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RESUMEN 

 

       La violencia doméstica es un abuso del uso de la fuerza física, psicológica hasta el abuso 

sexual, de un sujeto sobre otro, que afecta la integridad de los miembros que componen el 

grupo familiar (OMS, 2002). La exposición de niños ante este tipo de violencia genera 

alteraciones en relación al desarrollo conductual, emocional, social, cognitivo y físico 

(Martínez, 2016).   El presente trabajo busca describir el grado de exposición a la violencia 

doméstica presente en el hogar en niños de educación general básica media. Está 

investigación responde a un enfoque cuantitativo, con un alcance descriptivo de corte 

transversal, para ello se utilizó la Escala de Evaluación de la exposición de violencia del niño 

a Violencia Doméstica (CEDV) (Edleson, Shin y Johnson, 2007). Participaron 85 estudiantes 

de sexto y séptimo de educación general básica de la jornada matutina y vespertina de la 

Unidad Educativa del Milenio Manuela Garaicoa de Calderón de la ciudad de Cuenca. En el 

reporte de resultados se evidencia que los niños presentan un bajo grado de exposición a la 

violencia doméstica 9.74 (DT=7.8) sobre 99, las escalas con mayor puntuación son la de 

otros factores y la escala de exposición a la violencia en la comunidad. En la forma de 

exposición el 8,6% de niños a estado expuesto a VD de forma visual y un 6.5% a estado 

expuesto de forma auditiva. Se concluye que la muestra no está expuesta únicamente a 

violencia doméstica y que la forma de exposición es en mayor grado visual.  

 

Palabras claves: Niños. Violencia doméstica. Exposición. Formas de exposición. 
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ABSTRACT 

 

Domestic violence is an abuse of the use of physical force, psychological to sexual abuse, of 

one subject over another, which affects the integrity of the members of the family group 

(WHO, 2002). The exposure of children to this type of violence generates alterations in 

relation to behavioral, emotional, social, cognitive and physical development (Martínez, 

2016). This paper seeks to describe the degree of exposure to domestic violence present in 

the home in children of general basic general education. This research responds to a 

quantitative approach, with a descriptive cross-sectional scope, for which the Scale of 

Evaluation of Child Violence Exposure to Domestic Violence (EIVF) was used (Edleson, 

Shin and Johnson, 2007). Participated, 85 sixth and seventh students of basic general 

education of the morning and evening day of the Unidad Educativa del Milenio Manuela 

Garaicoa de Calderón of the city of Cuenca. The results report shows that children have a 

low level of exposure to domestic violence 9.74 (SD = 7.8) over 99, the scales with the 

highest scores are those of other factors and the scale of exposure to violence in the 

community. In the form of exposure, 8.6% of children have been exposed to DV visually and 

6.5% have been auditively exposed. It is concluded that the sample is not only exposed to 

domestic violence and that the form of exposure is to a greater degree visual. 

 

Keywords: Children. Domestic violence. Exposure. Forms of exposure.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La violencia doméstica (VD) ha sido objeto de investigación durante las últimas décadas 

y como resultado de ello han surgido multitud de estudios acerca de las repercusiones que 

ésta tiene sobre las mujeres víctimas, y sobre la manera adecuada de evaluar y tratar sus 

secuelas, sin embargo, se excluye a las otras víctimas de esta situación: los hijos de las 

mujeres que son maltratadas. En los últimos años ha aumentado el interés científico y social 

en este tema, proliferando diversas investigaciones que analizan los efectos de la exposición 

infantil a violencia doméstica y los problemas de desajuste psicosocial como el desarrollo de 

complicaciones emocionales y de comportamiento (Herrenkohl, Sousa, Tajima, Herrenkohl, 

y Moylan, 2008) (Holt, Buclkey, y Whelan, 2008). 

En Ecuador, la preocupación por la Violencia Doméstica ha incrementado notablemente, 

debido a que el hogar es el lugar en donde los padres o cuidadores deben proporcionar afecto 

y seguridad a los niños, pero son precisamente ellos los que violentan sus derechos 

(Zambrano, 2017) (DEVIF, 2013) (Estévez, Vega, y Santiago, 2011). Además, la infancia es 

considerada una etapa vulnerable a situaciones estresantes y a la exposición a violencia 

doméstica, que da como resultado a un niño que tendrá una mayor probabilidad de ser 

agresivo con otros niños (Ruvalcaba, Murrieta, Rayón, y Pimentel, 2015). 

La exposición de niños a la violencia doméstica genera un deterioro en su bienestar, 

debido a que es un abuso de los derechos humanos y los afecta negativamente. Según 

Barrientos, et al (2013), la violencia doméstica (en adelante VD) se ve reflejada en varios 

contextos de la sociedad en donde los niños interactúan principalmente con su familia y 

secundariamente con la escuela, la calle, el vecindario, etc., como consecuencia ha 

incrementado en todos los países, la prevención contra este acto negativo, tanto en su grupo 

familiar como en la sociedad en donde se desenvuelve el niño.  

Ante esta problemática se han creado políticas públicas , en el año 1994 en América 

Latina y el Caribe, la violencia era un acto privado en el cual el estado no intervenía y no la 

consideraba como un problema social y de política pública que afectaba a toda la sociedad; 

así mismo en Ecuador la violencia contra la madre, hijos u otros miembros del grupo familiar 

ejercidos por la pareja no podían ser sancionados debido a que esta ley no se encontraba 
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tipificada en las leyes del país. Con el paso del tiempo el gobierno ecuatoriano asumió la 

responsabilidad de establecer leyes y tomar las medidas necesarias para proteger a la mujer 

contra actos de violencia (Quintana, Rosero y Pimentel, 2014). 

Como resultado el Estado ecuatoriano asumió compromisos en  la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres - CEDAW (1981) y 

la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer de Belém do Pará (1995),  los mismos que obligan a implementar  políticas para 

eliminar la violencia contra las mujeres,  brindándoles atención de reparación integral tanto 

para ellas como para sus hijos y miembros del grupo familiar, asegurando acceso a la justicia 

(Quintana, et al., 2007).  

En base a los compromisos asumidos actualmente en el  Ecuador existen leyes que 

amparan a las personas víctimas de violencia doméstica, con la finalidad de mejorar el acceso 

a la justicia mediante la función judicial que implementó la ley escrita en el Código Orgánico 

Integral Penal (2018), en el Art. 159.-Violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar, en la cual menciona que la violencia contra las mujeres, madres, hijos o miembros 

del grupo familiar está respaldada por mecanismos de reparación integral siempre y cuando 

sea denunciado. La persona que agreda de forma física, verbal, psicológica o sexual a un 

miembro del grupo familiar, será sancionada con una pena privativa de libertad desde 10 días 

hasta 35 años o más (Pozo, 2018).  

Además de aquello y por la relevancia de la temática  en  ámbitos sociales y educativos 

el Ministerio de Educación del Ecuador estableció considerando lo expuesto en  la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (LOEI),  la creación de rutas y protocolos de actuación 

en casos de violencia con la finalidad de garantizar el desarrollo integral de niños, niñas y 

adolescentes para vivir una vida libre de violencia (MINEDUC, 2017). 

Por otra parte, a nivel mundial se han realizado diversas investigaciones que revelan 

datos sifnificativos de exposición a la VD, un estudio realizado por la Laliberte, Bills y 

Edleson, (2010), en Estados Unidos donde se aplicó la Escala Evaluación de la exposición 

de violencia del niño a Violencia Doméstica (EIVF), mencionó que la presencia de VD y el 

grado de exposición de los niños son factores que influyen en sus actos comportamentales y 
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por lo tanto afectan en su toma de decisiones. Así mismo, los resultados de un estudio 

realizado por Edleson, et al., (2008), mostraron niveles significativos de exposición a la VD, 

en el cual los niños plasmaron en sus respuestas y mencionaron que han visto o escuchado 

VD y también mencionaron que han sido víctimas de VD debido a que sufren algún tipo de 

abuso de forma directa ya sea físico, sexual o psicológico que son ejecutados por el padre, 

cuidador o algún miembro del grupo familiar. 

En México, se estudió acerca de la aprobación parental de la violencia como un predictor 

de la agresión, fue realizado en una muestra de 302 niños con edades entre los 9 a los 15 años 

de edad. Los resultados reflejan que en un alto índice los padres han apoyado y proporcionan   

aprobación parental positiva en la resolución de conflictos frente a sus hijos, así también se 

evidencia que la aprobación parental es elemento predictivo importante en la identificación 

de riesgo de agresión por parte de los niños en diferentes contextos escolares o familiares, 

estos contextos se plasman en  la exposición dentro y fuera del hogar, para obtener los 

resultados se usaron las escalas de Orpinas (2009) que son la Escala Reducida de Agresión y 

Victimización, la Escala de Conductas Positivas y la Escala de Apoyo Parental para la 

Agresión (Ruvalcaba, et al., 2015). 

Finalmente, en Ecuador a nivel Nacional existe una investigación realizada con el fin de 

conocer el impacto de la violencia doméstica en las relaciones interpersonales en niños y 

jóvenes escolares, se trabajó con niños de 10 a 17 años, empleando la Escala de clima familiar 

de Moos y Moos (1981), los resultados indicaron un cambio negativo en los niños generando 

actos de violencia normalizados (Zambrano, 2017). En Ecuador no existen estudios que 

profundicen un tema respecto a la exposición a la VD que sufren los niños. En la ciudad de 

Cuenca no se ha realizado ningún tipo de estudio por lo tanto se pretende que a través de esta 

investigación haya un aporte significativo para conocer cuál es el grado de exposición a la 

violencia doméstica. 

La Organización Mundial de la Salud (2002), define a la violencia como un acto 

negativo intencional, de forma física, psicológica o sexual, que amenacen la integridad contra 

uno mismo, hacia otra persona, grupos o comunidades, que tienen como consecuencias daños 

físicos y psicológicos, que son empleadas con la intención de disciplinar para cambiar o 

eliminar una conducta no deseada y sustituirla por conductas socialmente aceptables. 
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Así mismo, propone una clasificación que se divide en tres categorías; la violencia 

autoinfligida (autolesiones), violencia interpersonal (violencia doméstica), la violencia 

colectiva (social, política y económica), estas tres categorías a su vez se subdividen en tres 

subcategorías, primera por su manifestación: violencia física, psicológica, sexual, omisión o 

negligencia, virtual; segundo, según la relación víctima y agresor: intrafamiliar, maltrato 

institucional, entre pares, de estudiantes contra miembros de la institución educativa; y 

tercero, por ,motivos socioculturales que pueden propiciar violencia: de género, de 

orientación sexual o identidad de género, por condición socioeconómica, étnica o cultural 

(OMS, 2002) (MINEDUC, 2017). 

De la misma manera Espín (2008), clasifica a la violencia enfocada en el acto, en tres 

categorías: la primera categoría es la violencia autoinfligida que es el comportamiento 

suicida contra uno mismo o autolesiones. La segunda categoría es la violencia interpersonal 

que a su vez se divide en violencia doméstica, esta se origina entre los miembros de un grupo 

familiar, y la violencia comunitaria, es la que se produce entre personas que no guardan 

parentesco y por lo general ocurre fuera de un hogar. Y la tercera categoría es la violencia 

colectiva que se refiere a los actos cometidos por grupos de personas o por el Estado. 

Con las categorías expuestas anteriormente, se hace referencia a la violencia doméstica 

y se define a continuación, para ello se emplean los aportes de Edleson (2007), quién 

menciona que la VD es un abuso y dentro de ella se encuentra cualquier tipo de acto violento 

que suceda en un contexto ya sea en una relación de pareja casada o no. Se considera VD 

cuando una persona controla o ejerce su poder hacia algún miembro del grupo familiar que 

se evidencia por la presencia de actos abusivos como insultos, daños físicos, y sexuales que 

afecta la integridad de las personas vulnerables que se desarrollan dentro de una relación 

afectiva cercana (Alonso y Castellanos, 2006). 

Las estimaciones que se tienen sobre violencia doméstica según la Organización 

Panamericana de Salud (2013), mencionan que el 61% de mujeres han sufrido violencia 

doméstica por parte de su pareja, así también menciona que el 75% había sufrido uno o más 

actos de violencia psicológica por parte de su pareja. Modovar y Ubeda (2017), mencionan 

que la VD no solo afecta a las mujeres víctimas sino también a los niños menores de edad 

porque son vulnerables a la violencia especialmente por parte de sus cuidadores y otros 
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miembros de la familia, indican que existe una disciplina violenta en contra de los niños 

evidenciada en agresiones psicológicas o castigos corporales realizados dentro del hogar. 

Para delimitar el estudio de la VD, es conveniente explicar este fenómeno desde la teoría 

Ecológica de Bronfenbrenner (1987),  que define a la misma como una estructura en 

diferentes niveles en los que el individuo desarrolla su conducta, y se ve influenciado por una 

serie de cambios que suceden en el entorno en donde se desarrolla el niño, si estos cambios 

son negativos puede generar una interacción problemática con ese ambiente (Montalvo, 

2016) (Alencar-Rodríguez y Cantera, 2012). Siguiendo a Bronfenbrenner (1987), el 

desarrollo del niño dentro de un contexto violento necesita ser mirado desde la interacción 

de factores culturales, sociales y psicológicos, para esto plantea que se conciba esa 

interrelación de factores, los cuáles se describen a continuación. 

El nivel individual, corresponde a la historia propia del niño, dentro de ella se encuentran 

las características del desarrollo personal que dañan la adaptación y respuesta en el 

microsistema y exosistema, aumentando la probabilidad de ser víctima o autor de un acto 

violento (Carvalho-Barreto, Bucher-Maluschke, Almeida y DeSouza, 2009). El siguiente 

nivel es el microsistema que corresponde al entorno inmediato con el que el niño está en 

constante interacción, la familia, debido a que es el lugar en donde se desarrolla el apego y 

se crean factores protectores para evitar la violencia, por otro lado, están los grupos familiares 

que tienen conflictos violentos, sin importarles la presencia de los niños y los daños 

psicológicos que puedan crear en ellos (Belsky, 1980). 

El tercer nivel es el exosistema que está compuesto por grupos con los que el niño 

interactúa (comunidad, redes sociales, medios de comunicación, escuela), porque aportan al 

desarrollo emocional y social del niño, o en ocasiones aumentan el riesgo de exposición a la 

VD debido a que existen conflictos en vecindades y escuelas (Belsky, 1980). Finalmente, el 

último nivel es el macrosistema se basa en la cultura en la que el niño se desarrolla, en la 

actualidad son las creencias culturales las que fomentan la violencia en contra del niño porque 

se considera parte de la educación, generando un deterioro en su bienestar (Barrientos, 

Molina y Salinas, 2013).  
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Por otro lado, es necesario indicar la definición de Exposición a la VD debido a que la 

problemática de estudio se centra en ella; la exposición a la VD son las diferentes 

experiencias violentas auditivas y/o visuales de forma directa o indirecta que los niños están 

expuestos dentro de su grupo familiar, en los que el cuidador emplea un acto violento en 

contra de su pareja o sus hijos (Edleson, Shin y Johnson, 2008). Se considera a la infancia 

una etapa vulnerable debido a que existe mayor exposición a la VD, la misma que da como 

resultado a un niño que tendrá mayores posibilidades de ser agresivo con sus pares 

(Ruvalcaba, et al., 2015).  

Por otra parte, Edleson (2007), de acuerdo a su teoría hace una clasificación de seis 

subescalas en las cuales menciona que un niño expuesto a VD es aquel que escucho, vio o 

experimento el efecto de una agresión en la interacción de sus padres o cuidadores. Las seis 

subescalas de Edleson (2007), son: la primera es la violencia dentro del hogar que se 

desarrolla en los malos tratos que se les da a los miembros más vulnerables del grupo familiar 

como son los niños, la pareja o madre. Estos actos generan daños a nivel físico como heridas 

o traumatismos; a nivel psicológico como ansiedad, estrés postraumático, y trastornos por 

somatización; a nivel social generando perdida de amistades que concluyen en un aislamiento 

social (Fernández, 2003). 

La segunda subescala es la exposición a la violencia en el hogar que se enfoca 

específicamente en los tipos de exposición a violencia doméstica que el niño experimenta 

durante un acto agresivo, este puede ser de forma auditiva o visual, y también el niño puede 

formar parte del acto o simplemente haber escuchado luego del acto agresivo hacia su madre 

o hacia él, esta subescala ayuda a conocer el grado de exposición de los niños (Edleson, 

2007). 

Así también es importante señalar que existen categorías que describen los tipos de 

exposición a la VD según Pérez (2016), las que se describen a continuación:  

 Durante el embarazo: el acto agresivo es dirigido al feto, se evidencian por golpes en 

el vientre, o sucede de manera indirecta, cuando la madre es empujada de forma 

intencional para provocar algún dolor, que puede ocasionan daños fisiológicos internos y 

externos. 
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 Las intervenciones: el niño realiza un acto de defensa para impedir que continúe la 

agresión hacia algún miembro de la familia. 

 La victimización: el niño forma parte de un acto agresivo de forma intencional o 

accidental.  

 La participación: el niño es obligado a participar en cualquier acto agresivo o se une 

voluntariamente, en contra de la madre o del padre. 

 El testigo visual: en la cual el niño presencia directamente actos agresivos. 

 El testigo auditivo: sucede cuando el niño escucha gritos, amenazas o rotura de 

objetos.  

 Se observan efectos iniciales: el menor observa consecuencias inmediatas como 

heridas o v la asistencia de la policía, ambulancia o los daños materiales.  

 Presenta cambios en su vida: como consecuencia de la agresión, puede experimentar 

depresión materna, la separación del padre, el cambio de residencia, etc.  

 Adquiere conocimiento de la situación agresiva: mediante la escucha de alguna 

conversación de un miembro familiar u otros. 

 No tiene conocimiento de lo ocurrido: esto se da cuando el niño no estaba en la casa. 

 

La tercera subescala es la exposición comunitaria que se ve reflejada en la sociedad 

porque proponen factores para el desarrollo de la violencia dentro del barrio, también se han 

observado actos violentos dentro de la escuela y comunidad, otro factor es la desigualdad de 

género, es decir no contar con las mismas oportunidades tanto hombres como mujeres, así 

también los medios de comunicación presentan actos violentos normalizando la situación 

(Buvinic, Morrison y Orlando, 2005). 

La cuarta es la implicación que es una forma de exposición a VD debido a que el niño 

participa de forma directa en el acto y posterior a esto puede generar un aprendizaje vicario, 

es decir al observar violencia dentro de su modelo familiar, daría como resultado a un niño 

que usa la violencia para resolver problemas y tomar decisiones con el objetivo de obtener 

poder y control, es por esto que se ha sugerido crear programas específicos centrados en la 

resolución de conflictos dentro del grupo familiar (Bandura, 1977). 

La quinta subescala son los  factores de riesgo que aportan a la propagación de la VD 

debido a que se desarrolla en base a problemas personales dentro de ellos está la exposición 
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temprana a la violencia, es decir evidenciar o intervenir en actos violentos, la influencia de 

la economía del hogar debido a que se tiene en cuenta el nivel alto, medio o bajo, el 

alcoholismo y la drogadicción que son adicciones que traen conflictos al hogar, estos factores 

afectan directamente a los miembros de la familia y son los posibles desencadenantes para el 

desarrollo de violencia (Edleson, et al., 2007). 

Finalmente, la última subescala se denomina otros tipos de victimización, dentro de 

estas experiencias están el sentir que otra persona provoca daño físico y sexual al niño 

generando temor y ansiedad. Aquellos niños que han sido maltratados de forma física y 

sexual en su infancia y los que han sido testigos pueden adoptar conductas antisociales. Esta 

es una experiencia estresante que lleva al resultado de problemas emocionales como baja 

autoestima y culpabilidad, conductuales que se evidencian por la mala toma de decisiones y 

por otro lado en el ámbito social por la forma negativa de relacionarse con los demás (Cantón-

Cortés y Cortés, 2015). 

Como consecuencia de la exposición a la violencia doméstica, Edleson (2007), explica 

que los problemas comportamentales y emocionales son los resultados de cualquier tipo de 

violencia que sufren los niños en edades escolares debido a que están expuestos tanto a VD 

como a violencia directa hacia ellos, debido a que su entorno está compuesto por factores 

tradicionales o culturales que incluyen a la violencia como parte del proceso educativo. Como 

mencionan Frías, Fraijo y Cuamba (2008), los niños que son testigos de la violencia de los 

padres o cuidadores también presentan secuelas en la conducta externa e interna y pueden 

manifestar conductas como agresividad, hiperactividad, ansiedad y depresión, e incluso 

existe la probabilidad de que los niños que sufrieron violencia en su niñez puedan presentar 

secuelas en su vida adulta.  

De esta manera los niños en edad escolar que han estado expuestos a VD han presentado 

síntomas de reexperimentación como pesadillas, somatización, o por lo general tienen 

fantasías de venganza. También están presentes síntomas evocativos como el aislamiento 

social, fobias, rechazo a ir a clases, desinterés por jugar, rechazo y culpa, es por eso que la 

probabilidad de desarrollar los síntomas traumáticos incrementa según lo hace la edad del 

niño (Pérez, 2016). Por otro lado, los niños en edad escolar que no estan expuestos a VD 

indican un mayor grado de métodos de disciplina que han empleado sus padres o cuidadores 

para el desarrollo educativo de sus hijos, brindarles el apoyo para una mejor forma de 
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resolucion de conflictos y  desafios sin la necesidad de emplar un acto violento (UNICEF, 

2014). 

Así tambien se ha evidenciado que los niños que han recibido apoyo constante y positivo 

dentro del grupo familiar no presentan síntomas o conductas negativas en su desarrollo a 

comparación de los niños que han recibido violencia (Monckton y Pedrão, 2011). Es por eso 

que  los estilos parentales tanto positivos como negativos son importantes en la niñez,  la 

presencia  de cariño y afecto materno como paterno preveen altos niveles de apego, 

autovaloración y competencia social en los niños. Se cree que el apoyo y el control de los 

padres establecen las competencias sociales, emocionales y morales de los niños dando como 

resultados positivos, una alta autoestima, una conducta social positiva y bajos niveles de 

ansiedad, depresión y conducta agresiva (Frías, et al., 2008). 

La exposición de niños a VD genera alteraciones en relación al desarrollo conductual, 

emocional, social, cognitivo y físico, y como resultado se hallan las dificultades para la toma 

de decisiones y la presencia de problemas emocionales y comportamentales (Martínez, 

2016). Por otro lado, Pinto, Cury y Cassepp (2017), mencionan que un niño que está expuesto 

a la VD está predispuesto a adoptar conductas negativas observadas que se ven reflejadas en 

acciones dirigidas hacia las personas con las que interactúa a diario, convirtiéndose en una 

dificultad para relacionarse con su entorno especialmente con su familia. 

Es por ello que se ha visto pertinente y necesario conocer de la exposición a la VD 

debido a que en la mayoría de casos son los niños quienes están expuestos y pueden llegar a 

ser víctimas de violencia, por lo que ha sido conveniente realizar esta investigación dentro 

de la sociedad ecuatoriana y conocer la realidad de un centro educativo de la ciudad de 

Cuenca. Según Zambrano (2017), las investigaciones en Ecuador sobre el impacto de la 

violencia se centran en la violencia de género, sin embargo, no se han centrado en la 

implicación que tiene la exposición a VD en los niños, por lo tanto, es importante y pertinente 

el presente estudio debido a que en nuestro contexto se el maltrato a los niños como un 

proceso propio y necesario de la etapa. Es por esto que se plantean la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuál es el grado de exposición a la violencia doméstica en niños de educación 

general básica media de la Unidad Educativa del Milenio Manuela Garaicoa de Calderón? 

El objetivo general que motivo a desarrollar este estudio fue describir el grado de 

exposición a la violencia doméstica en niños de educación general básica media de la Unidad 
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Educativa Manuela Garaicoa de Calderón, así también se plantearon dos objetivos 

específicos, el primero consiste en identificar el grado de exposición a la violencia doméstica 

en niños de educación general básica en función de las subescalas y el segundo es explicar la 

forma de exposición a la violencia doméstica en el hogar presente en niños de educación 

general básica. 
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PROCESO METODOLÓGICO 

Enfoque, tipo y alcance de la investigación  

La investigación responde a un enfoque cuantitativo, el diseño de investigación es no 

experimental porque la investigación se realizó sin manipular variables y con un corte 

transversal al haber levantado los datos en el segundo quimestre del año lectivo 2018-2019. 

Tiene un alcance descriptivo por lo que se caracterizó la exposición a la violencia doméstica 

en niños de educación general básica media. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) 

Participantes 

El estudio fue realizado con 85 niños de sexto (57,6%) y séptimo (42,4%) año de 

educación general básica media (EGB) de la Unidad Educativa del Milenio Manuela 

Garaicoa de Calderón, a quienes se tuvo acceso con la autorización de las autoridades de la 

institución. Quienes cumplían con los criterios de inclusión aceptaron participar 

voluntariamente en el estudio. El 41.2% fueron hombres (n=35) y el 58.8% mujeres (n=50), 

de edades comprendidas entre los 10 a 12 años con una edad media de 10.96 (DT=0,63), 

detalles de distribución en la tabla 1. Fueron 56 niños que vivían con padre, madre y 

hermanos, 28 niños vivían con su madre y hermanos y 1 niño vivía con su padre y hermanos.  

  
   

Tabla 1 

Edad de los participantes 

Edad  N  % 

10 años  18  21 

11 años  52  61 

12 años   15   18 

Nota: Edleson, J. (2007). Evaluación de la Exposición de Violencia del Niño a 

Violencia Doméstica (EIVF). Minnesota: University of Minnesota. 

 

         Criterios de inclusión  

Como criterios de inclusión se tuvo en cuenta que sean niños de sexto y séptimo año de 

educación general básica perteneciente a la Unidad Educativa Manuela Garaicoa de 
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Calderón, niños cuyos padres hayan firmado y autorizado la participación de su hijo/a, y 

niños que asienten su participación. 

Criterios de exclusión 

Como criterios de exclusión se tuvo en cuenta a los niños que tengan una discapacidad 

intelectual, niños que no quieran participar a pesar de que sus padres hayan firmado el 

consentimiento informado y niños que una vez que hayan firmado el asentimiento informado, 

no quieran completar la escala. 

Instrumentos 

Las herramientas empleadas en el proceso indagatorio fueron La Escala Evaluación de 

la exposición de violencia del niño a Violencia Doméstica (CEDV) anexo 1 (Edleson, et al., 

2007) que mide el grado de exposición a la violencia doméstica. Consta de 42 preguntas, 

cada pregunta en las dos primeras secciones se responde con una escala de tipo Likert 

(Nunca, a veces, a menudo y casi siempre). Consta de seis sub escalas: exposición de 

violencia en el hogar (ítem 1-10), grado de exposición a la violencia en el hogar (cuados 1-

10), implicación (ítem 11-17), factores de riesgo (ítem 18-21), exposición en la comunidad 

(ítem 22-29), y victimización (ítem 30-33). Para obtener el resultado de la prueba se sumó la 

cantidad de casillas marcadas del ítem 1 al 33 que representan el resultado del puntaje 

establecido para cada subescala (0 a 3) y el resultado final indicó el nivel de gravedad de la 

experiencia del niño. 

Para el levantamiento de datos, se utilizó la última sección del CEDV que consta de una 

ficha sociodemográfica, con la finalidad de recabar información de los participantes en 

cuanto a su edad, sexo y con quien vive el niño. Esta herramienta se aplica a niños en edades 

de 10 a 16 años. Su confiabilidad fue determinada a través del α de Cronbach para cada 

subescala del CEDV que osciló entre .86.  

Procedimiento y análisis de datos 

El proceso de investigación inició con los aspectos formales solicitando los respectivos 

permisos, se procedió a la firma del consentimiento informado a los padres de familia 

mediante dos reuniones, y el asentimiento informado a los participantes, posteriormente a la 
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aplicación del instrumento que se realizó en grupos de 10 niños con un tiempo aproximado 

de 30 minutos por cada grupo. 

Para el análisis de los datos, estos fueron ubicados en la base de datos del programa 

Statistical Product and Service Solutions (SPSS) para el análisis estadístico, y la edición de 

tablas y figuras se realizó en el programa de Microsoft, Excel 2010. Se usó el análisis 

descriptivo y se expresó los resultados según las medidas de tendencia central, también se 

consideró las medias de cada subescala para cumplir con los objetivos planteados. 

Aspectos éticos: 

Para la investigación se cumplió con los lineamientos de las normas American 

Psychological Association (APA) sexta edición, se redactó un formulario de consentimiento 

informado a ser llenado por los padres (anexo 2) y el asentimiento informado llenado por los 

niños (anexo 3), los datos personales de los participantes fueron confidenciales, no implicó 

riesgos físicos ni psicológicos y fue voluntaria. Esto se desarrolló previo a la aplicación del 

instrumento de recolección de datos establecidos para efectos de la presente investigación. 

Finalmente, para cumplir con la responsabilidad social de la investigación, los resultados 

obtenidos mediante el estudio, serán socializados con las autoridades de la institución 

participante para los fines pertinentes de intervención psicoeducativa con los padres de 

familia.  
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En el estudio participaron 85 niños de sexto (57,6%) y séptimo (42,4%) año de educación 

general básica media (EGB) de la Unidad Educativa del Milenio Manuela Garaicoa de 

Calderón, el 41.2% fueron hombres (n=35) y el 58.8% mujeres (n=50), de edades 

comprendidas entre los 10 a 12 años con una edad media de 10.96 (DT=0,63). Como datos 

característicos de estos participantes en cuanto a la situación económica, tenemos que, de los 

85 niños, un porcentaje mayor del 41.2% (35) de niños consideró tener el dinero suficiente 

para pagar lo que necesitan, un 28.2% (24) mencionó mantener un nivel económico 

insuficiente, el 21.2% (18) desconocen su situación económica y finalmente un 9.4% (8) 

mencionó tener un nivel más que suficiente. En la siguiente figura se presenta la frecuencia 

de los resultados obtenidos. Ver figura 1. 

 

 

               En cuanto a manifestaciones de violencia, de los 85 niños, 58 respondieron que no 

recuerdan haber visto pelear a sus padres, 6 de ellos respondieron que sus padres comenzaron 

a pelear hace cuatro años o más, 5 de ellos que sus padres comenzaron a pelear hace dos o 

28,23%

41,20%

9,40%

21,17%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

No, hay veces que mi
familia no tiene suficiente

dinero para comida o la
renta u otras cosas que

necesitamos

Creo que tenemos el
dinero suficiente para

pagar lo que necesitamos.

Tenemos suficiente dinero
para comprar hasta cosas

que no necesitamos
realmente.

No lo sé.

Figura 1. Situación Económica, Evaluación de la Exposición de Violencia 

del Niño a Violencia Doméstica (EIVF). Minnesota: University of 

Minnesota.
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tres años, y 11 niños mencionaron que sus padres comenzaron a pelar este año. Ver Figura 

1. En otras palabras, la exposición a violencia estuvo presente en aproximadamente la tercera 

parte de los niños (31,8%). 

 

 

     A continuación, se describen los resultados de las 5 subescalas (violencia en el hogar, 

implicación, factores de riesgo, exposición en la comunidad y victimización) para conocer el 

grado de exposición a la violencia doméstica como referencia se tiene que, a mayor valor, 

mayor grado de exposición de niños a VD según cada subescala y a menor valor, menor 

grado de exposición a VD. Analizando las 5 subescalas se tiene como resultado una media 

de 9.74 (DT=7.8) sobre 99, con un mínimo de 0 y un máximo de 37 lo que implica un bajo 

grado de exposición, ilustrado en la figura 3. Estos datos no coincidieron con lo mencionado 

por Edleson (2007) debido a que, en los resultados de su estudio realizado en Minnesota, si 

existe un alto grado de exposición a la VD en niños de 10 a 16 años. 

68,2%

12,9%

5,9%

7,1%

5,9%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

No recuerdo haberlos visto pelear.

Comenzaron a pelear este año.

Comenzaron a pelear hace unos dos o tres

años.

Comenzaron a pelear hace cuatro años o

más.

Han peleado siempre.

Figura 2. Manifestaciones de Violencia. Evaluación de la Exposición de 

Violencia del Niño a Violencia Doméstica (EIVF). Minnesota: University of 

Minnesota.
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     Con los resultados obtenidos se aprecia que por parte de los padres o cuidadores existe 

una buena resolución de conflictos sin la necesidad de actos violentos como menciona 

Edleson (2007), los niños en edad escolar se desenvuelven según el contexto en el cual se 

desarrollan, así también  los resultados coinciden con la investigación realizada por 

Zambrano (2017) debido a que ella menciona que la mayoría de niños siempre está expuesto 

a VD, ya sea en un alto o bajo grado, esto es por las distintas realidades que existen en cada 

lugar y contexto en el cual el niño se desarrolla.      

     En relación al primer objetivo específico orientado a identificar el grado de exposición a 

la violencia doméstica en niños de educación general básica en función de las subescalas, 

tenemos que la media de Exposición a la violencia en el hogar es de 1.89 sobre 30 con un 

mínimo de 0 y máximo de 21, la variable de implicación alcanza una media de 0.88 sobre 21 

con un mínimo de 0 y un máximo de 9, los factores de riesgo tienen una media de 2,21 sobre 

12 con un mínimo de 0 y un máximo de 9, el grado de exposición en la comunidad tiene una 

media de 4.27 sobre 24 con un mínimo de 0 y un máximo de 13 y finalmente la última 

subescala de victimización presenta una media de 0.48 sobre 12 con un mínimo de 0 y un 

máximo de 4.  Ver Tabla 2. 
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Tabla 2       

Subescalas de exposición a la violencia doméstica   

Subescalas  Media  Desv. Tip  Media/30 

Exposición en el hogar (0-30)  1.89  2,88  1.89 

Implicación (0-21)  0.88  1,76  1.25 

Factores de riesgo (0-12)  2.21  2,2  5.52 

Exposición en la comunidad (0-24)  4.27  3,04  5.33 

Victimización (0-12)  0.48  0,81  1,2 

    Nota: La media de las subescalas es sobre el valor que se encuentra en paréntesis junto a 

cada subescala. La media sobre 30, es ajustada para poder observar cuál es la media más alta. 

Edleson, J. (2007). Evaluación de la Exposición de Violencia del Niño a Violencia Doméstica 

(EIVF). Minnesota: University of Minnesota. 

     Se realizó una regla de tres para obtener la media sobre 30, debido a que existen valores 

diferentes y no se puede observar cual es la media mayor. Con los resultados del cálculo de 

las medias se observa que la media más alta es en factores de riesgo de 5.52 sobe 30.  Para 

ello se analizará los ítems del 18-21. Ver figura 4. 
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Figura 4. Factores de riesgo, Evaluación de la Exposición de Violencia del 

Niño a Violencia Doméstica (EIVF). Minnesota: University of Minnesota.
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     Según los datos obtenidos son pocos los niños que tienen preocupación a veces, estos 

resultados no coinciden con lo que menciona Cantón, et al (2015) que la mayor parte de niños 

que tienen preocupaciones familiares o cambios en su vida diaria, tienden a tener baja 

autoestima y tomar malas decisiones, sin embargo, es necesario prestar atención a estas 

temáticas debido a que genera temor en los niños y en el futuro puede impedir un desarrollo 

integral del niño. 

     Por otro lado, con estos resultados tenemos como dato significativo que existe una media 

alta en la exposición a violencia doméstica en la comunidad, con una media de 4.27 sobre 

24, y con una media de 5.33 sobre 30, a continuación, en la figura 5, se presentan los 

porcentajes de cada pregunta de la subescala. Con los resultados obtenidos se observa que lo 

que a pesar de que la VD no se desarrolla dentro del hogar, el niño está expuesto en su escuela 

o sociedad que la rodea, existiendo así posibles alteraciones en su desarrollo integral debido 

a que está en constante interacción con estos sistemas, tanto familiar como social (Belsky, 

1980). 
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Figura 5. Exposición en la comunidad, Evaluación de la Exposición de 
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Los resultados demostraron que 3 de cada 4 niños han estados expuestos a VD en la 

comunidad, estos resultados no concuerdan con lo que mencionan Buvinic et al (2005) 

porque hacen hincapié en que es la sociedad quien debe plasmar actos armónicos, pero en 

este estudio se encontró que la gran parte de niños a estado expuesto al menos una vez en su 

vida a VD en la comunidad.  

Por otro lado, está la subescala victimización que va del ítem 30 al 33 con las respuestas 

de nunca a casi siempre con un valor equivalente de 0 a 3 respectivamente. Estos resultados 

demuestran que existe un bajo grado de victimización en la VD, la media total de la subescala 

es de 0.48, con un mínimo de 0 y un máximo de 4 sobre 12. La pregunta 30 que corresponde 

a ¿Con qué frecuencia un adulto en tu familia ha herido tus sentimientos? Estos datos 

demuestran que 63 niños nunca ha sido víctima de VD, 21 niños a veces y 1 niño ha sido 

víctima seguido. Estos datos tienen un mínimo de 0 y un máximo de 2, por otro lado, la media 

es de 0,27 estos valores sobre 12. Ver Tabla 3. 

 

Tabla 3     

Preg. 30 ¿Con qué frecuencia un adulto en tu familia ha herido tus sentimientos? 

Variables  Frecuencia  % 

Nunca  63  74,1 

a veces  21  24,7 

Seguido  1  1,2 

Total  85  100,0 

Nota: frecuencia= número de niños, %= porcentaje. Edleson, J. (2007). Evaluación de la 

Exposición de Violencia del Niño a Violencia Doméstica (EIVF). Minnesota: University of 

Minnesota. 

      

       En la pregunta 31, 32 y 33 se evidencian altos porcentajes de que los niños nunca han 

sido víctimas de violencia, sin embargo, existe un bajo porcentaje que representa a los niños 

que si han sido víctimas en algún momento de su vida. Ver Tabla 4.  
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Tabla 4 

Victimización dentro del hogar  

Preguntas  Nunca  %  a veces  % 

31 ¿Con qué frecuencia un adulto en tu 

familia ha hecho algo para lastimar tu 

cuerpo? 

 76  89.4  9  10.6 

32 ¿Con qué frecuencia alguien que no es 

de tu familia ha hecho alguna de las 

siguientes cosas? Ha tocado tus partes 

privadas sin que tu estuvieras de acuerdo 

 79  92.2  6  7.1 

33 ¿Con qué frecuencia alguien de tu 

familia ha hecho alguna de las siguientes 

cosas? Ha tocado tus partes privadas sin 

que tu estuvieras de acuerdo 

 82  96.5  3  3.5 

Nota: %= porcentaje. Edleson, J. (2007). Evaluación de la Exposición de Violencia del Niño a 

Violencia Doméstica (EIVF). Minnesota: University of Minnesota 

      

En relación al segundo objetivo específico que consiste en explicar la forma de 

exposición a la violencia doméstica en el hogar presente en niños de educación general 

básica, para ello se analizó las sub preguntas de la pregunta 1 a la 10 cada una de ellas con 

un valor de 0 a 5, que nos ayudó a conocer la forma de cómo se enteraron los niños de la 

existencia de VD, estos datos demostraron que existieron puntajes con un mínimo de 0 y un 

máximo de 33 puntos por niño sobre 50, así también presenta una desviación típica de 5.85 

Es importante tener presente que se obtuvo una media de 5.10  y una desviación típica de 

5.85 lo que demuestra que los datos se encontraron dispersos, a pesar de ello, no se encontró 

una gran diferencia por lo que a continuación se puede ver la frecuencia en la que   

respondieron los niños. Ver tabla 5. 

Tabla 5     

 Formas de exposición: ¿Cómo te enteraste de esto? 

Cómo evidenció Violencia Doméstica  Nº  Puntaje 

Ninguna (0)  722  0 

Vi el resultado como alguien estaba herido, algo 

está roto, o vino la policía. (1) 

 
15 

 
15 

Escuché después. (2)  20  40 

Lo escuché mientras estaba pasando. (3)  35  105 

Lo vi de lejos cuando estaba pasando. (4)  16  64 

Lo vi y estaba cerca mientras estaba pasando. (5)  42  210 

Total   850   434 

Nota: N°= frecuencia   puntaje=el resultado de las respuestas por el valor equivalente. 

Edleson, J. (2007). Evaluación de la Exposición de Violencia del Niño a Violencia Doméstica 

(EIVF). Minnesota: University of Minnesota. 
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       De esta manera se puede evidenciar que el 84,9% de niños nunca ha estado expuesto a 

VD de ninguna forma, el 8,6% de niños a estado expuesto a VD de forma visual y un 6.5% 

a estado expuesto de forma auditiva debido a que escucharon la VD. Ver figura 6. 

 

 

Con los datos evidenciados se nota que existe un bajo nivel de exposición a la violencia 

doméstica referido a la sub pregunta ¿cómo te enteraste de esto?, de acuerdo al estudio 

realizado datan que la menor parte de los niños han estado expuestos a violencia doméstica 

en algún momento de su vida, estos resultados se relaciona con lo que hace mención Pinto, 

et al (2017), que un niño que está expuesto a la violencia entre los cónyuges o evidencia actos 

violentos de manera visual o auditiva contra algún miembro del grupo familiar o entre 

personas de la comunidad en el que el niño se desenvuelve están predispuestos a adoptar 

85%

2%

2%
4%

2%

5%

Figura  6. Forma de exposición aVD, Evaluación de la Exposición de 

Violencia del Niño a Violencia Doméstica (EIVF). Minnesota: University of 

Minnesota.

Ninguna

Vi el resultado (como alguien

estaba herido, algo esta roto, o

vino la policía.

Escuché  después.

Lo escuché mientras estaba

pasando.

Lo vi de lejos cuando estaba

pasando.

Lo vi y estaba cerca mientras

estaba pasando.
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conductas negativas observadas que se ven reflejadas en acciones dirigidas hacia las personas 

con las que interactúa en su diario vivir, convirtiéndolo en una dificultad para relacionarse 

con su entorno especialmente con su familia.  

Con todos los resultados obtenidos y descritos anteriormente podemos evidenciar que el 

grado de exposición a VD en los niños de educación general básica media de la Unidad 

Educativa del Milenio Manuela Garaicoa de Calderón en la ciudad de Cuenca es bajo. De los 

85 niños el 68,2% mencionó que no recuerda haber visto pelear a sus padres y un 31.8% si 

ha visto o a estado expuesto a un acto de violencia durante su niñez, por lo que quiere decir 

que en un grado bajo la mayoría de niños han estado expuestos a  VD, estos datos no 

concuerdan  al comparar con un estudio realizado en Estados Unidos, donde se aplicó la 

misma escala (CEDV), los resultados revelaron que existe alto grado de exposición a VD en 

donde los niños informaron haber visto o escuchado violencia de distintas maneras, en sus 

hogares y son víctimas de violencia como el abuso físico y sexual que son ejercidas por el 

padre o personas que no pertenecen a su familia (Edleson, Shin y Johnson, 2007), sin 

embargo los datos se deben analizar con delicadeza porque quiere decir que uno de cada 

cuatro niños si ha estado expuesto a VD en algún momento. 

Así mismo, los resultados más significativos de factores de riesgo y exposición a la 

violencia doméstica se evidencian en la subescala exposición a VD en la comunidad, con 

estos resultados se contrasta la teoría Ecológica de Bronfenbrenner (1979), porque menciona 

que los niños en edad escolar adquieren conductas que son el resultado de su interacción con 

los diferentes sistemas, ya sea la familia, la escuela, las redes sociales y la comunidad en 

general, es decir los niños que si han estado expuestos a VD tienden a  internalizar estas 

conductas y las replican en sus relaciones con las personas que lo rodean en diferentes 

contextos, por lo que estos resultados llaman la atención para próximos estudios, para que 

esta problemática sea abordada en diferentes ámbitos porque no solo influyen los padres o 

cuidadores en la educación, aunque este sea el más importante, también influye el contexto 

social en el cual el niño se desarrolla. 

Así también, se tiene que el 84,9% de niños nunca ha estado expuesto a VD de ninguna 

forma, el 8,6% de niños a estado expuesto a VD de forma visual y un 6.5% a estado expuesto 

de forma auditiva debido a que escucharon la VD. Los datos obtenidos concuerdan con lo 
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que mencionan Cantón, et al (2015),  porque los niños no solo observan estos actos de 

violencia doméstica sino también los escuchan, están implicados y pueden llegar a ser 

víctimas, por lo que esto puede generar en ellos problemas emocionales como baja 

autoestima, culpabilidad o mala toma de decisiones en su vida , por otro lado, Bronfenbrenner 

(1979), menciona que la familia juega un papel importante para el desarrollo íntegro del niño 

en los contextos que se desenvuelve, porque constituye el pilar fundamental para que las 

personas aprendan a interactuar y formar su personalidad de acuerdo en el ambiente que 

crece; siendo la familia el elemento natural y fundamental para ello, por lo que el grupo 

familiar brinda los aprendizajes y experiencias de buena resolución de conflictos y 

convivencia entre sus miembros, para que el problema de la VD tienda a disminuir.   

Los datos son favorables debido a que los niños no están expuestos a violencia doméstica 

en un alto grado, sin embargo, es necesario tener en cuenta a los niños que si han estado 

expuestos de alguna forma a violencia doméstica, porque según Zambrano (2017), los padres 

o cuidadores son los que deben proporcionar la seguridad para un desarrollo integro sin 

violentar los derechos de los niños, y en la actualidad son ellos mismos los que adoptan a la 

violencia como parte del proceso para una buena educación.  
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CONCLUSIONES 

 

Del estudio realizado con niños de educación general básica se concluye que: 

 

 El grado de exposición a la VD en los niños de la Unidad Educativa del Milenio 

Manuela Garaicoa de Calderón es bajo, no obstante, la violencia en la comunidad y 

la escala de otros factores (drogas, alcohol) presentan puntuaciones altas, por lo 

tanto, se puede evidenciar que los niños no están expuestos únicamente a violencia 

doméstica.  

 

 La forma de exposición a violencia domestica de los niños es en mayor grado visual, 

siendo vulnerable a que sea víctima de este tipo de violencia y que apruebe estas 

conductas como un elemento de la vida diaria, es por ello que se debe garantizar el 

bienestar del niño y su desarrollo integral.  

 

 Finalmente, es importante recalcar, que a pesar de los bajos niveles de exposición a 

la violencia doméstica en los niños de educación general básica media de la unidad 

Educativa del Milenio Manuela Garaicoa de Calderón que arrojan los resultados no 

se puede generalizar lo que pasa en nuestro contexto ni responden a una sola realidad.  

RECOMENDACIONES  

 

 Se considera necesario profundizar sobre esta problemática de la exposición a la 

violencia doméstica, se puede ampliar a diferentes poblaciones de la ciudad de 

cuenca, en este caso a otras instituciones educativas con niños de edades similares. 

 

 Este estudio se puede ampliar, realizando un estudio correlacional para establecer 

cuáles son los efectos cognitivos y emocionales que produce la exposición a la 

violencia doméstica.  
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 Resultaría de suma importancia trabajar con estrategias de prevención para la 

violencia doméstica además de eso, incluir en el ámbito educativo temas relacionados 

a una buena resolución de conflictos y técnicas asertivas de comunicación para evitar 

la violencia. 

 

 El presente estudio puede servir para realizar otros estudios de mayor profundización, 

con el uso de un enfoque cualitativo de investigación para obtener mayores resultados 

de la problemática establecida debido a que una de nuestras limitaciones fue que al 

aplicar una herramienta no se puede ir más allá de las respuestas plasmadas, y no se 

pudo tener información cualitativa según la percepción de los niños.  
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ANEXOS 
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