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RESUMEN  

 

Las conductas violentas en los estudiantes se deben a muchos factores que 

condicionan su vida y que por general suceden en sus hogares, con esta percepción no 

se puede dejar a un lado lo que ocurre en las instituciones educativas que también tiene 

su aporte en este problema, en el presente trabajo investigativo se aborda un factor 

importante que poco es tomado en cuenta en las instituciones educativas como es la 

pérdida del rol paterno – filial, el mismo que una vez que se presenta, se le hace difícil a 

la madre o a quienes están a cargo de su cuidado de controlar, asumiendo los estudiantes 

su control y mando, que debe ser motivo de estudio como en el presente trabajo. 

 

Para la realización del presente estudio se escogió el diseño no experimental 

transversal, con una modalidad documental y de campo, un tipos de investigación 

descriptiva, explicativa y explorativa, dirigido a los estudiantes, docentes y padres de 

familia del noveno año de educación básica, a quienes se les aplico técnicas de 

recolección de datos tales como entrevistas y encuestas, obteniéndose resultados como 

la pérdida del rol paterno – filial en algunos hogares lo que genera una desmejora el 

comportamiento escolar de los estudiantes, llegando a convertirse en conductas 

violentas que desequilibran el proceso de enseñanza aprendizaje y ponen en riesgo a los 

demás estudiantes, para lo cual se propone la siguiente propuesta alternativa Programa 

de Terapia Familiar Sistémica con los estudiantes de noveno año de educación básica de 

la Unidad Educativa Babahoyo.  

 

Palabras claves.- Pérdida, rol paterno – filial, incidencia, conductas violentas de, 

estudiantes. 
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ABSTRACT 

 

Violent behaviors in students are due to many factors that condition their life and 

that generally happen in their homes, with this perception you can not leave aside what 

happens in educational institutions that also has their contribution in this problem, In 

this research work an important factor is addressed that little is taken into account in 

educational institutions such as the loss of the paternal-filial role, the same that once it 

is presented, it becomes difficult for the mother or those who are charge of their care to 

control, assuming students their control and command, which should be a reason for 

study as in the present work. 

 

For the realization of this study, the non-experimental transversal design was 

chosen, with a documentary and field modality, a descriptive, explanatory and 

exploratory type of research, aimed at students, teachers and parents of the ninth year of 

basic education, to who were applied data collection techniques such as interviews and 

surveys, obtaining results such as the loss of parental role in some households, which 

leads to a deterioration in the school behavior of students, becoming violent behaviors 

that unbalance the process of teaching learning and put the other students at risk, for 

which the following alternative proposal is proposed Systemic Family Therapy Program 

with the ninth year students of basic education of the Babahoyo Educational Unit. 

 

Keywords.- Loss, parental role - subsidiary, incidence, violent behavior of, 

students. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La familia es la primera institución considerada pilar fundamental de la 

sociedad, es la organización generadora de la materia prima de la sociedad y en ella se 

depositan todas las esperanzas para proseguir con su normal desarrollo mismos que se 

ponen de manifiesto cuando se observa a la sociedad mantener en buen estado y 

armonía dicha organización primaria. 

 

Así mismo, cuando la familia sufre alguna alteración y esta se convierte en una 

institución disfuncional por la pérdida del padre y su rol, los problemas en el 

comportamiento de los hijos se hacen notar y de hecho sus actividades escolares 

también se alteran llegando a modificar su conducta y su interrelación con los demás 

miembros de la comunidad educativa, es así como, en el desarrollo del presente trabajo 

se pretende abordar el tema de la pérdida del rol paterno – filial y su incidencia en las 

conductas violentas de estudiantes,  y poder brindar alternativas para su solución, es así 

como, se trataran a continuación los siguientes capítulos: 

 

En el primer capítulo se pone de manifiesto el problema, donde se hace un 

análisis de la problemática a nivel internacional, nacional, provincial, local e 

institucional, en lo referente a la pérdida del rol paterno – filial y su incidencia en las 

conductas violentas de estudiantes de noveno año de educación básica de la Unidad 

Educativa Babahoyo, la situación problemática, el problema general con los 

subproblemas, la justificación y los objetivos. 

 

En el segundo capítulo se evidencia el marco teórico, donde se encuentra el 

marco conceptual, donde se definen los conceptos involucrados en la investigación, el 

marco referencial con los antecedentes investigativos, las categorías de análisis teórico 

conceptual, la postura teórica y las hipótesis.  

 

En el tercer capítulo se encuentra los resultados de la investigación que empieza 

con la prueba estadística de comprobación de la hipótesis, luego está el análisis, 



vii 
 

interpretación y discusión de los resultados recogidos por las entrevistas y las encuestas, 

luego las conclusiones y por último las recomendaciones. 

  

En el cuarto capítulo se encuentra la propuesta alternativa, la misma que ha sido 

producto del análisis y discusión de los resultados y que consiste en proponer un 

Programa de Terapia Familiar Sistémica, destinada a los estudiantes con problemas de 

conductas violentas, la bibliografía y los anexos.  

 



1 
 

CAPÍTULO I.- EL PROBLEMA 

 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Pérdida del rol paterno – filial y su incidencia en las conductas violentas de 

estudiantes de noveno año de educación básica de la Unidad Educativa Babahoyo en el 

año 2019. 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL  

 

1.2.1. Contexto internacional 

 

El mundo no es ajeno a la expansión de los divorcios y crisis matrimoniales, así 

como al aumento de las familias monoparentales, lo que da cuenta de los notables cambios 

en la forma de plantear y vivir el hombre y la mujer ese fenómeno social primario que es la 

familia. El número de hijos nacidos fuera del matrimonio, esto es, de filiación no 

matrimonial, aumenta progresivamente cada año (Veloso, 2014), y la tasa anual de 

divorcios da cuenta de una realidad que impacta fuertemente en la configuración de la 

familia y de las relaciones posteriores entre sus miembros (UNICEF, 2015).  

 

El establecimiento de determinados regímenes de relaciones personales entre padres 

e hijos no solo afecta los derechos e intereses individuales de los padres, sino que 

relevantemente concierne al progresivo desarrollo social y afectivo del menor y, en 

general, a la buena salud de la institución familiar (CONSODERNI, 2016). Una 

articulación inadecuada puede generar un escenario práctico que atienda más a los 

intereses individuales de los adultos, normalmente en conflicto, y descuide el desarrollo 

integral del menor en quien debe residir la preocupación fundamental, principalmente en 

casos de crisis matrimonial.  

 

En ese contexto, la correcta comprensión, interpretación y concreción aplicativa de 

los principios que rigen el régimen de cuidado personal de los hijos y la relación directa y 
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regular del padre no custodio ejes de las llamadas relaciones personales paterno-filiales en 

vida separada de los progenitores, resulta decisiva para minimizar los efectos negativos 

que pudieran presentarse. 

 

Muchos estudios a nivel mundial han concluido que la combinación de determinados 

factores aumenta el riesgo de violencia entre los niños, según los especialistas, en la 

mayoría de los casos se trata de la reacción a una situación difícil que vive el niño; Puede 

tratarse de problemas en el entorno familiar como maltrato, violencia y/o negligencia, así 

como un divorcio, separación y cualquier otro tipo de ruptura afectiva), o a nivel escolar 

(fracaso escolar) (Bustamente & Choque, 2017, pág. 4). 

 

Según la American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (“Academia 

Americana de Psiquiatría del Niño y el Adolescente”), las situaciones particularmente 

estresantes relacionadas con la familia, como la monoparentalidad, la ruptura de un 

matrimonio, la situación de desempleo de unos de los padres (que provoca un nivel bajo de 

ingresos familiares), puede crear condiciones que lleven a la violencia entre los niños y los 

adolescentes (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 2017). 

 

La violencia en infantes es problema latente para la sociedad, en América Latina y el 

mundo se considera que estas conductas son un cúmulo de tensiones, de frustraciones de 

las que el niño no encuentra entre sus capacidades (patrones de comportamiento social) los 

medios socialmente adecuados para hacer frente, para reducir la tensión. La crisis le sirve 

de válvula de seguridad para reducir esta tensión, que se complementa con la parentalidad 

negativa o ausencia de la figura paterna que contribuyen a un comportamiento violento 

entre los niños (Kliksberg, 2016). 

 

En efecto, se trata de carencias educativas por parte de los padres que pueden 

manifestarse por medio de una supervisión incorrecta (falta de vigilancia y de 

responsabilidad de los niños), delincuencia cometida por los padres, disciplina muy estricta 

(laxismo e incoherencia disciplinaria), desacuerdo entre los padres, rechazo del niño y 

participación limitada y/o falta de interés por las actividades del niño. Los padres que 

presentan este comportamiento fomentan la agresividad de sus hijos (Kliksberg, 2016). 
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Las estadísticas de violencia escolar demuestran que los niños son dos veces más 

susceptibles de sufrir amenazas o resultar heridos en el colegio con un arma y que son de 

dos a tres veces más susceptibles de llevar consigo un arma al colegio. En Estados Unidos, 

por ejemplo, los crímenes graves con violencia en las escuelas han llegado a niveles muy 

altos durante los últimos años. En efecto, una serie de tiroteos en algunas escuelas costaron 

la vida a un número importante de adolescentes durante la primera década del presente 

siglo. Al mismo tiempo, se produjeron 1,7 millones de crímenes no mortales cometidos en 

los colegios que iban desde la agresión al robo. Estas estadísticas de violencia en las 

escuelas muestran 46 muertes cada 1.000 estudiantes (American Academy of Child and 

Adolescent Psychiatry, 2017). 

 

Desde hace una quincena de años, se observa una explosión de la violencia entre los 

niños de menos de 10 años. Aunque afecta a todos los medios, se advierte sobre todo en el 

medio escolar. En la lista de comportamientos violentos entre los niños se observan 

insultos, ataques físicos y delitos, a los que se añaden las novatadas hacia los más débiles, 

tales como la vejación, las burlas o la violencia física, que se manifiestan de manera 

mucho más abierta. La falta de civismo, ya sea hacia las personas o hacia los objetos, 

también se da entre los niños que suelen reunirse en bandas, manifiestamente más 

numerosas y visibles. 

 

Según las estadísticas mundiales de 2015 de la OMS, se han producido al año 

250.000 homicidios entre los jóvenes de entre 10 y 29 años, cuyos autores y víctimas son 

en su mayoría de sexo masculino. Por cada joven que muere, de 20 a 40 sobreviven a 

heridas graves de peleas y brutalidades (puñetazos, patadas u objetos contundentes). 

 

Con respecto a la violencia sexual, un estudio internacional informa de que entre un 

3 y un 24 % de las mujeres vivieron su primera experiencia sexual por obligación. Por 

último, un estudio realizado en 40 países demuestra que la exposición a las brutalidades y 

el acoso afecta tanto a los niños (8,6-45,2 %) como a las niñas (4,8-45,8 %) (OMS, 2015). 
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En lo que respecta la violencia física, es necesario prestar una atención especial a 

algunos países como Canadá y Estados Unidos. En 1997, en Canadá se registraron 58 

homicidios entre hombres jóvenes de entre 15 y 24 años, lo que convirtió el homicidio en 

la cuarta causa de muertes después de las heridas involuntarias y los suicidios. 

 

Según la (OMS, 2015), cada año, aproximadamente una de cada diez jóvenes tiene 

un altercado con la policía por haber violado el código criminal; de entre estos jóvenes, a 

un 19 % se le acusa de una infracción violenta. Un sondeo realizado entre niños de 1er y 8º 

grado, reveló que un 15 % había sido objeto de intimidación “más de una o dos veces” 

durante las seis semanas anteriores al sondeo. 

 

En 2014, en Estados Unidos, un 15 % de los arrestos por crímenes violentos 

involucraba a jóvenes menores de 18 años. En 2000, cerca de un 9 % de las muertes 

producidas en Estados Unidos fueron cometidas por jóvenes menores de 18 años. Más de 

un niño de cada seis del 6º al 10º grado indicó haber sido objeto de intimidación en 

algunas ocasiones, y más de un niño de cada doce, haber sido objeto de intimidación una o 

más veces por semana (OMS, 2015). 

 

1.2.2. Contexto nacional 

 

Según (Ayala, 2017), los niños, niñas y adolescentes, como grupo de atención 

prioritaria, son titulares de varios derechos humanos específicos a su edad; muchos de los 

cuales corresponden a la vez derechos-obligaciones de sus progenitores. Para nadie es 

extraño que entre estos derechos, los que presentan más conflicto y accionan más 

comúnmente el sistema de justica ecuatoriano sean aquellos relacionados con su cuidado y 

protección, en especial durante proceso de separación de sus progenitores. Lo cual obliga a 

reflexionar profundamente sobre los elementos socio-jurídicos en torno a ellos. 

 

Una reciente corriente desde las masculinidades en el Ecuador ha empezado a 

criticar el hecho que la legislación ecuatoriana prevé lo que consideran un “privilegio” de 

las madres en detrimento de los derechos de los padres (Llizardo, 2016), en cuanto se 

refiere a la tenencia y cuidado de las y los hijos, así como respecto a su manutención. 
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Es en este aspecto que resulta necesario referirse a los orígenes jurídicos de las 

instituciones relacionadas con la familia, para determinar si es que existen privilegios en la 

legislación ecuatoriana en detrimento del otro progenitor. Para este fin parto de señalar que 

el Art.106 del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia (en adelante CONA), 

establece las reglas para confiar la patria potestad; dentro de las que se encuentran la 

obligación de la autoridad judicial de escuchar la opinión de los niños, niñas y 

adolescentes que pudieren ser escuchados y valorarla en su decisión, el respeto al acuerdo 

de los progenitores, a falta de acuerdo la confianza de la patria potestad a la madre (cuando 

no han cumplido 12 años) o quien demuestre mayor estabilidad emocional y madurez 

(cumplidos los 12 años); en todos los casos la norma prevé que la decisión se adoptará 

siempre que sea conveniente para el interés superior del hijo o hija (Ayala, 2017). 

 

A nivel nacional uno de los problemas que identifican profesionales de los 

Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE), es la falta de corresponsabilidad de 

padres al momento de atender en los planteles educativos, situaciones de violencia en las 

que están involucrados sus hijos. 

 

Esto se registra tanto en establecimientos públicos como privados y por ello el 

Ministerio de Educación tiene entre otros programas, Educando en Familia, una iniciativa 

que apunta a capacitar a los padres en problemáticas presentes en el sistema educativo. 

 

La violencia entre pares (estudiantes) es, según la Subsecretaría de Educación de la 

Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), la de mayor incidencia con 792 casos 

denunciados en la Fiscalía entre el 2017 y lo que va del 2018. Le sigue el acoso escolar 

o bullying, que contabiliza 175 casos en ese mismo lapso. 

 

Sobre la violencia estudiantil, el Ministro de Educación, Fander Falconí, señala que 

esta cartera trabaja en los ámbitos de prevención, restitución de derechos y sanciones. Él 

refiere que el estudio sobre violencia educativa realizado por el Ministerio conjuntamente 

con Unicef y World Vision, en 2015, da cuenta de una problemática estructural. 
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Según ese informe, que abarcó 126 planteles públicos y privados de Guayaquil, 

Quito y Lago Agrio, uno de cada cinco alumnos fue víctima de acoso escolar o bullying, 

“Hay que seguir trabajando bastante en la corresponsabilidad de los padres de familia 

frente al desarrollo de sus hijos”, reconoce Sheyla Massay, coordinadora DECE del distrito 

educativo número tres. 

 

La hermana Mónica Salcedo, quien colabora en el DECE de la Unidad Educativa 

Particular Santa María de los Ángeles, comenta que hay casos en los que el padre o 

representante se niega a aceptar el comportamiento violento de su hijo aduciendo que 

aquello dista de la conducta del menor en casa. 

 

“Hay madres de familia que conocen el comportamiento de sus hijos, pero ellas los 

amparan porque en la casa no se portan así”, comenta la religiosa y puntualiza que esos 

casos no son frecuentes en su plantel, pero que sí se han dado. 

 

Esa negación se vuelve un punto desfavorable en el momento de atender 

determinado caso, expresa Melissa Moreira, psicóloga de dicho plantel. Massay explica 

que esos cambios en el comportamiento de los estudiantes suelen darse cuando en sus 

casas hay represión. “Entonces, qué es el colegio o la escuela, el escape para esa 

represión”, menciona y agrega que el entorno en el que se desarrolla el estudiante influye 

mucho en su conducta. 

 

La coordinadora del distrito tres sostiene que cuando un padre cría a su hijo con 

violencia, ese es el mensaje que se le transmite al menor. Con ella coincide Paola Cercado, 

psicóloga clínica, quien señala que tampoco es recomendable que los padres sean muy 

permisivos con los hijos. “Eso hace que el niño piense que todo lo que él pide o todo lo 

que él quiera se tiene que cumplir, porque el padre lo permite y por ende esta actitud que 

tiene en casa la va a llevar al colegio”, remarca Cercado. 

 

La psicóloga de un Departamento de Consejería de un emblemático colegio fiscal, en 

el norte de la ciudad, refiere que generalmente la ausencia de padres de familia ante el 

requerimiento del DECE se presenta en los cursos de bachillerato (El Universo, 2018). 
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El Ministerio de Educación, World Vision y UNICEF presentan la primera 

investigación a nivel nacional sobre acoso escolar para evidenciar la problemática y tomar 

acciones para prevenirlo. De acuerdo a este estudio, “Violencia entre pares en el sistema 

educativo: Una mirada en profundidad al acoso escolar en el Ecuador”, 1 de cada 5 

estudiantes entre 11 y 18 años afirma haber sido víctimas de acoso escolar. 

 

La investigación fue realizada en 2015 en 126 instituciones educativas públicas y 

privadas, tanto de sectores urbanos como rurales, de la Sierra, Costa y Amazonía; para ello 

se aplicaron 5.511 encuestas auto administradas a estudiantes de 8.° de Educación General 

Básica a 3.° de Bachillerato. 

 

La publicación presenta las principales formas de acoso, y un balance sobre los 

avances y desafíos presentes. En términos generales, no se presentan diferencias 

significativas en relación a la existencia de acoso escolar y violencia entre pares, entre 

escuelas públicas y privadas, ni entre zonas urbanas y rurales, tampoco hay diferencias 

destacables por edad. 

 

El  sexo  y  la  edad  inciden  en  la  expresión  y  magnitud que puede alcanzar el 

acoso escolar. A nivel nacional, no se registran diferencias significativas entre hombres y 

mujeres; no obstante, por tipo de violencia o acoso, sí se revelan diferencias; Por ejemplo, 

los hombres sufren más de insultos y golpes, mientras que las mujeres padecen más de 

rumores o revelación de secretos y ciberacoso. 

 

El acoso escolar tiene lugar, principalmente, en las aulas. Le sigue, el patio o las 

canchas de la escuela y en tercer lugar, los exteriores del centro educativo. 

Los  hombres  víctimas  han  sido  acosados  casi  en  su  totalidad  por  otros  hombres, 

marcando una diferencia con la situación de las mujeres víctimas, que en el caso de 

insultos y sustracción de pertenencias han sido acosadas principalmente por mujeres. A 

esto se suma que los actos de violencia son presenciados por otros estudiantes, ya sea en 

calidad de testigos pasivos, defensores de la víctima u observadores. 
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En relación a esta problemática psicosocial, el Ministerio de Educación ha 

implementado acciones estructurales para combatirla. Una de ellas es la conformación de 

los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) a escala nacional, organismo 

conformado por psicólogos clínicos, educativos y trabajadores sociales que desarrollan 

planes, programas y proyectos orientados a la prevención de esta situación de riesgo. 

 

A su vez y tomando en cuenta la importancia de la corresponsabilidad familiar en 

este tema, se viene implementando el programa Educando en familia, cuyo propósito es 

fortalecer las capacidades educadoras de las madres, padres de familia y representantes 

legales, con el objeto de construir lazos de comunicación que permitan fortalecer la toma 

de decisiones personales y  el respeto a las diversidades. 

 

Con el objetivo de fortalecer la política preventiva se ha emitido y ha socializado el 

documento denominado: “Protocolos de actuación frente a situaciones de violencia, 

detectadas o cometidas en el sistema educativo”, cuyo objeto es dotar de información a la 

comunidad educativa, sobre cómo actuar en casos de detectar una situación de violencia 

entre pares, violencia sexual, familiar, institucional y violencia ejercida hacia docentes en 

el sistema educativo (Mineduc, 2016). 

 

1.2.3. Contexto local o institucional  

 

En la Unidad Educativa Babahoyo, los estudiantes en su gran mayoría presentan 

conductas violentas o agresivas, siendo clara la relación entre los estudiantes que presentan 

este tipo de conducta y los que provienen de hogares divorciados donde se ha perdido el 

rol paterno filial, con exceso de control que llega a convertirse en represión la cual es 

reaccionaria en los educandos o en su defecto muy permisivos donde la madre no tiene 

conocimiento de las actividades que realiza su hijo ni quiénes son sus amistades, por otro 

lado, cuando existe ausencia total de la figura paterna, por lo general se encuentran 

discentes carentes del respeto, del trato amable y con actitudes cien por ciento a la 

defensiva, siempre dispuestos atacar por más cariñosa que sea el acceso de las personas. 
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Cabe indicar que no existen trabajos investigativos relacionados con la pérdida del 

rol paterno filial y la incidencia en los hijos y sus actividades escolares, familiares y 

sociales, por lo tanto en este trabajo investigativo lo que se pretende es identificar como la 

pérdida del rol paterno-filial incide en las conductas violentas de los estudiantes.  

 

1.3. SITUACION PROBLEMATICA 

 

La educación, es una actividad que se desarrolla en conjunto con la trilogía docentes, 

padres de familia y estudiantes como parte activa de dicho proceso, complementándose 

con el entorno o ambiente de trabajo y las interrelaciones entre pares, es así que lo que 

suceda en la familia repercute directamente en el accionar dentro de clases de algunos de 

los miembros de la trilogía. 

 

Los hogares que por diferentes motivos se han vuelto disfuncionales, sin la figura o 

el rol paterno – filial, afectan en el comportamiento de los hijos, en la  Unidad Educativa 

Babahoyo, son muchos los casos de mal comportamiento que presentan los estudiantes 

durante el desarrollo de las actividades escolares, hechos que llaman la atención de 

docentes y autoridades de la institución y que han sido motivo de conflictos internos y 

sanciones a ciertos discentes. 

 

En los casos de estudiantes con mal comportamiento se pudo evidenciar que guardan 

relación con las familias donde la figura paterna no está presente, y como consecuencia de 

aquello no existe el debido control, la madre o quienes están en su cuidado son muy 

permisivos, pocas veces asisten a la escuela a ver la situación de sus hijos o representados, 

esta falta de atención, situaciones de abandono del padre  y violencia intrafamiliar, todo 

esto produce en los involucrados sentimientos reprimidos que son expulsados de manera 

violenta y agresiva hacia quienes tratan de orientarlos o educarlos, es de aclarar que si bien 

es cierto no es una tendencia que marca la agresividad o violencia en los menores, si hace 

predominar una gran mayoría que resultan positivos en la relación ausencia de figura 

paterno- filial y conductas violentas. 
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1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4.1. Problema general 

 

¿Cómo incide la pérdida del rol paterno – filial en las conductas violentas de 

estudiantes de noveno año de educación básica de la Unidad Educativa Babahoyo, en el 

año 2019? 

 

1.4.2. Subproblemas o derivados  

 

¿Cómo se desarrolla el contexto familiar de los estudiantes de noveno año de 

educación básica de la Unidad Educativa Babahoyo?  

 

¿De qué manera influye la perdida paterno – filial en el comportamiento escolar de 

los estudiantes de noveno año de educación básica de la Unidad Educativa Babahoyo? 

 

¿Qué actividades  educativas  reducirán el impacto de la pérdida del rol paterno – 

filial y las conductas violentas de los estudiantes de noveno año de educación básica de la 

Unidad Educativa Babahoyo? 

 

1.5. DELIMITACION DE LA INVESTIGACION  

 

Área:       Psicología Social 

 

Línea de investigación de la   Educación y desarrollo social 

Universidad 

 

Líneas de investigación    Talento humano educación y docencia 

Facultad. 
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Línea de investigación de la carrera.-  Prevención y diagnostico  

 

Sub- líneas de investigación.-   Funcionamiento socio-afectivo en el ámbito 

familiar y su influencia en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Delimitación espacial   La investigación se realizará en la Unidad 

Educativa Babahoyo del cantón Babahoyo, 

provincia Los Ríos.  

 

Delimitación temporal   La investigación se aplicará de mayo a agosto 

del año 2019 

 

Delimitación Demográfica    La información se la obtendrá de autoridades, 

estudiantes y docentes de la Institución. 

Padres de familia 141 

Docentes 18 

Autoridades  2 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN  

 

La familia ha sido considerada como la principal organización para brindar las 

bases de la educación de sus hijos, los hogares funcionales son el recurso más idóneo y el 

eje rector de todo desarrollo, cuando esta sociedad conyugal se disuelve el rol paternal deja 

de ejercer su autoridad y este cambio influye en la conducta de los hijos, por esta razón el 

desarrollo del presente trabajo investigativo se vuelve muy importante considerando que 

el escenario es fortuito y nuevo para quienes lo experimentan por primera vez y a la vez se 

permita generar alternativas que ayuden a reducir su impacto es necesario. 

 

En la institución educativa existe un número considerable de estudiantes donde sus 

familias han disuelto su hogar, se da ausencia del rol paterno, se enfrentan a 

comportamiento inadecuados de sus hijos y se ven reflejados en los problemas escolares, 

hechos que desestabilizan las relaciones familiares y luchan por mejorar las condiciones y 
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conductas de sus hijo, lo que lo hace factible de realizar el presente estudio y se 

complementa con la gran cantidad de información que se encuentra en el medio sobre el 

tema que garantizan su normal desarrollo y resultados esperados. 

 

Cabe indicar, que luego del desarrollo del presente trabajo se espera generar un 

aporte tanto teórico, que facilitaría el accionar para futuras investigaciones relacionadas a 

este tema y un aporte practico, encaminados a facilitar la labor de quienes se encuentran a 

cargo de estudiantes con ausencia de la figura paterna. Por otro lado, es necesario recalcar 

que una vez realizado el mismo se evidencian dos tipos de beneficiarios, los directos que 

en este caso son los estudiantes y docentes de la institución educativa y como beneficiarios 

indirectos serán los padres de familia, las autoridades de los planteles educativos y la 

sociedad en general. 

 

1.7. OBJETIVO  

 

1.7.1. Objetivo general 

 

Identificar cómo incide la pérdida del rol paterno – filial en las conductas violentas 

de estudiantes de noveno año de educación básica de la Unidad Educativa Babahoyo, en el 

año 2019. 

 

1.7.2. Objetivos específicos  

 

Analizar cómo se desarrolla el contexto familiar de los estudiantes de noveno año de 

educación básica de la Unidad Educativa Babahoyo.  

 

Indicar de qué manera influye la perdida paterno – filial en el comportamiento 

escolar de los estudiantes de noveno año de educación básica de la Unidad Educativa 

Babahoyo. 
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Determinar el impacto de la pérdida del rol paterno – filial en las conductas violentas 

de los estudiantes de noveno año de educación básica de la Unidad Educativa Babahoyo. 
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CAPITULO II 

 

2.1.MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.1.1. Marco conceptual 

 

Rol paterno 

 

Según artículos desarrollados por Valdés y Olavarría, relacionados a la temática de 

masculinidad, estos otorgan una real importancia a la participación del hombre y sus roles 

en los procesos culturales, del mismo modo en el moldeamiento de las percepciones, 

visiones y significados en la sociedad y en la unidad básica que la conforma, es decir la 

familia (Valdés, 2014). 

 

El rol paterno al igual que el materno están influenciados en gran medida por la 

formación genérica, debido a que los roles de género han colocado a cada uno de los 

sujetos dentro de estructuras sociales y familiares específicas, siendo ahí donde 

aprehenden el significado de ser hombre, que entre otras cosas, significa ejercer roles 

paternos, así, pues, en la formación genérica la paternidad representa y ha representado 

diversos significados, básicamente en oposición dicotómica con lo que ha significado el 

deber ser materno (Olavarría, ¿Hombres a la deriva? Poder, Trabajo y Sexo., 2014).  

 

El varón-padre debe cumplir con ciertos deberes, entre otros, con su papel como 

padre-proveedor económico, aportando los bienes materiales no sólo de los hijos, sino 

también de su cónyuge. Según (Jimènez, 2014), el modelo tradicional de ser padre, que se 

asentó durante muchas generaciones, contemplaba a los varones haciendo que ellos 

mismos se percibieran básica y exclusivamente como una figura de autoridad e 

identificados ampliamente con su rol de proveedores económicos. 

 

La paternidad tradicional (Keijzer, 2015), implica poco contacto con los hijos, 

además de delegar la mayoría de las labores de crianza y la formación emocional de los 

hijos a sus madres. Los varones que ejercen dicha paternidad limitan su relación con los 
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hijos, cancelando diversas actividades que consideran y que han sido consideradas como 

actividades femeninas o maternales.  

 

Los roles paternales han vivido diversas modificaciones, en buena medida por las 

transformaciones genéricas promovidas por el movimiento feminista (Clare, 2014); el 

acceso de las mujeres a trabajos asalariados (Castells, 2016), la posibilidad de controlar la 

fecundidad, la mayor educación formal de las mismas, entre otros cambios, han provocado 

diversas transformaciones al interior de la familia y en los roles paternales motivados en 

buena medida por las mujeres (Seidler, 2015).  

 

Dentro de estas transformaciones se encuentra un aumento considerable en el 

compromiso que algunos varones adquieren respecto a su vida reproductiva, pudiendo 

encontrar en algunos casos mayor participación en el proceso del embarazo, el parto y el 

cuidado de los hijos desde edades tempranas (Jimènez, 2014). 

 

El rol paterno en la familia 

 

El rol paterno en la familia cumple un papel fundamental que acompaña, 

complementa y completa el rol de la madre. El padre cumple un rol imprescindible en la 

familia, un rol tan importante como el de la madre, aportando experiencias, actitudes y 

situaciones necesarias para el buen funcionamiento del sistema familiar. Ser padre supone 

ser un superhéroe para los hijos e hijas. El padre cumple un papel fundamental en la 

educación de los niños y niñas. Un padre es aquel al que imitan los niños y el primer amor 

de las niñas, solo hay que ver la mirada de un niño niña hacia su papa (Rodriguez, 2016). 

 

El vínculo paterno-filial 

 

Según (Cresencio, 2015), Nuestros primeros años de vida y la experiencia que en 

ellos vivamos sobre la vinculación y el apego con las figuras paternas serán vitales en la 

creación de nuestra identidad. Los padres son los primeros en reflejarnos la imagen de 

quiénes somos y cómo nos relacionamos. Por tanto, la relación que se establezca entre 



16 
 

madre/padre-hijo sienta las bases de quienes seremos y cómo nos interrelacionaremos con 

el mundo y el resto de personas que nos rodean. 

  

En mi manera de entender al ser humano y su proceso vital, creo que los primeros 

años de vida son cruciales para nuestro desarrollo, y marcan, aunque no inmovilizan, cómo 

vamos a estar en el mundo, es decir quiénes somos y cómo nos relacionamos. Es por esta 

razón que me parecen muy interesantes las aportaciones a la Teoría del desarrollo que 

hacen Daniel Stern y  Eric H. Erikson. Nombro también a otro autor que he leído para este 

trabajo, Boris Cyrulnik y sus estudios sobre el vínculo. 

 

A este respecto, manifiesta Erikson:  

“...cada escalón está fundado en todos los anteriores...cada maduración evolutiva (y 

la crisis psicosicial) de una de estas virtudes da nuevas connotaciones a todos los estadios 

'inferiores' ya desarrollados, y también a los superiores aún en desarrollo”. 

 

En esta cita yo veo lo que decía en el primer párrafo, cómo cada situación es 

constitutiva y constituyente de nuestro desarrollo, modificando las experiencias ya pasadas 

y las venideras. A la vez que lo ya sucedido puede modificarse, el significado que se le 

otorga, con las experiencias futuras. 

 

Bajo esta premisa, entiendo que los trastornos de la identidad y el vínculo se gestan 

en nuestros primeros años de vida, en nuestras relaciones interpersonales. Esto no quiere 

decir que, si en nuestra infancia no hemos tenido un buen vínculo y apego con nuestros 

padres, está todo perdido. Estudios demuestran que si en la adolescencia encontramos a 

una figura que pueda cubrir nuestras necesidades afectivas, el escollo de la infancia puede 

salvarse (Millàn, 2016). 

 

En este trabajo se centran en lo que sucede en los primeros años de vida. Daniel 

Stern realizó interesantísimos estudios de cómo interactúan madre y bebé que nos ayudan 

a entender qué sucede o no sucede en nuestros primeros años que marca nuestras 

relaciones futuras. 
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Cuando el bebé nace no cuenta con un lenguaje verbal ni con la capacidad 

comprensiva para entender lo que decimos, así, su manera de comunicarse y entender el 

mundo es sensitivamente, es decir, cómo percibe su entorno. 

 

Durante nuestros primeros meses de vida aprendemos a interpretar el mundo bajo el 

código del lenguaje no verbal, es decir, el tono de voz, la tensión-relajación de los brazos 

que nos acogen, la cantidad de veces que interactúan con nosotros y cómo… todo esto es 

lo que nos da información de lo que sucede a nuestro alrededor. 

 

A la vez, nosotros sólo podemos comunicarnos mediante el llanto para expresar 

nuestra necesidad y es nuestro cuidador quien ha de interpretar estas señales y 

transformarlas, darle un sentido y un significado (Función Personalidad), no sólo saciando 

nuestra necesidad (F. Ello) sino también cuidando la manera en cómo lo hace.(F. Ego). 

Durante este recorrido, el bebé va pasando por las tres funciones del Self, empezando a 

crear experiencias sobre ello. 

 

En esta etapa y primeros años, es muy importante cómo se establece el contacto 

físico con el bebé: mirarlo cuando se tiene en brazos y alimenta, el grado de tensión-

relajación cuando lo mecemos, la postura que se adopta… todo ello favorece o dificulta el 

apego y, por tanto, el vínculo que se crea entre padres-hijo, hermano-hermano, abuelo-

nieto, etc. que luego afectará a las relaciones sociales. 

 

De esta manera, el bebé está aprendiendo a relacionar su mundo interior con el 

exterior, a la vez que aprende modelos de relación con el cuidador, que con el paso de los 

años se extenderá a sus relaciones con otras personas. 

 

Un ejemplo de esto es cómo el bebé aprende a etiquetar como hambre todo aquello 

que siente si el cuidador no es capaz de prestar atención y esperar el tiempo suficiente para 

interpretar el llanto como hambre. Con el paso de los años, la persona puede identificar 

toda sensación en el estómago como hambre, desarrollando  bulímia, al no saber que 

existen más significados que hambre. 
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Del mismo modo, los sentimientos y afectos que estén presentes en el cuidador, 

afectarán al bebé y su desarrollo. 

 

Sobre los cuatro meses y medio de vida, el bebé comprende que existe una danza 

entre él y su entorno, que ambos se afectan, uno impacta sobre el otro y viceversa. 

 

A mis ojos, este es un periodo importante, donde descubrimos que nuestros actos 

tienen consecuencias, por tanto, acumulamos experiencias que nos guiarán en nuestros 

encuentros sociales. Aprenderemos a cómo responder y hacer en determinadas situaciones, 

creando hábitos y automatismos. 

 

¿Qué quiere decir esto? Que registramos en nuestra experiencia si nuestro entorno 

reacciona mal a ciertos actos que realizamos y, por tanto, es posible que inhibamos 

respuestas, coartando nuestra libertad de expresión; o, si somos atendidos y estimulados 

ante ciertas conductas que realizamos, tenderemos a repetirlas. 

 

Sobre los doce meses de vida aparece un nuevo hito importante, descubrimos que 

tenemos mentes separadas y que pueden compartir o no ideas. Descubrimos que tenemos 

todo un mundo interno que el otro no conoce a menos que se lo desvelemos, un mundo 

lleno de deseos, intenciones, sentimientos, pensamientos. 

 

El bebé descubre que los padres saben lo que él quiere y que el bebé conoce esta 

nueva capacidad. 

 

Esto implica que pueden “leer” la mente, las intenciones, y, con ello, manipular al 

otro. Aprenden a mirar a los padres ante situaciones novedosas para ver cómo reaccionan 

ellos, aportando información de cómo debe comportarse él. 

 

Es en este periodo donde entran en juego las neuronas espejo, que nos permiten 

anticipar lo que creemos que va a pasar, así como el inicio de la empatía, ya que el bebé es 

capaz de ponerse en el lugar del otro para intentar adivinar lo que puede pensar, sentir. 
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A los 20 meses de vida se produce un nuevo hito que cambiará la vida del niño, el 

lenguaje. Con él aprenderá sus ventajas y desventajas, podrá escuchar un “no” a su 

petición. 

 

Gracias a la palabra, aprenderá a diferenciar temporalmente, es decir, es capaz de 

separar el tiempo en presente, pasado y futuro; así como la manera de compartir su mundo 

interno. 

 

Con el lenguaje descubre que no puede expresar bien lo que siente, y es aquí donde 

los padres juegan un papel vital: los padres empáticos ayudarán al niño a encontrar las 

palabras que mejor describan su experiencia, sin imponer su visión, tan sólo transformando 

lo sentido en palabras, reflejando lo que ven. 

 

Por el contrario, si los padres no son capaces de acoger las experiencias del niño y 

las niegan, crearan en él un terrible conflicto, pues el niño habrá de decidir si se queda con 

sus sensaciones reales, con lo que tiene que negar a los padres, o acepta lo que los padres 

dicen y renuncia a sus sensaciones, produciendo una ruptura con toda la parte emocional 

(Cresencio, 2015). 

 

Este es un conflicto peligroso que implica separar experiencias, desconectarlas, se 

interrumpen los procesos de asimilación e integración, algo muy desestructurante que 

puede llevar a trastornos límite de la personalidad y psicosis. 

 

Algo parecido sucede en la siguiente etapa, cuando el niño tiene 4 años, ya que a esta 

edad es capaz de hablar de sí mismo y sacar conclusiones y sentido a la experiencia vivida 

que le ayudará a crear su relato autobiográfico para contárselo a otros.  Es decir, cuando la 

Función Personalidad adquiere su forma verbal. En estas etapas se organizan las formas de 

relación que, la persona, tenderá a desarrollar con el mundo y consigo mismo: el aspecto 

que tiene el Self de la situación. 
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En todo este proceso es vital el vínculo y apego que se cree entre padres e hijo, ya 

que es mediante esto que uno mismo se forma su imagen, su idea de sí mismo, su 

identidad. 

 

Bowlby y Ainsworth estudiaron y desarrollaron distintas modalidades de apego con 

sus respectivas consecuencias futuras: Un apego seguro garantiza que el niño tendrá 

confianza (El ello + sensación de seguridad organiza un pre-contacto claro) en sí mismo y 

en los demás. Los padres eran receptivos (la F. Ego no interrumpe el proceso de contacto y 

este adquiere creatividad) y el niño aprendió que estarían con él ante cualquier adversidad. 

Es y será capaz de sentir y expresar sus sensaciones y emociones, poder nombrarlas y, con 

ello, poder hacer lo que necesite y sea mejor para él. 

 

Un apego inseguro creará dependencia con los padres, el niño no será capaz de 

reconocer sus verdaderas necesidades, sino que asumirá lo que los demás quieran para él 

(introyección/introyectos), siendo influenciable y sin un criterio propio que pueda defender 

ante los demás. Esta modalidad se subdivide en 3: ansioso, busca la intimidad con el otro 

pero teme ser rechazado o desvalorizado; evitativo, otorga importancia a la autorealización 

y autoconfianza a costa de perder la intimidad con los otros, tienen a desvalorizar la 

importancia de los vínculos como una manera de defenderse de ellos; y temeroso, que 

desea intimar con el otro pero, a la vez, desconfía de los demás, por lo que evitan 

involucrarse sentimentalmente, son muy dependientes y temen ser rechazados. 

 

En el apego inseguro, los cuidadores no mostraron un mismo patrón de respuesta, es 

decir, que unas veces respondían al llanto del bebé y otras no, se mostraban indiferentes 

ante él, no le mostraban afecto, lo maltrataban física, verbal o psicológicamente, no 

interactuaban con él. 

 

Si la inseguridad es la atmósfera del vínculo, entonces, se paraliza la comunicación y 

el aprendizaje, presenciamos una Gestalt fija, estática y no dinámica que impide un ajuste, 

activo y creativo, a la realidad. Aquí podemos decir que los vínculos inter e intra 

personales son disfuncionales, la función personalidad adquiere un carácter rígido y 

controlador para compensar una fragilidad interna (obsesiones, por ej.). La desintegración 
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y  la desestructuración amenazarán  tanto los vínculos como la personalidad (fobias, crisis 

de angustia etc,). 

 

Todo esto viene a decirnos que el niño, cuando nace y en sus primeros años de vida, 

vive en total fusión con los padres, pasando luego por fases de  control y juegos de poder. 

Cómo los padres manejen estas etapas marcarán al niño en sus futuras relaciones sociales 

y, por ende, en su identidad. 

 

Es importante tener presente que los padres son el primer espejo del niño, quienes 

van a darle y reflejarle la imagen que tendrá el mundo de ellos, cómo se espera que se 

comporte, sienta, exprese… intentemos darle una imagen sin limitaciones citado por 

(Botero, 2017). 

 

La importancia del vínculo afectivo paterno 

 

Todos sabemos de la importancia que tienen tanto una madre como un padre en la 

educación y en el desarrollo emocional de sus hijos. Pero siempre leeréis u oiréis hablar de 

lo importante que es el vínculo afectivo maternal y de las excelencias de la madre en la 

crianza de los niños. Y tienen toda la razón, pero ¿y el padre? El vínculo afectivo paterno 

es el gran olvidado (Clare, 2014). 

 

El vínculo paterno y su olvido 

 

Abundan, como os decía, las publicaciones en internet, en revistas especializadas, en 

prensa, en documentales de la tv, etc., las investigaciones sobre la importancia del vínculo 

afectivo materno con los niños, la importancia del “piel con piel” nada más para el niño, de 

lo bueno del lenguaje maternal para el desarrollo emocional, de lo importante de que la 

madre estimule al niño cuando aún está en el útero… y, sin embargo, hay escasez de 

publicaciones en cuanto al vínculo con el padre y todo lo que puede aportar. 
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Y todo esto lo comento como padre interesado en la temática, pero también como 

psicólogo. En mi opinión hay mucha y muy buena difusión del papel de la madre, pero 

poca en cuanto al papel del padre. Es lógico pensar, que puede deberse a varias razones de 

peso: el papel del padre a lo largo de la historia menos implicado en la crianza; el 

machismo reinante siglos atrás y con vestigios aun en nuestra época; el hecho de que todas 

estas publicaciones y medios tengan un público mayoritariamente femenino, etc. 

 

Sin embargo, en esta ocasión como padre, debo romper una lanza a favor de las 

nuevas generaciones y su implicación en la crianza. Está claro que aun no podemos 

generalizar como al nivel de la madres, pero nos empezamos a implicar, a colaborar en las 

tareas domésticas, a preocuparnos por los deberes y las actividades extraescolares, a pasar 

más horas cuidándolos, porque ahora la mujer trabaja, o simplemente porque ahora le 

damos más importancia al tiempo que pasamos con nuestros peques (Cresencio, 2015). 

 

Ventajas del vínculo paterno para los niños 

 

Las ventajas o aportes del vínculo paterno en la crianza y desarrollo de los hijos son 

muchas, con lo que vamos a señalar las más importantes: 

–          Nunca debemos de olvidar que la figura de un padre es irremplazable y su aporte 

en la crianza único y valioso para el niño. Con ello no quiero decir que no se pueda criar a 

un hijo sin la figura del padre, ya que todos sabemos que sí, ni tampoco que se vaya a criar 

peor, tan solo de forma distinta. 

–          Los niños necesitan de modelos para su desarrollo y el modelo masculino es 

imprescindible, tanto si lo hay en la familia cercana como si lo toma de fuera. 

–          El padre sabe aportar amor, cariño y comprensión, no solamente las clásicas que se 

le atribuyen como son el respeto, la disciplina y la autoridad. 

–          En muchas ocasiones, cuando los niños buscan seguridad ante el temor a algo 

desconocido o que les provoca miedo, buscan al padre, ya que les otorga dicha seguridad, 

al igual que cuando los niños buscan cuidado suelen acudir a la madre. Es algo natural, 

innato a nuestra especia y comprobado en muchos estudios e investigaciones. 

–          Mejora del desarrollo de las habilidades sociales y emocionales cuando son niños 

de padres involucrados en la crianza, en relación a aquellos niños que tienen padres no 

involucrados. 



23 
 

–          Además de servir de apoyo durante el embarazo y después del parto, ante la temida 

depresión postparto, se debe incidir, que no solamente somos un apoyo, somos los padres, 

no estamos para ayudar a la madre, sino para cuidar de nuestro hijo, cuestión que no solo 

beneficia a la madre y al hijo, sino también a nosotros mismos. 

–          Los juegos del padre con el bebé los primeros años de vida, ayudan al niño en la 

tarea de exploración y de conocimiento de su entorno y de su propio cuerpo (Keijzer, 

2015). 

 

Como comentaba, estos son solo algunos de los potenciales beneficios del vínculo 

paterno. Repito también, que si os ponéis a realizar una búsqueda, solo encontráis artículos 

relacionados con el vínculo materno, y en los escasos que existen sobre el vínculo afectivo 

paterno, le dedican unas pocas líneas, y el resto están ensalzando la importancia de la 

madre. Nadie le va a quitar importancia a la relación madre-hijo, que es indudable, el 

hecho está en empezar a hablar y a promover la relación padre-hijo, cuya importancia 

también es indudable. 

 

Creo que los padres de hoy nos estamos ganando un hueco en todo este tipo de 

publicaciones, estudios, artículos y demás, que trabajamos a diario a favor del bienestar de 

nuestros hijos y de la mejora de la unidad familiar, que nos implicamos en tareas que, por 

desgracia para todos, tradicionalmente han sido de las madres, que leemos éste tipo de 

publicaciones buscando respuestas a preguntas que nos surgen a diario y que, sobre todo, 

queremos cuidar y amar a nuestros hijos. Creo que ya es hora de reconocer la importancia 

del vínculo afectivo paterno (Rodriguez, 2016). 

 

Conductas violentas 

 

Según (Anderson & Bushman, 2014) Cualquier conducta dirigida hacia otro 

individuo, que es llevada a cabo con la intención inmediata de causar daño. 

 

De acuerdo a (A.Carr, 2014), Comportamiento cuyo objetivo es la intención de hacer 

daño u ofender a alguien, ya sea mediante insultos o comentarios hirientes, o bien 

físicamente, a través de golpes, violaciones, lesiones, etc. 

 



24 
 

RAE (2016) Ataque o acto violento que causa daño 

 

Algunas de las definiciones de violencia no se distinguen claramente del concepto de 

agresión, tales como la de (Elliott, Huizinga, & Menard, 2015)  

“amenaza o uso de la fuerza física con intención de causar heridas físicas, 

daño o intimidación a otra persona”  

 

O la de (Reiss & Roth, Understanding and preventing violence., 2014)  

“conductas emitidas por sujetos que intencionalmente amenazan o infligen 

daño físico sobre los otros”.  

 

No obstante, se aprecia que éstas y otras definiciones de violencia se caracterizan por 

incluir los términos “intimidación” y “amenaza”, no presentes a veces en las definiciones 

de agresión. 

 

Conductas violentas  

 

Un niño que se enfada de vez en cuando no es violento. Pero, cuando a partir de los 

siete años y de manera habitual el pequeño muestra conductas violentas como insultos, 

golpear objetos o personas y faltas de respeto para resolver determinadas situaciones, 

podemos hablar de que utiliza la violencia en la relación con su entorno. “Estos 

comportamientos se dan en un contexto en el que el niño presenta una dificultad evidente 

en la gestión de sus emociones o se trata de conductas aprendidas por imitación de los 

adultos o de dinámicas familiares en las que los conflictos o los desencuentros se abordan 

de manera violenta”, comenta Carla Valverde, psicóloga clínica del Centro de Salud 

Mental de Alcobendas (Taylor & Rutter, 2014). 

 

Conviene tener en cuenta que no existen niños violentos sino conductas agresivas. 

“De esta forma, evitamos colocar al pequeño la etiqueta de violento o agresivo, que tiene 

importantes consecuencias para el concepto de sí mismo y su autoestima. Hay niños más 

sensibles que otros, a los que les cuesta más regular sus emociones y tardarán más tiempo 

en conseguirlo. La intensidad con que cada niño siente las emociones es diferente. Los hay 
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que toleran mejor que otros las frustraciones. Es clave ayudar al niño a entender que 

existen otras formas de expresar sus enfados y para ello es fundamental el ejemplo de los 

adultos”, explica la psicóloga Carla Valverde. 

 

La conducta agresiva en los niños es una clara señal de que necesitan ayuda para 

gestionar sus emociones. “Somos los adultos quienes tenemos que descubrir qué les ocurre 

y porqué, así como ofrecerles modelos de comportamiento respetuosos. Nadie se defiende 

si no se siente inseguro, con miedo, una autoestima muy baja o imita un comportamiento 

adulto basado en respuestas violentas. El primer derecho de un menor, debería ser el de la 

paz. Todos los demás se tambalean si este no los sostiene” (Sánchez, 2016).  

 

Para esta autora considera que los modelos sociales y familiares influyen en los 

niños. “Si los adultos abandonamos los comportamientos tóxicos, resolvemos los 

desacuerdos sin agresiones emocionales, como gritos o insultos y ponemos límites sanos 

sin utilizar castigos, el niño se comportará del mismo modo. Se trata de respetar la 

individualidad del niño, aceptar su proceso de maduración y acompañarle en el camino de 

su desarrollo como persona”, añade la psicopedagoga. 

 

Señales de conductas violentas del niño para resolver situaciones 

 

Las consultas de padres preocupados por el comportamiento agresivo de sus hijos 

son habituales. Pero, ¿qué conductas avisan de que el niño ha adoptado la violencia como 

forma de actuar y gestionar determinadas situaciones, como la frustración por no conseguir 

lo que quiere? Algunas de ellas son: 

-El niño protesta por todo. 

-Está la mayor parte del día enfadado. 

-Tiene conductas agresivas y desafiantes: gritos, golpes, insultos, portazos, patadas. 

- Las conductas agresivas persisten con más de siete años. El desarrollo del niño 

incluye etapas, como alrededor de los dos años, en que tiene rabietas porque está en 

proceso de aprender a ajustar y gestionar sus emociones. A partir de los siete años, el niño 

aprende a moldear la conducta violenta, aunque se enfade de manera puntual y lo exprese 

sin agredir (Reiss & Roth, Understanding and preventing violence., 2014). 
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Pautas para prevenir conductas violentas en los niños o gestionarlas 

 

Desde casa, podemos ayudar a los niños a manejar de manera adecuada la fiera que 

todos llevamos dentro. La psicopedagoga María José Lladó Sánchez y la psicóloga 

infantil, Carla Vaverde, hacen varias recomendaciones al respecto: 

1. La música amansa las fieras. El manejo de la respiración, la voz, el sonido y la 

música, es decir, la vibración sonora, funciona como terapia en casos de niños con 

conductas agresivas. Es recomendable escuchar música y cantar canciones con los niños. 

De hecho, a través de la musicoterapia se ha descubierto que hay melodías específicas para 

cada estado emocional que ayudan a reconducir las conductas agresivas hacia estados 

emocionales serenos desde donde los terapeutas pueden trabajar con el niño. 

2. Hablar de todo para sacar todos los monstruos y fantasmas del armario. 

Enfocar con humor las reacciones agresivas para observar su parte esperpéntica y mostrar 

empatía con el niño cuando se enfada para que entienda que nos ocurre a todos, pero que 

conviene aprender a moderar y gestionar los arranques violentos por nuestro propio 

bienestar y el de los demás. 

3. Consensuar el uso de móviles y otros aparatos tecnológicos en casa. 

4. Ofrecer un espejo pacífico en el que se reflejen nuestros hijos y favorecer un 

ambiente tranquilo donde los desacuerdos se resuelvan sin confrontaciones personales. 

5. Buscar momentos para estar en contacto con la naturaleza y hacer 

ejercicio. Canalizar la energía de los niños con actividades físicas les ayuda a gestionar sus 

emociones. 

6. Explicar al niño la importancia del sueño y el descanso. El ejemplo de un adulto 

que respeta sus horas de sueño cada día y disfruta de su descanso porque entiende la 

importancia de hacerlo para su bienestar es la mejor forma de que los niños adopten la 

misma rutina de descanso nocturno. 

7. Sacar nuestro niño interior para recordar que hay comportamientos propios de la 

infancia. Los niños están en la edad de aprender y no pueden gestionar las emociones de la 

misma manera que un adulto que cuenta con una experiencia y recorrido al respecto. 

Nuestro papel es ayudarles en ese proceso de crecimiento personal, ofreciéndoles opciones 

alternativas para canalizar la ira, como buscar un lugar tranquilo hasta que regrese la calma 
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o hacer alguna actividad, como escuchar música, pintar o simplemente estar un tiempo en 

soledad y silencio (Sánchez, 2016).  

 

La influencia de la familia en la conducta del niño 

 

La familia es uno de los elementos más relevantes dentro del factor sociocultural del 

niño. La familia lo es todo para él. La familia es su modelo de actitud, de disciplina, de 

conducta y de comportamiento. Es uno de los factores que más influyen en la construcción 

de la conducta agresiva. 

 

Está demostrado que el tipo de disciplina que una familia aplica al niño, será el 

responsable por su conducta agresiva. Un padre poco exigente, por ejemplo, y que tenga 

actitudes hostiles, y que está siempre desaprobando y castigando con agresión física o 

amenazante constantemente a su hijo, estará fomentando la agresividad en el niño. 

 

Otro factor que induce al niño a la agresividad es cuando la relación entre sus padres 

es tensa y continuada. Dentro del factor sociocultural influirían tanto el tipo de barrio 

donde se viva como la presencia de expresiones que fomenten la agresividad, como 'no 

seas un cobarde'. 

 

Los factores orgánicos de tipo hormonal, los problemas cerebrales, los estados de mala 

nutrición y los problemas de salud, entre otros, también influyen en el comportamiento 

agresivo. Y dentro del factor social, el niño que no tiene estrategias verbales para afrontar 

las situaciones difíciles, será fácilmente conducido a la agresión (Taylor & Rutter, 2014). 

 

2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de investigación 

 

2.1.2.1. Antecedentes investigativos  

 

Investigación desarrollada por la Universidad Nacional del Altiplano, a cargo de 

(Vargas, 2017), Georgina Vizcarda Huallpa Vargas,  Clima familiar y su influencia en las 
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relaciones interpersonales de los estudiantes de la institución educativa secundaria San 

Juan Bosco Salcedo – Puno. 

 

El presente trabajo de investigación denominado: “Clima familiar y su influencia en 

las relaciones interpersonales de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria 

Gran Unidad Escolar “San Juan Bosco” Salcedo –Puno 2017”. Tuvo como objetivo 

general: Determinar la influencia del clima familiar en las relaciones interpersonales de los 

estudiantes, la hipótesis general de la investigación es: si el clima familiar influye 

significativamente en las relaciones interpersonales de los estudiantes.  

 

El tipo de investigación es explicativa - descriptiva, y el diseño de investigación es 

no experimental, bajo el método hipotético – deductivo a partir del paradigma cuantitativo, 

la población universo estuvo conformada por 300 estudiantes, el tamaño de muestra es de 

108 estudiantes entre mujeres y varones, se ha calculado por el método de muestreo 

aleatorio simple, la técnica utilizada es la encuesta, y el instrumento fue el cuestionario, 

asimismo el procesamiento de datos se realizó mediante el paquete estadístico SPSS 22.0 y 

la prueba estadística utilizada fue la “Chi cuadrado”.  

 

Dentro de los principales resultados podemos señalar que el 40,7 % de los 

estudiantes manifiestan que el tipo de relación familiar que predomina en sus hogares es la 

relación familiar conflictiva y las relaciones interpersonales con sus compañeros son 

agresivas. El 41,7% de los estudiantes manifiestan que las relaciones familiares son 

autoritarias donde los padres exigen a obedecer órdenes; incidiendo directamente en el 

irrespeto a los derechos de sus compañeros. El 43,5% de los estudiantes indican que la 

comunicación entre padre e hijos es agresiva; y los estilos de relaciones interpersonales 

que practica con sus compañeros es agresivo. 

 

Investigación realizada por la Universidad Peruana Unión a cargo de (Salomón, 

2017), Danny David Orihuela Salomón con el título Percepción de estilos parentales y 

agresividad en estudiantes de 2do a 5to grado de secundaria de una institución educativa 

de Lima- Este, 2016. 
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El presente estudio tuvo como objetivo determinar si existe asociación entre los 

estilos parentales autoritativo y autoritario con los tipos de agresividad reactiva y proactiva 

en estudiantes de 2do a 5to grado del nivel secundario de una institución educativa de 

Lima – Este, 2016. Asimismo, describir cómo dificultan el ámbito estudiantil entre 

compañeros y cómo generan conductas agresivas debido a los estilos parentales, que los 

padres ejercen con la finalidad de beneficiar a los estudiantes y a la institución en los 

aspectos sociales, académico y familiar. La investigación fue de corte transversal y de 

alcance descriptivo – correlacional.  

 

Y se llevó a cabo en un grupo de 267 adolescentes de 12 a 17 años. Los instrumentos 

utilizados fueron el Cuestionario de Prácticas Parentales (versión hijos) abreviado de 

Gonzales y Landero (2012) y el Cuestionario de Agresión Reactiva y Proactiva para 

Adolescentes (RPQ) de Raine et al. (2006). Los resultados obtenidos demuestran que 

existe asociación entre el estilo parental autoritativo y autoritario con la agresividad 

reactiva y proactiva (p<05). A partir de datos analizados se concluye que la relacion 

establecida entre padres e hijos es de vital importancia para el desarrollo conductual y 

psicosocial para el adolescente. 

 

Investigación desarrollada por la Universidad Técnica de Ambato  a cargo de 

(Pangol, 2017), Mónica Alexandra Cáceres Pangol, cuyo título es El síndrome de 

alienación parental y conductas agresivas en niños y niñas de 8 a 10 años de la Unidad 

Educativa Diocesana “San Pio X”. 

 

Diversos estudios muestran un aumento de las conductas agresivas en niños y niñas 

luego de experimentar un divorcio o separación de las figuras parentales, cuando no existe 

un manejo adecuando luego de la ruptura de los vínculos amorosos entre sus progenitores, 

este hoy en día es un motivo muy preocupante sobre todo para los profesionales 

encargados del área de salud mental de las personas. Las separaciones o divorcios al no 

tener un adecuado manejo ocasionan en los niños y niñas en muchas ocasiones que se 

tornen agresivos y desplacen la misma hacia su grupo de pares.  

 



30 
 

Es importante realizar la prevención temprana de las conductas de riesgo en los 

niños o niñas y a la vez a sus progenitores, a través de manejos de las relaciones en los 

vínculos familiares. El éxito de este dependerá de un trabajo multidisciplinario 

colaborativo entre el profesional de salud mental, el profesor, el niño o la niña, su familia y 

el entorno en el que se desarrolla. 

 

Investigación realizada por LA Universidad Estatal de Milagro a cargo de (Ron, 

2017), Silvia Elizabeth Salazar Ron, El clima social familiar como predictor de la 

violencia filio-parental: Un enfoque hacia los estilos de crianza de los padres. 

 

La presente investigación tiene por objeto determinar si el clima familiar es un 

predictor para que exista violencia filio-parental, haciendo un análisis de cada variable con 

sus dimensiones, “relación“, “desarrollo”, “estabilidad” y violencia, sea esta, verbal, física 

o económica. Es una investigación orientada a conclusiones; no experimental, transversal 

de tipo correlacional. En este trabajo se hizo un análisis referencial, basado en las 

investigaciones publicadas en revista de renombre científico; donde a través de la revisión 

de sus aportaciones, se trató de establecer de manera clara y precisa como la dinámica 

familiar, su composición y funcionamiento interno, provocan en las adolescentes 

conductas agresivas y violentas hacia sus padres.  

 

De esta manera se pudo establecer que la familia - dentro de su espacio de 

aprendizaje e interacción social - está expuesta a constantes cambios tanto en su 

composición familiar como en las relaciones que se manejan dentro de ella; es así, que 

factores externalizantes, provocan dentro del seno familiar, relaciones paterno filiales 

conflictivas, una carencia en los lazos afectivos, en la comunicación, y la presencia de 

conductas violentas entre los hijos y sus progenitores.  

 

Siendo la familia un referente para la adquisición, construcción y desarrollo de la 

identidad social de un individuo, es necesario establecer que factores son los que influyen 

directa e indirectamente en el desempeño de los roles y la calidad de las relaciones 

familiares que se establecen dentro de un clima social familiar. Los resultados de las 

diferentes investigaciones determinaron que la conformación y funcionalidad de los 
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diferentes tipos de familias, es lo que determina la práctica de estrategias de control y 

supervisión asertivas por parte de los padres, evitando un elevado nivel de violencia y 

agresividad por el abuso en la aplicación de la disciplina familiar 

 

2.1.2.2.Categorías de análisis 

 

Figura # 1 
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2.1.3. Postura teórica 

 

Teorías de la agresividad 

 

Las teorías que han explicado la agresión han atravesado por distintos elementos. Por 

ejemplo, el carácter intencional de la agresión, las consecuencias aversivas o negativas 

para los involucrados, la diversidad de expresión del fenómeno, los procesos individuales 

que la genera, los procesos sociales implicados, entre muchos otros. 

 

En este texto hacemos una lectura de Doménech e Iñiguez y Sanmartí, con la 

intención de repasar cuatro de las grandes propuestas teóricas que han explicado la 

agresividad (Vliert, 2016). 
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Teoría psicosocial 

 

La teoría psicosocial ha permitido poner en relación dos dimensiones de lo humano, 

que pueden resultar fundamentales para comprender la agresividad. Estas dimensiones son, 

por un lado, los procesos psicológicos individuales, y por el otro, los fenómenos sociales, 

que lejos de actuar de manera separada, interactúan estrechamente, y tienen como 

consecuencia que ocurra un comportamiento, una actitud, una identidad específica, 

etcétera. 

 

En la misma línea, la psicología social, y en especial la de tradición socio-

construccionista, ha puesto atención a un elemento clave en los estudios sobre la 

agresividad: para poder determinar qué comportamiento es agresivo, primero tienen que 

existir una serie de normas socioculturales que indiquen qué es lo que se entiende como 

“agresión”, y qué no. 

 

Y en este sentido, el comportamiento agresivo es lo que transgrede la norma 

sociocultural. Lo que es más: puede entenderse como “agresivo” un comportamiento 

cuando viene de una persona en concreto, y puede no entenderse igual cuando viene de 

otra. 

 

Lo anterior permite pensar la agresión en un contexto que al ser social, no es neutro, 

sino que está sustentado en relaciones de poder y posibilidades de agencia determinadas. 

 

En otras palabras, y dado que la agresividad no siempre se manifiesta como una 

conducta observable, es importante analizar las formas que la representan, la manifiestan y 

la experimentan. Esto permite considerar que la agresividad tiene lugar sólo cuando se 

establece una relación, con lo cual, difícilmente puede ser explicada en términos 

individuales ni con matices homogéneos que apliquen para todas las relaciones y 

experiencias. 
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La psicología social a partir de aquí ha explicado la agresión como una conducta 

ubicada en un contexto concreto de relaciones. Así mismo las tradiciones más clásicas la 

ha entendido como una conducta que causa daño de manera intencional. Esto último nos 

lleva a plantear un siguiente problema, que es el de la posibilidad de establecer diferencias 

entre la agresividad y la violencia (Santander, 2015). 

 

Teorías antropológicas. 

 

Dentro de las teorías antropológicas, se hace necesario destacar la teoría de la 

práctica, cuyos representantes son Sherry Ortner, Pierre Bourdieu y Anthony Giddens, y 

quienes consideran que dentro del contexto social, los sujetos muestran diferentes intereses 

o niveles de influencia, dependiendo de diversas variables sociales como el género, la 

edad, etc… Con su teoría de la práctica, concretamente tratan de comprender el por qué y 

el cómo los sujetos trasforman el contexto social a través de sus actuaciones, y mantienen 

la existencia de cierta reciprocidad entre los sujetos y la cultura, precisamente porque es a 

través de ella donde se trasmite a los sujetos las formas de responder a las acciones 

externa. Según indica Ortner, la teoría de la práctica hace referencia a la forma que tienen 

los individuos de influir y modificar su entorno a través de sus actuaciones cotidianas. 

Además considera que los sujetos tienen un papel fundamental en el ciclo vital de la 

sociedad (Ortner, 2016).  

 

Como postura teórica se adopta una parte de la teoría psicosocial considerando que 

la teoría psicosocial pone en relación dos dimensiones de lo humano, fundamentales para 

comprender la agresividad. Estas dimensiones son, por un lado, los procesos psicológicos 

individuales, y por el otro, los fenómenos sociales, interactúan estrechamente, y tienen 

como consecuencia que ocurra un comportamiento, una actitud, una identidad específica, 

etcétera. 

 

De igual forma, se involucra lo enunciado por la psicología social, y en especial la de 

tradición socio-construccionista, para poder determinar qué comportamiento es agresivo, 

primero tienen que existir una serie de normas socioculturales que indiquen qué es lo que 

se entiende como “agresión”, y qué no. Y en este sentido, el comportamiento agresivo es 

lo que transgrede la norma sociocultural. Lo que es más: puede entenderse como 
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“agresivo” un comportamiento cuando viene de una persona en concreto, y puede no 

entenderse igual cuando viene de otra. 

 

Y como último complemento para orientar la postura teórica en el presente trabajo 

investigativo, la teoría de la práctica hace referencia a la forma que tienen los individuos 

de influir y modificar su entorno a través de sus actuaciones cotidianas, es decir que se 

debe primero tener normas de comportamiento, luego un contexto donde se desarrolla el 

evento y por último la acción del sujeto. 

 

2.2. HIPÓTESIS GENERAL  

 

2.2.1. Hipótesis general 

 

Si se identifica como incide la pérdida del rol paterno – filial se contribuiría a la 

mejora de las conductas violentas de estudiantes de noveno año de educación básica de la 

Unidad Educativa Babahoyo en el año 2019. 

 

2.2.2. Hipótesis especificas   

 

Si se analiza cómo se desarrolla el contexto familiar se podrá prevenir el desarrollo 

de conductas violentas de los niños de la Unidad Educativa Babahoyo.  

 

Si se mejora el rol paterno – filial se garantizara el comportamiento escolar de los 

estudiantes de noveno año de educación básica de la Unidad Educativa Babahoyo. 

 

Si se realiza actividades  educativas se reducirán el impacto de la pérdida del rol 

paterno – filial y las conductas violentas de los estudiantes de noveno año de educación 

básica de la Unidad Educativa Babahoyo. 
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2.2.3. Variables  

 

Variable independiente 

Rol paterno – filial 

 

Variable  dependiente 

Conductas violentas 



36 
 

2.3.3. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Hipótesis Categoría Indicador Método Técnica Instrumento Ítem Escala 

Si se identifica como 

incide la pérdida del rol 

paterno – filial se 

contribuiría a la mejora 

de las conductas 

violentas de estudiantes 

de noveno año de 

educación básica de la 

Unidad Educativa 

Babahoyo en el año 

2019. 

 

Estudio Pérdida  

Rol paterno – 

filial  

 

Conductas 

Violentas 

Existencia 

Tipos  

  

 

Inductivo 

deductivo 

Entrevist

as 

Encuestas 

Cuestionario ¿Existen programas 

institucionales para 

identificar la  pérdida 

del rol paterno – 

filial? 

¿Se identifica a 

tiempo la pérdida del 

rol paterno – filial? 

¿Los estudiantes 

presentan conductas 

violentas? 

¿Las estudiantes que 

presentan conductas 

violentas son los que 

han perdido el rol 

paterno-filial? 

Licker 

Hipótesis especificas Categoría Indicador Método Técnica Ítem  Escala 

Si se analizar cómo se 

desarrolla el contexto 

familiar se podrá 

prevenir el desarrollo 

de conductas violentas 

de los niños de la 

Unidad Educativa 

Babahoyo. 

Estudio Desarrollo  

Contexto 

familiar  

 

Conductas 

violentas 

Inductivo 

deductivo 

Entrevist

as 

Encuestas 

¿Se realizan actividades 

para conocer el ambiente 

familiar de los 

estudiantes? 

¿Existen hogares en los 

que se ha perdido el rol 

paterno-filial? 

¿Los estudiantes siempre 

mantienen conductas 

 Licker 
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violentas? 

Si se mejora el rol 

paterno – filial se 

garantizara el 

comportamiento 

escolar de los 

estudiantes de noveno 

año de educación 

básica de la Unidad 

Educativa Babahoyo. 

Estudio Rol paterno – 

filial  

Aplicación 

Tipos 

 

Comportamie

nto escolar 

Inductivo 

deductivo 

Entrevist

as 

Encuestas 

¿Se conciencia la falta del 

rol paterno-filial? 

¿Las madres se esfuerzan 

por reducir el impacto por 

la pérdida del rol paterno 

- filial? 

¿Las actividades en clases 

ayudan a reducir el 

impacto de la pérdida del 

rol paterno-filial? 

 Licker 

Si se realiza actividades  

educativas se reducirán 

el impacto de la 

pérdida del rol paterno 

– filial y las conductas 

violentas de los 

estudiantes de noveno 

año de educación 

básica de la Unidad 

Educativa Babahoyo 

Estudio Actividades  

educativas  

Aplicación 

Tipos 

pérdida del 

rol paterno – 

filial y las 

conductas 

violentas  

Inductivo 

deductivo 

Entrevist

as 

Encuestas 

¿Se aplican actividades 

escolares en clases para 

concienciar el rol 

paterno-filial? 

¿Se realizan actividades 

para reducir el impacto 

por la pérdida del rol 

paterno - filial? 

¿Los estudiantes con 

conductas violentas 

aceptan mejorar las 

mismas? 

 Licker 

Autora: Kathiusca Puya Muñoz 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III.- RESULTADOS  DE LA INVESTIGACIÒN 

 

3. RESULTADOS  DE LA INVESTIGACIÒN 

 

3.1. PRUEBA ESTADÍSTICAS DE COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Población  

 

La población de estudio considerada para el presente trabajo investigativo es de 237 

estudiantes del noveno año de educación general básica, 30 docentes de los cursos en mención 

y de 3 autoridades, rector, vicerrector e inspector general. 

 

Tabla # 2.- Población y muestra 

Involucrados Población Porcentaje 

Estudiantes  237 87,77 

Docentes  30 11,11 

Autoridades  3 1,11 

Total 270 100 

Autora: Kathiusca Puya Muñoz 

Fuente: Elaboración propia  

 

Muestra 

 

La muestra, cuando la población es extensa se debe aplicar la respectiva fórmula para 

obtener técnicamente la muestra, es así que para la obtención de la misma se aplicara la 

siguiente: 
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n= tamaño de la muestra 

N= población a investigar  

e = índice de error máximo admisible   

                   270 

n= -------------------------------- 

      (0.05)2 (270 -1) + 1 

        

            270                              270 

n= ---------------------    n= --------------------- 

       0.0025*269 +1           0,6725 + 1 

        270            

n= -------------    n= 161,43 =     n= 161   

       1,6725 

 

Tabla # 3.- Muestra 

INVOLUCRADOS MUESTRA PORCENTAJE 

Padres de familia 141 87,77 

Docentes 18 11,11 

Autoridades  2 1,11 

 TOTAL 161 100 

Fuente: Secretaria de la Institución 

Elaboración propia 

 

La población por medio de la formula establece que la muestra aplicada en la encuesta 

es de 161 involucrados, 2  autoridades, 18 docentes y 141 estudiantes. 
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3.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Entrevista dirigida a las autoridades de la institución 

 

En la entrevista dirigida a la autoridad de la institución y preguntársele si existen 

programas institucionales para identificar la  pérdida del rol paterno – filial, estos manifestaron 

que no, que el departamento del DECE, tiene sus protocolos pero que no existen ningún 

programa específico para este tema. 

 

Cuando se les pregunto si se identifica a tiempo la pérdida del rol paterno – filial, estos 

respondieron que no por que los estudiantes son registrados cuando cometen alguna falta o 

tienen problemas de rendimiento más no por los problemas familiares. 

 

Al preguntárseles si los estudiantes presentan conductas violentas, estos manifestaron 

que si existen algunos estudiantes con esas características pero que a ellos si se los tiene 

identificado y puestos a cargo del DECE. 

 

Cuando se les pregunto si los estudiantes que presentan conductas violentas son los que 

han perdido el rol paterno-filial, estos respondieron que estos respondieron que no siempre 

coinciden pero que si en su gran mayoría guardan esa relación. 

 

Al preguntárseles si se realizan actividades para conocer el ambiente familiar de los 

estudiantes, estos manifestaron que como actividades específicas no se realizan pero que si 

está dentro de las actividades del DECE. 

 

Cuando se les pregunto si existen hogares en los que se ha perdido el rol paterno-filial, 

estos respondieron que si existen y que están en los registros del DECE. 
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Al preguntárseles si se conciencia la falta del rol paterno-filial, estos respondieron que 

de forma particular no se realizada, pero que si existen programas de concienciación general 

de buena conducta y demás temas relacionados con el buen vivir. 

 

Cuando se les pregunto si las madres se esfuerzan por reducir el impacto por la pérdida 

del rol paterno – filial, estos manifestaron que dentro de los hogares que conocen es difícil 

porque lo que pueden hacer las madres es mínimo ya que deben trabajar para mantener a sus 

hijos y ellos quedan solos o al cuidado de algún vecino familiar cercano. 

 

Al preguntárseles si las actividades en clases ayudan a reducir el impacto de la pérdida 

del rol paterno-filial, estos manifestaron que de forma directa no se trata dicho tema y que más 

se trata de forma general situaciones de conductas inadecuadas y de respeto entre otras cosas. 

 

Cuando se les pregunto si se aplican actividades escolares en clases para concienciar el 

rol paterno-filial, estos manifestaron que solo en ocasiones y son tratados como ejes 

transversales durante las clases. 

 

Al preguntárseles si se realizan actividades para reducir el impacto por la pérdida del 

rol paterno – filial, estos manifestaron que no, que siempre se realizan actividades con temas 

generales de comportamiento o problemas intrafamiliares. 

 

Cuando se les pregunto si los estudiantes con conductas violentas aceptan mejorar las 

mismas, estos respondieron que los estudiantes con estas conductas violentas aceptan el 

momento cuando son descubiertos y prometen mejorarlas y luego de unas horas nomas ya se 

olvidan y vuelven a cometer los mismos actos. 
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Encuestas dirigidas a los docentes 

1.- ¿Existen programas institucionales para identificar la pérdida del rol paterno – filial? 

Tabla # 4.- Programas institucionales para identificar la pérdida del rol paterno – filial 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 18 100 

A veces 0 0 

Total 18 100 

Autora: Kathiusca Puya Muñoz 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico # 1.- Programas institucionales para identificar la pérdida del rol paterno – filial 

 

Autora: Kathiusca Puya Muñoz 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis  

De la encuesta realizada, el cien por ciento manifiesta que no existen programas 

institucionales para identificar la  pérdida del rol paterno – filial. 

 

Interpretación  

No existen programas institucionales para identificar la  pérdida del rol paterno – filial. 

 

 

0%

100%

0%

Programas institucionales para 
identificar la pérdida del rol paterno 

– filial

Si No A veces
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2.- ¿Se identifica a tiempo la pérdida del rol paterno – filial? 

Tabla # 5.- Identifica a tiempo la pérdida del rol paterno – filial 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 18 100 

A veces 0 0 

Total 18 100 

Autora: Kathiusca Puya Muñoz 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico # 2.- Identifica a tiempo la pérdida del rol paterno – filial 

 

Autora: Kathiusca Puya Muñoz 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

 

De la encuesta realizada, el cien por ciento manifiesta que no se identifica a tiempo la pérdida 

del rol paterno – filial. 

 

Interpretación  

 

No se identifica a tiempo la pérdida del rol paterno – filial. 

0%

100%

0%

Identifica a tiempo la pérdida del rol 
paterno – filial

Si No A veces
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3.- ¿Los estudiantes presentan conductas violentas? 

Tabla # 6.- Estudiantes presentan conductas violentas 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 18 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

Total 18 100 

Autora: Kathiusca Puya Muñoz 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico # 3.- Estudiantes presentan conductas violentas 

 

Autora: Kathiusca Puya Muñoz 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

 

De la investigación realizada, el cien por ciento manifiesta que si existen estudiantes con 

conductas violentas. 

 

Interpretación  

 

Existen estudiantes con conductas violentas. 

100%

0%0%

Estudiantes presentan conductas 
violentas

Si No A veces
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4.- ¿Las estudiantes que presentan conductas violentas son los que han perdido el rol paterno-

filial? 

Tabla # 7.- Relación estudiantes con conductas violentas han perdido el rol paterno-filial 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 7 39 

No 5 28 

A veces 6 33 

Total 18 100 

Autora: Kathiusca Puya Muñoz 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico # 4.- Relación estudiantes con conductas violentas han perdido el rol paterno-filial 

 

Autora: Kathiusca Puya Muñoz 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

De la encuesta realizada, el 39% manifiesta que los estudiantes que presentan conductas 

violentas coinciden en que son los que han perdido el rol paterno-filial, mientras que un 28% 

dice que no y un 33% dice que solo a veces.  

 

Interpretación  

La mayoría de los estudiantes que presentan conductas violentas coinciden en que son los que 

han perdido el rol paterno-filial. 

 

39%

28%

33%

Relación estudiantes con conductas 
violentas han perdido el rol paterno-

filial

Si No A veces
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5.- ¿Se realizan actividades para conocer el ambiente familiar de los estudiantes? 

Tabla # 8.- Actividades para conocer el ambiente familiar de los estudiantes 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 18 100 

A veces 0 0 

Total 18 100 

Autora: Kathiusca Puya Muñoz 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico # 5.- Actividades para conocer el ambiente familiar de los estudiantes  

 

Autora: Kathiusca Puya Muñoz 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis  

 

De la encuesta realizada, el cien por ciento manifiesta que no se realizan actividades para 

conocer el ambiente familiar de los estudiantes. 

 

Interpretación  

 

No se realizan actividades para conocer el ambiente familiar de los estudiantes. 

 

0%

100%

0%

Actividades para conocer el ambiente 
familiar de los estudiantes

Si No A veces
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Encuestas dirigidas a los padres de familia de la institución 

1.- ¿La institución realiza programas para identificar la pérdida del papá de los hogares? 

Tabla # 9.- Programas para identificar la pérdida del papá de los hogares 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 123 87 

A veces 18 13 

Total 141 100 

Autora: Kathiusca Puya Muñoz 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico # 6.- Programas para identificar la pérdida del papá de los hogares 

 

Autora: Kathiusca Puya Muñoz 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

De la investigación realizada, el 87% manifiesta que en la institución no se realiza programas 

para identificar la pérdida del papá de los hogares, mientras que un 13% dice que no sabe 

 

Interpretación  

En la institución no se realiza programas para identificar la pérdida del papá de los hogares. 

 

0%

87%

13%

Programas para identificar la pérdida 
del papá de los hogares

Si No A veces
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2.- ¿Los estudiantes presentan conductas violentas? 

Tabla # 10.- Estudiantes presentan conductas violentas 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 141 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

Total 141 100 

Autora: Kathiusca Puya Muñoz 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico # 7.- Estudiantes presentan conductas violentas 

 

Autora: Kathiusca Puya Muñoz 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

 

De la investigación realizada, el cien por ciento manifiesta que los estudiantes si presentan 

conductas violentas 

 

Interpretación  

 

Los estudiantes presentan conductas violentas 

100%

0%0%

Estudiantes presentan conductas 
violentas

Si No A veces
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3.- ¿Los estudiantes que presentan conductas violentas son los que han perdido el papá en sus 

hogares? 

Tabla # 11.- Estudiantes que presentan conductas violentas son los que han perdido el papá 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 123 87 

No 0 0 

A veces 18 13 

Total 141 100 

Autora: Kathiusca Puya Muñoz 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico # 8.- Estudiantes que presentan conductas violentas son los que han perdido el papá 

 

Autora: Kathiusca Puya Muñoz 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

De la encuesta realizada, el 87% manifiesta que los estudiantes que presentan conductas 

violentas son los que han perdido el papá en sus hogares, mientras que in 13% dice que no 

sabe 

 

Interpretación  

La mayoría de los estudiantes que presentan conductas violentas son los que han perdido el 

papá en sus hogares. 

87%

0%
13%

Estudiantes que presentan conductas 
violentas son los que han perdido el 

papá

Si No A veces
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4.- ¿Se realizan actividades en la Institución para conocer el ambiente familiar de los 

estudiantes? 

Tabla # 12.- Actividades en la Institución para conocer el ambiente familiar de los estudiantes 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 123 87 

No 0 0 

A veces 18 13 

Total 141 100 

Autora: Kathiusca Puya Muñoz 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico # 9.- Actividades en la Institución para conocer el ambiente familiar de los estudiantes 

 

Autora: Kathiusca Puya Muñoz 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

De la encuesta realizada, el 87% manifiesta que si se realizan actividades en la Institución para 

conocer el ambiente familiar de los estudiantes, mientras que in 13% dice que no sabe 

 

Interpretación  

En ocasiones si se realizan actividades en la Institución para conocer el ambiente familiar de 

los estudiantes. 

 

87%

0%

13%

Actividades en la Institución para 
conocer el ambiente familiar de los 

estudiantes

Si No A veces
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4.- ¿Se realiza actividades de concienciación de la falta del papá? 

Tabla # 13.-  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 123 87 

A veces 18 13 

Total 141 100 

Autora: Kathiusca Puya Muñoz 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico # 10 

 

Autora: Kathiusca Puya Muñoz 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis  

 

De la investigación realizada, el 87% manifiesta que no se realiza actividades de 

concienciación de la falta del papá, mientras que un 13% dice que no sabe 

 

Interpretación  

 

No se realiza actividades de concienciación de la falta del papá. 

 

0%

87%

13%

Actividades de concienciación de la 
falta del papá

Si No A veces
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5.- ¿Las madres se esfuerzan por reducir el impacto por la pérdida del papá? 

Tabla # 14.-  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 123 87 

No 0 0 

A veces 18 13 

Total 141 100 

Autora: Kathiusca Puya Muñoz 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico # 11.- 

 

Autora: Kathiusca Puya Muñoz 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

 

De la encuesta realizada, el 87% manifiesta que las madres se esfuerzan por reducir el impacto 

por la pérdida del papá, mientras que in 13% dice que no sabe 

 

Interpretación  

 

Las madres se esfuerzan por reducir el impacto por la pérdida del papá. 

87%

0%
13%

Madres se esfuerzan por reducir el 
impacto por la pérdida del papá

Si No A veces
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6.- ¿Las actividades en clases ayudan a reducir el impacto de la pérdida del papá? 

Tabla # 15.-  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 123 87 

A veces 18 13 

Total 141 100 

Autora: Kathiusca Puya Muñoz 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico # 12.- 

 

Autora: Kathiusca Puya Muñoz 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

 

De la investigación realizada, el 87% manifiesta que las actividades en clases no ayudan a 

reducir el impacto de la pérdida del papá, mientras que un 13% dice que no sabe 

 

Interpretación  

 

Las actividades en clases no ayudan a reducir el impacto de la pérdida del papá. 

0%

87%

13%

Actividades en clases ayudan a 
reducir el impacto de la pérdida del 

papá

Si No A veces
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Resultado de la aplicación del test  

Variable P.D. Total T.B.  

    
V-Validez 1   Test de Validez cuestionable en V 

    Test Válido en X 

X-Sinceridad 490 84  
Y-Deseabilidad 13 59  
Z-Alteración 26 70  
1-Esquizoide 18 33  
2-Fóbica (Evitativa) 46 97  
3-Dependiente 40 93  
4-Histriónica 39 93  
5-Narcisista 38 75  
6A-Antisocial 40 97  
6B-Agresivo/Sádica 39 82  
7-Compulsiva (Rígida) 30 25  
8A-Pasivo/agresiva (Negativista) 38 59  
8B-Autodestructiva (Masoquista) 38 80  
S-Esquizotípica 40 100  
C-Límite (Bordeline) 53 76  
P-Paranoide 33 73  
A-Ansiedad 26 61  
H-Histeriforme/Somatoforme 29 67  
N-Hipomanía 37 97  
D-Neurosis depresiva-distimia 41 66  
B-Abuso de alcohol 25 72  
T-Abuso de drogas 41 94  
SS-Pensamiento psicótico 31 101  
CC-Depresión mayor 28 65  
PP-Delirios psicóticos  17 87  
Nota:    

Interprete cuando lea Test Válido en V y en X.   
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3.3. CONCLUSIONES 

 

Específicas  

 

Existen hogares donde el contexto familiar es sin la presencia del rol paterno-filial de los 

estudiantes de noveno año de educación básica de la Unidad Educativa Babahoyo.  

 

Se evidencio que con la pérdida del rol paterno – filial se desmejora el comportamiento 

escolar de los estudiantes de noveno año de educación básica de la Unidad Educativa 

Babahoyo. 

 

Se evidencia el impacto de la pérdida del rol paterno – filial ha generado conductas 

violentas de los estudiantes de noveno año de educación básica de la Unidad Educativa 

Babahoyo. 

 

General  

 

Existen estudiantes que han perdido el rol paterno – filial y estos presentan conductas 

violentas de estudiantes de noveno año de educación básica de la Unidad Educativa Babahoyo, 

en el año 2019. 

 

3.4. RECOMENDACIONES 

 

Específicas  

 

Se debe desarrollar programas de concienciación para los hogares donde el contexto 

familiar de los estudiantes es sin la presencia del rol paterno-filial de noveno año de educación 

básica de la Unidad Educativa Babahoyo.  
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Se debe contra restar la perdida paterno – filial y garantizar el comportamiento escolar 

de los estudiantes de noveno año de educación básica de la Unidad Educativa Babahoyo. 

 

Se debe mitigar desde las instituciones educativas el impacto de la pérdida del rol 

paterno – filial y con ello reducir las conductas violentas de los estudiantes de noveno año de 

educación básica de la Unidad Educativa Babahoyo. 

 

General  

 

Se debe trabajar en prevención y reducción del impacto de la pérdida del rol paterno – 

filial y las conductas violentas de estudiantes de noveno año de educación básica de la Unidad 

Educativa Babahoyo, en el año 2019. 
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CAPÍTULO IV.- PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÓN 

 

4.1.  Propuesta de aplicación de resultado  

 

4.1.1. Alternativas obtenidas 

 

Concluida que fuera la investigación con el trabajo de campo, el procesamiento, el 

análisis e interpretación de datos se ha logrado obtener los resultados, evidenciándose los 

problemas que aquejan a la institución de forma general y específica y que tienen que ver con 

la pérdida del rol paterno –filial, el mismo que es totalmente inadvertido en la institución, 

donde no se identifica dicha situación, ni se realizan programas encaminados a identificarlo, 

no se dedica actividades ni espacios de tiempo dentro de las actividades académica para 

evidenciar dicho problema que influye sobre manera en las conductas violentas de los 

estudiantes, con estos resultados se hace necesario plantear un programa de Terapia Familiar 

Sistémica  

 

4.1.2. Alcance de la Alternativa 

 

Una vez puesta en marcha la presente propuesta se espera que esta tenga un alcance 

educativo y psico-social, educativo por cuanto se espera que la presente propuesta sea la 

herramienta de trabajo de los docentes a la hora de tratar los problemas de conductas violentas 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, y psico-social porque se quiere contribuir con la 

intervención familiar de los estudiantes que atraviesan la problemática de la pérdida del rol 

paterno –filial y contribuir a la formación integral. 

 

De igual forma, se considera que para cumplir con dicho cometido se haga participe a 

la comunidad educativa en cuanto a brindar su apoyo y garantizar el normal desarrollo de la 

misma, las madres que estén prestas a brindar el apoyo y dediquen tiempo para la realización 

del trabajo con los estudiantes problemas para que los docentes junto a sus estudiantes tengan 
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la oportunidad de aplicar las terapias y mejorar sus conductas fortaleciendo el proceso de 

enseñanza aprendizaje de acuerdo a sus requerimientos y necesidades del entorno. 

 

4.1.3. Aspectos Básicos de la propuesta  

 

4.1.3.1. Antecedentes 

 

Con la obtención de los resultados se evidencia que los problemas de las conductas 

violentas tienen que ver con la pérdida del rol paterno –filial, el mismo que es totalmente 

inadvertido en la institución, donde no se identifica dicha situación, ni se realizan programas 

encaminados a identificarlo, no se dedica actividades ni espacios de tiempo dentro de las 

actividades académica para evidenciar dicho problema que influye sobre manera en las 

conductas violentas de los estudiantes y que como es lógico perturba el proceso de enseñanza 

aprendizaje y repercute en el rendimiento académico de los estudiantes..  

 

Con estos antecedentes y con los resultados del trabajo de campo dentro de la 

investigación se hace justo y necesario presentar la siguiente propuesta alternativa que 

pretende desarrollar un programa de Terapia Familiar Sistémica con los estudiantes de noveno 

año de educación básica de la Unidad Educativa Babahoyo. 

 

4.1.3.2. Justificación 

 

Luego de un estudio de investigación del problema científico es muy importante 

generar alternativas que se encaminen a la solución de dicho problema estudiado, es así como, 

se plantea la realización de programa de Terapia Familiar Sistémica con los estudiantes de 

noveno año de educación básica de la Unidad Educativa Babahoyo, y de esta forma cumplir 

con la generación de alternativas para su solución que es lo importante en este estudio. 

 

Es evidente que la factibilidad de la presente propuesta radica en la necesidad 

evidenciada en la institución, en el deseo se superar dicha problemática y el compromiso del 
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autor de la propuesta de generar alternativas que coadyuven a mejorar o superar los problemas 

percibidos en la investigación.  

 

En la aplicación de la presente propuesta alternativa se espera generar un aporte teórico 

dirigido a todos quienes se interesen por propuesta de esta naturaleza y relacionado con temas 

a fin a la misma y práctico dirigido a los estudiantes que presenten ausencia del rol paterno-

filial, así como, de los docentes que se encargan de ellos. 

   

4.2.Objetivos 

 

4.2.1. Objetivo general 

 

Diseñar un programa de Terapia Familiar Sistémica con los estudiantes de noveno año 

de educación básica de la Unidad Educativa Babahoyo.  

 

4.2.2. Objetivos específicos 

 

Identificar los problemas de conductas por perdida del rol paterno – filial que presentan 

los estudiantes de noveno año de educación básica de la Unidad Educativa Babahoyo. 

 

Seleccionar la terapia Terapia Familiar Sistémica para los estudiantes de noveno año de 

educación básica.  

 

Elaborar un programa de Terapia Familiar Sistémica con los estudiantes de noveno año 

de educación básica de la Unidad Educativa Babahoyo. 
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4.3. Estructura general de la propuesta  

 

4.3.1. Título 

 

Programa de Terapia Familiar Sistémica con los estudiantes de noveno año de 

educación básica de la Unidad Educativa Babahoyo. 

 

4.3.2. Componentes 

 

Introducción  

Desarrollo 
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INTRODUCCION 

 

La Terapia Familiar Sistémica, es un enfoque que trabaja con las familias y los que 

están en una relación estrecha para fomentar el cambio. Estos cambios son vistos en términos 

de los sistemas de interacción entre cada persona dentro de la familia o relación. 

 

Es comprensible que las familias y los que se encuentren en relaciones muy cercanas a 

veces tengan dificultades debido a sus diferencias, o sientan tensión cuando los seres queridos 

tienen problemas. El objetivo de la terapia es trabajar con estos problemas a través de los 

miembros de la familia y seres queridos para ayudar a empatizar con los demás. Se les da la 

oportunidad de entender y apreciar las necesidades del otro, aprovechar los puntos fuertes de 

la familia y, finalmente, realizar cambios útiles en sus vidas y sus relaciones. 
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DESARROLLO 

 

El enfoque sistémico es la aplicación de la teoría general de los sistemas en cualquier 

disciplina: educación, organizaciones, psicoterapia, etc. 

 

Este enfoque se presenta como una forma sistemática y científica de aproximación y 

representación de la realidad vista desde una perspectiva holística e integradora, donde lo 

importante son las relaciones y los componentes que a partir de ellas emergen. De ahí emerge 

la terapia sistémica. 

 

Por tanto, su estudio y práctica pone especial importancia en la relación y 

comunicación en cualquier grupo que interaccione, entendido como un sistema. Este enfoque 

se extiende también a las personas individuales, teniendo en cuenta los distintos sistemas que 

componen su contexto. 

 

Terapia sistémica: otra manera de hacer terapia 
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La terapia sistémica entiende los problemas desde marco contextual y se focaliza en 

comprender y cambiar las dinámicas de las relaciones (familiares, laborales, etc.).  

 

Los roles y los comportamientos de las personas en estos contextos se entiende que 

están determinados por las reglas tácitas de ese sistema y la interacción entre sus miembros. 

 

Comprendiendo los trastornos de forma multicausal 

  

 

 

Hasta entonces, en el campo de la psicoterapia, se entendía la enfermedad mental en 

términos lineales, con explicaciones históricas y causales del padecimiento. Primero se busca 

la causa para después pasar al tratamiento. El modelo de terapia sistémica (ampliamente 

utilizado en la terapia familiar), observa los fenómenos de manera circular y multicausal, por 

tanto, no se pueden establecer marcadores lineales. Por poner un ejemplo, dentro de 

una familia, los miembros se comportan y reaccionan de maneras impredecibles porque cada 

acción y reacción cambia continuamente de la naturaleza del contexto. 

 

Paúl Watzlawick fue pionero en distinguir la causalidad lineal y causalidad circular, 

para explicar con ello las diversas pautas repetitivas de interacción posibles y marcando un 

antes y un después en la interpretación de las dificultades en las relaciones personales. 
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La visión circular de los problemas está marcada por cómo el comportamiento de un individuo 

influencia las acciones de otro, que por su parte influye también sobre el primero. 

 

Por tanto, la terapia sistémica ofrece una visión circular, interactiva, en el interior del 

sistema o grupo que tiene sus reglas de transformación y se autocontrola a través de 

fenómenos de retroalimentación para mantener un estado de equilibrio. Los componentes del 

sistema entran en relación mediante la comunicación, una de las claves de esta terapia. 

 

Los inicios de la terapia sistémica 

 

La terapia sistémica surge durante la década de los treinta como un apoyo a profesiones 

de distintos ámbitos:  

La psiquiatría, psicología, pedagogía y sexología. A pesar de que el movimiento se 

inicia en Alemania gracias a Hirschfeld, Popenoe es el primero en aplicarlo en Estados 

Unidos. Más adelante, Emily Mudd desarrolló el primer programa de evaluación en terapia 

familiar en Filadelfia. 

 

John Bell, su referente más popular 

 

Muchos afirman que el padre de la terapia familiar moderna es John Bell, un profesor 

de psicología de la Universidad de Clark en Worcester, Massachussets, pues en 1951 realizó 

terapia conjunta con toda la familia de un joven muy agresivo y obtuvo excelentes resultados. 

Es por eso que en muchas citas bibliográficas marcan este momento como el inicio de la 

terapia sistémica. 

 

A partir de aquí, muchos han aplicado y difundido los principios de la terapia sistémica 

en distintos ámbitos. Por ejemplo Nathan Ackerman, en psiquiatría infantil, Theodore Lidz se 

especializó en el trabajo con familias de pacientes esquizofrénicos y fue el primero en explorar 

el rol de los padres en el proceso de la esquizofrenia. Bateson, que era antropólogo y filósofo, 
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y estudió la estructura familiar de las tribus de las islas de Bali y Nueva Zelanda junto con su 

esposa Margaret Mead. 

 

La terapia breve se desarrolla a partir de la terapia sistémica 

 

Desde principios de los años 70, se planteó que el modelo sistémico podría aplicarse a 

un solo individuo aunque no asistiera toda la familia, y que supone un desarrollo de la terapia 

brevedel MRI de Palo Alto.  

 

La Terapia Sistémica Breve es un conjunto de procedimientos y técnicas de 

intervención que pretenden ayudar a los individuos, parejas, familias o grupos a movilizar sus 

recursos para alcanzar sus objetivos en el menor tiempo posible, y tiene su origen en la terapia 

sistémica. 

 

A mediados de los años 70, un grupo formado por Paul Watzlawick, Arthur Bodin, 

John Weakland y Richard Fisch, establecieron el “Centro de Terapia Breve”. Este grupo 

desarrolló lo que hoy se conoce en el mundo entero como el Modelo de Palo Alto, generando 

un cambio radical en la psicoterapia, al desarrollar un modelo breve, simple, efectivo y 

eficaz para ayudar a la gente a producir un cambio. 

 

La praxis de la terapia sistémica 

 

La terapia sistémica se caracteriza por ser un enfoque de solución de problemas 

práctico más que analítico. No importa tanto el diagnóstico de quién es el enfermo o de quién 

tiene el problema (por ejemplo, quien es que tiene un problema de agresividad), sino que se 

centra en identificar los patrones disfuncionales dentro del comportamiento del grupo de 

personas (familia, empleados, etc.), para así redirigir esos patrones de comportamiento 

directamente. 
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Los terapeutas sistémicos ayudan a los sistemas a encontrar el equilibrio. A diferencia 

de otras formas de terapia, por ejemplo la terapia psicoanalítica, el objetivo es abordar de 

manera práctica los patrones actuales de la relación, en lugar de causas, como en este ejemplo 

pueden ser los impulsos subconscientes de un trauma trauma infantil (Corbin, 2016). 

 

¿Qué es la Terapia Familiar y la Terapia Sistémica? 

 

 

La Terapia Sistémica se basa en la Terapia Familiar, una adaptación terapéutica de un 

campo interdisciplinario más grande conocida como la Teoría de Sistemas. 

 

La Teoría de Sistemas es el estudio de los sistemas complejos presentes en la 

naturaleza, la ciencia y la sociedad, y su marco investiga y describe cualquier grupo de seres 

vivos que funcionan conjuntamente para producir un resultado. Esto podría ser un solo 

organismo tal como una planta o de un solo humano, o podría aplicarse a una organización 

entera como una familia. 

 

Aunque tanto la Teoría de Sistemas como la Terapia Sistémica se pueden aplicar de 

forma individual, en  parejas o en una gran variedad de conjuntos, se utiliza con mayor 

frecuencia en el entorno familiar, ya que se centra en la comprensión problemas dentro de un 

marco contextual. 
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¿Cómo puede ayudar la Terapia Familiar? 

 

La Terapia Familiar Sistémica se apoya en la idea de que las relaciones familiares 

forman una parte clave de la salud emocional de cada miembro de esa familia. Este tipo de 

terapia puede ayudar a las personas que se preocupan por los demás a encontrar maneras de 

hacer frente en colaboración con cualquier malestar, la incomprensión y el dolor que está 

afectando a sus relaciones y poner una tensión en la unidad familiar. 

 

Los problemas más habituales con los que un terapeuta familiar suele trabajar son los 

acontecimientos estresantes y traumáticos de la vida tales como: divorcio y la 

separación, enfermedad o muerte de un ser querido, y etapas de transición de desarrollo de la 

familia que pueden causar dolor y malestar. Los conflictos entre padres e hijos, problemas 

relacionados con la escuela y el trabajo y las dificultades psicosexuales también pueden ser 

explorados a través de la Terapia Familiar Sistémica. 

 

Los terapeutas familiares también pueden trabajar junto a otros profesionales de la 

salud para hacer frente a problemas específicos tales como el TDAH, trastornos 

alimentarios, adicciones, depresión, y cualesquiera otras condiciones que pueden estar 

teniendo un efecto perjudicial sobre la vida familiar. Esto hace que la Terapia Familiar sea útil 

para los momentos de crisis o de larga duración que estén teniendo efectos perjudiciales sobre 

la familia. 

 

• En esencia, mediante la evaluación de estos problemas y la proporción de apoyo, la 

Terapia Familiar puede ayudar a las familias y las personas a: 

• Entender mejor cómo funciona su familia 

• Identificar las fortalezas y debilidades en el sistema de la familia 

• Establecer objetivos y diseñar estrategias para resolver problemas 

• Desarrollar sus habilidades de comunicación 

• Fortalecer toda la unidad familiar 
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¿Quién puede beneficiarse de la Terapia Familiar? 

 

La Terapia Familiar es sensible a todo tipo de familia y relaciones, creencias y culturas. 

También es considerada con las necesidades y problemas de cada individuo dentro de una 

unidad familiar, y tiene en cuenta todas las demás relaciones clave en la vida de las personas. 

Esto hace que sea un método útil para las personas de todas las edades y procedencias. 

 

Las familias procedentes de entornos desfavorecidos social y económicamente pueden 

encontrar la Terapia Familiar particularmente beneficiosa. Esto se debe a que en general son 

más vulnerables a los problemas externos tales como el desempleo, que pueden afectar 

negativamente a la vida familiar y las relaciones. Las familias que tienen niños con problemas 

de comportamiento también pueden encontrar la Terapia Familiar muy valiosa. 

 

¿En qué consiste la Terapia Familiar? 

 

La Terapia Familiar normalmente se lleva a cabo en forma de sesiones en las que se 

acuden los individuos y sus seres queridos junto con un terapeuta familiar para discutir los 

temas que están afectando a sus relaciones. Estas sesiones – y las técnicas de Terapia Familiar 

utilizadas – se adaptarán de acuerdo con los objetivos de la terapia y las edades, las 

necesidades, los recursos y las preferencias de los individuos involucrados. Las sesiones que 

involucran a niños, por ejemplo, pueden incluir ejercicios de dibujo y el juego para ayudar a 

expresar sus emociones de una manera más creativa y atractiva. 

 

¿Qué ocurre durante una sesión de Terapia Familiar? 

 

En general, los terapeutas de familia tendrán como objetivo adoptar un enfoque que no 

tome partido o culpe a los individuos, sino que insta a las familias al intercambio de 

conocimiento y puntos de vista con los demás, lo que les permite discutir los problemas que 
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están poniendo tensión en sus relaciones. Al apoyar este sistema de interacción y dar a todos la 

oportunidad de contribuir en la discusión, la Terapia Familiar permite a los miembros de la 

familia explorar vías de avance que va a trabajar entre ellos como una unidad. 

 

El número de miembros de la familia que asisten a cada sesión puede variar, 

dependiendo de las metas de la terapia. A veces, un terapeuta familiar ofrecerá sesiones 

individuales para complementar las reuniones familiares. Estas pueden ser particularmente 

beneficiosas para aquellas que quieren reunirse con el terapeuta antes de una sesión de familia 

para decidir sobre las mejores maneras de expresar sus pensamientos y sentimientos con los 

demás. En la Terapia Familiar que se involucran a los padres y los niños, los terapeutas 

pueden desear hablar con los padres por separado siguientes sesiones familiares. 

 

Mientras que algunos terapeutas familiares trabajan individualmente, otros van a 

colaborar con un co-terapeuta o equipo. En algunos casos, estos colegas observarán sesiones 

para supervisar cómo interactúan el terapeuta familiar y clientes. A continuación, estará en 

posición para compartir reflexiones y explorar posibilidades para ayudar a resolver mejor los 

problemas. Muchas familias encuentran este enfoque de los problemas de gran ayuda. 

 

¿Cuántas sesiones se necesitan en Terapia Familiar? 

 

La Terapia Familiar tiende a ser un enfoque de solución de concentrado y de corto 

plazo, y se necesitan por lo general alrededor de 6 a 20 sesiones para ayudar a las familias a 

darse cuenta de sus fortalezas y encontrar formas de avanzar. Para las familias y seres queridos 

que están experimentando dificultades más complejas sin embargo, pueden ser necesarias 

otras sesiones. 

 

Las sesiones pueden durar de entre 50 y 90 minutos, y los intervalos entre cada uno 

podrían ser de una o varias semanas, dependiendo de los factores, como se abordan los 

problemas, la etapa de tratamiento y las necesidades de los miembros de la familia. En última 

instancia, todos los elementos de la Terapia Familiar, incluidas las técnicas de Terapia 
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Familiar y duración de las sesiones será el resultado de una colaboración y el acuerdo mutuo 

entre el terapeuta y la familia (Psicóloga, 2017). 

 

Técnicas 

 

A pesar de que existen diferentes tipos de escuelas dentro del enfoque sistémico, y que 

cada proceso de terapia es distinto, hay una serie de técnicas que se suelen utilizar de manera 

habitual. A continuación veremos algunas de las más importantes. 

 

Constelaciones familiares 

 

 

 

La técnica de constelaciones es una manera de analizar las dinámicas de una familia o 

grupo sin necesidad de que todos los componentes del mismo estén presentes. 
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El paciente, tiene que colocar diversos elementos que representan al resto de 

participantes (como por ejemplo dibujos o figuras humanas) en una posición que muestre las 

relaciones entre ellos. 

 

Una vez que se hayan colocado todos los elementos en posición, el terapeuta hará una 

serie de preguntas que ayudará al paciente a analizar las relaciones entre los distintos 

miembros del grupo. 

 

Al mismo tiempo, este proceso también servirá para descubrir qué rol juega él mismo 

dentro de la familia, y ver qué alternativas existen. 

 

Excepciones y preguntas milagro 

 

Estas dos técnicas se utilizan para hacer reflexionar a la familia o grupo sobre los 

cambios que es necesario llevar a cabo para resolver el problema por el cual han acudido a 

terapia. Ambas tienen bastantes similitudes, pero los detalles varían ligeramente. 

 

La técnica de la «pregunta milagro» consiste en preguntarle a todos los miembros del 

grupo qué ocurriría si un día se despertasen y sus dificultades se hubiesen resuelto como por 

arte de magia. ¿Qué cambiaría en su rutina habitual? ¿En qué lo notarían especialmente? 

 

La técnica de las excepciones, por otra parte, consiste en ayudar al grupo a buscar 

momentos en los que el problema que tienen habitualmente no estaba presente, y hacerles 

reflexionar sobre qué era distinto en esas situaciones. Ambas técnicas ayudan a los 

participantes a identificar los elementos que es necesario que cambien. 

 

Preguntas circulares 
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Cuando existe un conflicto dentro de un grupo, lo habitual es que cada uno de los 

participantes se centre en sus propios sentimientos y se sienta incomprendido por los demás. 

Por eso, una de las técnicas más efectivas es el uso de las preguntas circulares. 

 

Esto consiste en hacerle preguntas a cada participante que le obliguen a reflexionar 

sobre lo que está sintiendo otro de los miembros del grupo, sobre sus motivos para actuar de la 

manera en que lo hace. 

 

Si se realiza correctamente, esta técnica ayuda a desarrollar la empatía entre todos los 

participantes y puede disminuir la intensidad del conflicto (Puerta, 2018). 

 

Técnicas en terapia familiar 

 

Cada familia tiene una estructura y las familias realizan sus funciones básicas a través 

de la organización en subsistemas coexistentes. La organización de la familia se define en 

términos de coaliciones, reglas y roles. 
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El papel del terapeuta es observar los procesos familiares repetitivos durante la terapia, 

ya que estos llevan a detectar los patrones inefectivos. Estos revelan dónde se necesita 

reestructuración. 

 

El terapeuta evalúa:  

1. El momento del ciclo evolutivo.  

2. Las interacciones.  

3. Las alianzas y coaliciones familiares.  

4. Los problemas de la distribución jerárquica del poder.  

5. El tipo de límites intra y extrafamiliar  

6. Las pautas de transición alternativas disponibles de acuerdo a la flexibilidad del 

sistema al cambio.  

7. Las fuentes de apoyo y estrés dentro y fuera del grupo familiar.  

8. La forma en que el síntoma es aprovechado por la familia para mantener sus pautas 

transaccionales  

9. Observar si las conductas, tareas o privilegios existentes son acordes a las edades de 

los integrantes de la familia.  

10. El ritmo de cambio: si es lento o rápido (adaptación) 

 

Los orientadores pueden utilizar los modelos y técnicas desarrolladas por las distintas 

escuelas o enfoques de terapia familiar. 

 

 

Terapia familiar con el enfoque del Mental Research Institute.  

 

• Tiene como propósito el modificar las pautas de conducta que se organizan alrededor 

del problema para mantenerlo.  
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• El problema es el resultado de una pauta de interacción que se origina como resultado 

de un mutuo reforzamiento entre una conducta originada por una cognición específica y los 

intentos de solución que se derivan. 

 

• Dentro de este enfoque el terapeuta debe iniciar su intervención definiendo 

claramente lo siguiente: 1. El problema, incluye precisar aspectos tales como: desde cuándo se 

presenta, con qué frecuencia, en qué circunstancias y las relaciones de las otras personas ante 

el mismo 2. La historia de las soluciones que para él se intentaron 3. El significado que le dan 

los diferentes integrantes de la familia al problema y a las soluciones intentadas para 

resolverlo. 

 

El terapeuta debe proponer soluciones diferentes a las que habitualmente ha intentado 

la familia o tan sólo bloquear las soluciones que ha intentado. 

 

Terapia familiar con enfoque estratégico Este enfoque se interesa en el aquí y en el 

ahora de la familia. Su énfasis esta en ayudar a las familias a manejar de manera efectiva los 

problemas que enfrentan en determinadas etapas de la vida, especialmente en los periodos de 

transición entre una etapa y otra. 

 

La estrategia central de la cual parte este enfoque es la de definir el problema de 

manera tal que sea posible solucionarlo. Las intervenciones son: I. Provocar cambios en la 

manera de comportarse de las personas. II. Incrementar la relación del terapeuta con el 

paciente, pues al sugerirles que hacer entra a ser parte de las acciones de sus pacientes. III. 

Sirven para obtener información, pues la manera en que un individuo responda es 

esclarecedora de cómo responde a los cambios. 

 

Enfoque comunicacional En este modelo se parte de una serie de ideas básicas acerca 

del funcionamiento familiar. I. El comportamiento de una persona dentro de la familia solo 

puede ser entendido dentro de un contexto comunicativo relacional. II. La familia es un 

sistema homeostático, siempre tiende a buscar el mantener el equilibrio. III. Dentro de la 
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familia se desarrollan una serie de patrones comunicativos que determinan las interacciones 

que se establecen dentro de la misma. IV. La sustitución de la noción de causalidad lineal (un 

evento causa a otro) por la de la causalidad circular (los distintos eventos se influyen 

mutuamente entre sí para mantener cierto patrón de comunicación). 

 

Los problemas en la familia se presentan cuando no se permite el sentido de 

individualidad y valía personal entre sus miembros, cuando los padres no son buenos modelos 

de comunicación, cuando la comunicación es incongruente con mensajes ambiguos o poco 

claros y cuando la comunicación es incompleta o se hacen supuestos, sin confirmar las dudas. 

 

Enseña a la familia un nuevo lenguaje para comunicarse y entender los problemas de 

comunicación que existe entre ellos, que concibe como la causa principal de su 

disfuncionalidad. El terapeuta debe modelar y enseñar a la familia a cambiar sus patrones de 

comunicación, a cómo ponerse en contacto con sus propios sentimientos, como escuchar a los 

otros, como solicitar la clarificación de los mensajes recibidos 

 

Terapia familiar estructural Parte del supuesto de lo que es el funcionamiento normal 

de una familia. La familia normal no puede ser distinguida de la anormal por la ausencia de 

problemas, sino por poseer una estructura que le permita adaptarse a las demandas propias 

tanto del medio externo, como las producidas por el mismo proceso de cambio de la familia a 

lo largo de sus diversas etapas, de manera tal que se permita el desarrollo de cada miembro. 

 

El problema es un recurso para mantener en equilibrio un sistema, o es mantenido por 

el propio sistema. El problema puede originarse en la estructura del propio sistema o haberse 

originado en un miembro en particular y ser apoyado por el sistema familiar. 

 

Coparticipación Se logra cuando el terapeuta hace saber a los diferentes miembros de 

la familia que están siendo comprendidos, y que se está trabando con ellos y para ellos. A. 

Posición de cercanía B. Posición intermedia C. Posición distante. 
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Promoción del cambio En este abordaje se considera a la familia como un sistema 

complejo que funciona mal. El terapeuta debe producir una crisis que empuje al sistema 

familiar a desarrollar otras pautas de funcionamiento. A. Cuestionando el síntoma. B. 

Cuestionando la estructura. C. Cuestionando la realidad familiar. 
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Reencuadramiento Busca promover el cambio; debe convencer a la familia de que un 

nuevo punto de vista les abre nuevas perspectivas y les permite iniciar un proceso de cambio. 

 

 

 

Escenificación El orientador pide a la familia que discuta durante el transcurso de la 

sesión una situación o que resuelva un problema en su presencia. 
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Enfoque El orientador debe elaborar un plan estratégico de intervención y enfocarse en 

la información referida a las pautas de interacción que pretende modificar, ignorando en 

momento otra información que no es útil para sus metas terapéuticas. 

 

 

 

Intensidad Busca que la familia reconozca y acepte el mensaje que les está enviando. 

Algunos de los procedimientos son la repetición del mensaje, la modificación del tiempo, el 

cambio en la distancia. 
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Establecimiento de límites: Se regulan las interacciones entre los diferentes 

subsistemas. Se logra a través del establecimiento de una distancia psicológica adecuada entre 

subsistemas que estén demasiado unidos o separados. 

 

 

 

Desequilibrio El orientador puede cuestionar y modificar la distribución del poder en 

una familia. El orientador se alía con un miembro de la familia con poco poder con el objetivo 

de modificar su posición de poder dentro de la familia. 
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Complementariedad El orientador debe procurar que los miembros de la familia vean 

sus problemáticas como parte de un todo que está por encima de su yo individual. 

 

 

 

Cuestionamiento de la realidad familiar: Toda la familia posee un conjunto de 

esquemas cognitivos que legitiman o validan la organización familiar. El orientador puede 

cuestionar la manera en que una familia legítima se estructura a través de las técnicas como la 

utilización de constructores cognitivos que cuestionan los utilizados por la familia para 

explicar su realidad. 
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Escuela de Milán Parte de la creencia de que el sistema no crea el problema sino a la 

inversa, el problema crea el sistema. Las familias con problemas se caracterizan por 

desarrollar juegos familiares no reconocidos en que los miembros se esfuerzan por lograr cada 

uno el control de las conductas. 

 

 

 

Posición de neutralidad Si un terapeuta logra mantenerse neutral durante una sesión, 

los miembros de la familia entrevista no podrán decir que se puso de parte de uno de ellos. La 

neutralidad como principio organizador de la terapia responde a la creencia de los autores de 

que la familia tiene una capacidad autocorrectora y que por lo tanto se debe permitir que por sí 

misma decida los cambios deseados. 
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Formulación de hipótesis El equipo elabora una hipótesis la cual sirve de marco de 

referencia, que especifica porque la familia opera, actúa, comunica o se presenta de una 

determinada manera. Las hipótesis deben de ser circulares es decir deben intentar conectar con 

el problema las comunicaciones y las pautas de relación de todos los miembros de la familia y 

de las personas relacionadas que han intentado participar en la solución del mismo. 

 

 

 

 

Connotación positiva: La connotación positiva es un mensaje por medio del cual el o 

los terapeutas comunican a la familia que su problema es lógico y significativo dentro de su 

contexto. 

 

 



83 
 

 

Entrevista circular: El objetivo de esta es buscar diferencias. En ella el terapeuta 

conduce la entrevista sobre la base de la información recibida de la familia en respuesta a su 

pedido de información acerca de los vínculos y de diferencias en la percepción de los mismos 

cambios que se han experimentado. 

 

 

 

 

Terapia familiar narrativa Sostiene que la realidad objetiva influye en las personas a 

través del significado que le dan las mismas dentro de un contexto histórico determinado. 

 

Adopción por parte del terapeuta de una posición de ignorancia: Implica la 

comunicación a la familia de una genuina curiosidad hacia lo que narra con relación a sí 

misma y con respecto a los distintos individuos que la integran, así como de una necesidad de 

informarse más con respecto a lo que se está diciendo. 

 



84 
 

 

 

Creación de espacios conversacionales: La creación de un espacio donde la familia se 

sienta libre de contar su historia. A. Crear un espacio que permita la expresión libre a la 

familia. B. El terapeuta debe ser abierto y evitar los secretos con la familia. C. No dar por 

supuesto que como terapeuta se entienden siempre los significados de lo que dice la familia. 

D. Adoptar la postura de que todo puede ser tema de conversación sin privilegiar un tema 

sobre otro. E. Permitir que cada integrante de la familia, uno por vez cuente su propia versión 

de lo que pasa en la familia. 
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Equipo reflexivo Este está compuesto por varios profesionales que escuchan la 

conversación entre el terapeuta y la familia sin participar, y al final el terapeuta le pide al 

equipo que converse acerca del problema planteado por la familia y ofrezca alternativas de 

solución. 

 

 

 

 

Exteriorización del problema Cuando el problema se ve como algo externo a la vida de 

las personas, estas adquieren la posibilidad de darle un nuevo significado y generar nuevas 

posibilidades de solución (Espinosa, 2016). 
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4.4. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Luego de la realización de la presente propuesta teórica se espera que los docentes 

identifiquen a tiempo los problemas por lo que atraviesan los estudiantes durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje, y a los estudiantes, se mejoren las relaciones entre los miembros de la 

comunidad educativa y también las relaciones familiares. 

 

Es de anotar también que con la puesta en marcha de la presente propuesta alternativa, 

se espera que los estudiantes se inserten al proceso de enseñanza aprendizaje de la mejor 

manera, se motiven por aprender y logren sus objetivos educativos. 
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ANEXO 

Anexo # 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

¿Cómo la pérdida del rol 

paterno – filial influye en 

las conductas violentas de 

estudiantes de noveno año 

de educación básica de la 

Unidad Educativa 

Babahoyo año 2019? 

Indicar cómo la pérdida del 

rol paterno – filial incide en 

las conductas violentas de 

estudiantes de noveno año 

de educación básica de la 

Unidad Educativa Babahoyo 

año 2019. 

Si se reduce el impacto por 

la pérdida del rol paterno – 

filial se controlaran las 

conductas violentas de 

estudiantes de noveno año 

de educación básica de la 

Unidad Educativa Babahoyo 

año 2019. 

PROBLEMAS 

DERIVADOS 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

HIPOTESIS 

ESPECIFICAS 

¿Cómo se desarrolla el 

contexto familiar de los 

estudiantes de noveno año 

de educación básica de la 

Unidad Educativa 

Babahoyo?  

 

¿De qué manera influye la 

perdida paterno – filial en el 

comportamiento escolar de 

los estudiantes de noveno 

año de educación básica de 

la Unidad Educativa 

Babahoyo? 

¿Qué actividades  

educativas  reducirán el 

impacto de la pérdida del rol 

paterno – filial y las 

conductas violentas de los 

estudiantes de noveno año 

de educación básica de la 

Unidad Educativa 

Babahoyo? 

Analizar cómo se desarrolla 

el contexto familiar de los 

estudiantes de noveno año 

de educación básica de la 

Unidad Educativa 

Babahoyo.  

Indicar de qué manera 

influye la perdida paterno – 

filial en el comportamiento 

escolar de los estudiantes de 

noveno año de educación 

básica de la Unidad 

Educativa Babahoyo. 

Determinar qué actividades  

educativas  reducirán el 

impacto de la pérdida del rol 

paterno – filial y las 

conductas violentas de los 

estudiantes de noveno año 

de educación básica de la 

Unidad Educativa 

Babahoyo. 

Si se analiza cómo se 

desarrolla el contexto 

familiar se podrá prevenir el 

desarrollo de conductas 

violentas de los niños de la 

Unidad Educativa 

Babahoyo.  

Si se mejora el rol paterno – 

filial se garantizara el 

comportamiento escolar de 

los estudiantes de noveno 

año de educación básica de 

la Unidad Educativa 

Babahoyo. 

Si se realiza actividades  

educativas se reducirán el 

impacto de la pérdida del rol 

paterno – filial y las 

conductas violentas de los 

estudiantes de noveno año 

de educación básica de la 

Unidad Educativa 

Babahoyo. 

 



 
 

Anexo # 2 

 

RECURSOS  

Recursos humanos 

RECURSOS HUMANOS CANTIDAD 

Investigador 2 

Docente asesor 1 

Pacientes 63 

Profesionales de la salud del área 1 

Autora: Kathiusca Puya Muñoz 

Fuente: Elaboración propia 

Recursos económicos 

RECURSOS ECONÓMICOS INVERSIÓN 

Seminario de tesis 40 

Internet 30 

Primer material escrito en borrador 25 

Material bibliográfico 25 

Copias a colores 20 

Fotocopia final 25 

Fotografías 10 

Empastada 45 

Alquiler de equipo de informática 20 

Material de escritorio 30 

Alimentación 40 

Movilización y transporte 30 

Copias a color 20 

Fotocopiafinal 25 

TOTAL 385 

Autora: Kathiusca Puya Muñoz 

Fuente: Elaboración propia 



 
 

Anexo # 3 

Cronograma del Proyecto  

Nº 

 

 

 

ACTIVIDADES 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  

1 2 3 4 1 2 3 4  1 2 3 4 1 2 3  4 1 2 3  4 

1 
Selección del 

tema                        

2 
Aprobación del 

tema                        

3 

Recopilación 

de la 

información                        

4 
Desarrollo del 

capítulo I                        

5 
Desarrollo del 

capítulo II                        

6 
Desarrollo del 

capítulo III                        

7 

Sustentación 

2da etapa 

                       

8 

Elaboración de 

las encuestas 
                    

 

9 

Aplicación de 

las encuestas 
                    

 

10 

Tamización de 

la investigación 
                    

11 Desarrollo del 

capítulo IV 
                    

12 Elaboración de 

las 

conclusiones 

                    



 
 

13 Desarrollo del 

capítulo V 
                    

14 Sustentación 

del proyecto 
                    

Autora: Kathiusca Puya Muñoz 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Anexo # 4 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA CLINICA 

 

Entrevistas dirigidas los docentes y a la autoridad de la institución 

Estimados compañeros, la presente tiene como finalidad la de recoger información sobre el 

tema: Pérdida del rol paterno – filial y su incidencia en las conductas violentas de 

estudiantes de noveno año de educación básica de la Unidad Educativa Babahoyo en el año 

2019. 

 

1.- ¿Existen programas institucionales para identificar la  pérdida del rol paterno – filial? 

2.- ¿Se identifica a tiempo la pérdida del rol paterno – filial? 

3.- ¿Los estudiantes presentan conductas violentas? 

4.- ¿Las estudiantes que presentan conductas violentas son los que han perdido el rol 

paterno-filial? 

5.- ¿Se realizan actividades para conocer el ambiente familiar de los estudiantes? 

6.- ¿Existen hogares en los que se ha perdido el rol paterno-filial? 

7.- ¿Se conciencia la falta del rol paterno-filial? 

8.- ¿Las madres se esfuerzan por reducir el impacto por la pérdida del rol paterno - filial? 

9.- ¿Las actividades en clases ayudan a reducir el impacto de la pérdida del rol paterno-

filial? 

10.- ¿Se aplican actividades escolares en clases para concienciar el rol paterno-filial? 

11.- ¿Se realizan actividades para reducir el impacto por la pérdida del rol paterno - filial? 

12.- ¿Los estudiantes con conductas violentas aceptan mejorar las mismas? 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 5 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA CLINICA 

Encuestas dirigidas a los estudiantes de la institución 

Estimados estudiantes, la presente tiene como finalidad la de recoger información sobre el 

tema: Pérdida del rol paterno – filial y su incidencia en las conductas violentas de 

estudiantes de noveno año de educación básica de la Unidad Educativa Babahoyo en el año 

2019. 

1.- ¿La institución realiza programas para identificar la pérdida del papá de los hogares? 

Si                           No                             No sabe 

2.- ¿Se identifica a tiempo la pérdida del papá en los hogares? 

Si                           No                             No sabe 

3.- ¿Sus compañeros presentan conductas violentas? 

Si                           No                             No sabe 

4.- ¿Los estudiantes que presentan conductas violentas son los que han perdido el papá en 

sus hogares? 

Si                           No                             No sabe 

5.- ¿Se realizan actividades en la Institución para conocer el ambiente familiar de los 

estudiantes? 

Si                           No                             No sabe 

6.- ¿Existen estudiantes que han perdido el papá? 

Si                           No                             No sabe 

7.- ¿Se realiza actividades de concienciación de la falta del papá? 

Si                           No                             No sabe 

8.- ¿Las madres se esfuerzan por reducir el impacto por la pérdida del papá? 



 
 

Si                           No                             No sabe 

9.- ¿Las actividades en clases ayudan a reducir el impacto de la pérdida del papá? 

Si                           No                             No sabe 

10.- ¿Se realizan actividades para reducir el impacto por la pérdida del papá? 

Si                           No                             No sabe 

 

 

Encuestas dirigidas a los docentes 

 

1.- ¿Existen programas institucionales para identificar la pérdida del rol paterno – filial? 

Programas institucionales para identificar la pérdida del rol paterno – filial 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 18 100 

A veces 0 0 

Total 18 100 

 

 

 

Análisis  

 

De la encuesta realizada, el cien por ciento manifiesta que no existen programas 

institucionales para identificar la  pérdida del rol paterno – filial. 

0%

100%

0%

Programas institucionales para 
identificar la pérdida del rol paterno 

– filial

Si No A veces



 
 

 

Interpretación  

 

No existen programas institucionales para identificar la  pérdida del rol paterno – filial. 

 

2.- ¿Se identifica a tiempo la pérdida del rol paterno – filial? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 18 100 

A veces 0 0 

Total 18 100 

 

 

 

Análisis  

 

De la encuesta realizada, el cien por ciento manifiesta que no se identifica a tiempo la 

pérdida del rol paterno – filial. 

 

Interpretación  

 

No se identifica a tiempo la pérdida del rol paterno – filial. 

 

3.- ¿Los estudiantes presentan conductas violentas? 

0%

100%

0%

Identifica a tiempo la pérdida del 
rol paterno – filial

Si No A veces



 
 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 18 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

Total 18 100 

 

 

 

Análisis  

 

De la investigación realizada, el cien por ciento manifiesta que si existen estudiantes con 

conductas violentas. 

 

Interpretación  

 

Existen estudiantes con conductas violentas. 

 

 

 

4.- ¿Las estudiantes que presentan conductas violentas son los que han perdido el rol 

paterno-filial? 

Relación estudiantes con conductas violentas han perdido el rol paterno-filial 

100%

0%0%

Estudiantes presentan conductas 
violentas

Si No A veces



 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 7 39 

No 5 28 

A veces 6 33 

Total 18 100 

 

 

 

Análisis 

 

De la encuesta realizada, el 39% manifiesta que los estudiantes que presentan conductas 

violentas coinciden en que son los que han perdido el rol paterno-filial, mientras que un 

28% dice que no y un 33% dice que solo a veces.  

 

Interpretación  

  

La mayoría de los estudiantes que presentan conductas violentas coinciden en que son los 

que han perdido el rol paterno-filial. 

 

 

5.- ¿Se realizan actividades para conocer el ambiente familiar de los estudiantes? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

39%

28%

33%

Relación estudiantes con conductas 
violentas han perdido el rol paterno-

filial

Si No A veces



 
 

Si 0 0 

No 18 100 

A veces 0 0 

Total 18 100 

 

 

 

Análisis  

 

De la encuesta realizada, el cien por ciento manifiesta que no se realizan actividades para 

conocer el ambiente familiar de los estudiantes. 

 

Interpretación  

 

No se realizan actividades para conocer el ambiente familiar de los estudiantes. 

 

 

6.- ¿Existen hogares en los que se ha perdido el rol paterno-filial? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 18 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

0%

100%

0%

Actividades para conocer el ambiente 
familiar de los estudiantes

Si No A veces



 
 

Total 18 100 

 

 

 

Análisis  

 

De la investigación realizada, el cien por ciento manifiesta que si existen hogares en los 

que se ha perdido el rol paterno-filial. 

 

Interpretación  

 

Existen hogares en los que se ha perdido el rol paterno-filial. 

 

 

7.- ¿Se realiza concienciación sobre la falta del rol paterno-filial? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 7 39 

No 5 28 

A veces 6 33 

Total 18 100 

 

100%

0%0%

Hogares en los que se ha perdido el 
rol paterno-filial

Si No A veces



 
 

 

 

Análisis 

 

De la encuesta realizada, el 39% manifiesta que si se realiza concienciación sobre la falta 

del rol paterno-filial, mientras que un 28% dice que no y un 33% dice que solo a veces.  

 

Interpretación  

  

Pocas veces se realiza concienciación sobre la falta del rol paterno-filial. 

 

 

8.- ¿Las madres se esfuerzan por reducir el impacto por la pérdida del rol paterno - filial? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 7 39 

No 5 28 

A veces 6 33 

Total 18 100 

 

39%

28%

33%

Concienciación sobre la falta del rol 
paterno-filial

Si No A veces



 
 

 

 

Análisis 

 

De la encuesta realizada, el 39% manifiesta que las madres se esfuerzan por reducir el 

impacto por la pérdida del rol paterno - filial, mientras que un 28% dice que no y un 33% 

dice que solo a veces.  

 

Interpretación  

  

Son pocas las madres se esfuerzan por reducir el impacto por la pérdida del rol paterno - 

filial. 

 

9.- ¿Las actividades en clases ayudan a reducir el impacto de la pérdida del rol paterno-

filial? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 7 39 

No 5 28 

A veces 6 33 

Total 18 100 

 

39%

28%

33%

Madres se esfuerzan por reducir el 
impacto por la pérdida del rol 

paterno - filial

Si No A veces



 
 

 

 

Análisis 

 

De la encuesta realizada, el 39% manifiesta que las actividades en clases ayudan a reducir 

el impacto de la pérdida del rol paterno-filial, mientras que un 28% dice que no y un 33% 

dice que solo a veces.  

 

Interpretación  

  

No todas las actividades en clases ayudan a reducir el impacto de la pérdida del rol 

paterno-filial. 

 

10.- ¿Se aplican actividades escolares en clases para concienciar el rol paterno-filial? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 18 100 

A veces 0 0 

Total 18 100 

 

39%

28%

33%

Actividades en clases ayudan a 
reducir el impacto de la pérdida del 

rol paterno-filial

Si No A veces



 
 

 

 

Análisis  

 

De la encuesta realizada, el cien por ciento manifiesta que no se aplican actividades 

escolares en clases para concienciar el rol paterno-filial. 

 

Interpretación  

 

No se aplican actividades escolares en clases para concienciar el rol paterno-filial. 

  

 

 

 

11.- ¿Se realizan actividades para reducir el impacto por la pérdida del rol paterno - filial? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 18 100 

A veces 0 0 

Total 18 100 

 

0%

100%

0%

Actividades escolares en clases para 
concienciar el rol paterno-filial

Si No A veces



 
 

 

 

Análisis  

 

De la encuesta realizada, el cien por ciento manifiesta que no se realizan actividades para 

reducir el impacto por la pérdida del rol paterno - filial. 

 

Interpretación  

 

No se realizan actividades para reducir el impacto por la pérdida del rol paterno - filial. 

 

 

 

12.- ¿Los estudiantes con conductas violentas aceptan mejorar las mismas? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 18 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

Total 18 100 

 

0%

100%

0%

Actividades para reducir el impacto 
por la pérdida del rol paterno - filial

Si No A veces



 
 

 

 

Análisis  

 

De la investigación realizada, el cien por ciento manifiesta que los estudiantes con 

conductas violentas aceptan mejorar las mismas. 

 

Interpretación  

 

Los estudiantes con conductas violentas aceptan mejorar las mismas. 

 

 

 

 

 

Encuestas dirigidas a los padres de familia de la institución 

1.- ¿La institución realiza programas para identificar la pérdida del papá de los hogares? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 123 87 

A veces 18 13 

Total 141 100 

100%

0%0%

Estudiantes con conductas violentas 
aceptan mejorar

Si No A veces



 
 

 

 

 

Análisis  

 

De la investigación realizada, el 87% manifiesta que en la institución no se realiza 

programas para identificar la pérdida del papá de los hogares, mientras que un 13% dice 

que no sabe 

 

Interpretación  

 

En la institución no se realiza programas para identificar la pérdida del papá de los 

hogares. 

 

2.- ¿Se identifica a tiempo la pérdida del papá en los hogares? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 123 87 

A veces 18 13 

Total 141 100 

 

0%

87%

13%

Programas para identificar la pérdida 
del papá de los hogares

Si No A veces



 
 

 

 

Análisis  

 

De la investigación realizada, el 87% manifiesta que no se identifica a tiempo la pérdida 

del papá en los hogares, mientras que un 13% dice que no sabe 

 

Interpretación  

 

No se identifica a tiempo la pérdida del papá en los hogares. 

 

 

3.- ¿Los estudiantes presentan conductas violentas? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 141 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

Total 141 100 

 

 

0%

87%

13%

Se identifica a tiempo la pérdida del 
papá

Si No A veces



 
 

 

 

Análisis  

 

De la investigación realizada, el cien por ciento manifiesta que los estudiantes si presentan 

conductas violentas 

 

Interpretación  

 

Los estudiantes presentan conductas violentas 

 

 

 

4.- ¿Los estudiantes que presentan conductas violentas son los que han perdido el papá en 

sus hogares? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 123 87 

No 0 0 

A veces 18 13 

Total 141 100 

 

 

100%

0%0%

Estudiantes presentan conductas 
violentas

Si No A veces



 
 

 

 

Análisis  

 

De la encuesta realizada, el 87% manifiesta que los estudiantes que presentan conductas 

violentas son los que han perdido el papá en sus hogares, mientras que in 13% dice que no 

sabe 

 

Interpretación  

 

La mayoría de los estudiantes que presentan conductas violentas son los que han perdido el 

papá en sus hogares. 

5.- ¿Se realizan actividades en la Institución para conocer el ambiente familiar de los 

estudiantes? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 123 87 

No 0 0 

A veces 18 13 

Total 141 100 

 

 

87%

0%
13%

Estudiantes que presentan conductas 
violentas son los que han perdido el 

papá

Si No A veces



 
 

 

 

Análisis  

 

De la encuesta realizada, el 87% manifiesta que si se realizan actividades en la Institución 

para conocer el ambiente familiar de los estudiantes, mientras que in 13% dice que no sabe 

 

Interpretación  

 

En ocasiones si se realizan actividades en la Institución para conocer el ambiente familiar 

de los estudiantes. 

 

6.- ¿Existen estudiantes que han perdido el papá? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 123 87 

No 0 0 

A veces 18 13 

Total 141 100 

 

 

87%

0%
13%

Actividades en la Institución para 
conocer el ambiente familiar de los 

estudiantes

Si No A veces



 
 

 

 

Análisis  

 

De la encuesta realizada, el 87% manifiesta que si existen estudiantes que han perdido el 

papá, mientras que in 13% dice que no sabe 

 

Interpretación  

 

Existen estudiantes que han perdido el papá. 

 

 

 

 

7.- ¿Se realiza actividades de concienciación de la falta del papá? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 123 87 

A veces 18 13 

Total 141 100 

 

87%

0%
13%

Estudiantes que han perdido el papá

Si No A veces



 
 

 

 

Análisis  

 

De la investigación realizada, el 87% manifiesta que no se realiza actividades de 

concienciación de la falta del papá, mientras que un 13% dice que no sabe 

 

Interpretación  

 

No se realiza actividades de concienciación de la falta del papá. 

 

 

 

 

 

8.- ¿Las madres se esfuerzan por reducir el impacto por la pérdida del papá? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 123 87 

No 0 0 

A veces 18 13 

Total 141 100 

 

0%

87%

13%

Actividades de concienciación de la 
falta del papá

Si No A veces



 
 

 

 

 

Análisis  

 

De la encuesta realizada, el 87% manifiesta que las madres se esfuerzan por reducir el 

impacto por la pérdida del papá, mientras que in 13% dice que no sabe 

 

Interpretación  

 

Las madres se esfuerzan por reducir el impacto por la pérdida del papá. 

 

 

9.- ¿Las actividades en clases ayudan a reducir el impacto de la pérdida del papá? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 123 87 

A veces 18 13 

Total 141 100 

 

87%

0%
13%

Madres se esfuerzan por reducir el 
impacto por la pérdida del papá

Si No A veces



 
 

 

 

Análisis  

 

De la investigación realizada, el 87% manifiesta que las actividades en clases no ayudan a 

reducir el impacto de la pérdida del papá, mientras que un 13% dice que no sabe 

 

Interpretación  

 

Las actividades en clases no ayudan a reducir el impacto de la pérdida del papá. 

 

 

 

10.- ¿Se realizan actividades para reducir el impacto por la pérdida del papá? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 123 87 

A veces 18 13 

Total 141 100 

 

0%

87%

13%

Actividades en clases ayudan a 
reducir el impacto de la pérdida del 

papá

Si No A veces



 
 

 

 

Análisis  

 

De la investigación realizada, el 87% manifiesta que no se realizan actividades para reducir 

el impacto por la pérdida del papá, mientras que un 13% dice que no sabe 

 

Interpretación  

 

No se realizan actividades para reducir el impacto por la pérdida del papá. 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD DE MILLON (MCMI-II)  

 

  1.Actúo siempre según mis propias ideas en vez de hacer lo que otros esperan  que haga. 

  2.He encontrado siempre más cómodo hacer las cosas solo, tranquilamente, que hacerlas con otros. 

  3.Hablar con la gente ha sido casi siempre difícil y desagradable para mí. 

  4.Creo que tengo que ser enérgico y decidido en todo lo que hago. 

  5.Desde hace algunas semanas me pongo a llorar incluso cuando la menor cosa me sale mal. 

  6.Algunas personas piensan que soy vanidoso o egocéntrico. 

0%

87%

13%

Realizan actividades para reducir el 
impacto por la pérdida del papá

Si No A veces



 
 

  7.Cuando era adolescente tuve muchos problemas por mi mal comportamiento en el colegio. 

  8.Tengo siempre la impresión de no ser aceptado en un grupo. 

  9.Frecuentemente critico a la gente que me molesta. 

 10.Me encuentro más a gusto siguiendo a los demás. 

 11.Me gusta hacer tantas cosas diferentes que no sé por dónde empezar. 

 12.Algunas veces puedo ser bastante duro o mezquino con mi familia. 

 13.Tengo poco interés en hacer amigos. 

 14.Me considero una persona muy sociable o extravertida. 

 15.Sé que soy una persona superior a los demás y por eso no me preocupa lo que piensen. 

 16.La gente nunca ha apreciado suficientemente las cosas que he hecho. 

 17.Tengo problemas con la bebida que he intentado solucionar sin éxito. 

 18.Últimamente siento un nudo en el estómago y me invade un sudor frío. 

 19.Siempre he querido permanecer en segundo plano en las actividades sociales. 

 20.A menudo hago cosas sin ninguna razón, sólo porque pueden ser divertidas. 

 21.Me molesta mucho la gente que no es capaz de hacer las cosas bien. 

 22.Si mi familia me obliga o presiona, es probable que me enfade y me resista a hacer lo que ellos quieren. 

 23.Muchas veces pienso que me deberían de castigar por lo que he hecho. 

 24.La gente se ríe de mí a mis espaldas, hablando de lo que hago o parezco. 

 25.Los demás parecen más seguros que yo sobre lo que son y lo que quieren. 

 26.Soy propenso a tener explosiones de llanto o cólera sin tener motivo. 

 27.Desde hace uno o dos años he comenzado a sentirme solo y vacío. 

 28.Tengo habilidad para "dramatizar" las cosas. 

 29.Me resulta difícil mantener el equilibrio cuando camino. 

 30.Disfruto en situaciones de intensa competitividad. 

 31.Cuando entro en crisis busco enseguida alguien que me ayude. 

 32.Me protejo de los problemas no dejando que la gente sepa mucho sobre mí. 

 33.Casi siempre me siento débil y cansado. 

 34.Otras personas se enfadan mucho más que yo por las cosas molestas. 

 35.A menudo, mi adicción a las drogas me ha causado en el pasado bastantes problemas. 



 
 

 36.Últimamente me encuentro llorando sin ningún motivo. 

 37.Creo que soy una persona especial, que necesita que los demás me presten una atención especial. 

 38.Nunca me dejo engañar por gente que dice necesitar ayuda. 

 39.Una buena forma de conseguir un mundo en paz es fomentar los valores morales de la gente.     

 40.En el pasado he mantenido relaciones sexuales con muchas personas que no significaban nada especial para mí. 

41.Me resulta difícil simpatizar con la gente que se siente siempre insegura con todo. 

 42.Soy una persona muy agradable y dócil. 

 43.La principal causa de mis problemas ha sido mi "mal carácter". 

 44.No tengo inconveniente en forzar a los demás a hacer lo que yo quiero. 

 45.En los últimos años, incluso las cosas sin importancia perecen deprimirme. 

 46.Mi deseo de hacer las cosas lo más perfectamente posible muchas veces enlentece mi trabajo. 

 47.Soy tan callado y retraído que la mayoría de la gente no sabe ni que existo.     

 48.Me gusta coquetear con las personas del otro sexo. 

 49.Soy una persona tranquila y temerosa. 

 50.Soy muy variable y cambio de opiniones y sentimientos continuamente. 

 51.Me pongo muy nervioso cuando pienso en los acontecimientos del día. 

 52.Beber alcohol nunca me ha causado verdaderos problemas en mi trabajo. 

 53.Últimamente me siento sin fuerzas, incluso por la mañana. 

 54.Hace algunos años que he comenzado a sentirme un fracasado. 

 55.No soporto a las personas "sabihondas", que lo saben todo y piensan que pueden hacer cualquier cosa mejor que yo. 

 56.He tenido siempre miedo a perder el afecto de las personas que más necesito.       

 57.Parece que me aparto de mis objetivos dejando que otros me adelanten. 

 58.Últimamente he comenzado a sentir deseos de tirar y romper cosas. 

 59.Recientemente he pensado muy en serio en quitarme de en medio. 

 60.Siempre estoy buscando hacer nuevos amigos y conocer gente nueva. 

 61.Controlo muy bien mi dinero para estar preparado en caso de necesidad. 

 62.El año pasado aparecí en la portada de varias revistas. 

 63.Le gusto a muy poca gente. 

 64.Si alguien me criticase por cometer un error, rápidamente le reprocharía sus propios errores. 



 
 

 65.Algunas personas dicen que disfruto sufriendo. 

 66.Muchas veces expreso mi rabia y mal humor, y luego me siento terriblemente culpable por ello. 

 67.Últimamente me siento nervioso y bajo una terrible tensión sin saber por qué. 

 68.Muy a menudo pierdo mi capacidad para percibir sensaciones en partes de mi cuerpo. 

 69.Creo que hay personas que utilizan la telepatía para influir en mi vida. 

 70.Tomar la llamadas drogas "ilegales" puede ser indeseable o nocivo, pero reconozco que en el pasado las he necesitado. 

 71.Me siento continuamente muy cansado. 

 72.No puedo dormirme, y me levanto tan cansado como al acostarme. 

 73.He hecho impulsivamente muchas cosas estúpidas que han llegado a causarme grandes problemas. 

 74.Nunca perdono un insulto ni olvido una situación molesta que alguien me haya provocado. 

 75.Debemos respetar a nuestros mayores y no creer que sabemos más que ellos. 

 76.Me siento muy triste y deprimido la mayor parte del tiempo. 

 77.Soy la típica persona de la que otros se aprovechan. 

 78.Siempre hago lo posible por complacer a los demás, incluso si ellos no me gustan. 

 79.Durante muchos años he pensado seriamente en suicidarme. 

 80.Me doy cuenta enseguida cuando la gente intenta crearme problemas. 

81.Siempre he tenido menos interés en el sexo que la mayoría de la gente. 

 82.No comprendo por qué, pero parece que disfruto haciendo sufrir a los que quiero. 

 83.Hace mucho tiempo decidí que lo mejor es tener poco que ver con la gente. 

 84.Estoy dispuesto a luchar hasta el final antes de que nadie obstruya mis intereses y objetivos. 

 85.Desde niño siempre he tenido  que tener cuidado con la gente que intentaba engañarme. 

 86.Cuando las cosas son aburridas me gusta provocar algo interesante. 

 87.Tengo un problema con el alcohol que nos ha creado dificultades a mí y mi familia. 

 88.Si alguien necesita hacer algo que requiera mucha paciencia, debería contar conmigo.     

 89.Probablemente tengo las ideas más creativas de entre la gente que conozco. 

 90.No he visto ningún coche en los últimos diez años. 

 91.No veo nada incorrecto en utilizar a la gente para conseguir lo que quiero 

 92.El que me castiguen nunca me ha frenado de hacer lo que he querido. 

 93.Muchas veces me siento muy alegre y animado, sin ningún motivo. 



 
 

 94.Siendo adolescente, me fugué de casa por lo menos una vez. 

 95.Muy a menudo digo cosas sin pensarlas y luego me arrepiento de haberlas dicho. 

 96.En las últimas semanas me he sentido exhausto, agotado, sin un motivo especial.    

 97.Últimamente me he sentido muy culpable porque ya no soy capaz de hacer nada bien.   

 98.Algunas ideas me dan vueltas en la cabeza una y otra vez, y no consigo olvidarlas. 

 99.En los dos últimos años me he vuelto muy desanimado y triste sobre la vida. 

100.Mucha gente ha estado espiando mi vida privada durante años. 

101.No sé por qué, pero a veces digo cosas crueles para hacer sufrir a los demás.   

102.Odio o tengo miedo de la mayor parte de la gente. 

103.Expreso mi opinión sobre las cosas sin que me importe lo que otros puedan pensar. 

104.Cuando alguien con autoridad insiste en que haga algo, es probable que lo eluda o bien que lo haga mal. 

105.En el pasado el hábito de abusar de las drogas me ha hecho no acudir al trabajo. 

106.Estoy siempre dispuesto a ceder ante los otros para evitar disputas. 

107.Con frecuencia estoy irritable y de mal humor. 

108.Últimamente ya no tengo fuerzas para luchar ni para defenderme. 

109.Últimamente tengo que pensar las cosas una y otra vez sin ningún motivo. 

110.Muchas veces pienso que no merezco las cosas buenas que me suceden. 

111.Utilizo mi atractivo para conseguir la atención de los demás. 

112.Cuando estoy solo, a menudo noto la fuerte presencia de alguien cercano que no puede ser visto. 

113.Me siento desorientado, sin objetivos, y no sé hacia dónde voy a ir en la vida. 

114.Últimamente he sudado mucho y me he sentido muy tenso. 

115.A veces siento como si necesitase hacer algo para hacerme daño a mí mismo o a otros. 

116.La ley me ha castigado injustamente por delitos que nunca he cometido. 

117.Me he vuelto muy sobresaltado y nervioso en las últimas semanas. 

118.Sigo teniendo extraños pensamientos de los que desearía poder librarme. 

119.Tengo muchas dificultades para controlar el impulso de beber en exceso. 

120.Mucha gente piensa que no sirvo para nada. 

121.Puedo llegar a estar muy excitado sexualmente cuando discuto o peleo con alguien a quien amo. 

122.Durante años he conseguido mantener en el mínimo mi consumo de alcohol. 



 
 

123.Siempre pongo a prueba a la gente para saber hasta dónde son de confianza. 

124.Incluso cuando estoy despierto parece que no me doy cuenta de la gente que está cerca de mí. 

125.Me resulta fácil hacer muchos amigos. 

126.Me aseguro siempre de que mi trabajo esté bien planeado y organizado. 

127.Con mucha frecuencia oigo cosas con tanta claridad que me molesta. 

128.Mis estados de ánimo parecen cambiar de un dia para otro. 

129.No culpo a quien se aprovecha de alguien que se lo permite. 

130.He cambiado de trabajo por lo menos más de tres veces en los últimos dos años. 

131.Tengo muchas ideas muy avanzadas para los tiempos actuales. 

132.Me siento muy triste y melancólico últimamente y parece que no puedo superarlo.     

133.Creo que siempre es mejor buscar ayuda para lo que hago. 

134.Muchas veces me enfado con la gente que hace las cosas lentamente. 

135.Realmente me molesta la gente que espera que haga lo que yo no quiero hacer.    

136.En estos últimos años me he sentido tan culpable que puedo hacer algo terrible contra mí.    

137.Cuando estoy en una fiesta o reunión nunca me quedo al margen. 

138.La gente me dice que soy una persona muy íntegra y moral. 

139.Algunas veces me siento confuso y preocupado cuando la gente es amable conmigo.   

140.El problema de usar drogas "ilegales" me ha causado discusiones con mi familia.   

141.Me siento muy incómodo con personas del otro sexo. 

142.Algunos miembros de mi familia dicen que soy egoísta y que sólo pienso en mí mismo.  

143.No me importa que la gente no se interese por mí. 

144.Francamente, miento con mucha frecuencia para salir de dificultades o problemas.    

145.La gente puede hacerme cambiar de ideas fácilmente, incluso cuando pienso que ya había tomado una decisión.  

146.Algunos han tratado de dominarme, pero he tenido fuerza de voluntad para superarlo.  

147.Mis padres me decían con frecuencia que no era bueno. 

148.A menudo la gente se irrita conmigo cuando les doy órdenes. 

149.Tengo mucho respeto por los que tienen autoridad sobre mí. 

150.No tengo casi ningún lazo íntimo con los demás. 

151.En el pasado la gente decía que yo estaba muy interesado y que me apasionaba por demasiadas cosas.        



 
 

152.En el último año he cruzado el Atlántico más de treinta veces. 

153.Estoy de acuerdo con el refrán:"Al que madruga Dios le ayuda". 

154.Me merezco el sufrimiento que he padecido a lo largo de mi vida. 

155.Mis sentimientos hacia las personas importantes de mi vida, muchas veces han oscilado entre amarlas y odiarlas. 

156.Mis padres nunca se ponían de acuerdo entre ellos. 

157.En alguna ocasión he bebido diez copas o más sin llegar a emborracharme. 

158.Cuando estoy en una reunión social, en grupo, casi siempre me siento tenso y controlado. 

159.Tengo en alta estima las normas y reglas porque son una buena guía a seguir.     

160.Desde que era niño he ido perdiendo contacto con la realidad. 

161.Rara vez me emociono mucho con algo. 

162.Habitualmente he sido un andariego inquieto, vagando de un sitio a otro sin tener idea de dónde terminaría.  

163.No soporto a las personas que llegan tarde a las citas. 

164.Gente sin escrúpulos intenta con frecuencia aprovecharse de lo que yo he realizado o ideado. 

165.Me irrita mucho que alguien me pida que haga las cosas a su modo en vez de al mío. 

166.Tengo habilidad para tener éxito en casi todo lo que hago. 

167.Últimamente me siento completamente destrozado. 

168.A la gente que quiero, parece que la animo a que me hiera. 

169.Nunca he tenido pelo, ni en mi cabeza ni en mi cuerpo. 

170.Cuando estoy con otras personas me gusta ser el centro de atención. 

171.Personas que en un principio he admirado grandemente, más tarde me han defraudado al conocer la realidad.   

172.Soy el tipo de persona que puede abordar a cualquiera y echarle una bronca.      

173.Prefiero estar con gente que me protegerá. 

174.He tenido muchos períodos en mi vida que he estado tan animado y con energía que luego he estado bajo de ánimo.      

175.En el pasado he tenido dificultades para abandonar el abuso de drogas y alcohol. 

FIN DE LA PRUEBA 
 

COMPRUEBE QUE NO HA DEJADO SIN CONTESTAR 
ALGUNA FRASE.  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 


