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RESUMEN 

El presente trabajo de sistematización tiene como contexto la comunidad de 
San Eduardo por parte de un grupo de practicantes de la Facultad de Ciencias 
Psicológicas de la Universidad de Guayaquil, donde se puso en práctica la 
metodología de Oscar Jara, el tema a sistematizar fue los efectos de la 
violencia intrafamiliar en una niña de 5 años que presentaba conductas 
disruptivas, el objetivo de esta sistematización es identificar a los mismos, para 
esto el objeto de estudio fue un caso de evaluación de aquella niña lo que nos 
llevó a tomar una muestra por conveniencia.  Se determinó que la pregunta eje 
sea la siguiente: ¿Cuáles son los efectos de la violencia intrafamiliar en los 
niños de 3 a 5 años que presentan conductas disruptivas?, la metodología 
utilizada se basó en la investigación cualitativa, teniendo como fuentes de 
información: entrevistas, encuestas, informes, test proyectivos. En la reflexión 
crítica se obtuvo la interpretación por medio de la sistematización de 
experiencias, que a través de técnicas se identificó las conductas de 
desatención y problemas de aprendizaje que influyen en niños que 
presentaban comportamientos inadecuados, no permiten desarrollarse en el 
ámbito escolar debido a la convivencia con su familia de origen siendo esta la 
violencia intrafamiliar.     
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ABSTRACT 

The present systematization work has as a context the community of San 
Eduardo by a group of practitioners from the Faculty of Psychological Sciences 
of the University of Guayaquil, where Oscar Jara's methodology was put into 
practice, the subject to be systematized was the effects of domestic violence in 
a 5-year-old girl who presented disruptive behaviors, the objective of this 
systematization is to identify them, for this the object of study was a case of 
evaluation of that girl, which led us to take a sample for convenience . The main 
question was determined to be the following: What are the effects of intrafamily 
violence in children aged 3 to 5 years who present disruptive behaviors? The 
methodology used was based on qualitative research, having as sources of 
information: interviews , surveys, reports, projective tests. In critical reflection, 
interpretation was obtained through the systematization of experiences, which 
through techniques identified inattentive behaviors and learning problems that 
influence children who presented inappropriate behaviors, they do not allow to 
develop in the school environment due to the coexistence with his family of 
origin, this being intrafamily violence. 
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1. Introducción 

Consideramos importante la sistematización debido a la problemática que 

encontramos actualmente en los diversos casos de violencia, a nivel 

intrafamiliar y escolar mismos que tienen graves repercusiones en las 

conductas disruptivas de los niños, de esta manera promover el conocimiento 

pertinente que ayuden a comprender la situación real que vive un niño con 

conducta disruptivas y poder distinguir la incidencia o la presencia de la familia 

que presenta violencia familiar. De esta manera presentar al lector variables 

que existen tanto en las escuelas como en las familias, lo que permite visibilizar 

y hacer notar la existencia de esta problemática que viven los niños debido a 

que la familia no tiene los recursos para afrontar la situación, por eso la 

importancia de encontrar explicaciones sobre esta problemática. Esta 

sistematización basa su trabajo en los efectos de la violencia intrafamiliar, 

siendo este un problema de salud pública del Ecuador, donde resaltamos la 

importancia de dar a conocer la incidencia de la violencia en los niños, trayendo 

como consecuencia conductas disruptivas que derivan problemas de 

aprendizaje y de atención. 

Si bien es cierto esta problemática resulta compleja de detectar, pero una 

adecuada observación y el empleo de técnicas precisas como es el uso de la 

entrevista suele aportar significativamente en su control y manejo. Estos casos 

no solo generan malestar a los padres sino también a los docentes, por lo que 

una pronta intervención al niño y a sus padres, permitirá influenciar 

positivamente en su comportamiento y adquisición de nuevos conocimientos 

para la crianza de la misma. 

En el apartado de la sección de la metodología utilizada para la realización de 

la sistematización se basó en la propuesta de Oscar Jara que consiste en la 

experiencia vivida, la recuperación del proceso, la reflexión crítica, la pregunta 

eje y la revisión literaria. Planteándonos como objeto de estudio las narrativas 

de una niña que presenta conducta disruptiva, teniendo como objetivo 

identificar los efectos de la violencia intrafamiliar en niños de 3 a 5 años que 

presenten conductas disruptivas y estableciendo como pregunta eje ¿Cuáles 



 
 

 
 

son los efectos de la violencia intrafamiliar en niños de 3 a 5 años que 

presenten conductas disruptivas? donde se realizó la triangularización de la 

interpretación de los investigadores,  la narrativa de los participantes y la teoría 

existente, ayudados en la coherencia, estructura y lógica  de acuerdo a lo 

teoriazdo por  Oscar Jara.  

Dentro de la reconstrucción del proceso vivido se relata la recolección de la 

información necesaria de cada una de las experiencias para conocer cómo se 

manifiesta la conducta disruptiva en la niña y su entorno que nos fue asignado 

para la evaluación de las necesidades educativas especiales, presentada en 

las siguientes actividades: entrevista socio psicológica, entrevista 

semiestructurada a la madre, test de completar frases Rotter infantil, test del 

dibujo de la familia y visita a la escuela. 

El apartado de la reflexión crítica el lector se encontrará con las 

interpretaciones y abstracciones muy elevadas por parte de los practicantes 

sobre los temas y  categorías como el desajuste en su percepción y en sus 

relaciones interpersonales en la niña que presenta conductas disruptivas  

debiéndose al relacionamiento con el progenitor, esto se logró a través de la 

triangulación de las diferentes técnicas e instrumentos aplicados, a la madre y 

a la hija,  a través de la interpretación del análisis de la narrativa, de la 

trascripción de las entrevistas y resultados de los instrumentos aplicados; entre 

las subcategorías que encontramos están el sentimiento de poder y 

masculinidad que conlleva al abandono fraterno, a conflictos en la pareja y a 

problemas de consumo de sustancias por parte del progenitor de lo cual la niña 

muchas veces fue testigo, para identificar los efectos de la violencia 

intrafamiliar en niños que presentan conductas disruptivas.  

Gracias a la sistematización, finalmente a través del análisis de informe 

concluimos con los resultados  arrojados en este proceso donde exponemos  

que los problemas conductuales identificados en la niña fueron el resultado a 

través de sus respuestas en su entorno educativo ante los problemas familiares 

que se dieron en su sistema familiar primario, obteniendo los siguientes 

factores; abandono paterno, temor a la pérdida y el desapego hacia el padre, 



 
 

 
 

como consecuencia de la dinámica familiar que vivió la niña en su familia de 

origen. Por lo tanto, enfatizamos la importancia de que la evaluada y su entorno 

familiar directo (madre e hija) asistan a un proceso terapéutico con el objetivo 

de reparar lo que podemos concluir como daños emocionales (conductas 

disruptivas), y el restablecimiento de los lazos afectivos con los miembros de su 

familia, y en lo persono lógico del objeto de estudio buscar una estabilidad 

emocional y mejorar un rendimiento académico.  

 

2. REVISIÓN LITERARIA 

2.1. Generalidades de la conducta disruptiva  

Las conductas disruptivas se relacionan con el fracaso escolar, cuyo 

fenómeno describe diferentes conductas negativas empleadas por los niños, 

niñas y adolescentes como es el vandalismo, absentismo escolar, huidas, 

mentiras, entre otros. Son parte de manifestaciones hostiles y desafiantes que 

conducen a dificultades para el desarrollo de competencias (Jurado, P. y 

Justiniano, M., 2015).  

Los trastornos de conducta implican una serie de actitudes negativas que 

afectan el desarrollo óptimo de los niños, niñas y adolescentes, porque pueden 

estar asociados por múltiples manifestaciones que obstruyan la comunicación 

asertiva, el desempeño académico, deterioren las relaciones personales, los 

vínculos familiares; limitando así las capacidades de fortalecimiento de 

habilidades socio cognitivas. En el caso de Mateo (2013) sobre los tipos de 

conducta disruptivas observamos el de personalidad, que son un problema que 

irrumpe en la regulación de las emociones y comportamientos que hacen que 

el niño se caracterice por ser caprichoso, tímido, egocéntrico, hiperactivos, 

extrovertidos, introvertidos y envidiosos. Dichas actuaciones también pueden 

ser antisociales porque difieren de las pautas de conducta en la que se 

desarrollan actividades vandálicas, agresivas, absentismo escolar como por 

ejemplo responder deliberadamente a un adulto. 

Analizamos también de parte de Mateo (2013) sobre la conducta disruptiva 

agresiva que está ligada al comportamiento desafiante por parte del niño, niña 



 
 

 
 

y adolescente que puede llegar hasta la hostilidad física, verbal, agresiones, 

venganza e intimidación, mientras que las indisciplinarías son aquellas que 

omiten toda norma de disciplina donde predomina la interrupción a las 

actividades académicas en el aula de clases, la charlatanería, el 

incumplimiento de órdenes dadas por un adulto, o el desorden. Estas 

conductas inapropiadas que se producen en la escolaridad representan un 

problema que puede dificultar las relaciones interpersonales, así como el 

aumento de riesgos de fracaso escolar individual y grupal. 

2.2. Características de la conducta disruptiva 

De acuerdo con Jurado y Justiniano (2015) mencionaron que en el ambiente 

escolar las conductas disruptivas presentan diferentes características como es 

la interrupción a los procesos de enseñanza a través de comportamientos 

inapropiados que retarda el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes, 

convirtiéndose en un problema académico y disciplinario que impiden el 

planteamiento didáctico innovador. La conducta disruptiva es una actitud 

repetitiva que causa incomodidad no sólo al docente que es interrumpido sino a 

los demás niños pertenecientes a la clase, porque se distorsiona 

significativamente la comunicación, creando un ambiente donde las relaciones 

interpersonales se vuelven incompatibles. 

Observamos que las posturas de Jurado y Justiniano sobre las 

características de las conductas disruptivas en el ambiente escolar están 

relacionadas con la afectación del desempeño académico donde el niño no 

podrá asimilar las enseñanzas que recibe por parte de los docentes y por ende 

no habrá producción de dicho conocimiento, ni desarrollo de habilidades 

cognitivas que conllevarán al fracaso escolar, e incluso a la deserción escolar. 

Es importante recalcar que aquí la tarea es del educador como detector ya que 

las conductas disruptivas no resultan graves en sí mismo y para los demás 

siempre y cuando se intervenga, el problema surge si el maestro no interviene 

y/o remedia y deja que la conducta avance y genere respuestas hostiles. 



 
 

 
 

2.3. Dimensiones de las conductas disruptivas 

Uribe (2015) manifestó que las conductas disruptivas presentan dos 

dimensiones que son el centro de aprendizaje y el centro de convivencia, 

provocando problemas en el aula de clases. Analizando esto a nivel de la 

dimensión del centro de aprendizaje se evidencia que la principal característica 

es el bajo desempeño de los niños, niñas y adolescentes que no logran rendir 

de manera eficiente debido a los problemas de poca atención y desinterés a la 

enseñanza impartida por el docente, asimismo, por los comportamientos 

indebidos, el absentismo entre otras conductas. Mientras que en el centro de 

convivencia se manifiesta por las formas de relacionarse con los compañeros 

de clase y docentes donde predomina la imposición de deseos, pensamientos y 

mostrar un comportamiento que no encaja con aquellos niños y niñas que no 

cumplen con sus demandas. 

Los niños con conductas disruptivas tienen dificultades para desarrollar 

habilidades emocionales de forma positiva, posiblemente debido a su manera 

de actuar donde predominan las emociones negativas como la rabia, el enojo, 

la impulsividad y es por ello por lo que buscan llamar la atención. Los 

trastornos emocionales se encuentran incluidos en los de conductas que 

presentan algunos niños, niñas y adolescentes, que no pueden percibir sus 

actitudes y las consecuencias de estas.  

2.4. Factores que favorecen a las conductas disruptivas 

Sobre los factores que favorecen a las conductas disruptivas mediante un 

estudio realizado por Aguaded (2017) citando aportes teóricos de Trianes 

(2000) permite observar que entre los factores están los personales que se 

derivan de la pérdida de autocontrol que es propia de la etapa evolutiva que 

transcurre desde la niñez hasta la adolescencia; donde son muchos los casos 

en donde persisten las dificultades de adaptación en el entorno escolar por la 

falta de capacidades para hacer frente a nuevas situaciones por parte de los 

niños, niñas y adolescentes. Esto también involucra la parte familiar que deriva 

de los deficientes procesos de sociabilización por la prolongada ausencia del 

padre, madre o ambos, también se debe al comportamiento que los padres 



 
 

 
 

muestran hacia sus hijos donde carece la falta de empatía lo cual es importante 

durante los primeros estadios de vida.  

En el estudio de Aguaded (2017) también se enfatizó sobre los factores 

contextuales que se relacionan con el entorno familiar y que influye en las 

conductas disruptivas debido a las condiciones de pobreza, inestabilidad de la 

pareja, insuficiencia de recursos para garantizar la calidad de vida y el 

ambiente de violencia en el vecindario. La carencia de valores en el entorno 

social en el que el niño vive (familiar y sociedad) relacionados con la 

solidaridad, tolerancia, respeto a los otros, especialmente a las minorías y 

aquellos que presentan alguna diferencia son parte de los factores ambientales 

donde se incluyen también los medios de comunicación que tienen un papel 

determinante en la proyección y difusión de estilos de vidas que pueden 

provocar el desarrollo de comportamientos antisociales. 

Es evidente que en la actualidad la sociedad se desenvuelve en un entorno 

violento, donde predominan las malas actitudes, comportamientos inadecuados 

que son un factor por los que muchos niños, niñas y adolescentes presentan 

una conducta disruptiva y esto se debe a su relación en ambientes hostiles 

donde experimentan violencia intrafamiliar o se han normalizado las relaciones 

de violencia, actitudes negativas y abusos de poder.  

Como se comporte el niño dependerá del sistema social en el que se 

encuentre involucrado, pero si este es negativo tendrá influencia en el 

desarrollo de su personalidad que no será la indicada para su correcto 

desempeño en el aula de clases. Muchas veces los niños que sienten un vacío 

emocional son aquellos que exteriorizan comportamientos inadecuados, que a 

medida que van haciéndose un hábito en ellos se convierten en una conducta 

normalizada, ya que así consiguen la satisfacción de dichas carencias que no 

obtuvieron de parte de alguna persona. 

Los sistemas de interacción social son los que permiten un desarrollo óptimo 

para que el niño forme y fortalezca habilidades socio cognitivas, ya que 

aprenderá a comunicarse de forma asertiva con quienes lo rodean y a la vez 

tendrá la oportunidad de extraer conocimientos significativos que asegurará el 



 
 

 
 

desarrollo de capacidades, aptitudes y competencias para su desenvolvimiento 

presente y futuro. 

2.5. Modificación de la conducta disruptiva 

Para el mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas y 

adolescentes con conducta disruptiva es importante que se realice un abordaje 

psicológico a través de la modificación de la conducta, cuya característica es la 

aplicación de terapia breve, directa, activa, centrada en la problemática, así 

como la importancia de la relación colaboradora a través de familiares (Gómez, 

2017). Las formas de conducirse dentro de ciertos contextos son consecuencia 

del aprendizaje en las situaciones sociales en las que se desenvuelve un 

individuo, por ello al tratar de modificar ciertas conductas, lo que se busca es 

desestructurar ciertas actitudes inadecuadas por actitudes adecuadas y 

aceptadas dentro de una sociedad.  

Son diferentes los métodos que se utilizan para la modificación de 

conductas, pero el que más se aplica es el conductual que tiene como base la 

aplicación de técnicas directas que permitan al niño, niña y adolescente ser un 

participante activo de sus situaciones. En la extinción de conductas disruptivas 

Kort (2003) hace un análisis experimental a través de la evaluación para el 

reconocimiento de la especificidad de cada situación. Esto implica que se 

tomen en cuenta los efectos del ambiente sobre el individuo para que se 

reorganicen todas las situaciones y sus consecuencias (Guzmán, 2016). 

En la modificación de la conducta la psicoterapia conductual y cognitiva son 

las que han tenido mayor auge, gracias a sus grandes aportes se ha logrado 

conocer que para la modificación de las conductas los reforzadores positivos o 

negativos tienen un gran valor ya que estos son los que permiten el 

reforzamiento de una conducta o la extinción de esta. En estas psicoterapias el 

niño en este caso es un actor principal, un ente consciente en el proceso de 

aprendizaje de nuevas conductas, ya que al complementarse lo conductual con 

lo cognitivo se busca la formación de conceptos y razonamientos lógicos que 

los lleve a la modificación conductual, llevando a las personas a entender su 

entorno, su forma de conducirse en el, para luego influirlo a tomar decisiones, 



 
 

 
 

donde se ve involucrado su accionar a través de su conducta en el contexto en 

que se desenvuelva. 

La escuela representa el lugar donde los niños, niñas y adolescentes 

manifiestan conductas disruptivas, donde se debe considerar el uso de 

estrategias que les ayuden a tener la capacidad de enfrentar situaciones donde 

predominan aquellas actitudes inapropiadas que pueden repercutir en su 

rendimiento académico. Es así que podrán ser partícipes de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje mediante la adaptación curricular como medio de 

apoyo cuya principal característica es el acompañamiento por el docente y 

familiares para que así se logre crear un ambiente armónico en clases 

(Cabrera, 2015). En los centros educativos es importante que se descarten 

acciones punitivas que pueden llevar a estilos de comunicación que se 

enfoquen en las sanciones, castigos y expulsión, para cambiar por uno 

empático-constructivo que ayude a solucionar el problema del niño, niña y 

adolescente. 

Los objetivos y etapas de desarrollo que se manejen en las instituciones 

educativas tendrán un impacto en la modificación de la conducta disruptiva de 

niños, niñas y adolescentes, siendo primordial la preparación mediante la 

transición en los estilos de enseñanza, abordaje psicológico y búsqueda de 

acciones que permitan afrontar esta problemática que surge frecuentemente en 

el aula de clases, haciendo uso de métodos y estrategias que permiten a las 

autoridades, docentes y representantes trabajar con estos niños, mediante el 

apoyo, orientación, acompañamiento a partir de una perspectiva multicausal. 

2.6. Violencia intrafamiliar 

La Organización Mundial de la Salud en un informe realizado en el 2020 

estableció que en el 2019 se presentaron un promedio de mil millones de casos 

de niños entre 2 y 17 años que fueron víctimas de abuso físico, sexual, 

emocional o de algún tipo de abandono, llegando a tener afectaciones en su 

salud y bienestar. Ante esta situación dentro de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible se han formulado estrategias que permitan acabar con 



 
 

 
 

los casos de maltrato, trata, explotación y demás formas de violencia a las que 

se somete a los niños/as (OMS, 2020). 

Históricamente la familia se ha conformado por la antonomasia que 

construye la estructura social; donde se estructuran todos los valores que 

construyen dentro de la sociedad y que es fundamental para el equilibrio 

emocional y la formación de los miembros del núcleo familiar. Es importante 

porque influye en el desarrollo integral de las personas, lo que ha hecho que en 

diferentes normativas a nivel mundial se la denomine como “institución social” 

(Guirado, 2017). 

Por lo tanto, se considera a la familia como el núcleo de desarrollo social, 

porque integra el principio de la formación de valores, moral y ética para cada 

uno de sus miembros. Pero, existen situaciones que generan conflictos 

sociales y que representa un problema como es la violencia intrafamiliar; que 

implica conductas y acciones negativas que atentan con la vida, integridad, 

libertad y dignidad de los miembros del hogar. De acuerdo con Guiliana (2020) 

el término hace referencia “a todo tipo de abuso de forma individual o colectiva 

que sucede en una familia y que se practica de forma deliberada, intencional e 

impulsiva” (p. 16).  

La violencia intrafamiliar paulatinamente se ha instaurado en la sociedad, 

hasta el punto de llegar a convertirse en los últimos años en un tema de 

seguridad, obligando al Estado asumir la responsabilidad de establecer 

políticas que permitan defender la institución familiar, ya que son derechos 

humanos básicos de las personas. Garantizando la justicia para aquellos 

miembros del hogar que experimentan algún tipo de abuso o violencia a nivel 

físico, psíquico, sexual, emocional o patrimonial. 

Es por esto, que son devastadores los efectos de la violencia intrafamiliar 

que provocan daños en todo nivel y que compromete el estado de salud físico y 

emocional de la víctima, dejando así huellas psicológicas manifestando así 

conductas negativas que pueden dar paso a depresión, ansiedad, irritabilidad, 

melancolía, miedo, vergüenza, entre otros (Alonso, J. y Castellandos, J., 2006). 



 
 

 
 

Cuando se dan los problemas Según Echeburúa (2004) en la violencia 

familiar, se produce una dinámica entre la víctima y el agresor, lo cual se 

convierte en un fenómeno cíclico en el que predomina la sumisión y negación. 

La dinámica familiar muchas veces se manifiesta como un “fenómeno oculto”, 

llegando a ser invisible ante los demás, posiblemente, debido a creencias sobre 

el concepto de lo que significa tener una familia, o por temor a las críticas de 

los otros miembros o de la sociedad a la que pertenecen, como una necesidad 

de evitar la vergüenza social o por temor a represalias ante posibles denuncias. 

2.2. La violencia intrafamiliar en el contexto infanto-adolescente 

De acuerdo con Ulloa (1996) citado por Lastra (2011) define la violencia 

infanto-adolescente como “las diferentes acciones que se realizan de forma 

deliberada y que causan amenaza, daño, sometimiento grave a nivel físico o 

psicológico en un niño o adolescente” (p. 61).  

En este caso la víctima es un niño/a o un/a adolescente que ha 

experimentado un acto de abuso físico o psicológico por parte de sus padres u 

otros miembros de la familia. Están constantemente involucrados a los abusos 

emocionales donde el victimario responde ante un impulso posiblemente de 

traumas que este tuvo en su niñez buscando reflejarlo en su hijo/a. Pero 

también se manifiesta cuando los padres o cuidadores tergiversan el objetivo 

de la disciplina y buscan ejercer autoridad a través del maltrato (Echeburúa E. , 

2016). 

Otra forma de maltrato, citando a Jiménez y Rodríguez (2014), y quizás el más 

complejo a la hora de revisar sus antecedentes, posiblemente es la violencia 

indirecta que reciben los hijos cuando son testigos del maltrato entre sus 

padres, ya que uno de ellos maltrata física y psicológicamente al otro progenitor 

o porque entre ambos padres se violentan mutuamente, generando en los 

niños y adolescentes, efectos manifestados en la conducta de los mismos, 

afectando muchas veces su capacidad sobre todo en la calidad de sus 

interrelaciones. De este modo los niños, niñas y adolescentes llegan a perder 

su capacidad de interrelación e individuación, comenzando a aislarse de los 



 
 

 
 

demás y sobrellevando una carga de sufrimiento emocional que con el pasar 

del tiempo desarrolla un comportamiento que es inaceptable. 

Asimismo, Patier (2019) mencionó que la mayor parte de los agresores 

muestran una personalidad inmadura que se encuentra constituida por la 

inestabilidad emocional y conductual, haciendo que se muestren como 

narcisistas, disociales, histriónicos, impulsivos, entre otros (p. 4).También, se 

puede dar por el abandono maternal, maltrato por la madrastra. Otros aspectos 

que se puede considerar son si muestran algún historial de consumo de 

sustancias estupefacientes o bebidas alcohólicas, problemas de salud mental 

que se asocian con la celopatia, depresión, melancolía, irritabilidad o ansiedad. 

Dentro de los tipos de violencia, según Hirogoyen y Folch (2013) 

observamos que el maltrato físico es uno de los más evidentes y fáciles de 

detectar a la hora de evaluar maltrato por sus características como lesiones, 

moretones, rasguños, que son un acto de fuerza ejercida por el adulto lo cual 

provoca daños, dolor emocional muchas veces irreversible que en nuestro país, 

según un informe de UNICEF (2019) reportó que el 47% de niños y 

adolescentes han recibido algún tipo de maltrato por los padres y docentes, 

donde los encuestados indicaron que el maltrato que persiste está relacionado 

con encierros, gritos, castigo con látigos y baño con agua fría.  

También se evidencia que el abuso sexual es considerado como un maltrato 

donde el agresor obliga al niño, niña o adolescente mediante amenaza, fuerza 

física, intimidación o cualquier otra acción coercitiva, logrando intimidar a su 

víctima, es el otro tipo de violencia que se registra en la Fiscalía del Ecuador 

(2019) que de acuerdo con los datos presentados en el primer semestre del 

2019 en la provincia de Pichincha se registraron 1.331 denuncias por este 

delito, seguido Guayas con 1.066 y Azuay presentó 415 que concentran el 31% 

de estos casos a nivel nacional. Esto demuestra que existen situaciones de 

vulnerabilidad donde dicho abuso también implica casos de exhibicionismo, 

fotografías, mensajes de textos y pornografía que conllevan a problemas de 

bajo rendimiento académico, desesperanza, depresión, drogadicción, 

hiperactividad, entre otros. 



 
 

 
 

Hirogoyen y Folch (2013) también reflejaron el abandono y abuso emocional 

como otro tipo de violencia que sufren los niños y niñas que constituye una 

acción que causa una perturbación a nivel emocional, donde el infante y/o 

adolescente llega a tener alteraciones psicológicas que lo llevan a reflejar baja 

autoestima. Muchas veces estos casos están relacionados con la hostilidad 

verbal debido a que el agresor usa los insultos, desprecios, críticas, burlas, 

humillaciones, intimidación, entre otros. En Ecuador de acuerdo con la 

Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes 

(DINAPEN) en el 2017 se registraron un total de 347 casos de abandonos 

correspondientes a 183 niñas y 164 niños de 3 a 17 años, donde sólo el 15% 

llegan a las casas de acogimiento institucional, mientras que el resto están 

sujetos a la reinserción familiar (Pérez Á. , 2017). 

Estos actos de violencia citados por Hirigoyen y Folch a nivel intrafamiliar, 

posiblemente se presenten todos o algunos de ellos, siendo, sin embargo, 

desencadenantes de diversos tipos de sintomatología tanto a nivel físico como 

psicológico. De la investigación realizada por parte del Observatorio Social del 

Ecuador se analiza que el maltrato físico y testigos de violencia son los tipos de 

maltrato que prevalecen en esta población con un 34% de causas denunciadas 

en la Fiscalía. Esto puede considerarse como una paradoja, porque el 

victimario o agresor es aquella persona que debe cuidar o proteger a la víctima 

dentro del núcleo familiar y en la sociedad (Unicef, 2019).  

La violencia intrafamiliar forma parte de los tipos de abuso en contra de los 

menores de edad y el constante involucramiento a estas situaciones crónicas 

pueden llevar a consecuencias irreversibles en la recuperación de bienestar y 

calidad de vida. También, se manifiestan conductas de riesgo como ansiedad, 

depresión o la búsqueda de actividades indebidas como es el acceso a drogas, 

bebidas alcohólicas, entre otros. 

En la familia todo tipo de maltrato es parte de la manifestación de conductas 

negativas que refleja el agresor, donde ejerce diferentes tipos de agresiones 

tales como: físico, sexual, psicológico, entre otros. Normalmente, estas 

acciones son realizadas de manera prolongada y reiterada, teniendo mayor 



 
 

 
 

repercusión en las parejas sentimentales que normalizan esta situación 

haciendo de esto un problema social. 

Esto pone en evidencia que el maltrato intrafamiliar está representado por 

elementos que son: la acción, resultado, hábito del agresor, relación 

sentimental y las motivaciones que llevan a las agresiones. Por tanto, este acto 

puede considerarse violencia contra menores por lo que no debe ser un simple 

hecho aislado debido a sus repercusiones psicológicas que provoca estragos 

relacionados con la depresión y ansiedad. Además, este tipo de maltrato 

realizado mediante dominación y control de una de las partes sobre la otra 

conlleva a que la víctima pierda su propia autonomía y se encuentre en una 

situación de desamparo.  

Sobre este tema Ortego, López, Álvarez y Aparicio (2014) indicaron desde el 

punto de visto psicológico que el maltrato intrafamiliar en la familia: 

La violencia es concebida en la familia por parte del agresor debido a 

que encierra un conjunto de factores epidemiológicos y etiológicos que 

influyen en su salud mental, considerándose como una persona 

enferma que manifiesta acciones violentas contra los miembros del 

hogar. Estos últimos son considerados como víctimas que 

reiteradamente están sometidos a agresiones físicas, psicológicas y 

sexuales (p. 43). 

Por lo tanto, es evidente que la violencia en la familia es un problema que se 

presenta con gran frecuencia, llegando a ser parte de la cotidianeidad. Esta no 

puede ser normalizada ni mucho menos tolerada, porque es un riesgo para las 

víctimas, debido a las constantes agresiones que pueden conllevar al 

desarrollo de problemas de salud mental. Entonces el agresor al ser 

considerado como enfermo porque su conducta involucra diferentes factores 

psicológicos y sociales que lo motivan a querer ser dominante en el hogar, 

mediante actos de violencia que muchas veces están dirigidos a algún miembro 

de la familia como por ejemplo el hijo/a, sobrino/a, entre otros. 



 
 

 
 

Los niños y niñas que experimentan violencia pasan por vivencias difíciles y 

que en muchos casos empiezan antes del nacimiento cuando la madre está 

expuesta a maltratos que conllevarán a repercusiones en el desarrollo físico. 

Esto también tiene incidencia en el clima emocional porque tendrán conflictos 

debidos al temor y ansiedad que se debe al “ciclo de violencia” que se da en 

diferentes etapas que son: tensión, episodio de violencia y manipulación 

(Villanueva, 2016). 

Las dolorosas experiencias de los niños, niñas y adolescentes pueden 

provocar un escenario conflictivo donde tengan que enfrentar eventos que 

afecten su bienestar psicológico y salud general. Dichos daños debidos a la 

violencia intrafamiliar son producto de las dimensiones de agresiones que 

reciben en el hogar y que son múltiples efectos que tienden a generar 

deterioros del funcionamiento biológico, trastornos, alteraciones emocionales y 

conductuales, etc. 

2.7. Efectos de la violencia intrafamiliar en los niños/as 

2.7.1. Efectos en el área conductual 

Los niños/as pueden presentar conductas violentas asociadas con la 

violencia intrafamiliar que experimentan y este recae sobre sus familiares, 

compañeros de escuela, amistades y terceras personas. Esto puede tener 

relación con manifestaciones abusivas que se conocen como “explosiones” que 

se dan mayormente cuando enfrentan situaciones estresantes o algún tipo de 

dificultad (Rodríguez H. , 2006). 

Una conducta violenta de parte del niño está dirigido a algún miembro de la 

familia o compañero de escuela que sea débil, muchas veces también 

manifestado hacia la propia madre y que se debe a la postura que ha 

aprendido de su maltratador. Pero esto no sólo se puede asociar con una 

actitud explosiva del menor hacia terceros, ya que puede ejercer autolesiones 

ante la situación traumática que ha afrontado durante un periodo determinado. 

De acuerdo con Zarza (2011) en el área conductual evalúa características en 

niños, niñas y adolescentes que han experimentado un tipo de maltrato, entre 

ellas, analizaremos la violencia generalizada manifestada en conductas 



 
 

 
 

delictivas, consumo de sustancias que se manifiesta en la adolescencia, que 

conforme con estadísticas de la DINAPEN el 37,1% de casos de delincuencia 

juvenil se deben a delitos contra la propiedad, abuso de confianza y robo, 

mientras que en las situaciones de consumo de drogas el 11,5% de los jóvenes 

han probado marihuana y el 1,6% cocaína. Esta realidad se replica en la 

sociedad y que tiene relación con las situaciones traumáticas que han vivido los 

niños y niñas abusados, que los han llevado al consumo temprano como un 

medio de escape a la infelicidad y baja autoestima. 

Los niños que han pasado por experiencias traumáticas por maltratos físicos 

y psicológicos están propensos a manifestar problemas conductuales 

significativos a nivel clínico que se las conoce como “externalizadas”. Esto se 

puede generar por ejemplo en el ámbito escolar porque se presentan acciones 

desafiantes contra los docentes y que tiende a revelarse con insultos y 

agresiones, así como el incumplimiento de órdenes o deberes (Zarza, 2011). 

También analizaremos las conductas regresivas que se adecuan a la edad del 

niño/a y están caracterizados por ser un retroceso de tareas o funciones 

biológicas y emocionales.  

Las características que desarrollan los niños, niñas y adolescentes a nivel 

conductual, tienen un impacto en su desarrollo ante las deficiencias 

preceptúales y motoras que presentan, puede mostrar ciertas conductas 

disruptivas, las mismas que si prevalecen por largos periodos de tiempo sin ser 

atendidas, pueden afectar varias áreas del desarrollo entre ellas las habilidades 

lingüísticas, limitaciones en el aprendizaje, entre otras. Razón por la cual 

resulta imprescindible tener un diagnóstico temprano que conlleve una terapia y 

acompañamiento adecuado, lo cual disminuirá significativamente la presencia o 

no de conductas disruptivas.  

2.7.2. Efectos en el área del ajuste social 

La violencia intrafamiliar que viven los niños, niñas y adolescentes limitando 

su mundo social e interrelaciones Son frecuentes los casos donde optan por el 

aislamiento ante las experiencias de sometimiento por parte del padre u otro 



 
 

 
 

miembro del hogar, lo que implica la pérdida de los vínculos extrafamiliares que 

repercuten en la vida social del niño/a (Zambrano, 2017). 

Además, presentan sentimientos provocan sentimientos de vergüenza que 

los hace verse distintos hacia otros menores y que puede derivar a problemas 

para mantener contacto social. También, tienden a buscar el aislamiento o 

rehusar cualquier tipo de contacto porque se muestran temerosos a sufrir 

cualquier otro abuso o daño por otras personas. Esto implica que muestre un 

bajo nivel de participación a nivel académico, familiar, recreativo, entre otros, lo 

que puede denominarse como “inhibición relacional”.  

Según León, Benavides y Ponce (2016) suelen mostrar “dificultades para 

crear y mantener vínculos debido a los impedimentos o los conflictos que 

ayuden a resolver algún problema con otros menores” (p. 61). Ante estas 

limitaciones se muestra el bajo nivel de habilidades sociales que conllevan a 

enfrentar escenarios complejos donde los menores no encuentran la forma de 

mantener una amistad, llegando a ser frágil y no duradera debido a las 

conductas agresivas adoptadas por el maltratador que no son normales en una 

relación social. 

Por lo tanto, los niños, niñas y adolescentes que han sido maltratados 

presentan ciertas dificultades en sus relaciones interpersonales mostrando 

escasas habilidades sociales, desarrollando roles adaptativos no acordes a su 

edad, presentan características personológicas adultizadas o con roles 

protectores hacia sus progenitores o hacia quien ellos consideren que 

necesitan apoyo. Esta característica adultizada es parte de un mecanismo de 

defensa que muchas veces se da en compensación a la violencia recibida.  

2.7.3. Efectos en el área emocional 

Son diferentes los síntomas o conductas que muestran los menores y que se 

denominan como “internalizadas” que tienden a ser dificultades que se 

desarrollan por las situaciones traumáticas que experimentan constantemente 

en el hogar. Frecuentemente estos problemas variados tienden a ser asociados 

con el estrés y ansiedad generalizada o de separación que está relacionado 

con las fobias y conductas obsesivas-compulsivas (Retamoso, 2017). 



 
 

 
 

Otro problema emocional que surge de la violencia intrafamiliar que sufre el 

niño es la depresión que es parte de las consecuencias de dolor que 

experimentan. Suelen mostrarse melancólicos, tristes y desamparados, lo cual 

hace que pierda todo interés en participar de actividades cotidianas que 

normalmente representaban un medio de placer y entretenimiento (Dupret, 

2012). 

Conforme con los autores citados, es evidente que la salud emocional del 

niño/a debe ser un tema de preocupación, más aún, cuando este ha vivenciado 

de constantes maltratos físicos y psicológicos donde los síntomas asociados 

con la ansiedad y depresión pueden abatir sus ganas de vivir, mostrar 

ideaciones suicidas o desmotivaciones que limitan sus capacidades para 

desarrollar habilidades para interrelacionarse con los demás. Cuando son leves 

estos signos puede darse casos de distimia que tienden a perdurar por mucho 

tiempo y que es relacionado con la depresión de grado leve. 

También, se puede considerar problemas para manejar la rabia que es un 

proceso de aprendizaje que se ha originado por los sucesos de violencia 

intrafamiliar ya sea por exposición o participación. Los niños/as aprender sobre 

esta emoción que no tiene control y que intrínsecamente tiende a ser agresiva 

y destructiva. La principal característica que muestran los menores es 

manifestar un estallido de enojo e irritabilidad cuando pasan por situaciones 

que no son de su agrado y que son equivalente para el uso de la violencia. 

Con respecto a las dificultades emocionales, Pérez (2016) mencionó que los 

niños pueden “presentar Síndrome de estrés postraumático (SEPT) y que está 

asociado con la reexperimentación de situaciones violentas que han vivido en 

el pasado, haciendo que reflejen una emoción de miedo y ansiedad” (p. 19). 

Esto también es un problema que se activan cuando los niños/as están 

vinculadas a traumas iniciales ya sean por pesadillas, juegos, lugares o 

interacción con personas y que se agudiza por la sensibilidad al contacto 

social. 

Tomando en cuenta los párrafos anteriores, las alteraciones emocionales en 

los niños/as que han sufrido de violencia representan un modo de 



 
 

 
 

hiperactivación porque tienden a manifestar múltiples conductas que pueden 

ser agresivas o pasivas, como por ejemplo, rabia, mantenerse 

permanentemente en alerta, reaccionar de forma deliberada ante estímulos que 

no son amenazantes, y cuadros depresivos que son un factor de atención 

inmediata para evitar acciones relacionadas con la autolesión o aislamiento 

social. 

2.7.4. Efectos en el área del aprendizaje y académico 

La violencia intrafamiliar también tiene efectos a nivel académico porque el 

niño/a que sufre de este problema tiende a desarrollar cambios conductuales 

que le impiden mantener la atención y concentración en las actividades 

escolares, dando como resultado bajas calificaciones y dificultades asociadas 

con las insuficientes habilidades lingüísticas, destrezas, competencias y 

conocimientos (Cortés, 2018). Una característica es que parecen distraídos por 

lo que no ejecutan las actividades encomendadas por el docente y que le 

restan posibilidades de adquirir nuevas experiencias educativas que sean 

esenciales para su formación integral. 

Otro de los efectos en el área del aprendizaje es el bajo nivel de habilidades 

cognitivas que son característicos en los niños, niñas y adolescentes que han 

experimentado violencia intrafamiliar, donde suelen manejar limitadas 

expresiones verbales y que es una dificultad asociada a la adquisición del 

lenguaje (Lizana, 2014).  

Considerando el párrafo anterior, estos niños/as tienen un rendimiento 

académico bajo, debido a la falta de concentración y dificultades cognitivas que 

les impiden desarrollar actividades académicas en clases. Constantemente 

estas situaciones suelen ser frustrantes lo que da paso a sintomatologías como 

es el estrés postraumático que acentúa el déficit de aprendizaje que claramente 

está reflejado en sus calificaciones. 

2.7.5. Efectos en el área del funcionamiento biológico o física 

La violencia intrafamiliar también es física y que al ser ejercida a un niño/a 

puede desencadenar en problemas de salud, esto al ser sometidos a 

agresiones que al prolongarse generan malestares psicosomáticos como: 



 
 

 
 

dolores de cabeza, estómago, musculares, entre otros (Gambarte, 2012). El 

abuso físico prolongado que viven los niños, niñas y adolescentes tiene un 

efecto sobre el funcionamiento biológico o físico y esto se debe a la fuerza que 

ejerce el maltratador ya sea con sus puños o algún objeto que tiene 

repercusiones como por ejemplo eczemas en la piel, hematomas, problemas 

respiratorios y otras dolencias que requieren de atención médica. Estos son 

parte de los factores de predisposición que resultan de las afectaciones en la 

salud física del niño/a que se muestran como daños que pueden tener 

alteraciones a nivel neurológico. 

Asimismo, la violencia intrafamiliar puede provocar dificultades en los hábitos 

alimenticios porque los niños/as pueden mostrar una actitud renuente en el 

consumo de alimentos o a su vez los cambios conductuales pueden llevarlo a 

realizar una ingesta desmedida que es un impulso momentáneo que aplica 

para encontrar placer y que suele transformarse en un hábito. También, tienden 

a mostrar problemas para conciliar el sueño debido a pesadillas asociadas con 

las agresiones que sufren de algún familiar como el padre o la madre, y que 

puede vincularse con el Síndrome de estrés postraumático (SEPT). 

2.8. Conclusión de la literatura 

Realizada la narrativa de las teorías en la literatura del trabajo de 

sistematización se pudo constatar sobre los efectos que pueden generar 

aquellas experiencias traumáticas asociadas por la violencia familiar en niños, 

niñas y adolescentes con conductas disruptivas, la cual genera alteraciones 

emocionales que lo llevan a modificar su conducta para poder crear un 

mecanismo de protección o adaptación en su entorno. Pero también están 

sujetos a problemas para asimilar conocimientos o desarrollar habilidades que 

son indispensables para su comunicación. 

Con este abordaje teórico se precisó de información que tiene su relación 

con la metodología aplicada para la elaboración del plan de sistematización de 

experiencia como parte del análisis efectuado para la identificación de los 

patrones de conducta disruptiva que son frecuentes en niños, niñas y 

adolescentes que han vivido bajo un entorno familiar lleno de violencia. 



 
 

 
 

 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Generación de conocimiento mediante la sistematización de 

experiencias 

El diseño de la presente sistematización se desarrolló bajo el modelo de Jara 

(2014) que manifestó que sistematizar una experiencia no es sólo el 

ordenamiento de información sino que esto va más allá y se enfoca en el 

proceso reflexivo-crítico conforme con la práctica vivida por el investigador, 

vislumbrando los efectos que se presentan en base a la interrelación formada 

con una comunidad y demás actores que están involucrados en la experiencia. 

Siendo así que en esta sistematización se logró captar correctamente la 

dinámica y variables movilizadoras que se identificaron en la intervención 

comunitaria para llevar a cabo una correcta teorización que plasme las 

vivencias en Huerto de los Olivos del Barrio San Eduardo. 

Cabe destacar que en este tipo de trabajos la pregunta de sistematización es 

el punto de partida para la reconstrucción ordenada de las situaciones que se 

dieron en la práctica, porque se desagregan formulaciones a la problemática o 

fenómeno que son tomados en cuenta para salvaguardar aquellos hechos que 

ocurrieron y así vislumbrar las variables sujetas al análisis crítico llevado a cabo 

en la elaboración del contenido relacionado con las experiencias y vivencias en 

el campo de intervención (Jara, 2014). 

El objetivo de sistematizar se refiere al desarrollo de la interpretación crítica 

que se lleva a cabo sobre diferentes experiencias permite una reconstrucción, 

descubrimiento y explicación lógica del proceso vivido, destacando aquellos 

factores que han intervenido, su relación y por qué se han llevado a cabo de 

ese modo (Jara, 2014). conocimientos que se generados durante el proyecto 

de intervención comunitaria realizado en comunidad Huerto de los Olivos del 

Barrio San Eduardo como parte del análisis de la información que se obtuvo 

mediante los diversos instrumentos utilizados, como por ejemplo una reflexión 



 
 

 
 

sobre las entrevistas a los padres de los niños y niñas que presentan conducta 

disruptiva. 

Se tomó como referencia los discursos y aportes de Jara para el desarrollo 

del trabajo de sistematización que recopiló la información de los estudiantes a 

partir del trabajo de intervención realizado en la comunidad para el análisis de 

los efectos de la violencia intrafamiliar en niños y niñas de 3 a 5 años que 

Para el desarrollo de la sistematización de experiencia la metodología 

empleada fue cualitativa y descriptiva para realizar una narrativa sobre los 

niños que presentan conducta disruptiva. Para esto se pretendió explorar la 

incidencia que tiene la violencia que experimentan los niños/as en las 

manifestaciones conductuales. 

En términos de investigación, se escogió el muestreo no probabilístico o 

muestra intencional que se refiere a la selección conforme con el propósito del 

estudio o conocimiento de una población (Jara, 2014). Esto fue así porque se 

identificaron las oportunidades en referencia con la necesidad de llevar a cabo 

el diagnóstico e intervención con las familias asignadas en el proyecto para la 

aplicación de los instrumentos que permitieron la identificación del problema a 

partir de los participantes que cumplieron con el perfil para el desarrollo del 

estudio. 

Considerando la línea de investigación de los aspectos psicosociales en la 

diversidad cultural a nivel comunitario, familiar, de género, migratorio, jurídico y 

violencia se pretendió analizar la información obtenida mediante la aplicación 

de los instrumentos y desarrollo de las actividades propuestas por los 

estudiantes de psicología de la Universidad de Guayaquil que fueron elemento 

de sensibilización que permitió proporcionar herramientas transformadoras 

para la prevención de la violencia intrafamiliar y atención psicosocial de los 

niños y niñas de 3 a 5 años con conducta disruptiva. 



 
 

 
 

3.2. Aspectos contextuales que influyeron en el proceso de 

sistematización 

La presente sistematización de experiencia corresponde a la situación que 

se generó a partir de las prácticas preprofesionales orientadas al servicio 

comunitario que se llevó a cabo en el 2019 a través de un Convenio de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Psicológicas con la Fundación 

Huertos de los Olivos que está ubicado en la 17ava # 1805 y Portete en el 

sector del suburbio de la ciudad de Guayaquil. Tomando como punto de partida 

que esto fue parte del Proyecto del MIES en San Eduardo enfocado en el 

fomento de la cultura sobre diversidad a través de un sistema de acciones 

educativas para una mayor sensibilización en el Proyecto Desarrollo Infantil 

CIB 

Esta fundación trabaja en la inclusión de personas que viven en entornos 

urbanos marginales o que se encuentran en situación de vulnerabilidad a 

través de proyectos sociales que están vinculados con el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES) que se dividen en: a) Programa de discapacidad; b) 

adulto mayor, y; c) desarrollo infantil. Para llevar a cabo todos estos programas 

se mantiene el apoyo del Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV), Centros 

Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) y otros de atención municipal que se 

encuentran en diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil (Entrada de la 8, 

Las Orquídeas, Pascuales y Monte Sinaí). 

La misión de la fundación es el de trabajar de forma integral a través de la 

contribución positiva en el proceso bio-psico-social de niños, niñas y familia, 

promoviendo la calidad de vida, salud y la participación de la sociedad. 

Mientras que su visión es el de ser reconocidos en el área social como una 

institución sin fines de lucro que está al servicio de las personas y comunidad, 

especialmente de aquellos que están en condiciones de vulnerabilidad o 

situación de riesgo. 

El trabajo comunitario vinculado con la Fundación Huerto de los Olivos se 

realizó en el Cerro San Eduardo que se encuentra en el noroeste del cantón 

Guayaquil, se caracteriza por concentrar familias de bajos recursos que viven 



 
 

 
 

en un terreno elevado y que de acuerdo con el último censo poblacional del 

INEC (2010) viven un total de 4.000 personas que están distribuidos en barrios 

como por ejemplo, la Ciudadela El Paraíso. En este lugar se encuentra el 

Bosque Protector, Ciudad deportiva, Asentamientos poblacionales y túneles. 

Los criterios de inclusión que se tomaron en cuenta para el estudio se 

establecieron los siguientes parámetros: que las familias sean beneficiaras de 

los proyectos de prácticas preprofesionales de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad de Guayaquil que son derivados para los 

servicios de atención; dirigentes de la Fundación Huerto de los Olivos, niños y 

niñas de 3 a 5 años pertenecientes a familias dentro de los quintiles 1 y 2 

(Pobreza y pobreza extrema), vinculados a programas y proyectos sociales 

porque se encuentran bajo situaciones de violencia intrafamiliar. 

El equipo técnico que participó de este proyecto estuvo conformado por un 

representante de la Fundación Huerto de los Olivos, un asesor académico 

asignado por la carrera de Psicología, de la Facultad de Ciencias Psicológicas 

de la Universidad de Guayaquil y ocho estudiantes de psicología con el fin de 

realizar la intervención en la comunidad del Cerro San Eduardo para la 

aplicación de los instrumentos que permitieron recopilar información para la 

identificación de actitudes de los actores sociales, descripción de necesidades, 

desarrollo de actividades de promoción, prevención e intervención y valoración 

metodológica propuesta durante las prácticas pre/profesionales para el 

desarrollo de una cultura sobre la diversidad. 

En este caso la población con la que se trabajó fueron familias que residen 

en el Cerro San Eduardo, cantón Guayaquil que viven bajo condiciones de 

pobreza, que perciben ingresos por debajo de los USD 200 dólares mensuales, 

dedicados a actividades económicas informales (venta de caramelos, reciclaje, 

charratería, entre otros). La conformaban entre 3 a 5 miembros de religión 

católica, que viven en casas de construcción mixta. 

El compromiso con la población a través del proyecto fue apoyar a través de 

la exploración psicopedagógica para la descripción de las necesidades y 

potencialidades de niños, adolescentes y jóvenes, haciendo énfasis en insumos 



 
 

 
 

educativos necesarios que aporten en la transformación social que ayude a 

reducir las dificultades en el área de aprendizaje de los niños. En cuanto a los 

horarios se coordinó con los beneficiarios del proyecto que se lleve los fines de 

semana de 7:00 am a 1:00 pm para el desarrollo de las diferentes actividades y 

talleres. 

 3.3. Plan de sistematización   

El plan de sistematización tiene como objetivo de analizar los efectos de la 

violencia intrafamiliar en niños de 3 a 5 años que presenta conductas 

disruptivas que fueron evidenciadas durante el proceso de intervención en la 

comunidad del cerro San Eduardo a través del trabajo apoyado por la 

Fundación Huerto de los Olivos, donde las fuentes de información primaria 

constituyeron apoyo en la recolección de información para generar el 

conocimiento y experiencia para la elaboración de este trabajo.  

EXPERIENCIA 

SISTEMATIZADA 

Efectos de la violencia intrafamiliar en 

los niños de 3 a 5 años que presentan 

conductas disruptivas 

EJE DE SISTEMATIZACIÓN:  ¿Cuáles son los efectos de la violencia 

intrafamiliar en niños de 3 a 5 años 

que presentan conductas disruptivas? 



 
 

 
 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Fuentes directas: 

 Entrevista Sociopsicólogica 

 Entrevista Semiestructurada a 

la madre 

 Test de completar frases (Rotter 

infantil) 

 Test dibujo de la familia  

 

 

Fuentes indirectas 

 Literatura 

 Estadísticas sobre violencia 

intrafamiliar 

 Análisis de informe Psicológico 

Tabla 1: Elementos básicos de la sistematización 

Elaborado por Mabel Prieto y Alberto Ottati. 

 
 

La presente sistematización de experiencia se basó en los efectos de la 

violencia intrafamiliar en los niños de 3 a 5 años que presentan conductas 

disruptivas para responder a la pregunta eje: ¿Cuáles son los efectos de la 

violencia intrafamiliar en niños de 3 a 5 años que presentan conductas 

disruptivas?, cumpliendo así como los criterios metodológicos establecidos por 

Oscar Jara (2014) para la elaboración del trabajo de sistematización que 

detalla todos los aprendizajes generados a partir de las experiencias y 

vivencias en la comunidad involucrada para hacer la descripción de todos los 

elementos que fueron identificados dentro del proceso de recopilación de 

información que acudió a fuentes primarias que coadyuvaron a las familias a 

potencializar sus habilidades individuales y colectivas para la resolución de 

problemas que fue el factor motivacional durante el servicio comunitario. 

La razón por la que se seleccionó este tema de sistematización fue por 

generar conocimientos sobre las condiciones en las que conviven los niños/as 

de 3 a 5 años con conducta disruptiva dentro de un núcleo familiar donde 

predomina la violencia intrafamiliar, de manera que se pueda comprender el 



 
 

 
 

objeto de episteme que predomina en esta área de manera que se desarrollen 

mejorar para estas situaciones a partir de la investigación-acción para generar 

resultados fiables y útiles para la resolución de problemas mediante la 

potencialización de habilidades individuales y colectivas de los participantes. 

La muestra con la que se trabajó las diferentes actividades durante el 

servicio comunitario fue una familia conformada por madre e hija que viven en 

la comunidad del Cerro San Eduardo que fueron referidas por la Fundación 

Huerto de los Olivos y formaron parte de la muestra para la aplicación de los 

instrumentos para el registro de información. 

Técnicas e instrumentos 

Los instrumentos que se utilizaron para la evaluación y diagnóstico fueron: 

Entrevista socio psicológica, entrevista semiestructurada a la madre, Test de 

completar frases infantiles de Rotter, Test dibujo de la familia, entrevista a 

docente.  

Fuente directa 

Las fuentes de información directa son aquellas que se enfocan en 

proporcionar datos a través de la actividad humana donde se emplean 

instrumentos para tener contacto directo con personas, instituciones o algún 

entorno (Vives, 2016).  

Entrevista socio psicológica 

La entrevista socio psicológica es una técnica se conoce también como prueba 

para evaluar al paciente a través de un dialogo que permite conocer los 

indicadores sociales y psicológicos relacionados con el tema de la 

sistematización (Rodriguez, 2012). La entrevista socio psicológica consiste en 

una anamnesis, donde se conoce la historia de violencia intrafamiliar que es el 

tema central de nuestro trabajo de sistematización.  

Entrevista semiestructurada  

Este documento involucra la interacción lo cual el entrevistador sigue una lista 

de preguntas que son planteadas formalmente, aquellas preguntas fueron de 

tipo abierta lo cual permitió una conversación amena con la entrevistada. A 



 
 

 
 

menudo se utilizan cuando el entrevistador no tendrá más recursos para 

entrevistar y no puede dirigirse hacia el campo, según Bernard (1988). 

 

Test de completas frases (Rotter infantil)  

Este reactivo es una prueba proyectiva psicológica desarrollada por (J.B. Rotter 

1950) la misma que viene presentada en diferentes grupos de edad (niños), 

escolara(adolescentes), universitaria y adulta, consta entre 24 a 45 frases 

incompletas que inclinan de forma indirecta respuestas de contenido 

motivacional y afectivo, por lo tanto, se puede elaborar fácilmente en una 

población elevada. Se dice que los estándares se presentan en los mismos 

troncos verbales para que sean completados.   

 

Test del dibujo de la familia  

Es un test proyectivo construido por Porot (1952) que consiste en resolver 

las relaciones y conflictos familiares. Esta técnica consiste en que el niño dibuje 

libremente lo que a él tanto le gusta ya que a partir del dibujo podemos 

adentrarnos en el mundo complejo del niño. 

 

Fuentes indirectas 

Las fuentes indirectas son aquellas que se emplean para conocer sobre un 

hecho a partir de la revisión de documentos o datos ya recopilados como 

evidencias científicas (Vives, 2016). 

En el caso de la revisión de la literatura es parte de un proceso que busca la 

consulta de bibliografía a través de diferentes fuentes que resultan útiles para 

un estudio. Además, se extraen datos y recopilan evidencias que son 

relevantes porque le dan una mayor relevancia a la investigación (Sampieri, 

2015). 

Se recurrió a la revisión literaria para la contribución de evidencias teóricas 

sobre la violencia intrafamiliar y su influencia en niños/as con conductas 

disruptivas de manera que se comprenda cómo pueden influir las situaciones 

dramáticas en la manifestación de comportamientos indebidos que pueden 

influir en el aprendizaje. 



 
 

 
 

Las estadísticas en el ámbito de violencia intrafamiliar son parte de una base 

de datos que relevan dentro de un periodo (años o meses) sobre el nivel de 

casos en el que existe agresión hacia la mujer, niño/a, adulto mayor, persona 

con discapacidad o hacia un hombre, que es tomado como referente para 

estudiar la magnitud del problema (Frías, M. y Gaxiola, J., México). 

En este caso, se realizó la consulta de estadísticas sobre la violencia 

intrafamiliar para el análisis del contexto teórico del trabajo de sistematización 

para su relación con la literatura y con ello tener una percepción sobre el 

impacto que tiene este problema social en los niños/as que presentan 

conductas disruptivas. 

Para cumplir con el objetivo de la sistematización de experiencias fue 

importante realizar un detalle sobre el desarrollo de este trabajo que abarcó 

una serie de actividades de la recuperación del proceso vivido durante la 

sistematización. 

Otra fuente indirecta es el análisis psicológico o informe psicológico donde 

Fernández-Ballesteros, R. (2005), expresan que es una herramienta en donde 

se presentan los resultados de una evaluación, con la finalidad de transmitir las 

conclusiones y un pronóstico sobre la persona evaluada.  

 

 ACTIVIDAD PARTICIPANTES FECHA 

RECUPERACIÓN 

DEL PROCESO 

VIVIDO 

Act 1. Designan 

lugar de PPP 

Mabel Prieto 

Alberto Ottati 

Tutores 

Desde 

21/11/2018 

Hasta  

22/11/2018 

Act. 2. 

Socialización del 

proyecto 

comunitario con la 

familia asignada 

por la Fundación 

Huerto de los 

Olivos 

Mabel Prieto 

Alberto Ottati 

Desde   

27/11/2018  

Hasta  

28/11/2018 



 
 

 
 

Act. 3. Asistir al 

hogar de la madre 

e hija que fueron 

asignado por la 

Fundación Huerto 

de los Olivos 

Mabel Prieto 

Alberto Ottati 

Desde  

3/12/2018 

Hasta  

04/12/2018 

Act. 4. 

Presentación con 

la familia que vive 

en el Cerro San 

Eduardo 

Mabel Prieto 

Alberto Ottati 

 

Desde 

10/12/2018 

Hasta 

11/12/2018 

 

REFLEXIÓN 

CRÍTICA 
Act. 1. Perfil de 

elaboración de la 

sistematización. 

Mabel Prieto 

Alberto Ottati 

Desde  

3/01/2019 

Hasta 

04/01/2019 

Act. 2. Revisión 

del perfil 

Mabel Prieto 

Alberto Ottati 

Tutor 

Desde  

10/01/2019 

Hasta 

11/01/2019 

Act. 3. Revisión 

de la Literatura 

Mabel Prieto 

Alberto Ottati 

Tutor 

Desde 

13/01/2019 

Hasta 

15/01/2019 

 

Act. 4 selección 

de técnicas o 

instrumentos 

Mabel Prieto 

Alberto Ottati 

Desde 

15/01/2019 

Hasta 

17/02/2019 



 
 

 
 

Act. 5. 

Cronograma de 

Actividades 

Mabel Prieto 

Alberto Ottati 

Desde 

19/01/2019 

Hasta 

20/01/2019 

Act. 6. Revisión 

literaria sobre 

instrumentos de 

investigación 

aplicados en la 

sistematización 

Mabel Prieto 

Alberto Ottati 

Desde 

20/01/2019 

Hasta 

24/01/2019 

Act. 7. Aplicación 

de instrumentos. 

Mabel Prieto 

Alberto Ottati 

Desde 

27/01/2019 

Hasta  

28/01/2019 

Act.8. Evaluación 

de los 

instrumentos 

aplicados 

Mabel Prieto 

Alberto Ottati 

Desde 

03/02/2019 

Hasta  

04/02/2019 

ELABORACIÓN 

DEL PRODUCTO 

FINAL 

Act. 1. Selección 

de horario y 

cronograma de 

titulación. 

Mabel Prieto 

Alberto Ottati 

Desde 

26/06/2020   

Hasta 

 1/07/2020 

Act.2 Elaboración, 

análisis y 

correcciones de 

literatura  

Mabel Prieto 

Alberto Ottati 

Desde 

1/07/2020 

Hasta 

10/08/2020 

 

Act. 3 desarrollo 

de la metodología 

y correcciones 

Mabel Prieto 

Alberto Ottati 

Desde 

19/08/2020 

Hasta 

23/09/2020 



 
 

 
 

Act. 4. 

Elaboración del 

proceso vivido  

Mabel Prieto 

Alberto Ottati 

Desde 

02/09/2020 

Hasta 

15/09/2020 

Act. 5. Desarrollo 

de la reflexión 

crítica, 

conclusiones y 

recomendaciones 

Mabel Prieto 

Alberto Ottati 

Desde 

22/09/2020 

Hasta 

02/10/2020 

Tabla 2: Procedimiento seguido para la sistematización. 

Elaborado por: Mabel Prieto y Alberto Ottati 

 
 

La designación de la familia conformada por madre e hija permitió que los 

estudiantes de psicología realicen las diferentes actividades de acercamiento y 

levantamiento de información. Posterior al trabajo realizado en el proyecto 

comunitario se revisó el perfil de sistematización con la tutora, para proceder a 

realizar la revisión de la literatura con el fin de buscar las técnicas e 

instrumentos que se utilizaron, el abordaje referente a la investigación del tema, 

el análisis y fundamentación. Finalmente se trabajó con la recuperación del 

proceso vivido y la reflexión crítica sobre las vivencias acontecidas, terminando 

con las conclusiones y recomendaciones. 

3.4. Consideraciones éticas 

Para el desarrollo de la sistematización de experiencias se consideró cumplir 

con los “Principios Éticos de los Psicólogos y Código de Conducta de la 

American Psychological Association” (APA) que fue parte de los criterios 

aplicados durante las prácticas preprofesionales donde se trabajó con la familia 

que fue tratada con respeto y buscando no generar incomodidad, considerando 

que el trabajo del profesional debe estar orientado al cumplimiento de 

lineamientos que no causen efectos sobre el bienestar de los involucrados en 

el trabajo de intervención comunitario. Es así como los investigadores se 

apegaron a los protocolos que se deben dar en los temas de violencia 

intrafamiliar y con niños y niñas, así como el apoyo de las tutorías que 



 
 

 
 

permitieron disipar dudas para abordar correctamente la narrativa de las 

diferentes teorías prácticas, el proceso vivido y la reflexión crítica. 

En el artículo de la Revista Límite con el tema “Consentimiento informado e 

intervención Fonoaudiológica del Consentimiento al compromiso” define que el 

consentimiento informado representa un proceso que permite proporcionar 

información sobre una intervención profesional que se rige de un código de 

ética y cumplimiento obligatorio a un paciente. En este caso el profesional de 

psicología debe respetar la autonomía del paciente, explicar la confidencialidad 

de los datos y limitaciones y advertir sobre la opción de rehusarse a participar 

de una actividad (Higuera, 2009). 

Antes de realizar el proceso de intervención se socializó con la familia que 

participó del proyecto sobre los fines de las actividades que se llevaron a cabo, 

así como informar del alcance, compromiso y objetivos. También se utilizó el 

consentimiento informado para obtener la autorización de los involucrados sin 

dejar a un lado el detallar sus derechos y las limitaciones en el acceso a 

información. 

Durante la realización de las actividades en el campo se logró mantener un 

vínculo de confianza con la familia (madre y niña) derivadas de la Fundación 

Huerto de los Olivos, donde se despejaron dudas y socializó el objetivo de la 

intervención comunitaria para que posterior a eso se pueda dar paso a la 

escucha activa de los relatos y experiencias, tomando en cuenta que se firmó 

un consentimiento informado para mantener la confidencialidad e identidad de 

los actores durante las prácticas preprofesionales. 

La familia que participaron del llenado de instrumentos y talleres fue 

considerada como el principal elemento de los resultados expuestos en el 

proceso vivido donde se trató con rigurosidad y confidencialidad toda la 

información para evitar tergiversar las experiencias, situaciones y problemas 

por los que pasaban los involucrados, entre ellos, una niña de 3 a 5 años que 

presentan conducta disruptiva. Cada uno de los registros que se vinieron dando 

en el proceso vivencial no fueron especulados para que así no se esté pasando 

por alto los principios éticos y lo establecido en el consentimiento informado. 



 
 

 
 

El respeto a la privacidad, que es uno de los puntos importantes que hicieron 

que los involucrados confiaran un poco más en la intervención al saber que 

cada aspecto de su vida revelado al estudiante de psicología, seria de uso 

exclusivamente académico y que ni los familiares cercanos, vecinos o 

comunidad tendrían acceso a información. 

3.5. FORTALEZAS Y LIMITACIONES 

3.5.1. Fortalezas 

Como fortalezas durante el desarrollo de la sistematización fue el contar con 

capacitaciones e inducciones por los coordinadores del proyecto de vinculación 

con la comunidad a partir de sesiones semanales que ayudaron a conocer 

todos los lineamientos para elaborar correctamente la narrativa del trabajo de 

sistematización de experiencias. 

También, con la formación profesional obtenida en la carrera de psicología 

se tenían las bases que permitieron analizar y comprender situaciones que se 

dieron durante las prácticas preprofesionales, que fueron superadas de forma 

responsable y ética con el fin de obtener toda la información necesaria para la 

elaboración del proceso de sistematización. 

Además, de contar con una guía para marcar las pautas de las actividades y 

procedimientos requeridos para la elaboración de la sistematización de 

experiencia. El contar con una memoria técnica para que se pueda realizar la 

reconstrucción del proceso vivido que enmarcó el conocimiento previo y 

científico que fue aplicado durante la intervención con la familia asignada para 

el trabajo. 

3.5.2. Limitaciones 

Como limitación durante la sistematización fue las dificultades de acceso a la 

comunidad del Cerro San Eduardo ante la falta de transporte que ingrese al 

sector donde se tuvo que intervenir, además de la inseguridad que conllevó a 

buscar la ayuda de la policía para ser dirigidos donde las familias. No obstante, 

estos problemas fueron superados con el transcurso de las semanas de 

manera que se logró cumplir con el cronograma elaborado para la aplicación de 

las técnicas e instrumentos. 



 
 

 
 

4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO  

Se realizó la valoración de la experiencia a partir de la pregunta eje de 

sistematización para la descripción y ordenamiento cronológico de las 

actividades que se realizaron con la madre e hija que viven en la comunidad de 

San Eduardo. Esto como parte central de este trabajo cuya pregunta es: 

¿Cuáles son los efectos de la violencia intrafamiliar en niños de 3 a 5 años que 

presentan conductas disruptivas? 

 

 

 

 



 
 

 
 

Fecha Actividad Participantes Objetivo Método Resultados Contexto 
 D

e
l 

2
2

/1
1

/2
0

1
8

 a
l 
2

4
/1

1
/2

0
1

8
 

 

Planificación de 

actividades 

 Mabel Prieto 

Alberto Ottati 

 

Definir una 

planificación 

a seguir  

Cronograma, 

fichas, calendario 

Tener un borrador 

de la planificación 

de las actividades a 

realizar 

Se logró obtener 

conocimientos 

sobre todos los 

integrantes de la 

familia. 

Además de las 

firmas del 

consentimiento 

informado. 

Material necesario 

para aplicarlo en 

durante el trabajo con 

la familia. 

 



 
 

 
 

D
e
l 

2
6
/1

1
/2

0
1

8
 a

l 
3
0

/1
1

/2
0
1

8
 

Socialización a la 

madre e hija 

sobre el propósito 

del trabajo a 

realizar mediante 

la aplicación de 

instrumentos. 

Mabel Prieto 

Alberto Ottati 

 

Afianzar la 

relación entre 

los 

practicantes 

con la madre 

e hija. 

Comunicación 

directa con las 

participantes. 

Se afianzó la 

confianza y 

compromiso con la 

madre al detallar 

sobre el propósito 

de las actividades a 

realizar para 

obtener las 

respuestas, sin 

antes pedir la 

autorización y hacer 

firmar el 

consentimiento 

informado. 

Socialización que se 

realizó en el domicilio 

de la familia donde 

las condiciones 

fueron favorables, sin 

distractores 

ambientales. 



 
 

 
 

D
e
l 

0
3
/1

2
/2

0
1

8
 a

l 
0
3

/1
2

/2
0
1

8
 

Entrevista 

Sociopsicológica  

a K.P. 

Mabel Prieto 

Alberto Ottati 

Conocer los 

indicadores 

sociales y 

psicológicos 

relacionados 

con el tema 

de la 

sistematizaci

ón  

 

Preguntas 

cerradas 

Gracias a la 

entrevista socio 

psicológica se 

obtuvo como 

resultado  que el 

embarazo fue 

interrumpido por 

parte de la agresión 

del padre lo que 

provoco un parto 

prematuro a los 7 

meses que produjo 

el internamiento de 

17 días de la 

neonata; además la 

madre menciona 

que el desarrollo de 

la niña se vivió con 

ciertas 

complicaciones(alzo 

la cabeza a los 4 

meses, se sentó a 

los 4 meses, se 

pone de pie a los 9 

meses, camino a los 

16 meses, presenta 

complicación para 

caminar, en relación 

al sueño la niña 

presenta pesadillas, 

además  presenta 

problemas de 

conducta y de 

Se realizó en el 

domicilio de la familia 

donde las 

condiciones fueron 

favorables, sin 

distractores 

ambientales. 

 



 
 

 
 

1
0

/1
2

/2
0

1
8

 

1
0

/1
2

/2
0

1
8

 

Entrevista 

semiestructurada 

a la madre 

K.P  

Alberto Prieto 

Alberto Ottati 

Conocer la 

presencia de 

la violencia 

intrafamiliar 

en la historia 

de la familia 

D.V que 

presenta 

conducta 

disruptiva. 

Preguntas 

abiertas en la 

entrevista 

semiestructurada 

La entrevista se 
desarrolló en 
contexto no clínico 
es decir en el 
domicilio de la 
señora K.P la cual 
se realizó una 
conversación en un 
lenguaje coloquial, 
sencillo y ameno, se 
presenta vestida de 
acuerdo a la 
ocasión, orientada 
en tiempo y 
espacio, 
pensamiento y 
lenguaje coherente 
con cierta 
preocupación por 
parte de los 
problemas que 
presenta la niña 
relacionados al 
ámbito educativo. 
La madre narra que 
no recibe ayuda 
económica ni 
recomendación 
alguna por parte del 
padre, además 
comenta que el 
papa es una 
persona que 
consume sustancias 
y alcohol acciones 
que generaban 
intranquilidad en el 

Se realizó en el 

domicilio de la familia 

donde las 

condiciones fueron 

favorables, sin 

distractores 

ambientales, pero se 

debe recalcar que la 

seguridad de la 

comunidad no fue 

muy favorable.  



 
 

 
 

1
9

/1
2

/2
0

1
8
 

1
9

/1
2

/2
0

1
8
 

Test de Rotter 

Infantil a la niña 

D.V 

 

Mabel Prieto 

Alberto Ottati 

 

Conocer la 

percepción 

sobre el 

estado 

emocional de 

la niña D.V. 

 

Instrumentos 

cualitativos 

desplazado en la 

matriz de 

categoría 

realizado en la 

matriz de 

categorías. 

A través del test se 
logró evidenciar la 
percepción que 
tiene la niña en 
relación a esa 
dinámica entre los 
padres y el 
relacionamiento 
entre los miembros 
de su familia 
nuclear.  

Se realizó en el 

domicilio de la familia 

donde las 

condiciones fueron 

favorables, sin 

distractores 

ambientales. 



 
 

 
 

2
0

/1
2

/2
0

1
8
 

2
0

/1
2

/2
0

1
8
 

Test de dibujo de 

la familia a la 

niña D.V. 

Mabel Prieto 

Alberto Ottati 

Representante 

de la niña. 

Niña de 3 a 5 

años 

Conocer los 

conflictos y 

las relaciones 

familiares 

Test Proyectivo 

de la familia 

En la interpretación 
del test de dibujo de 
la familia se 
presentan los 
siguientes 
resultados, en el 
tamaño del dibujo 
se entiende que la 
niña tiene una 
autoimagen 
insuficiente, en el 
desplazamiento del 
dibujo denota que la 
niña posee una 
postura de 
indefensión, 
retraimiento, 
timidez; en el 
sombreado se 
entiende que la niña 
presenta angustia y 
ansiedad, presenta 
borraduras por lo 
cual se denota la 
presencia de 
ansiedad y un 
indicador de 
conflicto emocional, 
entre las distancia 
de los personajes 
se percibe que 
existe poca 
comunicación, 
distancia afectiva; 
en la valorización y 
desvalorización se 
denota un 

Se realizó en el 

domicilio de la familia 

donde las 

condiciones fueron 

favorables, sin 

distractores 

ambientales. 



 
 

 
 

2
6

/0
1

/2
0

1
9
 

D
e
s

d
e

 2
7

/0
1

/2
0

1
9
 

 Análisis de 

informe 

Mabel Prieto  

Alberto Ottati 

Identificar 

conductas 

disruptivas y 

posibles 

causas de la 

violencia en 

el informe 

socio 

psicológico  

Análisis 

documentos 

En la revisión de la 

documentación se 

toma como insumo 

el informe 

psicológico, que es 

un documento de 

suma importancia 

para el análisis del 

caso que permitió 

analizar al sujeto de 

estudio, logrando 

plasmar los 

indicadores 

relevantes de 

acuerdo a los 

problemas de 

conducta que se 

detectaron en la 

niña que se inclinan 

a problemas de 

aprendizaje y 

atención. 

Contexto académico 

Fundación Huerto de 

los Olivos 



 
 

 
 

D
e
s

d
e

 2
9

/0
7

/2
0

2
0
 

H
a
s

ta
 1

2
/0

8
/2

0
2

0
 

Literatura 

Mabel Prieto 

Alberto Ottati 

Investigar 

contenido de 

mayor 

relevancia 

acerca de las 

conductas 

disruptivas 

Recolección y 

lectura  

Se obtuvo 
información 
necesaria para el 
marco teórico y para 
reforzar la 
experiencia vivida.   

En esta actividad se 

logró ampliar y 

reforzar el tema. 

D
e
s

d
e

 0
2

/0
9

/2
0

2
0
 

H
a
s

ta
 0

5
/0

9
/2

0
2

0
 

 

Estadísticas 

sobre violencia 

intrafamiliar 

(OMG) 

Mabel Prieto 

Alberto Ottati 

Correlacionar 

la 

información 

revisada con 

la experiencia 

vivida. 

Investigativo 
Se obtuvo una 
perspectiva más 
amplia del tema.  

Esta actividad nos 

permitió despejar 

dudas sobre la 

violencia intrafamiliar 

que se presentan en 

los niños con 

conductas 

disruptivas. 

 
Tabla 3: Recuperación de la experiencia vivida. 

Elaborado por: Mabel Prieto y Alberto Ottati 

 



 
 

 
 

5. REFLEXIÓN CRÍTICA 

Para este apartado se procede a revisar, leer, interpretar y reflexionar sobre 

los instrumentos y técnicas realizadas la misma que  se describe en los 

párrafos anteriores utilizando el análisis narrativo a través de la teoría de Oscar 

Jara quien manifiesta que sistematizar una experiencia no solo es el 

ordenamiento de información si no que se enfoca en el proceso reflexivo critico 

conforme con la práctica vivida con el investigador, por lo tanto le vamos a dar 

respuesta a la  pregunta eje ¿Cuáles son los efectos de la violencia intrafamiliar 

en niños de 3 a 5 años que presenten conductas disruptivas? que lo llamamos 

“los efectos de la conducta disruptiva que se da por la existencia de relaciones 

de poder en  la familia provocando desajustes en la autopercepción y en las 

relaciones interpersonales en la niña que ha sido testigo de la violencia 

intrafamiliar”  

La entrevista socio psicológica no ayudó a obtener un anamnesis y/o 

aproximación sobre elementos socio psicológicos como lo nombra Rodríguez 

(2012), que nos ayudó a identificar la historia de la violencia hacia la madre que 

de modo indirecto afecta a la hija;  a través de esta entrevista se logra conocer 

lo que nos mencionaba la madre quien hacia énfasis de la constante violencia 

física y verbal que recibía por parte de su cónyuge y que además en una 

discusión causó el nacimiento prematuro de su hija, también la madre nos 

menciona que ha identificado un problema  con respecto a la conducta de la 

niña, la misma que presenta problemas de desatención, retraimiento, se 

levanta del asiento de la escuela constantemente y que además tiene  

problemas de aprendizaje, esto fue observado y comunicado por la docente de 

la escuela donde la niña asiste. En la entrevista se pudo conocer las vivencias 

de violencia intrafamiliar dadas en la madre y los efectos conductuales en la 

niña. Las conductas disruptivas afectan la actividad del niño como en el 

docente porque no se logra centrar en los procesos cognitivos, siendo estos 

pensamientos invasivos que pueden aparecer por la presencia de temores 

relacionándolo con el miedo de perder a la mamá como lo señala la frase (10) 

del test de Rotter. 

 



 
 

 
 

 

La entrevista semiestructurada se dio minutos después de tomar la entrevista 

socio psicológica, lo cual estuvo compuesta de las siguientes preguntas: 

¿Cómo fue su etapa de gestación? ¿Fue un embarazo planificado o no? 

¿Cómo fue la convivencia conyugal con el padre de la niña? ¿Motivos de la 

ruptura conyugal? ¿Situación actual en la que se encuentra la madre de la 

niña?, lo que evidenció que la madre de la niña continúa experimentando en 

actual hogar violencia verbal y violencia psicológica relacionado con los celos, 

control, relaciones de poder (económico) de su actual pareja, que como 

menciona la OPS en el 2020 sobre la violencia psicológica es atacar con 

respecto a su apariencia, inteligencia, capacidad como valor del ser humano. 

Durante la evaluación realizada a la niña a través de los instrumentos como el 

Tets de Rotter, se  visita al hogar de la niña que fue dada beneficiaria como 

parte del proyecto que se realizó en la comunidad San Eduardo,  que es el 

insumo de nuestro trabajo de sistematización, pudimos darnos cuenta que el 

test de Rotter al ser una prueba proyectiva permite conocer la percepción y los 

significados que los sujetos tienen al respecto de algún fenómeno o problema 

específico, pero sin embargo el test tan solo en 3 ítems nos permitió saber algo 

en relación al problema en la violencia intrafamiliar y las conductas disruptivas 

que se analizara en lo posterior. Se puede mencionar que el test de Rotter en 

una prueba no especifica de violencia intrafamiliar relacionado con conductas 

disruptivas por lo que creemos que debió  profundizar y aplicar una escala que 

este validada en la relación de estas dos variables, en si el test de Rotter 

resalta que la niña D.V muestra emociones afectivas de que  realiza  juegos y 

se relaciona con sus padres (frase 1 y 2) por lo que el test cumple su función 

en conocer las relaciones motivacionales y afectivas. 

 En el ítem de los deseos se puede mencionar que los ítems están 

relacionados con carencias afectivas y materiales como lo indica (la frase 6 y 

21) por lo que coincidimos con Contreras que en el 2010 lo considera como 

factores importantes para el bienestar del niño como por lo que nosotros le 

damos relevancia aquel ítem porque nos permitió conocer la percepción sobre 



 
 

 
 

las necesidades e intereses que tiene la evaluada que no están siendo 

cubiertas por su progenitor o las mismas que pudieran estar distorsionadas al 

asumir la niña  un ideal en su imagen paterna con lo que se confirma en la 

entrevista semiestructurada con la madre, al referir que el padre no asume los 

compromisos y responsabilidades, por lo que consideramos que hay una 

desobediencia en los roles y funciones al momento que el progenitor deja el 

hogar en la crianza y en la manutención de sus hijos, más este forma un nuevo 

hogar donde cumplen a cabalidad con su funciones parentales por lo que los 

niños con conductas disruptivas viven su infancia con muchas necesidades 

básicas y de aprecio. Esto lo comprobamos en la  frase 10 donde  la niña indica 

que no quisiera que se muera su mamá, la frase  13  que hace referencia que 

el mayor problema es en la escuela donde ella lloraba porque sus compañeros 

la molestan, también en la pregunta 22 donde ella responde (quiero mucho a 

mi mamá) hace referencia a un apego emocional hacia la madre, gracias al 

este test se puede conocer los temores de perdida que tiene la niña. 

En el Test del dibujo de la familia se evidencia indicadores de retraimiento, 

timidez, sentimiento de inferioridad; y en el desplazamiento desvinculación 

familiar, el mismo que denota indefensión, temor hacia el exterior y lo 

relacionamos con la poca interacción que tiene en su entorno familiar y hacia 

sus otros entornos; en el sombreado del dibujo confirmamos que la niña 

presenta angustia y ansiedad. Se suma un indicador (borraduras) que hace 

referencia a un conflicto emocional que presenta; siendo una familia grande de 

siete integrantes donde se denota que existe poca comunicación y distancia 

afectiva, dibujando primero a sus hermanas sin agarrarse de las manos y sus 

padres al final del dibujo. Posterior se percibe un desapego, distanciamiento 

físico y afectivo dando como resultado una desvalorización familiar.  

Finalmente, a través del análisis de informe concluimos los resultados que 

arrojaron en este proceso donde podemos exponer que los problemas 

conductuales identificados en la niña fueron el resultado a través de sus 

respuestas en su entorno educativo ante los problemas familiares que se 

dieron en su sistema familiar primario, obteniendo los siguientes factores; 

abandono paterno, temor a la perdida y el desapego hacia el padre, como 



 
 

 
 

consecuencia de la dinámica familiar que vivió la niña en su familia de origen. 

Por lo tanto, enfatizamos la importancia de que la evaluada y su entorno 

familiar directo (madre e hija) asistan a un proceso terapéutico con el objetivo 

de reparar lo que podemos concluir como daños emocionales (conductas 

disruptivas), y el restablecimiento de los lazos afectivos con los miembros de su 

familia, y en lo persono lógico del objeto de estudio buscar una estabilidad 

emocional evitando que se repitan historias vivenciales por parte de su 

progenitora (modelo parental).  

 

5.1. Lecciones aprendidas 

 Al inicio del proyecto se pudo verificar que el aspecto clave al momento 

de mantener el contacto inicial es el establecimiento del rapport para el 

logro de la colaboración y responsabilidad de los participantes, siendo 

así que se deben buscar generar una sintonía con la familia con la que 

se va a trabajar, manteniendo un ambiente de lo más cómodo posible y 

generar confianza. 

 Trabajar con niños representa desarrollar actividades que no vulneren 

sus derechos y que donde se deban manejar con responsabilidad las 

situaciones particulares que se registran en los instrumentos empleados, 

ya sea este con fines académicos para que la información sea manejada 

discretamente. 

 Se comprendió sobre cómo afectan las situaciones de violencia 

intrafamiliar en la calidad de vida de niños con conducta disruptiva y las 

modificaciones en su comportamiento que influyen negativamente en el 

entorno familiar, escolar y social. 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

6.1.1 Conclusiones Teóricas 

 Aquí concluimos dando respuesta a la pregunta y al objetivo de la 

sistematización logrando identificar los efectos de la violencia 

intrafamiliar en niños de 3 a 5 años que presentan conductas disruptivas, 



 
 

 
 

en base a los resultados obtenidos; existiendo una relación de poder que 

provoca desajustes en la autopercepción y en las relaciones 

interpersonales de la niña que presentan conductas disruptivas. El poder 

se impone por medio de la violencia física y psicológica donde la 

evaluada es testigo de aquellos maltratos, ya que en algunos casos se 

da en la pareja por los celos como una forma de control que se expresa 

por medio del maltrato verbal. 

 Como conclusiones teóricas afirmamos que la teoría utilizada sobre las 

conductas disruptivas confirma que estas están relacionadas 

directamente con el fracaso escolar lo que se expresa en el vandalismo, 

absentismo escolar, huidas, entre otras formas de manifestaciones 

hostiles y desafiantes como lo menciona (Jurado y Justiano 2015) y que 

se da en la etapa de la adolescencia. Cabe destacar que estas 

conductas evidentemente son producto de la violencia intrafamiliar que 

viven los niños en sus hogares. 

6.1.2 Conclusiones Prácticas  

 Como conclusiones prácticas afirmamos que los instrumentos y el 

método que se aplicó para extraer la información si es factible para la 

identificación de las conductas disruptivas en un contexto de violencia 

intrafamiliar.  

6.2. Recomendaciones 

6.2.1 Recomendaciones teóricas  

 Al identificar las secuelas conductuales en el entorno educativo de la 

evaluada se recomienda sensibilizar al personal docente en donde no 

solo se queden en detectar si no ejecutar un plan de acción ante la 

problemática existente como en el caso descrito, realizar un seguimiento 

donde se ejecuten protocolos de atención.   

 Es importante que se realicen seguimiento personalizados en casos que 

viven violencia intrafamiliar, a fin de disminuir el índice de absentismo 

escolar, vandalismo, condutas hostiles que se suelen presentarse en la 



 
 

 
 

etapa de la adolescencia cuando no se ha realizado la debida reparación 

del daño en aquel niño.  

 

6.2.2 Recomendaciones Practicas  

 Es indispensable que el cuerpo docente asuma la función de reeducar a 

la familia en estos casos especiales a través de talleres que se 

direccionen en temas relacionado con la violencia intrafamiliar en donde 

los niños se encuentren como testigos de la dinámica relacional de sus 

padres.  
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