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RESUMEN 

 

El consumo de alcohol se constituye en un problema de carácter social, debido a que las 

consecuencias afectan a la sociedad en su conjunto por la violencia generada dentro del 

hogar. Las actitudes de tolerancia frente a los maltratos familiares, tienen como secuelas un 

daño físico, sexual y psicológico para la persona que sufre el maltrato y para la familia. En 

base a ello, por el desconocimiento de las posibles consecuencias que conlleva el consumo 

de alcohol en la violencia familiar, se llegó a plantear como objetivo principal de la 

investigación el determinar la incidencia del alcohol en la violencia familiar. En este caso, se 

pidió la colaboración de la ciudadanía de la parroquia de Santiago, a la cual posteriormente 

se le aplicó un cuestionario de tipo encuesta obteniendo así, información relevante para el 

estudio. Seguidamente, con la información recolectada de las encuestas y por medio del test 

chi2 y Kappa, se llegó a concluir que si existe evidencia estadística de una relación entre las 

variables consumo de alcohol y la violencia generada en el interior del hogar. 

 

Palabras clave: Alcoholismo, violencia, familia, violencia intrafamiliar. 
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ABSTRACT 

 

The consumption of alcohol constitutes a social problem, because the consequences affect 

society as a whole due to the violence generated within the home. Attitudes of tolerance 

towards family abuse, have as consequences physical, sexual and psychological damage for 

the person who suffers abuse and for the family. Based on this, due to ignorance of the 

possible consequences of alcohol consumption in family violence, the main objective of the 

investigation was to determine the incidence of alcohol in family violence. In this case, the 

collaboration of the citizens of the parish of Santiago was requested, to which a survey 

questionnaire was later applied, obtaining relevant information for the study. Then, with the 

information collected from the surveys and through the chi2 and Kappa test, it was concluded 

that there is statistical evidence of a relationship between the variables of alcohol 

consumption and violence generated inside the home. 

 

Key words: Alcoholism, violence, family, intrafamily violence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dado los niveles de violencia generados, a nivel global, por la ingesta excesiva de alcohol, 

ha surgido la necesidad de investigar si este fenómeno social se presenta en nuestra 

ciudad, específicamente en la parroquia Santiago. Mediante un análisis previo de la zona de 

estudio se planteó como objetivo el determinar la influencia del consumo de alcohol sobre la 

violencia intrafamiliar en la parroquia Santiago de la ciudad de Loja. 

Con el fin de comprender acerca de la problemática planteada, es importante mencionar a 

Chiok (2016) el cual en su estudio considera que: “el consumo de alcohol, ha sido 

reconocido como un factor de integración social y favorecedor de la convivencia”. En este 

sentido se ha llegado pensar que las bebidas embriagantes, consumidas con moderación, 

disminuyen la tensión lo cual brinda una sensación de bienestar momentánea, sin embargo, 

hay consumidores que las toman en exceso y esto ocasiona problemas en su salud y en sus 

relaciones interpersonales. 

Vale mencionar que en nuestra cultura el consumo de alcohol es normal, en este caso, bajo 

una investigación realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), se llegó 

a determinar que, de una muestra de 44634 personas, el 24,3% declararon haber ingerido 

alcohol durante el año 2006 (referencia), de los cuales el 88% pertenece al sexo masculino y 

un 12% al sexo femenino, respectivamente, de edades comprendidas entre 20 a 24 años. 

El exceso en el consumo de alcohol puede desencadenar fácilmente en actos de violencia, 

el cual es un abuso de poder que busca causar daño. La violencia generada puede ser un 

golpe, un insulto, una frase, una mirada amenazante, conducta que tiene como finalidad 

provocar miedo o humillación.  

Bajo este contexto, esta investigación pretende determinar en qué grado el alcohol influye 

en la violencia familiar, planteándose para ello los siguientes objetivos específicos: 

 Determinar el tipo de violencia que se presenta en las familias de la parroquia Santiago. 

 Determinar las características socio-económicas de la víctima de violencia generada en 

las familias de la parroquia Santiago. 

 Medir la influencia que tiene el consumo de alcohol sobre la violencia intrafamiliar de la 

parroquia Santiago. 

 

De igual manera se ha considerado dividir el trabajo en tres partes fundamentales: 
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El primero está compuesto por los elementos conceptuales que sirvieron de base para la 

investigación, el cual fue estructurado en dos sub – partes: la primera hablamos del 

alcoholismo y el segundo netamente de la violencia intrafamiliar. 

 

El segundo capítulo se presenta la metodología del proyecto compuesto por el tipo de 

investigación, las técnicas y los procedimientos que fueron utilizados para la recolección y 

procesamiento de datos.  

 

El tercer y último capítulo da el cierre al trabajo con la explicación detallada de los resultados 

que cumplirán los objetivos mediante las conclusiones y recomendaciones. 
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El consumo de alcohol, a más de ser un problema de salud pública, se constituye en un 

problema de carácter social, debido a que las consecuencias no afectan únicamente al 

consumidor, sino que afectan a la sociedad en su conjunto. De acuerdo a la información 

proporcionada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se tiene que anualmente 

existe un promedio de 2,5 millones de muertes relacionadas a la ingesta de bebidas 

alcohólicas y a sus efectos. En este sentido, se considera que el consumo excesivo de 

alcohol incrementa la posibilidad de generar actos de violencia en lugares públicos como 

dentro de los hogares, debido a que puede reducir el autocontrol y la capacidad de procesar 

la información de llegada. 

 

Es importante reconocer que el alcohol es una sustancia que altera los sentidos, similar a 

los estupefacientes, sin embargo, esta droga es aceptada y tolerada socialmente, por lo cual 

su consumo es bien visto y poco controlado, causando de este modo que se altere la 

percepción sobre las consecuencias reales de la ingesta excesiva de alcohol.  

 

Por otro lado, es de gran relevancia el conocer que la violencia familiar es un problema 

social que provoca graves consecuencias en el desarrollo psicológico de sus integrantes y 

que, podrían ser un causante determinante de su vida futura y de su relación interpersonal. 

Las consecuencias experimentadas en el interior del hogar pudiesen ser evaluadas en la 

etapa adulta de los niños, de las mujeres u hombres víctimas de abusos, los cuales pueden 

ser de tipo psicológico, físico o sexual. 

 

En base a lo expuesto, se considera que el alcohol consumido en gran escala es una fuente 

causante de violencia y, por tanto, si lo trasladamos al hogar, el consumo de estas bebidas 

son un detonante de la violencia experimentada en las familias, es por ello que, en la 

actualidad se analiza a la violencia intrafamiliar desde la perspectiva que indica como 

principal causante al consumo de alcohol. 

1.1. Alcoholismo. 

 

El alcohol juega un papel determinante en la vida social de los individuos, este está presente 

en bodas, bautizos, funerales, graduaciones y fiestas; siendo, por tanto, un factor activo en 

la vida y cultura de las sociedades a través de la historia debido a que su objetivo es el 

aumento de la diversión. 
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Bajo este contexto, la Organización Mundial de la Salud (1976), definió el alcoholismo a 

través del síndrome de dependencia alcohólica: “un estado psíquico y habitualmente 

también físico resultado del consumo de alcohol, caracterizado por una conducta y otras 

respuestas que siempre incluyen compulsión para ingerir alcohol de manera continuada o 

periódica, con objeto de experimentar efectos psíquicos o para evitar las molestias 

producidas por su ausencia”. 

 

Por otra parte, Porzecanski (2005) menciona que, el alcoholismo a más de ser definido 

como el consumo excesivo e irresponsable de alcohol, ha sido considerado también en el 

pasado como un síntoma de estrés social o psicológico, o un comportamiento aprendido e 

inadaptado. Del mismo modo ha pasado a ser definido recientemente, y quizá de forma más 

acertada, como: “una enfermedad compleja en sí, con todas sus consecuencias y que se 

desarrolla a lo largo de años. Los primeros síntomas, muy sutiles, incluyen la preocupación 

por la disponibilidad de alcohol, lo que influye poderosamente en la elección, por parte del 

enfermo, de sus amistades o actividades”. 

 

Según Guardia et al. (2007) señala que el consumo excesivo de alcohol se puede clasificar 

en tres grupos: 

 

 Consumo de riego es un consumo excesivo que si bien aumenta las probabilidades 

de que la persona sufra consecuencias adversas. 

 Cuando ya se han producido dichas consecuencias pasa a ser considerado como 

consumo perjudicial. 

 Cuando además de haber producido dichas consecuencias, el consumo de alcohol 

se ha convertido en una conducta adictiva, se considera dependencia del alcohol o 

alcoholismo. 

 

Por lo tanto, se puede decir como conclusión que el alcoholismo es una enfermedad crónica, 

en la cual el sujeto no es capaz de controlar la bebida excesiva de alcohol, convirtiéndole de 

este modo en alcohol – dependiente. Del mismo modo se pueden mencionar que el caer en 

este tipo de droga, la victima puede ser arrastrada a una cantidad de problemas tanto 

económicos y sociales, desprestigiando su persona e incluso generando violencia dentro y 

fuera del hogar. 
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1.1.1. Patrones de consumo de alcohol. 

 

Valdez González (2005) menciona 8 patrones de consumo de alcohol: 

 

 

Figura  1: Patrones del consumo de Alcohol 

Fuente: Valdez González (2005) 

Elaboración: Riofrío Proaño Carmen del Rocío 

 

Estos patrones de consumo de alcohol nos describen los tipos de bebedores que pueden 

presentarse desde bajo nivel hasta el más alto, con sus características. 

 

1.1.2. Consecuencia del alcoholismo. 

 

Como ya hemos mencionado el consumo excesivo del alcohol, es un problema social el cual 

trae consecuencia tales como lo manifiesta, López (2017): 
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Figura  2: Consecuencias del consumo de alcohol. 

Fuente: López (2017) 

Elaboración: Riofrío Proaño Carmen del Rocío 

 

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud, manifiesta en su Informe Mundial de 

Situación sobre Alcohol y Salud 2014, que el consumo de alcohol es un factor causal en 

más de 200 enfermedades y trastornos. Esté está asociado con el riesgo de desarrollar 

problemas de salud tales como trastornos mentales y comportamentales, incluido el 

alcoholismo, importantes enfermedades no transmisibles tales como la cirrosis hepática, 

algunos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares, así como traumatismos 

derivados de la violencia y los accidentes de tránsito. Recientemente se han establecido 

relaciones causales entre el consumo nocivo y la incidencia de enfermedades infecciosas 

tales como la tuberculosis y el VIH/sida. De igual manera, el consumo de alcohol por parte 

de una embarazada puede provocar síndrome alcohólico fetal y complicaciones prenatales. 

 

Se puede mencionar a manera de conclusión que el consumo excesivo de alcohol, es 

perjudicial tanto para la persona que lo ingiere como para su familia, ya que esto tiene 

secuelas graves en lo psicológico – emocional y social. Las consecuencias, como ya se ha 

mencionado anteriormente, llevarían al alcohólico a ser mal visto ante la sociedad, 

perdiendo de cierto modo el respeto; dentro del hogar generando violencia intrafamiliar y en 

lo personal puede causar múltiples enfermedades, tales como cirrosis, entre otras, e incluso 

la muerte por intoxicación. 
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1.1.3. Fases del consumo de alcohol. 

 

Pico (2010), considera que para llegar a desarrollar problemas graves de adicción o incluso 

neurológicos, existen 4 fases:  

 

 Pre – alcohólica: La ingesta de alcohol se produce de forma “social” va progresando 

a ser una alternativa para aplacar las tensiones del día a día.  

 Alcoholismo temprano: en esta fase contara con episodios cortos de amnesia. La 

memoria falla, aunque esto no es general. Los síntomas de abstinencia empiezan a 

aparecer y el sujeto inicia cada vez más tempranamente la ingesta de alcohol. El 

alcohol comienza a ser una preocupación e interfiere en la vida: absentismo laboral, 

excusas sociales e incluso pequeños robos para conseguir alcohol. 

 Fase crucial: Pérdida de control sobre el comportamiento, comienza el sujeto a 

volverse adicto. su vida social y familiar se degrada. 

 Fase crónica: En esta última fase el alcohol ha vencido a la persona que puede 

llegar a pasar periodos de más de una semana ebria e ingerirá todo tipo de 

sustancias que contengan alcohol. Comienzan las lesiones físicas y daños a la salud. 

 

Por otra parte, la Organización Panamericana de la Salud (2008), indica que el consumo de 

alcohol no es una entidad estática y los individuos involucrados en esto se mueven a lo largo 

de su vida por distintas fases, en la tabla 1 se puede observar las etapas por las cuales los 

individuos se desplazan durante el periodo en el cual están involucrándose: 
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Tabla 1: Fases del consumo de alcohol 

Fase Definición  

Consumo de riesgo Patrón de consumo de alcohol que aumenta el riesgo de 

consecuencias adversas para la salud si el hábito del consumo 

persiste. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo describe  

como el consumo regular de 20 a 40g diarios de alcohol en 

mujeres y de 40 a 60g diarios en varones 

Consumo perjudicial Se refiere a aquel que conlleva consecuencias tanto para la salud 

física como para la salud mental de la persona y está definido por 

la OMS como consumo regular promedio de más de 40g de 

alcohol al día en mujeres y de más de 60g al día en hombres. 

Consumo excesivo 

episódico o 

circunstancial 

 

También llamado bingedrinking, que puede resultar 

particularmente dañino para ciertos problemas de salud, implica el 

consumo, por parte de un adulto, de por lo menos 60g de alcohol 

en una sola ocasión 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud, (2008). 

Elaboración: Riofrío Proaño Carmen del Rocío 

 

En la actualidad, el alcohol está presente en todas las reuniones sociales por más pequeñas 

que estas sean y está a discreción de la persona para ingerir estas bebidas de manera 

responsable y saber disfrutar sanamente. Cuando una persona excede el consumo de esta 

bebida, va a incitar graves problemas tanto en su salud como en las personas que lo 

rodean. En este caso, la persona involucrada va a transitar por cada fase mencionada en la 

tabla 1 y, en cada una va a dejar problemas que cada vez serán más graves. 

 

1.1.4. Trastornos mentales inducidos por el abuso y la dependencia del alcohol. 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el consumo en exceso de alcohol induce a 

daños físicos y emocionales, iniciándose como leves – en el cual aparentemente no se daña 

a nadie – y, aumentado progresivamente a través del tiempo. Los problemas físicos que 

causa el alcoholismo pueden llegar a ser graves y crónicos. En este caso, se puede 

mencionar como consecuencia la intoxicación alcohólica, misma que provocaría en una 

persona la muerte si no es atendida en un tiempo prudente. Según Pons et al. (2016), los 

trastornos por el abuso y dependencia del alcohol son los enunciados en la tabla 2, que se 

presenta a continuación: 
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Tabla 2: Trastornos inducidos por el consumo excesivo de alcohol 

Agudos Crónicos 

Intoxicación alcohólica 

Síndrome de abstinencia no complicado 

Delirium tremens 

Alucinosis aguda 

Amnesias parciales (blackout) 

Trastornos del sueño 

Alteraciones de la personalidad 

Disfunción sexual 

Alteraciones cognitivas 

Demencia alcohólica 

Encefalopatía de Wernicke 

Síndrome de Korsakoff 

Alteraciones de la personalidad 

Disfunción sexual 

 

Fuente: Pons Diez y Berjano Peirats (2016) 

Elaboración: Riofrío Proaño Carmen del Rocío 

 

Cabe resaltar que los trastornos no se resumen únicamente en los enunciados en la tabla 2, 

sino que también las personas que rodean a una persona con este problema se ven 

afectada en su parte emocional. Es por ello menester, el considerar no solo a la persona 

alcohólica en un estudio de consecuencias, sino también a las personas que conviven con 

ellos, ya que al vivir en un ambiente de cierto modo caótico sufren de la irresponsabilidad de 

las personas que caen en este vicio. 

 

1.1.5. El consumo de alcohol y la edad. 

 

La ley instituye una edad determinada para poder adquirir o consumir bebidas alcohólicas, 

esta se aplica en casi todos los países en donde el consumo de alcohol ha sido legalizado. 

La ley promulgada para el caso, busca reducir el consumo de bebidas alcohólicas en 

menores de edad debido a que tiene repercusiones en su salud y en su desarrollo. Bajo este 

esquema, existen algunos estudios tales como los realizados por: Carrasco Gonzáles & 

Barriga Jiménez (2004), Villareal-González, Sánchez-Sosa, Musitu, & Varela (2010) y Cobos 

Sanchiz (2012), en los cuales se expone que el consumo de bebidas alcohólicas en 

menores de edad afecta de forma negativa en el desarrollo intelectual, en las rutinas de 

estudio y el desarrollo de las habilidades necesarias para una correcta transición a la edad 

adulta. 

 

Sin embargo, al llegar a la edad permitida para la ingesta de alcohol, se debe concientizar al 

consumidor acerca de las consecuencias de los excesos de consumo de este tipo de droga, 

ya que los jóvenes corren el riesgo de tender a realizar conductas perjudiciales sobres sí 

mismos y sobre los demás, por motivos evidentes del consumo excesivo de alcohol. Entre 
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las consecuencias probables son: problemas en sus relaciones, accidentes viales y 

relaciones sexuales de alto riesgo que han sido referidas por ellos mismos.  

 

El consumo de alcohol, durante la adolescencia, es un componente principal dentro de los 

factores que inciden en los incrementos de la posibilidad de desarrollar problemas de abuso 

o dependencia de esta sustancia en la adultez. En este sentido, a menor edad del consumo 

más sensibilidad hay a los efectos que están relacionados con la memoria, el aprendizaje y 

la planificación de actividades. Sin embargo, los jóvenes son más resistentes a los efectos 

sedantes y a la descoordinación motora que los adultos, es por ello que, les puede reforzar 

de forma negativa y aumentar la probabilidad de consumo adolescente, apoyándose en la 

falsa idea de ser más resistentes a nivel físico que los adultos, ya que los efectos sobre el 

hipocampo no son percibidos a corto plazo (Pons Diez & Berjano Peirats, 2016). 

 

En conclusión, las conductas que se desarrollan bajo el consumo de las bebidas alcohólicas, 

traen sus propias consecuencias para la salud y seguridad, que incluyen daños al desarrollo 

cerebral, riesgo de lesiones y muerte; sin dejar de lado la posibilidad de un mayor riesgo de 

participar en actos de violencia y de contraer enfermedades contagiosas.   

1.2. Violencia intrafamiliar. 

 

Al conceptualizar el significado de violencia intrafamiliar es necesario definir en primera 

instancia a la violencia. En este sentido, se define la violencia como “Un acto social y en la 

mayoría de los casos un comportamiento aprendido en un contexto permeado por 

inequidades sociales basadas en el género, la edad, la raza, entre otras y, con imágenes de 

violencia y fuerza física como la manera prevaleciente de resolver conflictos” (Hoff, 1994).  

 

De tal modo, la violencia son los comportamientos agresivos, que tienen como objetivo 

ejercer un dominio sobre otra persona para controlarla ejerciendo una dependencia entre 

dominado y dominador. 

 

Una vez clarificado el significado de violencia, se puede definir a la violencia intrafamiliar 

como la agresión física, psicológica o sexual cometida por el esposo o conviviente, abuelos, 

padres, hijos, hermanos, parientes civiles u otros familiares. También comprende a los 

tutores o encargados de la custodia. Afecta a todas las familias sin distinción de raza, edad 

educación o condiciones socioeconómica. (Cussianovich Villaran, Tello Gilardi, & Sotelo 

Trinidad, 2007). 
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Dada la definición del apartado anterior, se puede considerar a la violencia intrafamiliar 

como la violencia que es ejercida dentro del hogar por parte de uno de los miembros a otro. 

Este tipo de violencia comprende desde la fuerza física hasta el uso de palabras ofensivas 

para la otra persona. De la misma manera, es relevante también mencionar que, la violencia 

se puede traducir inclusive en casos de acoso sexual dentro de la familia. 

 

La violencia Intrafamiliar puede ser causada esencialmente por tres factores; uno de ellos es 

la falta de control de impulsos, la carencia afectiva y la incapacidad para resolver problemas 

adecuadamente, e inclusive, en algunas personas podrían aparecer variables de abuso de 

alcohol y drogas. 

 

1.2.1. Factores que inciden en la violencia intrafamiliar. 

 

En una macro encuesta aplicada por César Alonso y Raquel Carrasco, ambos profesores 

del Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), ofrece 

información sobre el estatus laboral y otras características socioeconómicas de la pareja, 

como su edad, el nivel educativo, el lugar de residencia o la renta del hogar.  

 

El estudio realizado presenta resultados reveladores para el presente trabajo. En este caso 

se ha logrado determinar que cuando los dos miembros de la pareja trabajan y tienen un 

estatus laboral más igualitario, los niveles de violencia y/o maltrato se traducen a un 1%. 

Esto indica una menor incidencia de violencia doméstica, mientras que, cuando el hombre 

no trabaja, el riesgo de violencia puede aumentar en la medida en que se ve cuestionado su 

rol tradicional como sustentador de la familia. 

 

Del mismo modo que en el apartado anterior, el alcohol puede ser considerado como otro 

factor que incide en la violencia, sus efectos en la psique y en el organismo son numerosos 

y diversos. El alcohol es una potente droga psicoactiva que puede afectar la capacidad de 

razonamiento, incrementando de tal modo la probabilidad de cometer actos violentos, de 

igual manera, posee un número elevado de efectos terciarios que puede afectar de manera 

grave a el organismo. 

 

Por ello, Jellinek (2008), manifiesta que los efectos del alcohol en el cuerpo varían en 

función de la masa corporal, por lo que a las personas con menor peso les afecta de forma 

más grave el consumo de alcohol. También hay diferencias respecto al género, ya que en 
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las mujeres los órganos son de menor tamaño, por lo que una cantidad menor de alcohol 

genera en menor tiempo daños psicoorgánicos. Se plantea por todo ello que es más fácil 

que las mujeres que consuman alcohol generen tolerancia, problemas de abuso y 

dependencia en relación a los hombres.   

 

Por otra parte, en un blog informativo de drogas, se puede observar las consecuencias y 

daños que el alcohol ocasiona según la edad, sexo y peso. 

 

La edad: los jóvenes son más sensibles al impacto que tiene el alcohol en actividades 

relacionadas con las funciones de planificación, memoria y aprendizaje, y son más 

«resistentes» que los adultos a los efectos sedantes y a la descoordinación motora. 

El peso: el alcohol afecta de modo más grave a las personas con menor masa corporal. En 

general, la mujer pesa menos y el tamaño de sus órganos internos es proporcionalmente 

más pequeño. Por lo tanto, menores cantidades de alcohol pueden generar más 

rápidamente daños psico-orgánicos y desarrollar problemas con el alcohol más fácilmente 

que en el varón. 

El sexo: las mujeres metabolizan el alcohol de manera diferente a los hombres, por lo que, 

ante un hombre y una mujer del mismo peso, ella experimentará los efectos del alcohol de 

manera más rápida. Lógicamente, el hecho de que las mujeres sean más vulnerables a las 

consecuencias negativas de los abusos con el alcohol, y que puedan padecer problemas de 

consumo más rápido que los hombres, no significa que los hombres no experimenten este 

tipo de efectos. Por ejemplo, en lo que respecta a la mortalidad y la morbilidad, el porcentaje 

de defunciones atribuibles al consumo de alcohol entre los hombres asciende al 7,6 % de 

todas las defunciones. 

 

Dado lo anterior, se puede concluir que el consumo de alcohol y sus daños va a variar de 

acuerdo a la masa corporal, el sexo y la edad, también existen otros factores como la 

combinación de bebidas que puede causar daños más graves al organismo e incluso 

acelerar la intoxicación en la persona, el comer después de beber no ayudara mucho ya que 

no evitara que el organismo sufra el daño. 

 

Por otro lado, al continuar con el análisis de las posibles causas desencadenantes de la 

violencia intrafamiliar, los ingresos ocupan un lugar relevante en dicho estudio debido a que 

es un factor que posiblemente genere violencia. Un estudio acerca de violencia e ingresos 
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realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo determinaron que el empoderamiento 

económico de las mujeres y la violencia de pareja en la región aumentan según el nivel de 

dependencia económica de las mujeres.  

 

Bajo el esquema anterior, la investigación llevada a cabo en Colombia sobre 

“Violencia intrafamiliar y transferencias monetarias condicionadas: el impacto de 

Familias en Acción en Colombia” (Oct 2015), de autoría Catherine Rodríguez, se 

analizó el impacto del programa de transferencias condicionadas sobre víctimas de 

violencia intrafamiliar. En el estudio se encontró una reducción de casi 6% del 

promedio de violencia intrafamiliar en los municipios del país en los cuales se aplicó 

el programa. Este resultado da a entender que las mujeres víctimas de abuso, 

tienden a alejarse de los agresores cuando tienen un cierto nivel de apoyo monetario 

y de tal modo conllevan a una reducción de los niveles de violencia en el hogar. 

Cabe mencionar además que los efectos son significativos en el corto plazo, pero 

desaparecen en el mediano y largo plazo. En este sentido, se encontró que la 

reducción de la violencia intrafamiliar es menor cuando se recibe un pago 

inesperado y que, al contrario, cuando un pago esperado no ocurre, la violencia 

intrafamiliar aumenta. 

 

En el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo denominado “Transferencias 

Monetarias Condicionadas para Mujeres y Violencia de Pareja: Evidencia de la relación de 

largo plazo del Programa Oportunidades en México Rural (Oct 2015)”, llevado a cabo por 

Gustavo Bobonis, Roberto Castro y Juan Morales, se analizó la relación entre el programa 

de transferencias condicionadas “Oportunidades” (hoy Prospera) y la prevalencia de 

violencia de pareja en áreas rurales. Los hallazgos fueron significativos, en este estudio 

encontraron que la violencia física y psicológica contra las mujeres en el marco de una 

relación de pareja puede ser en un principio alta, pero se reduce con el paso de los años, 

llegando a ser igual la probabilidad de ser víctima de violencia para las mujeres que 

recibieron transferencias que para las que no. 

 

Por otro lado, Munyo & Rossi (2015), en su investigación “Tasa de cambio real, brechas de 

género salariales y violencia doméstica” exploraron la relación entre las brechas salariales 

entre hombres y mujeres y la violencia doméstica (o violencia de pareja) en Uruguay. Los 

autores plantearon que modificaciones en la tasa de cambio real afectan de manera 
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diferenciada a los hombres, quienes están tradicionalmente asociados a industrias 

transables, como el sector manufacturero, y a las mujeres, asociadas a industrias no 

transables, como el sector servicios.  

 

Es así que, las fluctuaciones en la tasa de cambio afectan el precio relativo entre los bienes 

transables y no transables, y, en consecuencia, el salario potencial relativo de los hombres 

frente a las mujeres, y viceversa. En el estudio, los autores plantearon que un aumento en la 

tasa de cambio, al incrementar el valor de los bienes transables, reduce el salario potencial 

relativo de las mujeres (frente a los hombres), y su poder de negociación en el hogar. 

Identificaron, además, como consecuencia aumentos en la frecuencia de la violencia de 

pareja (entendida como violencia física, sexual, económica y emocional), en áreas de alta y 

baja riqueza de Montevideo. En suma, el estudio encontró que existe una relación entre los 

aumentos en la tasa de cambio real y el incremento de la violencia de pareja. 

 

En base a lo expuesto se puede concluir que, a mayores ingresos dentro de una familia es 

menor la incidencia de violencia, sin embargo, cuando el hombre es machista ocurre todo lo 

contrario debido a que estos se encuentran con poder económico en el hogar y genera 

eventos violentos. Por otro lado, cuando una mujer es preparada académicamente y ocupa 

cargos importantes, su nivel de vulnerabilidad disminuye. 

 

1.2.2. Tipos de violencia intrafamiliar. 

 

Los tipos de violencia que se pueden presentar de manera general en los hogares, son los 

siguientes:  

 Física: Lesiones en el cuerpo de la víctima (pellizcos, empujones, patadas, 

puñetazos, etc.). 

 Sexual: Obligación para tener relaciones sexuales con la pareja o terceras personas. 

 Sicológica: Insultos, comparaciones, burlas, amenazas, gritos, etc. 

Sin embargo, Gudrun et al. (2014, pág. 7-8), en su investigación consideran una 

clasificación más amplia acerca de los tipos de violencia, agrupándolas en dos grandes 

conjuntos. En este sentido, se considera en primera instancia a la violencia activa, la cual se 

puede presentar como: 
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 Violencia física: está representada por el empleo de acciones como pegar, golpear, 

dar patadas, quemar o herir con un arma blanca. Éstas pueden conducir a heridas 

permanentes y algunas veces a la muerte de la víctima.  

 Violencia sexual: se puede incluir el hecho de que la víctima es obligada a 

mantener relaciones sexuales, es degradada sexualmente y forzada a tener 

relaciones sexuales dañinas o abusivas. El abuso sexual dentro de la pareja consiste 

en cualquier contacto realizado contra la voluntad de la mujer desde una posición de 

poder o autoridad.  

● Violencia psicológica: daño producido en la esfera psíquica como: aislamiento, 

celos excesivos, agresividad, hostigamiento verbal, degradación verbal y humillación, 

control económico y financiero, acosamiento, acecho, amenazas de muerte y otras 

tácticas de tortura emocional 

● Violencia Económica: Es el control y abuso absoluto del poder financiero en el 

hogar, donde se establecen castigos monetarios por parte del agresor, así mismo, 

hay impedimento hacia la pareja para que ésta   trabaje, aun siendo esto necesario 

para el sostén de la casa.   

● Violencia Doméstica: Es un mal social que deriva, en gran parte, de los mitos que 

rodean a los roles femeninos y masculinos, aprendidos desde la infancia. Un ejemplo 

es, cuando se dice que el hombre es el más fuerte, el que domina, el jefe de familia, 

el que no llora, ni muestra sus emociones. En cambio, la mujer es atenta, obediente, 

sacrificada, debe seguir a su marido en todo, etc. Son muchas las causas que 

pueden provocar la violencia doméstica; entre ellas se encuentran: la falta de 

comunicación, desajuste social y la crisis económica.  

● Emocional: Realizar de forma habitual críticas, humillaciones, denigración, insultos, 

silenciar, dañar la autoimagen. 

La segunda es la violencia pasiva o negligencia, esta se presenta como: 

 Negligencia voluntaria: Rechazo o fracaso en las obligaciones de cuidar, 

incluyendo acciones intencionadas de causar stress físico o emocional, por ejemplo: 

abandono deliberado o no proveer de dinero, alimentos, pobre cuidado de la salud 

ausencia de afecto y de protección sexual, etc. 

 Negligencia involuntaria: Fracaso en las obligaciones de cuidar, sin intención de 

causar stress físico o emocional, por ejemplo: abandono, no provisión de dinero, 

alimentos, pobre cuidado de la salud, ausencia de afecto y de protección sexual, etc. 

debido a ansiedad, conocimiento inadecuado, pereza o enfermedad. 
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Actualmente la Violencia Intrafamiliar es una preocupación de primer orden dentro de 

nuestra sociedad. Por lo que sabemos las cifras de víctimas que sufren maltratos de pareja 

crece cada año, maltratos que pueden llegar incluso a la muerte. Todos los abusos, 

agresiones o maltrato que se han mencionado han sido definidos como violencia 

Intrafamiliar. Sin embargo, es importante destacar que una agresión no permite suponer que 

exista violencia intrafamiliar en una relación, para que se pueda hablar de violencia 

intrafamiliar debe existir un abuso, maltrato o abandono permanente, repetido y habitual. 

1.2.3. Ciclo de violencia intrafamiliar. 

 
El ciclo de la violencia intrafamiliar comienza con la etapa de escalación, construcción de 

tensión, y luego pasa a la etapa de explosión aguda, seguida por una etapa de luna de miel 

que finalmente conduce de nuevo a la etapa del aumento de la tensión. Para Vera (2008, 

pág. 12), las parejas que experimentan episodios de violencia intrafamiliar, pueden verse 

envueltas en las siguientes fases: 

Fase 1. Acumulación de tensión: Se observan cambios en el agresor que se hacen 

estables en la vida conyugal. Se manifiesta como hostilidad, provocaciones y 

verbalizaciones ofensivas y agresivas. El agresor se muestra nervioso, irritable y no 

reconoce su enfado. Comienza con sutiles menosprecios, ira contenida, fría indiferencia, 

sarcasmos, largos silencios. Pueden aparecer además episodios de comportamiento 

agresivo dirigido más hacia objetos que hacia su pareja. 

Fase 2. Explosión violenta: En esta fase, se producen las descargas incontroladas de las 

tensiones acumuladas durante la primera fase (acumulación de tensión), las cuales pueden 

llegar a ser muy peligrosa. Varían según la gravedad; éstas pueden ser desde un empujón 

hasta causar homicidio. Esta fase se caracteriza por ser incontrolable e impredecible. 

 

Fase 3. Arrepentimiento y reconciliación: Entra luego a una fase en la que el agresor 

muestra signos de arrepentimiento, se muestra amable, cercano y en ocasiones pide perdón 

o promete no ejercer más violencia, trata inclusive de reparar el daño. 

Estadísticamente las mujeres son las más vulnerables cuando se habla de violencia, y las 

denuncias así lo demuestran. Niños y adultos de la tercera edad completan el escalafón de 

uno de los flagelos que afecta a la sociedad. Muchas veces esto se da de manera 

silenciosa, situación que dificulta visualizar y solucionar el problema. 

En consecuencia, en la mayoría de los casos la agresión es utilizada por los hombres a fin 

de mantener una relación de discriminación, desigualdad y de poder. Dicho estado de 
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tensión se manifiesta a través de agresiones físicas, sexuales, verbales y psicológicas, 

perpetradas generalmente dentro del ámbito familiar. 

1.2.4. Causas de la violencia intrafamiliar. 

 
La violencia intrafamiliar es un fenómeno de ocurrencia mundial en el que las mujeres y los 

niños son los grupos más vulnerables. La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura 

que una quinta parte de las mujeres en el mundo es objeto de violencia en alguna etapa de 

su vida y como consecuencia de ello presentan altos índices de discapacidad, tienen doce 

veces más intentos de suicidio y altas tasas de mortalidad en comparación con población 

que no la padece. 

Bajo este contexto, Reginaldo(2014), en su estudio considera que existen varios factores 

que contribuyen a que exista violencia intrafamiliar dentro de los hogares, los cuales pueden 

ser: la pobreza, cesantía, otras presiones exógenas, actitudes de aceptación cultural de la 

violencia para resolver disputas, abuso sustancial (en especial de alcohol), pocos 

conocimientos como padres, roles familiares ambiguos, esperanzas irreales de otros 

miembros de la familia, conflictos interpersonales en la familia, vulnerabilidad psicológica o 

física (real o aparente) de las víctimas por los agresores, preocupación del agresor por el 

poder, control y aislamiento social familiar, entre otros. 

Del mismo modo, Sevilla Villalta (2010), menciona que la violencia puede ser estudiada 

desde varios enfoques, tales como: 

Perspectiva biológica: Algunos casos de lesiones en el sistema límbico, en los lóbulos 

frontales y temporales o anormalidades en el metabolismo de la serotonina pueden 

predisponer a la agresión. 

Perspectiva psicológica: Los padres que más maltratan son aquellos que poseen baja 

autoestima, los que tienen antecedentes de maltrato, los que están deprimidos, los que 

tienen baja tolerancia a la frustración y los dependientes al alcohol. 

Perspectiva psiquiátrica: Los testigos y víctimas de violencia presentan altas tasas de 

depresión y estrés post-traumático. El abuso de sustancias y de alcohol, así como los 

trastornos de personalidad limítrofe o antisocial incrementa de manera considerable el 

riesgo de violencia. La violencia y el suicidio se han encontrado relacionados. 

Perspectiva del contexto específico: hay diferencias en la expresión de la violencia en 

medios rurales y en medios urbanos debido a que los estresores en dichos ambientes son 

distintos. 
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Perspectiva social: Hay evidencia de que los aspectos sociales juegan papeles 

importantes en la expresión de las conductas violentas, uno de ellos es la trasmisión 

intergeneracional de la violencia. 

En efecto, se puede considerar que estos factores son determinantes para identificar la 

violencia intrafamiliar incluyendo los mencionados en el trabajo de Reginaldo (2014). 

 

1.2.5. Consecuencias de la violencia intrafamiliar. 

 
La violencia familiar puede tener diferentes tipos de secuelas, siendo los más habituales los 

daños físicos, psicológicos y de salud. Así pues, en el estudio realizado por Sarasua et al. 

(2006), detalla como consecuencia los siguientes daños: 

 

 Daños físicos: las lesiones, que abarcan desde cortes menores con utilización de 

armas blancas (por ejemplo, cuchillos, tenedores), equimosis (golpes, moretones) y 

fracturas, llegando hasta la discapacidad crónica. 

● Daños psicológicos: Se presentan en las alteraciones clínicas como: ansiedad, 

depresión, la pérdida de autoestima y la culpa, aislamiento social, trastornos 

psicosomáticos (dolores de cabeza, caída del cabello, pérdida del apetito, ansiedad 

crónica, fatiga, problemas intestinales, alteraciones menstruales), trastornos 

sexuales. 

● Consecuencias psicológicas en niños: La violencia familiar generalmente está 

dirigida hacia la mujer, y por lo tanto, los hijos son siempre testigos y víctimas 

indirectas de la situación. Asimismo, y frecuentemente, sufren el maltrato de forma 

directa y experimentan el mismo tipo de actos violentos que la madre. Las 

reacciones más frecuentemente detectadas son los síntomas de ansiedad y 

depresión, sentimientos de baja autoestima, problemas en las relaciones sociales, 

conductas agresivas y dificultades en el rendimiento escolar. 

 

Dado lo anterior, debe tenerse presente que la violencia familiar es uno de los factores 

negativos del progreso de una sociedad. En este caso se ha podido determinar que los altos 

índices de violencia familiar se encuentran en países subdesarrollados, donde las 

principales víctimas son las mujeres y los niños. 

 

Es por ello que se debe dar mayor énfasis a la educación en valores; primero desde el 

ámbito familiar, pues, se considera que en el hogar se deben cultivar y enseñar valores 



 
 

22 
 

como el respeto, y por su parte el gobierno debe poner mayor énfasis también en la 

educación, para formar personas de bien desde los niveles primarios, donde se enseñen 

valores, ya que los niños muchas veces provienen de ambientes hostiles y el colegio, 

después del hogar, es el mejor lugar para aprender los valores a los que no van a poder 

acceder en su medio o entorno familiar y social. 

 

1.2.6. Características del Agresor. 

 

Una persona agresiva es alguien que aprendió en su familia a ser violento, adoptando la 

violencia como una forma típica de relacionarse y de conseguir aquello que desea. Según 

Hernández & Limiñana (2005, pág. 8), indican que los agresores suelen venir de hogares 

violentos, suelen padecer trastornos psicológicos y muchos de ellos utilizan el alcohol y las 

drogas lo que produce que se potencie su agresividad.  

 

En este sentido, el agresor no tiene un perfil específico, pues, depende de características 

sociales, educativas y culturales. Como referente se presentan algunos acercamientos: 

 

 Tiene una personalidad centrada en sí mismo y cree que tiene derecho a satisfacer 

sus necesidades físicas, emocionales y sexuales a costa del sacrificio de los demás. 

 Es manipulador/a y proyecta una imagen de víctima. 

 Igual que los agresores sexuales, los esposos agresores, tienen una limitada 

capacidad para el cambio. Se puede evidenciar a corto plazo, pero no a largo plazo. 

 Celoso y tiene miedo al abandono  

 Priva a pareja de su independencia Vigila y ataca públicamente a su propia pareja Su 

cuerpo reacciona violentamente durante una discusión 

 Agresivo con todo el mundo 

 Propenso a amenazar con cuchillos o revólveres Se calma internamente, según se 

vuelve agresivo Difícil de tratar en terapia psicológica Uno depende emocionalmente 

de otra persona, pero insiste que su pareja haga lo que él quiere.  

 Abusa de alcohol y drogas. 

 Posesivo, celoso, controlador, que actúa como si tuviera todo el derecho para 

someter, degradar y humillar a su familia y en especial, a su pareja. 

 Piensan que la pareja es un objeto de su propiedad, reacciona con gritos, ofensas, 

insultos, golpes. 

 El maltrato, las agresiones, las transforman en una simple pelea cuando se les 

pregunta qué sucedió. 
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 Los insultos y gritos, son para ellos problemas de pareja. 

 Interrumpir, callar, ridiculizar, desmerecer o hacer comentarios hirientes, son bromas 

que les causa gracia y para ello buscan de aliados a los hijos o los amigos. 

 

Normalmente, el agresor tiene un comportamiento provocador y de intimidación permanente, 

este posee un modelo agresivo en la resolución de conflictos, presenta dificultad de ponerse 

en el lugar del otro, vive una relación familiar poco afectiva, y tiene muy poca empatía. 

 

1.2.7. Perfil de la víctima. 

 

La personalidad del agredido se caracteriza por la falta de competencia social, la cual se 

refleja en una carencia de asertividad; es decir, dificultad para saber comunicar sus 

necesidades. Según González (2009), las víctimas de maltrato familiar tienen las siguientes 

características: 

 

 Empobrecimiento de la autoestima de la esposa/o, hijos/as y familiares. 

 Los sentimientos de la víctima hacia el agresor son ambivalentes, ya que siente 

hacia el agresor rabia en los periodos de violencia y afecto en los períodos de 

remisión de la violencia. 

 La víctima debe enfrentarse a la ansiedad que le provoca la marcha, ya que esta 

conlleva aceptar el fracaso familiar y hacerse cargo de los hijos/as. 

 En numerosas ocasiones, la sociedad culpabiliza a la víctima por el fracaso 

conyugal. 

 La víctima tiene que hacer frente a las consecuencias económicas de la marcha. 

 La víctima tendrá que afrontar la soledad, para la que pocas mujeres han sido 

preparadas, ya que no se las educa para vivir autónomamente y sólo se conciben 

funcionando ligadas a un hombre. 

 Los niños y jóvenes bajan su rendimiento escolar. 

 Se desmotivan fácilmente. 

 Asistencia irregular a las instituciones educativas. 

 Aislamiento voluntario de sus amigos y compañeros. 

 Falta de comunicación. 

 Tienen tendencia a la depresión y al suicidio. 

 Abandonos de la casa y pernoctación alejada del hogar. 

 Tendencia al consumo de alcohol y drogas. 
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 También aparece un sentimiento de desamparo, se siente desprotegido/a y 

asustado/a ante el temor de ser agredido/a de nuevo por el agresor que en 

numerosas ocasiones sigue acosándolo/a”.  

 

Por último, podemos decir en cuanto a las víctimas de violencia familiar que, al encontrarse 

éstas en tal situación, adoptan una posición conformista, se sienten presionadas y 

subyugadas al poder de su agresor, les falta valor para denunciar los casos de violencia 

familiar, se sienten intimidadas y con temor de que las agresiones sean mayores si 

denuncian estos actos; además por cuanto siendo que mayormente la mujer es quien 

depende económicamente del hombre se siente minimizada y calla, a fin de no empeorar la 

situación y de no verse desamparada, lo que sólo impide que se puedan adoptar medidas 

para erradicar la violencia familiar. 

 

1.2.8. La violencia intrafamiliar y los niños. 

 

En estudios previos se considera que los niños son víctimas y testigos de la violencia 

intrafamiliar, incluso estos pueden replicar en su vida cotidiana y generar un círculo vicioso. 

Con frecuencia se hace mención de los efectos psicológicos a los que se ven expuestas las 

víctimas directas de violencia intrafamiliar, especialmente las más vulnerables, sin embargo, 

poco se habla acerca de las consecuencias que trae para un niño el ser espectador de un 

evento de este tipo y en este sentido se comprende que el niño es una víctima indirecta de 

las dinámicas de violencia intrafamiliar (Patró y Limiñana, 2005).  

 

En lo expuesto previamente, se considera que las víctimas directas e indirectas de la 

violencia cuentan con tipologías personales que les permiten afrontar el entorno y continuar 

con el curso normal de su vida, dichas características son los dispositivos de protección que 

tienen como efecto secundario el mantener la perpetuación del ciclo de la violencia en la 

familia. Las interacciones familiares están influenciadas por factores sociales, culturales, 

emocionales, comportamentales y de la organización familiar que han favorecido el 

mantenimiento del fenómeno de la violencia como protagonista. 

1.3. Relación entre violencia y alcohol. 

Existen varios estudios que nos muestran opiniones contrarias en cuanto a la relación del 

consumo del alcohol y la violencia ejercida en familia. A continuación, se exponen dichas 

opiniones: 
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Los autores Margolin & Burman (1993), y Lee et al. (1997), mencionan algunos factores de 

riesgo que pueden darse en los hombres para que se produzcan agresiones hacia sus 

pareja e hijos, entre los que tenemos el consumo de alcohol o de otras sustancias, nivel de 

educación, nivel de salario, desempleo, haber presenciado actos violentos de pequeños, 

estrés, trastornos de la personalidad, falta de empatía y comunicación. Sin embargo, la 

literatura no responde a la pregunta del motivo por el cual algunos hombres, tras consumir 

alcohol, agreden a sus parejas y otros no, a pesar de que se cumplan los factores de riesgo 

antes mencionados.  

Keiley et al. (2009), y Stalans & Ritchie (2008), consideran la variable consumo de alcohol 

como un factor de riesgo, pero no aceptan que este sea solo la causa directa de violencia 

familiar. Argumentan que el comportamiento de un individuo bajo los efectos del alcohol no 

va a variar su comportamiento del mismo en estado sobrio, es decir, una persona que no es 

violenta no presentara actos violentos cuando este bajo los efectos del alcohol. Sin 

embargo, un individuo que es violento sin haber bebido seguirá siéndolo y aumentará su 

violencia cuando beba. Por lo tanto, estos autores, valoran, el consumo de alcohol puede 

suponer un incremento en la gravedad o de la frecuencia del empleo de la violencia en la 

pareja. 

Por otra parte, (Oberleitner et al.2013), añaden a la ira como un elemento más a tener en 

cuenta en la actitud violenta, la misma que la definen como "la forma de percibir, interpretar 

y responder a determinados eventos que suscitan una reacción emocional". Basándose en 

lo anterior, consideran que el tratamiento que reduce la ira puede igualmente implicar una 

reducción en el comportamiento violento. Bajo este contexto, se establece una relación 

directa entre consumo de alcohol y agresividad la cual es apoyada por los atores (Bennett, 

2008) y (Hines y Douglas, 2012) quienes afirman que los hombres violentos muestran mayor 

impulsividad e ira, y cuentan con un mayor consumo de alcohol y otras sustancias, que los 

hombres no violentos, teniendo como responsable de la destrucción del sistema familiar el 

consumo de estas sustancias. 

Existen diversas opiniones acerca de la relación entre el consumo de alcohol y la violencia, 

en este apartado varios autores mencionan al alcohol como principal factor de riesgo, 

mientras que otros lo ponen como secundario más bien otros factores como el salario, nivel 

de educación, ira son los que desencadenan la violencia dentro del hogar.  
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1.4. Problemas para los miembros de la familia 

Dentro de la familia, los miembros desarrollan problemas a consecuencia de la violencia que 

se da entro del hogar y el abuso del alcohol, entre los que podemos mencionar: 

El abuso sobre los niños, puesto que el consumo de alcohol hace perder la conciencia al 

individuo y este puede llegar a realizar actos violentos o de acoso siendo una razón más 

para mantener la conducta alcohólica, por la culpabilidad y las dificultades emocionales que 

genera.  

Dentro de un matrimonio, el abuso del alcohol ocasiona discusiones que hacen que el 

cónyuge que no bebe se aparte emocionalmente, ya que se encontrara bajo presión 

psicológica, con problemas como ansiedad, depresión, baja autoestima, como 

consecuencia, ambas partes evitan pasar tiempos juntos.  

Los niños que son testigos de actos o amenazas de violencia entre los padres tienen más 

probabilidad de convertirse en futuros agresores e iniciarse en el consumo nocivo de alcohol 

a edades tempranas. 
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2.1. Objetivos 

 

La presente investigación se efectuó en la ciudad de Loja durante el año 2017, en la misma 

se determinó mediante un análisis descriptivo y la técnica ji-cuadrado la incidencia que tiene 

el consumo de alcohol sobre la violencia intrafamiliar. De igual manera es necesario 

mencionar que, para llevar a cabo la investigación se realizó un trabajo de campo donde se 

obtuvo información primaria de los hogares de la parroquia Santiago, perteneciente al área 

rural de la ciudad de Loja y se plantearon los siguientes objetivos: 

 

2.1.1. Objetivo general 

 
Determinar la influencia del consumo de alcohol sobre la violencia intrafamiliar en la 

parroquia Santiago de la ciudad de Loja, 2017.   

 

2.1.2. Objetivos específicos 

 
Para cumplir el objetivo general se proponen tres objetivos específicos que son: 

 Determinar el tipo de violencia que se presenta en las familias de la parroquia Santiago. 

 Determinar las características socio-económicas de la víctima de violencia generada en 

las familias de la parroquia Santiago. 

 Medir la influencia que tiene el consumo de alcohol sobre la violencia intrafamiliar de la 

parroquia Santiago. 

 

2.2. Datos generales de la parroquia Santiago 

La parroquia de Santiago localizada al noroccidente de la ciudad de Loja, fue una parroquia 

eclesiástica desde el año 1852, siendo su primer Párroco el Rvdo. Manuel Palacios, cuando 

era Obispo el Ilustrísimo Dr. José María Plaza oriundo de Cuenca, es reconocida como 

Parroquia Civil desde 1.909.  

 
Sus límites, al norte: con las parroquias San Pablo de Tenta (cantón Saraguro) y parte de 

las parroquias San Lucas y Gualel; al sur: con la parroquia Jimbilla y la parroquia urbana de 

Loja El Valle; al este: con la parroquia San Lucas y al oeste: con las parroquias de Taquil, 

Chantaco, Chuquiribamba y Gualel. 

 
Está conformada por los barrios El Gallo, Lirio, Pucala, Chapaccha, Cachipirca, Liglla, 

Podllo, San José, La Floresta, Machala, Sayo, Manzano, Chacoyanta, El Aguacate, La 

Chorrera, Paquisha, Minas, Posín y Gandíl. 
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Hay una ancestral arquitectura de estilo tradicional republicano esta se la puede apreciar en 

centro de esta parroquia, su gente usa una vestimenta propia de la Sierra. El Bosque de 

Sayo declarado como bosque protector tiene una superficie de 120.22 hectáreas, de lo cual 

es bosque natural 87.89 hectáreas, matorral medio 24.78 hectáreas, y pastizal 7.72 

hectáreas. Asociadas a este bosque se encuentran pequeñas vertientes en gran número 

que forman la quebrada principal llamada Sayo y a 5 minutos desde la carretera existen las 

aguas sulfurosas que siguen su cauce a esta quebrada. 

 
De acuerdo al Censo de 2010 organizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) registró una población de 666 hombres y 707 mujeres con un total de 1.373 

habitantes en Santiago. (Fuente: Censo 2010-INEC). De los cuales en su mayoría están 

dedicados a los cultivos agrícolas de ciclo corto como el maíz, durazno, reina claudia, 

babaco, entre otros. Además, cuenta con áreas importantes de pastizales para el desarrollo 

ganadero. Productores elaboran uno de los mejores quesos de la provincia. 

 
Actualmente, el Municipio de Loja, en coordinación con el GAD Parroquial de Santiago 

impulsaron un plan de capacitación para los micro emprendedores y pequeños productores 

para el fomento del turismo comunitario, que ayudara a crecer y fortalecer la economía de la 

parroquia.  

 

2.3. Tipo de investigación 

 
El presente estudio fue de tipo descriptivo, transversal, cuantitativo y exploratorio. Para 

efectos de la recolección de los datos, se utilizó el cuestionario estructurado y validado (con 

una confiabilidad de alpha de Cronbach de 0,974).  

 Tabla 3: Fiabilidad del instrumento 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,974 58 

 Fuente: Encuesta sobre el consumo de bebidas alcohólicas frente a la violencia 

intrafamiliar, 2017 

 Elaboración: Riofrío Proaño Carmen del Rocío 

 

Los datos de los cuestionarios fueron analizados con el paquete estadístico SPSS para 

Windows, versión 23.0 y, tratados estadísticamente en forma descriptiva obteniendo 

frecuencias y porcentajes. 
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2.4. Diseño de la investigación 

 
Como ya se mencionó anteriormente, la investigación se basó en un diseño de tipo 

descriptivo, transversal, cuantitativo y exploratorio. En este periodo de tiempo se logró 

recolectar información relevante para describir el fenómeno existente entre la relación del 

consumo de bebidas alcohólicas y la violencia generada en los hogares de la parroquia 

Santiago, provincia de Loja. 

2.5. Pregunta de investigación 

 
En el trabajo de investigación se estableció como primordial el responder la siguiente 

pregunta:  

¿El consumo de bebidas alcohólicas es un factor determinante de la violencia presentada en 

las familias de la parroquia Santiago de la ciudad de Loja? 

 

2.6. Métodos, técnicas e instrumentos de medición 

 
2.6.1. Métodos 

Luego de obtener las respuestas de todos quienes aceptaron participar de manera 

voluntaria en la investigación, se procedió a codificar los cuestionarios y tabularlos con la 

finalidad posterior de realizar un análisis descriptivo y correlacional. Para la realización del 

análisis de los datos recolectados se aplicó los siguientes métodos: 

2.6.1.1. Descriptivo: Un estudio descriptivo es un tipo de metodología a aplicar para 

deducir un bien o circunstancia que se esté presentando; se aplica describiendo todas sus 

dimensiones, en este caso se describe el órgano u objeto a estudiar. Este método nos 

Permitió explicar y analizar cada variable del estudio 

2.6.1.2. Analítico: Los métodos analíticos se definen como el conjunto de técnicas que 

nos permiten conocer cualitativa y/o cuantitativamente la composición de cualquier proceso 

en el que se encuentre. Este nos permitió explicar la relación existente entre las variables en 

estudio. 

2.6.1.3. Estadístico: consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los 

datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Esta se aplicó para organizar la 

información recolectada ara darle validez y confiabilidad. 

2.6.1.4. Hermenéutico: Es un enfoque amplio que se plantea las condiciones en las que 

se produce la comprensión de un fenómeno. El carácter abarcador del lenguaje sobre todo 



 
 

31 
 

lo conocido hace que para la hermenéutica la interpretación lingüística presente una 

importancia primordial en cualquier metodología que pretenda alcanzar conocimiento. El 

enfoque hermenéutico rechaza la lógica instrumental del método científico, ya que se 

pregunta por los fines y no solo por los medios. Este método permitió analizar la recolección 

e interpretación bibliográfica en la elaboración del marco teórico.  

2.6.2. Técnicas  

Para el presente estudio se aplicó la técnica de la encuesta, es una técnica de investigación 

cuantitativa que tiene como finalidad la recogida de información procedente de una muestra 

de población representativa del resto, con objeto de extrapolar los resultados al total de la 

población, esta nos permitió recoger información con preguntas concretas y precisas, para 

posteriormente realizar una rápida tabulación, interpretación y análisis de la información 

recopilada. 

2.6.3. Instrumentos de investigación 

Se elaboró un cuestionario general con la finalidad de obtener la mayor cantidad de 

información posible. Siendo estructurado en dos partes: 1) Datos generales del sujeto de 

estudio, conteniendo 12 preguntas y, 2) Presencia de Violencia compuesto por 58 ítems de 

opción múltiple, organizado en una escala tipo Likert (siempre, casi siempre, algunas veces, 

casi nunca y nunca). 

2.7. Población y muestra 

 
Formaron parte de este estudio los habitantes de la parroquia Santiago, la muestra aleatoria 

simple fue compuesta por 80 habitantes, seleccionadas aleatoriamente de acuerdo con los 

criterios de elegibilidad. Los criterios de inclusión fueron: ser habitante de la parroquia 

Santiago y desear participar en el estudio, de los cuales un 68.8% representa las mujeres y 

el 31,3% varones. 

2.8. Procedimiento 

 
Para realizar este proyecto de investigación cuyo tema es: “Consumo de bebidas alcohólicas 

frente a la violencia intrafamiliar en la parroquia Santiago del cantón Loja, 2017”, se procedió 

de la siguiente manera: 

 

1. Movilizarse a la parroquia Santiago, lugar que se consideró para aplicar la 

investigación. 
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2. Se socializo la investigación en la parroquia, mediante una reunión realizada por el 

presidente de la juta parroquial, en la cual primero se trató temas relacionados con la 

comunidad, y como un punto de esa reunión estaba la socialización de la presente 

investigación y la aplicación de encuestas. 

3. Se seleccionó la muestra de manera aleatoria para poder levantar la información. 

4. Se procedió a levantar la información, utilizando para ello un tiempo promedio de 10 

minutos por encuesta. 

5. Una vez llenadas las encuestas, se procedió a hacer el análisis y discusión de los 

resultados.  

 

2.9. Recursos  

 

 Humanos: habitantes de la parroquia de Santiago, presidente de la junta parroquial, 

mi persona para el desarrollo de la presente investigación. 

 Materiales: hojas, impresora, internet, esferos, anillados 

 Institucionales: Junta parroquial de Santiago quien nos colaboró para la fase de la 

recopilación de la información. 

 Económicos: estos recursos son asumidos por la tesista para la elaboración e 

impresión de la presente investigación. 
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CAPÍTULO III.  

RESULTADOS: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN. 
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En este apartado, se analizará la información recolectada mediante la encuesta sobre el 

consumo de bebidas alcohólicas frente a la violencia intrafamiliar, 2017 la cual procede de 

una muestra de población representativa del resto, con objeto de extrapolar los resultados 

del total de la población. Además, se realizará un análisis descriptivo y una discusión de los 

resultados contrastando la teoría del marco teórico con los resultados obtenidos en la 

realidad del cantón Santiago. 

A continuación, se describen los principales resultados de la encuesta aplicada. 

      Tabla 4: Sexo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Masculino 25 31,3 

Femenino 55 68,8 

                                  Fuente: Encuesta sobre el consumo de bebidas alcohólicas frente a la violencia 

intrafamiliar, 2017 

                                  Elaboración: Riofrío Proaño Carmen del Rocío 

 
Del total de la población el 68.8% representa las mujeres y el 31,3% de varones. Este 

estudio tiene como finalidad conocer como el consumo del alcohol influye en la violencia 

intrafamiliar y para ello es importante identificar con que sexo es más influyente el consumo 

de esta bebida, más adelante se describirá más factores que influyen para que se genere la 

violencia dentro del hogar. 

Generalmente, los hombres son los mayores consumidores de bebidas alcohólicas, sin 

embargo, las mujeres pueden hacerlo por salir de sus problemas o de su vida cotidiana 

incluso por buscar diversión momentánea. 

         Tabla 5: La comunicación con su pareja es fluida 

 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 32 41,0 

Casi siempre 10 12,8 

Algunas veces 18 23,1 

Muy pocas veces 10 12,8 

Nunca 8 10,3 

                        Fuente: Encuesta sobre el consumo de bebidas alcohólicas frente a la violencia intrafamiliar, 2017 

                        Elaboración: Riofrío Proaño Carmen del Rocío 

 
La comunicación dentro de una pareja es esencial, ya que de ella depende para el éxito o 

fracaso de una relación, de igual manera la comunicación representa una confianza con la 

pareja. En nuestros resultados tenemos, que el 41% de la población encuestada siempre 
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mantiene con su pareja una comunicación fluida, mientras que 23.1% algunas veces lo 

mantienen una conversación fluida y solo el 10,3% de la población encuestada manifiesta 

que nunca mantuvo con su pareja una conversación fluida. 

Según (Gutiérrez, 2013), en su artículo publicado nos menciona, la comunicación es uno de 

los elementos más importantes de una pareja, y que funcione bien o mal va a ser una señal 

de la satisfacción que siente cada miembro con la relación. Así, una buena comunicación 

con tu pareja es una garantía de una relación satisfactoria y con futuro, mientras una mala 

comunicación prácticamente asegura el fracaso no muy lejano de una pareja. Como 

podemos apreciar en la tabla 5, la mayoría de la población encuestada (41%), cuenta con 

una comunicación fluida lo que significa que estas parejas han tenido una relación exitosa 

hasta ahora sin muchos problemas, es decir, no se atacan, no se insultan, no se humillan, 

no se gritan, etc.  

Tabla 6: La relación con su pareja es buena 

 
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 18 24,0 

Casi siempre 10 13,3 

Algunas veces 17 22,7 

Muy pocas veces 12 16,0 

Nunca 18 24,0 

                            Fuente: Encuesta sobre el consumo de bebidas alcohólicas frente a la violencia intrafamiliar, 

2017 

                            Elaboración: Riofrío Proaño Carmen del Rocío 

 
Una relación de pareja es un nexo de amor que surge entre dos personas. Una relación de 

pareja tiene distintas etapas cuando evoluciona en positivo, empezando desde el 

enamoramiento hasta el matrimonio. De acuerdo con nuestros resultados tenemos que el 

24% tienen una buena relación de pareja, mientras que el mismo porcentaje nunca han 

tenido una buena relación en estos casos es donde surgen los problemas y discusiones 

entre pareja, seguidamente tenemos un 22,7% que menciona que algunas veces ha 

mantenido una buena relación de pareja y finalmente el 13,3% casi siempre tiene una buena 

relación.   

 
Según Céspedes (2012), menciona que una relación de larga duración puede conservar 

mucho del encanto de los primeros tiempos, para lograrlo se necesita creatividad, vencer la 

pereza y las cómodas rutinas. Una relación de pareja puede ser gratificante, en ese caso, se 

trata de un vínculo positivo en el que el amor es una suma y no una resta. El amor 

verdadero es aquel en el que dos personas se complementan a pesar de ser diferentes, 
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tienen un estilo de vida compatible, valores similares e ilusiones compartidas. Además, cada 

uno tiene su propio espacio. Nuestros resultados nos mencionan que el 24% de nuestra 

población encuestada mantiene una buena relación lo cual es un factor que influye para 

mantener armonía y confianza dentro de la relación. 

Objetivo 1: Determinar el tipo de violencia 

 

 

     Figura  3: Existen discusiones dentro del hogar. 

                  Fuente: Encuesta sobre el consumo de bebidas alcohólicas frente a la violencia intrafamiliar, 2017 

                    Elaboración: Riofrío Proaño Carmen del Rocío 

 

Cuando discutimos estamos tan furiosos que no somos capaces de detener lo que sale de 

nuestra boca, pero hay que aprender a controlarse. Las discusiones en pareja es una etapa 

que puede ser denominada como violencia intrafamiliar la cual según Gudrun et al (2014) se 

denomina violencia emocional en la cual existen críticas, humillaciones, denigración, 

insultos, silenciar, dañar la autoimagen. En nuestro estudio, tenemos que el 33,3% siempre 

ha mantenido discusiones que pudieron haber terminado en una violencia emocional, 

mientras que 31,9% nunca ha discutido y si lo ha hecho ha sabido cómo llevarla sin herirse 

entre ellos ni generar conflicto. 

 

En nuestros resultados podemos apreciar que por lo generar las discusiones de pareja son 

ocasionadas por abuso de alcohol (53,2%), celos (42,4%), incumplimiento de 

responsabilidad (37%), desempleo (33,9%), abuso de sustancias toxicas (28,8%), infidelidad 

(28,1%, problemas con los hijos (21,8%) y finalmente con un 17,3% por problemas 

emocionales. Estos problemas siempre son las causas de las discusiones, 

 

Por otra parte, en bajo porcentaje muy pocas veces se generan las discusiones por estos 

factores como lo podemos apreciaren la tabla 8. 
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      Figura  4: Motivos por los que se ocasionan las discusiones.  

                     Fuente: Encuesta sobre el consumo de bebidas alcohólicas frente a la violencia intrafamiliar, 2017 

                     Elaboración: Riofrío Proaño Carmen del Rocío 

 
Según Reginaldo(2014), se conocen varios factores que contribuyen a que exista violencia 

intrafamiliar dentro de los hogares, tales como: la pobreza, cesantía, otras presiones 

exógenas, actitudes de aceptación cultural de la violencia para resolver disputas, abuso 

sustancial (en especial de alcohol), pocos conocimientos como padres, roles familiares 

ambiguos, esperanzas irreales de otros miembros de la familia, conflictos interpersonales en 

la familia, vulnerabilidad psicológica o física (real o aparente) de las víctimas por los 

agresores, preocupación del agresor por el poder, control y aislamiento social familiar, entre 

otros. Esta realidad no está muy alejada de nuestro estudio ya que tenemos que siempre las 

discusiones se ocasionan por el consumo de alcohol, desempleo, celos, incumplimiento de 

responsabilidades, lo cual genera un ambiente de problemas y enfrentamiento dentro del 

hogar. 

Generalmente las discusiones, terminan en palabras pero cuando un miembro del hogar 

cuenta con una conducta de violencia estas terminan en un acto violento, de lo cual 

podemos mencionar que en nuestra  población encuestada el 38,9% siempre estas 

discusiones terminan en actos violentos, mientras que en el mismo porcentaje nunca 

terminan con sus discusiones con violencia, el 11,1% menciona que casi siempre  sus 

discusiones terminan en actos violentos y el 5,6% están entre alunas veces y muy pocas 

veces 
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                Figura  5: Las discusiones terminan en actos de violencia. 

                  Fuente: Encuesta sobre el consumo de bebidas alcohólicas frente a la violencia intrafamiliar, 2017 

                  Elaboración: Riofrío Proaño Carmen del Rocío 

 
Según, Anai Sevilla Villalta (2010), menciona que la violencia puede ser estudiada desde 

varios enfoques como; 

Perspectiva biológica: Algunos casos de lesiones en el sistema límbico, en los lóbulos 

frontales y temporales o anormalidades en el metabolismo de la serotonina pueden 

predisponer a la agresión. 

Perspectiva psicológica: Los padres que más maltratan son aquellos que poseen baja 

autoestima, los que tienen antecedentes de maltrato, los que están deprimidos, los que 

tienen baja tolerancia a la frustración y los dependientes al alcohol. 

Perspectiva psiquiátrica: Los testigos y víctimas de violencia presentan altas tasas de 

depresión y estrés post-traumático. El abuso de sustancias y de alcohol, así como los 

trastornos de personalidad limítrofe o antisocial incrementa de manera considerable el 

riesgo de violencia. La violencia y el suicidio se han encontrado relacionados. 

Perspectiva del contexto específico: hay diferencias en la expresión de la violencia en 

medios rurales y en medios urbanos debido a que los estresores en dichos ambientes son 

distintos. 

Perspectiva social: Hay evidencia de que los aspectos sociales juegan papeles 

importantes en la expresión de las conductas violentas, uno de ellos es la trasmisión 

intergeneracional de la violencia. 
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En nuestro estudio se puede apreciar que el 38,9% sufre violencia intrafamiliar por causa de 

psicológica, abuso de alcohol o por la perspectiva social, ya que existe un machismo el cual 

está ligado con el poder dominante del hombre dentro del hogar y a la mujer obediente y 

sumisa. 

La violencia puede presentarse de diversas formas, según la información recolectada 

tenemos que el 50% siempre se presenta en forma física, seguido por un 49,3% de forma 

psicológica. Sin embargo, el 69,8% menciona que nunca se presenta de forma sexual. 

 

 

               Figura  6: La violencia experimentada en la familia es de carácter:  

                 Fuente: Encuesta sobre el consumo de bebidas alcohólicas frente a la violencia intrafamiliar, 2017 

                 Elaboración: Riofrío Proaño Carmen del Rocío 

 

Según Torres (2012), en su artículo publicado, menciona los tipos de violencia que puede 

existir dentro del hogar o en pareja. 

Física: cuando una persona recibe daño en su cuerpo. Por ejemplo: a través de golpes, 

patadas, empujones, fracturas, mutilaciones, disparos, torturas. 

Psicológica o emocional: son todos aquellos actos y expresiones que ofenden, humillan, 

asustan, amenazan o atentan contra la autoestima de la persona. Por ejemplo: cuando se le 

dice a alguien inútil, bruto, usted no sirve para nada, se le amenaza de muerte, se le impide 

salir a la calle, visitar a la familia y tener amigos y amigas. 

Sexual: cuando una persona es obligada a realizar actos sexuales que no desea. 

Económica: cuando a la persona se le quita el dinero que gana, se le impide gastarlo en 

beneficio suyo o de su familia, o se le niega el dinero para controlar su independencia.  
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Todas de Género: son los actos violentos contra una persona en razón de su sexo o 

preferencia sexual. En muchos casos, son actos que se ejercen contra las mujeres y están 

relacionados con el control que algunos hombres creen tener sobre ellas, generalmente, 

aprovechándose de condiciones de indefensión, desigualdad y poder. También puede 

ocurrir contra hombres que se salen del rol masculino culturalmente aceptado, por ejemplo, 

en casos de violencia homofóbica o por conductas consideradas ‘femeninas’, como llorar o 

expresar sus sentimientos. 

En nuestro estudio, el tipo de violencia que más se presenta es la física la cual se presenta 

cuando una persona recibe daño en su cuerpo como golpes, patadas, empujones, fracturas, 

mutilaciones, disparos, torturas. Además de la violencia emocional o psicológica, la cual se 

presenta por medio de insultos, comparaciones, burlas, amenazas, gritos, etc. 

 

Casi siempre la violencia en la familia es presentada por el alcohol (68,6%), mientras que 

casi nunca es por causa de sustancias estupefacientes (53,7%) ni por problemas 

psicológicos (63,3%) 

 

 

              Figura  7: La violencia experimentada en la familia es provocada por:  

                Fuente: Encuesta sobre el consumo de bebidas alcohólicas frente a la violencia intrafamiliar, 2017 

                Elaboración: Riofrío Proaño Carmen del Rocío 

 
Según González (2012), menciona que muchos casos en que se la da violencia intrafamiliar, 

el agresor suele estar en estado de ebriedad, así lleva a cabo mediante este estímulo la 

violencia sobre su ó sus víctimas. Alrededor de un 50% de los casos de violencia doméstica 
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están vinculados al consumo del alcohol, porque existe una asociación negativa entre el 

abuso de alcohol y la calidad de la relación de pareja, indica el Estudio Internacional Sobre 

Género, Alcohol y Cultura Proyecto Genacis. 

El alcohol es un factor que influye en la violencia dentro de la familia como ya se ha 

mencionado en este estudio el 68,9% siempre ha presentado actos de violencia a causo del 

abuso de bebidas alcohólicas, Esto nos hace suponer que los agresores que consumen 

alcohol conservan cierto control sobre su agresividad. En esta misma línea, la tipología de 

agresor más frecuentemente identificada por los profesionales españoles es la del que es 

violento solo dentro del ámbito familiar (” dependientes”) y no el que lo es en cualquier 

contexto (” dominantes”). Un porcentaje significativo de actos violentos dentro de la familia 

parece estar relacionado con el abuso de alcohol. El alcohol está relacionado con la 

violencia familiar con más frecuencia que otras drogas. El alcohol incrementa el riesgo de 

violencia familiar y por ello es importante integrar el tratamiento del abuso de alcohol para 

prevenir la violencia posterior 

El consumo de alcohol, es de manera frecuente y es influenciado por el entorno ya sea en 

fiestas, deportes o por alguna reunión familiar, es por ello que en nuestro estudio tenemos 

que siempre el consumo de alcohol es diario (51,1%), seguido por el semanal (42,1%), 

nunca lo realizan de forma anual (69,2%), seguido por el 53,6% de forma semestral. 

 

 

                     Figura  8: El consumo de alcohol es de manera: 

                       Fuente: Encuesta sobre el consumo de bebidas alcohólicas frente a la violencia intrafamiliar, 2017 

                       Elaboración: Riofrío Proaño Carmen del Rocío 
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El alcoholismo cuenta con fases según (Pico, 2010) menciona que hasta llegar desarrollar 

problemas graves de adicción o incluso neurológicos se han estimado 4 fases:  

 

Prealcohólica: La ingesta de alcohol se produce de forma “social” va progresando a ser una 

alternativa para aplacar las tensiones del día a día.  

Alcoholismo temprano: en esta fase contara con episodios cortos de amnesia. La memoria 

falla, aunque esto no es general. Los síntomas de abstinencia empiezan a aparecer y el 

sujeto inicia cada vez más tempranamente la ingesta de alcohol. El alcohol comienza a ser 

una preocupación e interfiere en la vida: absentismo laboral, excusas sociales e incluso 

pequeños robos para conseguir alcohol. 

Fase crucial: Pérdida de control sobre el comportamiento, comienza el sujeto a volverse 

adicto, su visa social y familiar se degrada. 

Fase crónica: En esta última fase el alcohol ha vencido a la persona que puede llegar a 

pasar periodos de más de una semana ebria e ingerirá todo tipo de sustancias que 

contengan alcohol. Comienzan las lesiones físicas y daños a la salud. 

En nuestro estudio el 51,1% representa la población que consume bebidas alcohólicas, los 

cuales están en la fase crucial o crónica del alcohol, la misma que se relaciona con los 

problemas intrafamiliares y actos de violencia encontrar de la mujer o hijos. 

 

Objetivo 2: Determinar las características socioeconómicas de las victimas 

 
Las características que tienen las victimas ya sean sociales, económicas o psicológicas 

influyen en la generación de violencia dentro del hogar. Así tenemos en la tabla numero 13 

el estado civil, el 53,8% de la población encuestada es casada, seguido por un 17,5% 

solteros, mientras que el 16,3% es Divorciado, el 11,3% en unión libre y solo el 1,3% viudo. 



 
 

43 
 

 

                  Figura  9: Estado civil  

                    Fuente: Encuesta sobre el consumo de bebidas alcohólicas frente a la violencia intrafamiliar, 2017 

                    Elaboración: Riofrío Proaño Carmen del Rocío 

 
Estar casada, divorciada, mantener una relación afectiva con un hombre fuera del 

matrimonio o haber roto ya ese vínculo con él no es un factor determinante en los casos de 

violencia. Según Rojas (2008), La violencia de género son todas las formas mediante las 

cuales se intenta perpetuar el sistema de jerarquías impuesto por la cultura patriarcal. La 

violencia doméstica es una de sus formas, cuyo objetivo es el de ejercer control y dominio 

sobre la mujer para conservar o aumentar el poder el hombre en la relación. Las mujeres 

víctimas de este tipo de violencia están sometidas a un ciclo compuesto por una serie de 

comportamientos repetitivos en el tiempo, cada vez más frecuentes y graves, sin distinción 

de edad, raza, religión, estado civil o clase social. 

El 77,5% de la población encuestada cuenta con la primaria, seguida por el 18,8% termino la 

secundaria y solo el 3,8% cuenta con una educación superior. El grado de educación para 

las mujeres es un factor que hace dependientes del hombre ya que si no continúan 

estudiando no van a poder ingresar al capo laboral lo cual solo se dedicarían al hogar a criar 

sus hijos y atender a sus maridos. En cambio, hoy en día las mujeres se encuentran 

ejerciendo cargos importantes.   
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                     Figura  10: Último grado académico. 

                        Fuente: Encuesta sobre el consumo de bebidas alcohólicas frente a la violencia intrafamiliar, 2017 

                        Elaboración: Riofrío Proaño Carmen del Rocío 

 
Bajo este contexto, según Ackerson (2008), el nivel educativo y el estar empleada se 

convierten en factores que tienden a “proteger” a las mujeres de la violencia de sus parejas: 

a mayor nivel de educación alcanzada y mayor nivel de ocupación laboral, menor es la 

probabilidad de que sea sujeto de violencia. En nuestros resultados tenemos que el 77% de 

la población solo cuenta con la primaria, lo cual la hace más vulnerable a actos de violencia 

intrafamiliar, más si esta cantidad es de sexo femenino. 

 

Según Patró y Limiñana (2005), culturalmente se designan roles que debe ser asumido por 

cada uno de los miembros de la familia: Hombre (dominante), Mujeres y niños (sumiso); y 

por la normalización y justificación de la violencia al interior de la familia como forma de 

solución de problemas. La exposición a la violencia familiar constituye un grave riesgo para 

el bienestar psicológico de los menores, especialmente si, además de ser testigos, también 

han sido víctimas de ella. De acuerdo a la encuesta aplicada el 48,8% dela población 

encuestada cuenta con 3 a 5 hijos, seguido por un 38,8% tienen menos de 2 hijos y 

finalmente con un 12,5% cuenta con más de 6 hijos. 
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                Figura  11: Cuantos hijos tiene. 

                  Fuente: Encuesta sobre el consumo de bebidas alcohólicas frente a la violencia intrafamiliar, 2017 

                  Elaboración: Riofrío Proaño Carmen del Rocío 

 

Lo que podemos concluir es que la violencia familiar no diferencia sexo, raza, edad o 

condición social; se produce en diversos escenarios de la sociedad. Un hogar que vive en 

un contexto cotidiano de violencia, donde el hombre agrede física o verbalmente a la mujer 

delante de sus hijos o hijas, va a convertir a estos últimos también en víctimas de esa 

violencia. 

 

                 Figura  12: Situación laboral 

                   Fuente: Encuesta sobre el consumo de bebidas alcohólicas frente a la violencia intrafamiliar, 2017 

                   Elaboración: Riofrío Proaño Carmen del Rocío 
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En un estudio realizado por César Alonso y Raquel Carrasco, ambos profesores del 

Departamento de Economía de la UC3M, sobre el estatus laboral y otras características 

socioeconómicas de la pareja, como su edad, el nivel educativo, el lugar de residencia o la 

renta del hogar. Concluyeron que en las parejas más igualitarias, en cuanto a su status 

laboral, hay menos incidencia de maltrato. Debido a que la menor incidencia de violencia 

doméstica ocurre en las familias más igualitarias en términos de estatus laboral, en las que 

los dos miembros de la pareja trabajan. Para estas familias, el porcentaje de maltrato es del 

1%. “Es más probable que estas parejas más igualitarias compartan valores que cuestionen 

los roles de género más tradicionales, particularmente los asociados al papel dominante del 

varón y su actitud ante la violencia”. 

El 43,8% de la muestra son emprendedores cuenta con su propio negocio, lo cual según la 

teoría mencionada en estas familias el riesgo de que se generen actos violentos es mínimo, 

seguido por el 25% que se encuentran desempleados y en los cuales puede haber una 

violencia intrafamiliar ya que como se mencionó si un varón no tiene trabajo se ve en lugar 

en donde no puede cumplir la función de sostén del hogar y a causa de eso pueden 

generarse actos de violencia, el 18,8% se dedican a los que haceres domésticos, este 

porcentaje también nos menciona que puede existir una conducta machista en estas 

familias, en donde la mujer es sumisa y se dedica a la crianza de los hijos, solo el 2,5% 

cuentan con trabajos en el sector público y privado, mientras que el 6,3% se dedica a 

trabajar por horas y finalmente el 1,3% es agricultor. 

 

                     Figura  13: Ingresos 

                       Fuente: Encuesta sobre el consumo de bebidas alcohólicas frente a la violencia intrafamiliar, 2017 

                       Elaboración: Riofrío Proaño Carmen del Rocío 
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Algunos autores han encontrado que las mujeres que reciben transferencias tienen menores 

probabilidades de ser víctimas de violencia física por parte de su pareja pues al aumentar su 

empoderamiento económico, mejoran sus habilidades para negociar y resolver conflictos por 

vías alternas a la violencia (Farmer y Tiefenthaler, 2002; Aizer 2010; Bowlus y Seitz 2006, 

Tauchen et al., 2001). Otros, por el contrario, han encontrado que las transferencias 

aumentan la violencia psicológica y física, pues al ver amenazado su rol de proveedores los 

hombres acuden a la violencia para retomar el control de los recursos del hogar y el poder 

de decisión (Macmillan y Gartner, 1999; Jewkes, 2002). 

 

En nuestro estudio encontramos, que el 93,8% cuentan con ingresos menores de 200 lo que 

nos da un indicio de que este factor puede ser predominante para que se genere  actos 

violentos dentro de los hogares, seguidos por un 5% que tienen sus ingresos entre 200 a 

400 los cuales se mantienen con una estabilidad económica y cuentan con menor riesgo de 

actos violentos, finalmente el 1,3% cuenta con ingresos de 401 a 600 dólares, esta familia el 

riesgo es casi nulo sin embargo como se mencionaba si el hombre es machista este utilizara 

su poder económico para generar actos violentos dentro de la familia. 

 

                Figura  14: Su vivienda es: 

                  Fuente: Encuesta sobre el consumo de bebidas alcohólicas frente a la violencia intrafamiliar, 2017 

                  Elaboración: Riofrío Proaño Carmen del Rocío 

 
La vivienda es importante para el desarrollo de un hogar, muchas parejas que conviven con 

familiares están sujetas a críticas y actos violentos por sus miembros, sin embargo es 

necesario que las parejas cuenten con un hogar propio, en nuestro estudio el 76,3%  de los 

encuestados mencionan que la vivienda es propia la cual tienen un mínimo riesgo e generar 

actos violentos, el 20% viven con familiares y el 3,8% alquilan una vivienda 
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Objetivo 3: Factores que inciden en la violencia 

   Tabla 7: Correlaciones entre violencia y variables detonantes 

    Fuente: Encuesta sobre el consumo de bebidas alcohólicas frente a la violencia intrafamiliar, 2017 

    Elaboración: Riofrío Proaño Carmen del Rocío 
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     Tabla 8: Test Chi2. Realizado con las variables consumo de alcohol y violencia 

 
Valor Gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 20,267 12 ,062 

Razón de verosimilitud 23,761 12 ,022 

Asociación lineal por lineal 13,729 1 ,000 

N de casos válidos 50 
  

       Fuente: Encuesta sobre el consumo de bebidas alcohólicas frente a la violencia intrafamiliar, 2017 

       Elaboración: Riofrío Proaño Carmen del Rocío 

 

Como ya se ha venido mencionando los factores que influyen en la violencia intrafamiliar 

son: el sexo, los ingresos, el alcohol, la educación, la edad, el estado civil, la edad, la 

comunicación entre otras. 

 

     Tabla 9: Test Kappa. Realizado con las variables consumo de alcohol y violencia 

 
Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Medida de 

acuerdo 
Kappa ,296 ,090 3,356 ,001 

N de casos válidos 50 
   

       Fuente: Encuesta sobre el consumo de bebidas alcohólicas frente a la violencia intrafamiliar, 2017 

       Elaboración: Riofrío Proaño Carmen del Rocío 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede observar una correlación moderada entre 

la violencia y el consumo de alcohol. Es por ello que se tiene como importante el analizar 

mediante un chi-cuadrado la relación entre la violencia y las variables que han tenido una 

alta correlación.   

 

Hay varios autores que mencionan que el alcohol es la principal causa actos de violentos 

dentro de la familia ya que la persona bajo esta sustancia que en nuestros resultados es el 

51,1% que consumen estas bebidas de manera diaria, provoca discusiones que terminan en 

actos violentos en un 38,9%.  

 

La mayoría (48,8%) de los hogares cuentan con 3 a 5 hijos, si en estos hogares se dan 

actos violentos estos niños también serán víctimas y testigos y ellos pueden generar en 
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futuro actos de violencia en sus hogares ya que cuentan con una conducta de machismo en 

el caso del hombre o de sumisa en el caso de la mujer. 

 

El chi-cuadrado nos da un grado de relación del 20,267 en la cual nos menciona que el 

alcohol es la variable que mayor incidencia en la violencia intrafamiliar. Así mismo la prueba 

de kappa nos da a conocer que existe una relación entre las variables del alcohol y la 

violencia intrafamiliar en un 0,296. 
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CONCLUSIONES 

 

El 68% de las personas encuestadas en la parroquia Santiago pertenecen al sexo femenino. 

 

De acuerdo a la investigación realizada se puede concluir que existe una buena 

comunicación entre la familia y los vecinos, sin embargo las relaciones familiares que tienen 

en el núcleo familiar no es buena, debido a diferentes factores como: incumplimiento de 

responsabilidades, consumo de alcohol, celos, desempleo, infidelidad y problemas entre los 

hijos, lo cuales provocan discusiones en el hogar y en la mayoría de los casos termina en 

acciones violentas, predominantemente de carácter físico y psicológica. 

 

En este estudio se determinó que el alcohol es el principal detonante de la violencia 

intrafamiliar, ya que la frecuencia del consumo de bebidas alcohólicas en los ciudadanos es 

diaria especialmente en personas que no tienen ocupación y los que tienen algún tipo de 

actividad productiva lo hacen cada fin de semana. 

 

Así mismo el grupo de personas que más ingieren alcohol, tienen un grado de escolaridad 

de primaria. 

 

El número de hijos y el desempleo son factores adicionales que también influyen en el 

maltrato familiar, ya que el agresor al sentir que no cuenta con los suficientes recursos para 

mantener a su familia, decide escapar de la realidad, por medio del consumo del alcohol y 

esto trae como consecuencia la generación de la violencia dentro del hogar. 

 

Para finalizar, se realizaron dos test estadísticos los cuales nos da el grado de relación entre 

el consumo de alcohol y la violencia intrafamiliar. 
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RECOMENDACIONES 

 

Crear redes de protección entre las instituciones afines a la temática y la comunidad, para 

que las personas que son víctimas de la violencia intrafamiliar puedan recibir el proceso y 

tratamiento específico, generando espacios de convivencia armónica. 

Iniciar procesos de generación y aplicación de políticas públicas, sobre la de prevención, 

sensibilización sobre la violencia contra la mujer y consumo de alcohol entre la Universidad 

y los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales. 

Realizar un programa de capacitación y difusión sobre las causas y efectos del consumo de 

alcohol en la comunidad y fomentar la creación de grupos de auto ayuda, con la finalidad de 

que se involucre toda la familia. 

Apoyar al GADP de Santiago en la difusión de los programas de ayuda que ofrecen las 

instituciones públicas sobre la prevención de la violencia intrafamiliar. 

Gestionar ante las universidades se realicen estudios o diagnósticos, para determinar 

potenciales emprendimientos que se pueda desarrollar en la parroquia de Santiago, con el 

objetivo de buscar fuentes de trabajo, que involucren a los pobladores en procesos 

productivos, para mejorar su situación económica y calidad de vida. 
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Anexo 1. Cuestionario 

“CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS FRENTE A LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR EN LA PARROQUIA SANTIAGO DEL CANTÓN LOJA 2017” 

Estimado (a): 

En el marco de esta investigación, el principal objetivo del presente trabajo es determinar la 

influencia del consumo de alcohol sobre la violencia intrafamiliar en la parroquia Santiago de 

la ciudad de Loja en el año 2017.  

Es una encuesta anónima, por ello, le rogamos que responda con toda sinceridad y 

honestidad. 

 

GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN 

PARTE A. 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 

 

1. Sexo: Masculino (  )    Femenino (  )  

2. Fecha de nacimiento (día, mes, año):____/____/_____ 

3. Estado civil: Soltero (  )    Casado (  )    Divorciado (  )    Unión Libre (  )    Otros: _______ 

4. Último grado académico obtenido: Primaria (  ) Secundaria (  ) Superior (  ) Posgrado ( ) 

Otros: ______________   

5. Ciudad: _____________   

6. Parroquia: ______________ 

7. Situación laboral: Empleado Público ( )     Empleado Privado (  )     Negocio propio (  ) 

Trabajador por horas (  )    Desempleado (  ) Otros: ____________________________ 

8. Ingresos/mes: Menos de 200 (  )    201 – 400 (  )    401 – 600 (  )    601 – 800 (  )    801 – 

1000 (  )    1001 o más (  ) 

9. Gastos/mes: Menos de 200 (  )    201 – 400 (  )    401 – 600 (  )    601 – 800 (  )    801 – 
1000 (  )    1001 o más (  ) 

10. Cuántos hijos tiene: ____ 

11. Usted vive con: Familiares suyos (  )    Familiares de su pareja (  ) 

Solo con su pareja (  )   Otros (  ) _______________________________________________ 

12. Su vivienda es: Propia (  )    Alquilada (  )    De familiares (  )    Otros (  )____________ 
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PARTE B. 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

 
Estimado (a):  
Le rogamos responda, con sinceridad, a las siguientes preguntas. Tenga presente que 
buscamos una apreciación clara de la realidad. Por ello, le pedimos que nos haga una 
valoración, con carácter global. 
Marque con una X un sólo rango de la siguiente escala. 

 

1. Siempre.  -  2. Casi siempre.  -  3. Algunas veces.  - 4. Muy pocas veces.  - 5. Nunca 

Nº Indicadores 
RANGOS 

1 2 3 4 5 

1 La comunicación con su pareja es fluida      

2 La comunicación con sus hijos es fluida      

3 La relación con su pareja es buena      

4 La relación con sus hijos es buena      

5 Existen discusiones dentro del hogar      

6 El trato en la pareja es de mutuo respeto durante las discusiones      

 Las discusiones son ocasionadas por:      

7 --Celos      

8 --Infidelidad      

9 --Problemas con los hijos      

10 --Incumplimiento de responsabilidades      

11 --Problemas emocionales      

12 --Desempleo      

13 --Abuso de alcohol      

14 --Abuso de otras sustancias estupefacientes       

15 Las discusiones terminan en actos de violencia      

 La violencia experimentada en la familia es de carácter:      

16 --Física      

17 --Psicológica      

18 --Sexual      

 La violencia experimentada en la familia es provocada por:      

19 --Consumo de alcohol      

20 --Consumo de sustancias estupefacientes      

21 --Problemas psicológicos      

 El consumo de alcohol es de manera:      

22 --Diaria      

23 --Semanal      

24 --Quincenal      

25 --Mensual      

26 --Semestral      

27 --Anual      

28 Le insultaron mientras su familiar estaba bajo los efectos del alcohol      

29 
Fue ofendido o denigrado mientras su familiar estaba bajo los 
efectos del alcohol 

     

30 
Le amenazaron con golpearle o botarle de la casa mientras su 
familiar estaba bajo los efectos del alcohol.  

     

31 
Le humillaron o menos preciaron mientras su familiar estaba bajo los 
efectos del alcohol 

     

32 Recibió maltrato físico mientras su familiar estaba bajo los efectos      
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Nº Indicadores 
RANGOS 

1 2 3 4 5 

del alcohol 

33 
Recibió maltrato psicológico mientras su familiar estaba bajo los 
efectos del alcohol 

     

34 
Recibió maltrato sexual mientras su familiar estaba bajo los efectos 
del alcohol 

     

35 
Le ignoraron o no le brindaron atención mientras su familiar estaba 
bajo los efectos del alcohol 

     

 La violencia experimentada es de manera:      

36 --Diaria      

37 --Semanal      

38 --Quincenal      

39 --Mensual      

40 --Semestral      

41 --Anual      

 La violencia experimentada es en contra de:      

42 --Los hijos      

43 --La pareja      

44 --Otros. Indique:____      

 Los motivos por los que no pide ayuda son:      

45 Por miedo a represalias posteriores      

46 Por vergüenza      

47 Por falta de dinero      

48 Por los hijos      

49 Por estar ligado afectivamente a la persona agresora      

50 Por depender económicamente de quien le agrede      

51 Desconocimiento de sus derechos      

52 Porque considera que lo que le paso no es grave      

 
Cree usted que la violencia puede ser erradicada en su familia 
con: 

     

53 Ayuda de especialistas      

54 Recurrir a la Iglesia       

55 Recurrir a la policía      

56 Impulsar actividades recreativas familiares      

57 Impulsar eventos sociales libres de alcohol      

58 Apoyo judicial      

 
 
                                                                                            

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2. Fotos  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


