, quejas corporales, preocupación y retraimiento social en niños de 6 años,(42) así como 
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conductas externalizantes infantiles 24 meses después.(43) Asimismo, la vinculación materna 

interrumpida o la carencia de atención materna, puede producir estrés infantil debido a los elevados 

niveles de cortisol que experimentan los menores, lo cual se encuentra asociado con un aumento del 

volumen de la amígdala e hipocampo durante los primeros años de vida.(44,45) Con ello se sugiere que las 

diferencias en el comportamiento materno, pueden afectar de forma indirecta los volúmenes límbicos 

infantiles a través de los niveles de cortisol infantil. 

La falta de apego conllevará a una disrupción temprana en la relación madre-hijo,(46) que a su vez 

repercutirá en mayores problemas sociales como la delincuencia.(10)  

Sin embargo, no solo la madre cumple un rol importante durante los primeros años de vida del menor, 

sino también los padres, ya que ha sido demostrado que la interacción padre-hijo se encuentra asociada 

con las variaciones en el desarrollo estructural del cerebro del menor.(47)    

5. Crianza y el vínculo familiar en la psicomotricidad infantil 

Existe equivalencia en el uso de las expresiones de estilos de crianza,(48) pautas de crianza, estilos 

parentales y modelos de crianza.(49) Se define entonces, que la crianza hace referencia a la manera en la 

que los padres recompensan, negocian, establecen reglas y castigos para sus hijos. También se define 

como los conocimientos, actitudes y creencias que los padres asumen en relación con la salud, la 

nutrición, la importancia de los ambientes físico y social y las oportunidades de aprendizaje de sus hijos 

en el hogar.(50)  

Diversas investigaciones muestran que los estilos de crianza permisivo y autoritario conllevan a 

problemas de conducta infantil como pensamientos negativos, baja autoestima, aislamiento, sentimiento 

de culpa, sentimientos de minusvalía e interrelaciones sociales negativas; en este sentido, la gravedad del 

problema radica en futuras relaciones familiares conflictivas,(51,52) aparición de problemas relacionados 

con la violencia, problemas de atención e hiperactividad, conductas agresivas y delincuencia.(53) Los 

estilos de crianza que promueven el comportamiento, el amor, el juego, la comunicación y el control 

relacionado con la comunicación parental, favorecen el aprendizaje temprano, el razonamiento, el afecto 

y la comprensión en los niños, lo que favorece la independencia, autonomía, amistad y cooperación de 

estos.(54,55) 
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Los padres con un estilo de crianza negligente muchas veces suelen presentar un descuido de sus hijos, 

en especial cuando son menores y requieren en mayor medida del cuidado de sus padres.(50) Por lo tanto, 

la falta de respuesta materna ante el llanto del bebé y el dejarlo solo en casa puede retrasar su desarrollo 

en la comunicación, la motricidad gruesa, motricidad fina, resolución de problemas y en el dominio 

personal-social. (56)  

Los entornos estresantes y las estrategias de crianza disfuncionales pueden tener un impacto en la 

capacidad de autorregulación de los niños y niñas; no obstante, les permite iniciar, ajustar, interrumpir, 

detener o cambiar sus pensamientos, sentimientos o acciones para alcanzar metas personales o resolver 

conflictos en diferentes situaciones.(57,58) Desde una perspectiva psicobiológica, la autorregulación es un 

componente del temperamento y está influenciada por la herencia, la maduración y la experiencia. Este 

es un proceso cognitivo sensible a los cambios en el entorno y cuando hay mayor implicación parental 

hay cambios positivos, mayor percepción de competencia, desarrollo cognitivo, compromiso académico 

y aumento de la autoestima.(59,60) 

Una buena relación conyugal proporciona a la pareja la satisfacción de las necesidades de intimidad y 

también ofrece soporte emocional y auxilio en la educación de los hijos,(61) pero cuando existen 

conflictos, estos pueden afectar la relación padre-hijo y la salud mental de sus familiares(18) La relación 

desordenada se encuentra relacionada con la distancia emocional entre los progenitores, por lo que cuanta 

menos atención reciba la madre, necesitará recibir más de los hijos, y cuanto más cercana sea esta última, 

menos tiempo y energía tendrá para su pareja. Por tanto, los niños que tienen padres con un tipo de 

relación desordenada, tienden a ser dependientes y pueden tener dificultades para relacionarse con 

personas externas a la familia.(7) 

La implicación parental se presenta en dos elementos esenciales: el tiempo-energía y los conocimientos-

competencias. En estas se asevera que los progenitores que dispongan de menos tiempo, por razones de 

horarios de trabajo o empleos inestables, tienden a una limitada participación de las actividades escolares 

y emocionales, a comparación de padres que disponen de tiempo y flexibilidad laboral.(62) Los diferentes 

estilos de crianza van dependiendo del número de hijos, el orden, estado de salud y la apariencia física y 

asimismo se ven influidos por el factor social, religioso y cultural.(49) 
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6. Ausentismo parental y uso de tecnologías en niños pequeños 

Las nuevas generaciones pertenecen a un ecosistema cultural con un entorno tecnológico que los 

denomina como nativos digitales, en el cual el límite entre el mundo real y el virtual es cada vez más 

difuso. A pesar que el avance tecnológico facilita un potencial beneficio educativo de los medios 

interactivos para niños pequeños, la proliferación de dispositivos tecnológicos afecta la conducta y 

relaciones personales y familiares, con posibles efectos negativos como sedentarismo y alteraciones en 

el desarrollo psicomotor del menor.(63) Esto supone que los padres afronten mayor presencia para mejorar 

la socialización de sus hijos y las familias tienen un papel clave en el desarrollo del uso saludable de la 

tecnología.(64)  

La virtualización abre caminos para poder relacionarse con un entorno de manera complementaria, sin 

embargo, se desaconseja la exposición antes de los 2 años, debido a la inmadurez del desarrollo del 

aparato psíquico de los niños. Entre los 2 a 5 años de vida, no es recomendable la utilización de 

dispositivos antes de dormir, por la asociación con alteraciones del sueño (supresión de la melatonina 

endógena producida por la luz emitida) y durante las comidas principales porque puede asociarse a 

obesidad (exposición a publicidades de alimentos y disminución de atención a señales de saciedad). En 

los prescolares y adolescentes de 5 a 18 años de edad, el uso de tecnología toma un rol central por el uso 

de las redes sociales que constituye un ambiente personalizado en el cual exploran al máximo la 

comunicación. Aquí pueden generar una identidad propia, intercambiar experiencias y sentimientos con 

los pares y compartir información.(65) 

Es recomendable que los padres estén presentes y acompañen a sus hijos menores cuando utilizan 

tecnologías, puesto que así podrán orientarlos en la interpretación de los contenidos y fomentar una 

relación afectiva. Además, es importante promover la interacción con los niños a través de estímulos 

ambientales de interacción personal con hábitos como el juego al aire libre, la lectura de cuentos, la 

interacción con compañeros y el uso de juguetes didácticos para estimular sus habilidades e imaginación. 

Por lo tanto, es crucial que la tecnología no sustituya las actividades sociales, ni su exploración al aire 

libre.(66) 

De acuerdo con lo expuesto, se concluye que la valoración del neurodesarrollo es una actividad 

fundamental en la etapa de vida del niño, así como la presencia parental mediante el apego, contacto y 
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cuidado. Asimismo, es relevante el rol que cumplen los adultos para evitar los perjuicios asociados como 

problemas conductuales o retraso del neurodesarrollo.  
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