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RESUMEN 

La violencia de género es una problemática global que afecta a mujeres en 

múltiples contextos. En Ecuador, particularmente en la zona rural del sur del 

cantón Chone, este fenómeno persiste a pesar de los esfuerzos legales y sociales. 

El objetivo de la investigación fue proponer estrategias de prevención a través de 

un análisis multidisciplinario que incluyó la identificación de causas y factores 

contribuyentes, un análisis multidisciplinario de la violencia de género, y la 

formulación de estrategias preventivas. La metodología fue de tipo exploratoria 

no experimental, con enfoque mixto, donde se realizaron entrevistas en campo 

para obtener datos relevantes, utilizando como referencia estudios del Consejo 

Nacional para la Igualdad de Género y otras instituciones. Los hallazgos mostraron 

una alta prevalencia de violencia física y psicológica en hogares aislados, agravada 

por el aislamiento geográfico y la falta de acceso a servicios de apoyo. Este 

aislamiento perpetúa un ciclo de abuso al dificultar la intervención oportuna de 

las autoridades y profesionales de salud. Además, se evidenció que las barreras 

culturales y la falta de recursos refuerzan comportamientos agresivos. Las 

conclusiones señalan que la educación y la sensibilización son mecanismos clave 

para la prevención de la violencia de género, junto a una mayor coordinación 

interinstitucional. Aunque existen marcos legales que abordan el problema, su 

aplicación es insuficiente, requiriendo un fortalecimiento del apoyo institucional 

y la promoción de políticas públicas más eficaces en las áreas rurales, con el 

objetivo de romper el ciclo de violencia y mejorar el acceso a servicios esenciales. 

Palabras clave: Violencia de género, prevención y estrategias, cultura y 

costumbres rurales. 
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ABSTRACT 

Gender-based violence is a global issue affecting women in various contexts. In 

Ecuador, particularly in the rural southern area of Chone, this phenomenon persists 

despite legal and social efforts. The research aimed to propose prevention 

strategies through a multidisciplinary analysis that included identifying causes and 

contributing factors, conducting a multidisciplinary examination of gender 

violence, and formulating preventive strategies. The methodology was 

exploratory, non-experimental, with a mixed approach, involving field interviews 

to gather relevant data, referencing studies from the National Council for Gender 

Equality and other institutions. The findings revealed a high prevalence of physical 

and psychological violence in isolated households, exacerbated by geographical 

isolation and limited access to support services. This isolation perpetuates a cycle 

of abuse by hindering timely intervention by authorities and health professionals. 

Additionally, cultural barriers and resource shortages were found to reinforce 

aggressive behaviors. The conclusions highlight that education and awareness are 

key mechanisms for preventing gender-based violence, alongside greater inter-

institutional coordination. Although legal frameworks address the issue, their 

enforcement is insufficient, requiring strengthened institutional support and the 

promotion of more effective public policies in rural areas to break the cycle of 

violence and improve access to essential services. 

 

Keywords: Gender violence, prevention and strategies, rural culture and customs.

 

INTRODUCCIÓN 

La violencia de género no es algo inédito en todos los países del mundo, sino más 

bien una problemática que viene desde tiempos remotos. Como una breve 

definición la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021), señala que la violencia 

de género abarca cualquier acción de intimidación que pueda tener como resultado 

un daño físico, sexual o anímico para la mujer, incluyendo las amenazas de tales 

acciones, la obligación o la restricción arbitraria de libertad. Según Calvo & 

Camacho (2014), “se estima que a nivel mundial aproximadamente el 35% de las 

mujeres han sido víctimas de violencia física y/o sexual” (p.2).  

Por otra parte, Latinoamérica registra algunos casos de violencia de género, razón 

por la cual se considera como uno de los problemas sociales más latentes hoy en 

día. “Como es el caso de Perú, el 63,2% de mujeres son víctimas de violencia 

ejercida por el cónyuge, esto abarca también otros aspectos como; daño 

emocional, físico y sexual” Alarcón,2021, p.265). Para Ruiz (2022) “una de las 

causas que generan esta problemática social son los “mitos románticos” 

contribuyendo a este tipo de violencia, al reafirmar los roles de género 

desiguales.” (p.78).  

Así mismo, “Ecuador ha presentado problemas en relación con la violencia de 

género desde los años 80, siendo denunciado por el movimiento de mujeres de esa 
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época, la mayor parte de féminas que sufrían son las que habitaban en zonas 

rurales” (Ecuador en cifras, 2020, p.34).Vázquez (2022) afirma que “pese a los 

acuerdos internacionales y la legislación nacional, aún persiste la discriminación 

contra las mujeres ecuatorianas; estas cifras alertan sobre el gran desafío que 

tiene el país para generar políticas públicas que garanticen los derechos de las 

mujeres” (p.383)  

La violencia de género en la provincia de Manabí aborda diferentes problemáticas 

derivado de múltiples perspectivas que influyen en la importancia de integración 

y comprensión humana (Moreira,2022). En ese aspecto, estos paradigmas yacen 

sobre investigaciones multidisciplinarias que incluyen a la sociología, psicología, 

el derecho y la salud pública bajo un paradigma que impulsa el progreso social. 

(Zambrano, 2022) De la misma manera, el enfoque trasciende por la capacidad de 

fomentar la concientización acerca de las circunstancias de las mujeres en las 

zonas rurales, sin embargo, la formulación de políticas y la deficiente promoción 

de igualdad de género en las comunidades rurales, ocasiona que exista una 

limitada implementación en la región (Rivera, 2022). 

En ese mismo aspecto, la investigación sobre la violencia de género en la ruralidad 

del cantón Chone, emerge como consecuencia de un enigma multidimensional, ya 

que es necesario el estudio de enfoques que permitan involucrar diferentes 

aspectos sociales sobre el desarrollo humano (Macías 2022). En consecuencia, los 

problemas se ven evidenciados por la relevancia que impacta a la integridad física 

y psicológica en las mujeres de las diferentes comunidades del territorio (García 

2022). 

Además de socavar a la equidad de género en base a los pilares que obstruyen el 

progreso sostenible. De acuerdo con Moreira (2021) “el 31,53% de denuncias 

realizadas fueron presentadas en cantones como Chone, Bolívar, Rocafuerte, entre 

otros” (p39). En relación con lo anterior un total de 334 denuncias provenientes 

de la zona de estudio fueron ingresadas en el sistema de la fiscalía de Manabí. 

Por otra parte, la deficiente concientización sobre la igualdad de género en la zona 

rural se ve reflejado por el poco interés de las instituciones públicas por mitigar 

la presencia de patrones culturales del patriarcado (Leones, 2020), sub notificando 

casos marcados abordados en la implementación de un enfoque holístico en las 

competencias de profesionales de diversas disciplinas. Por ende, se determina que 

a pesar de la existencia de derechos que impulsan la igualdad de género, existen 

falencias en el sistema ya que los estudios no logran llegar a las comunidades por 

problemas aún persisten (Arboleda,2021). 



 

662 
 

ISSN: 2600-6030 Vol. 8. Núm. 16 (ene - jul. 2025) Revista Científica SAPIENTIAE. 

  

En consecuencia, las problemáticas sobre la violencia de género en las 

comunidades rurales del cantón Chone, se originan a partir de una cultural 

tradicional impuesta por el hombre (Acosta, 2020), proporcionando patrones 

complejos y que se han convertido en un enigma al momento de solucionarlo, 

generando un marco propicio de desigualdad y discriminación. De tal manera, es 

una coyuntura que se agrava por las carencias de recursos y servicios adecuados, 

además de una limitada concientización pública (Moreno, 2020). 

De tal manera, los problemas se han cristalizado por medio de violencias que 

abarcan una esfera compleja de relevancias en la sociedad, sin embargo, los 

estudios determinan que las causas se deben a la limitada economía, aspectos 

físicos o conocimiento psicológico que mayormente se ve reflejado en las mujeres 

de las comunidades rurales (Santos, 2023). De tal manera, esto ha llevado a crear 

temor desarrollando la incapacidad de buscar ayuda por la inadecuada disposición 

en el control de casos y aporte social por instituciones gubernamentales (Lazo 

2022). 

Por otra parte, estas causas generan efectos que manifiestan una diversidad de 

impactos perjudiciales, es decir, las mujeres experimentan deterioro en la salud 

física y mental, ya que abarcan lesiones o trastornos psicológicos como ansiedad y 

depresión, síntoma que yace por el miedo e incertidumbre por solicitar asesoría o 

ayuda (Romero,2022). De la misma manera, las consecuencias se ven reflejado en 

la situación socioeconómica, debido a la pérdida de empleo y restricción en 

participación comunitaria (Méndez, 2020), cuando en la actualidad la libertad a la 

democracia es un derecho que permite a las mujeres aportar en grupos sociales 

como integración de género. 

En ese contexto, para abordar las problemáticas planteadas es necesario que se 

realice una aproximación multidimensional que permita implementar programas 

de educación y concientización a partir del fortalecimiento en las instituciones 

gubernamentales. Además, es fundamental que se ejerza un compromiso para 

impulsar el acceso a servicios personalizados y especializados con la intención de 

fomentar la participación de las mujeres en grupos sociales, de modo que se diseñe 

un camino para el empoderamiento femenino. Finalmente, desarrollar estrategias 

que respalden la des estigmatización a partir del control y evaluación sobre el 

impacto que se vaya generando por la promoción de igualdad de género. 

Por lo cual, el propósito de la investigación fue proponer estrategias mediante un 

análisis multidisciplinario para la prevención de la violencia de género en la zona 

rural sur del cantón Chone. Consecuentemente, el modelo de investigación 
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presentó tres etapas para el cumplimiento del objetivo general, cuyo proceso 

empezó con la identificación de las causas y factores que contribuyeron en la 

violencia de género en la ruralidad. Posteriormente, se desarrolló un análisis 

multidisciplinario sobre la violencia de género. Finalmente, se propuso estrategias 

de prevención en contra de la violencia de género.  Y como hipótesis se planteó 

que la propuesta de estrategias mediante un análisis multidisciplinario contribuiría 

con la prevención y erradicación de la violencia de género en la zona rural sur del 

cantón Chone. 

METODOLOGÍA 

Chone es un cantón ubicado dentro de la provincia de Manabí, Ecuador, en la 

actualidad este territorio alberga 128.126 personas según datos de Instituto 

Nacional de Estadística y Censo 2022 [INEC], en esta zona se llevó a cabo la 

investigación sobre la violencia de género. 

La investigación planteada es exploratoria no experimental, así mismo tiene un 

enfoque mixto, dado que la descripción bibliográfica y documental sintetizan las 

cualidades de los antecedentes teóricos y análisis estadísticos, en función de la 

realidad del objeto de estudio lo que contribuye eficazmente a la descripción de 

las variables y objetivos propuestos (Salas, 2019). 

Para identificar las causas y factores que contribuyeron a la violencia de género 

en la ruralidad sur del cantón Chone, se hizo el levantamiento de información de 

campo mediante la aplicación de entrevistas, por ende, se tomó como referente 

literario al proyecto desarrollado por los miembros del Consejo Nacional para la 

Igualdad de Género en colaboración con el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo, Ministerio del Interior y Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (2021). 

Así mismo, para evaluar la magnitud de la violencia de género de la población en 

la ruralidad sur del cantón Chone, se realizó el análisis respectivo de los datos 

cualitativos obtenidos por la entrevista en base a los hallazgos teóricos. Por último, 

para el diseño de las estrategias contra la violencia de género en la zona rural sur 

del cantón Chone, se plantearon acciones de respuestas para mitigar la 

vulnerabilidad en las mujeres en función de la identificación de causas efectos a 

través de una matriz comparativo, de la misma manera, la dirección estratégica 

será en base al análisis FODA e identificación del problema estratégico. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para identificar los factores que contribuye a la violencia de género en la ruralidad 

sur del cantón Chone, se elaboró una entrevista a 10 actores locales, la 
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información recopilada permitió completar con éxito la matriz de categorización 

y codificación, la cual está compuesta por variables, actores, respuestas 

relevantes, interpretación, causas y efectos, ver tabla (1).  

Factores que contribuyen en la violencia de género en la Ruralidad 

Tabla 1. Matriz de categorización y codificación 

Variable Actores Respuestas 
relevantes 

Interpretación Causas y Efectos 

 
Tipos de 
violencia 

 
A6-A1 

Violencia 
físico-

psicológica 

La violencia física 
es frecuente 

especialmente en 
hogares aislados. 

Afecta a la salud 
mental y física.  

 
Influencia 
geográfica 

 
A8 

Aislamiento y 
accesibilidad 

El aislamiento 
dificulta la 

intervención 
rápida y aumenta 
la vulnerabilidad. 

Aumenta la 
vulnerabilidad y 
dificulta la ayuda 
social. 

 
Comparació

n rural 
urbano 

 
A2-A9 

Diferencias 
en la 

prevalencia 

En zonas rurales la 
violencia 

prevalece debido a 
factores culturales 
y de control social. 

Choque cultural y 
debate ideológico. 

 
Mecanismos 

de lucha 

 
A4 

Educación y 
sensibilizació

n 

La educación y 
sensibilización son 

mecanismos 
eficientes para 

combatir la 
violencia de 

género. 

Concientización y 
minimización de 
violencias.  

 
Aplicación 
de la ley 

 
A10 

Insuficiencia 
legal 

Existen leyes, pero 
no aplicación de 

las mismas. 

Deficiente 
intervención 
efectiva y 
prolongación del 
ciclo de abuso.   

 
Apoyo 

institucional 

 
A5 

Deficiencia 
en el soporte 

Deficiente apoyo 
institucional en las 

zonas rurales. 

Carencia de apoyo 
hacia las víctimas. 

 
Colaboració

n 
institucional 

 
A3 

Estrategias 
de 

prevención 

La colaboración 
entre instituciones 

es crucial para 
aplicar estrategias 

efectivas 

Falta de 
estrategias 
adecuadas y poco 
apoyo hacia las 
víctimas. 

 
Percepción 

de 
campañas 

 
A7 

Impacto 
limitado 

Las campañas no 
llegan 

adecuadamente a 
comunidades 

rurales 

Estrategias 
ineficaces y falta 
de cambio de 
comportamiento 
esperado.  

 

Nota. Elaboración propia en base a los resultados obtenidos de las entrevistas a los actores 

sociales del cantón Chone. 

Leyenda 
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Actores Código 

Jefe Político A1 

Coordinadora Territorial del 
Movimiento Feminista 

A2 

Directora Ejecutiva de Nano Nagles A3 

Presidente del GAD Canuto A4 

Seguridad Ciudadana Chone A5 

Presidente de la Junta Centro de 
Protección de Derecho Chone 

A6 

Vicepresidenta del GAD Boyacá A7 

Presidente Fundación Nuevo Horizonte A8 

Presidente GAD San Antonio A9 

Teniente Político de San Antonio A10 

 
Análisis multidisciplinario sobre la violencia de género 

Tipos de violencia  

Tabla 2. Violencia de género 

Violencia psicológica Violencia física 
 

18,83% 4,76% 
 

 

Nota. Datos publicados por Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 2021 
 
 

El análisis multidisciplinario realizado sobre la violencia de género en el cantón 

Chone revela una prevalencia significativa de violencia física, particularmente en 

hogares aislados. Esta forma de violencia no solo se manifiesta a través de lesiones 

visibles, sino que también tiene un impacto profundo en la salud mental de las 

víctimas, generando un ciclo de deterioro psicológico que se perpetúa debido al 

aislamiento geográfico y la falta de acceso a servicios de apoyo (Pacheco, et al, 

2022)  

Por otra parte, la violencia psicológica, aunque menos visible, es igualmente 

prevalente y perjudicial. Este tipo de violencia se manifiesta a través de amenazas, 

humillaciones y manipulación, afectando gravemente la autoestima y el bienestar 

emocional de las víctimas. Las causas de esta violencia están arraigadas en 

patrones culturales y en la normalización de comportamientos agresivos dentro del 

entorno familiar, lo cual perpetúa el ciclo de abuso y deteriora la salud psicológica 

de las víctimas, generando un impacto duradero en su calidad de vida. 

Influencia geográfica 
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Desde el punto de vista de Cedillo et al (2022) describe que este aislamiento 

geográfico dificulta la intervención oportuna de las autoridades y profesionales de 

salud, incrementando la exposición de las víctimas a agresiones repetidas y 

prolongadas. La falta de acceso a servicios médicos y psicológicos adecuados no 

solo agrava las consecuencias físicas inmediatas, sino que también contribuye a un 

deterioro significativo de la salud mental de las personas afectadas. Las causas de 

esta violencia están estrechamente relacionadas con el aislamiento, la falta de 

recursos y la ausencia de redes de apoyo cercanas. 

Por ende, el aislamiento geográfico además de limitar la accesibilidad a los 

servicios, potencia la vulnerabilidad de las víctimas. Las barreras físicas no solo 

dificultan la ayuda social, sino que también refuerzan la percepción de desamparo, 

lo que agrava la sensación de impotencia en las personas afectadas. Esta situación 

genera un ciclo de violencia continuo, donde las limitaciones de intervención 

favorecen la perpetuación de comportamientos violentos dentro del hogar, 

afectando profundamente el bienestar psicológico y emocional de las víctimas. 

Comparación rural urbano 

Estas zonas carecen de acceso adecuado a servicios de salud y apoyo, lo que agrava 

las consecuencias para la salud psicológica de las víctimas. El aislamiento 

geográfico limita la intervención inmediata, aumentando la vulnerabilidad de 

quienes sufren agresiones, y perpetuando un ciclo de violencia con profundas 

repercusiones emocionales (León, 2022). Esta dinámica se ve exacerbada por la 

falta de redes de apoyo y la inaccesibilidad de servicios especializados, lo cual 

incrementa la dependencia de las víctimas hacia los agresores. 

En comparación, las zonas rurales presentan una mayor prevalencia de violencia 

de género respecto a las áreas urbanas, influenciada por factores culturales y 

sistemas de control social más rígidos. El choque cultural entre las normas 

tradicionales y las nuevas perspectivas sobre los derechos de género genera 

tensiones que intensifican el debate ideológico en torno a la violencia, dificultando 

la implementación efectiva de políticas públicas de protección y prevención, y 

favoreciendo la perpetuación de comportamientos violentos. 

Mecanismo de lucha 

El análisis multidisciplinario sobre la violencia de género en el cantón Chone 

identificó que la violencia física prevalece en hogares aislados, donde el limitado 

acceso a servicios de apoyo agrava las secuelas psicológicas. Así como menciona 

Aguinaga (2022) el aislamiento geográfico impide una intervención rápida, lo que 
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amplifica la vulnerabilidad de las víctimas al generar un entorno de constante 

exposición a agresiones. La falta de infraestructura y redes sociales de apoyo 

inmediatas refuerza la dependencia emocional hacia el agresor, dificultando la 

ruptura del ciclo de violencia y empeorando el estado de salud mental de las 

personas afectadas. 

Por otro lado, se determinó que la educación y la sensibilización son mecanismos 

efectivos en la lucha contra la violencia de género. Estas estrategias, orientadas a 

concientizar a la población sobre las diferentes formas de violencia y sus 

consecuencias, fomentan un cambio gradual en la percepción social del problema. 

La implementación de programas educativos adecuados permite disminuir 

progresivamente las violencias normalizadas, promoviendo una mayor conciencia 

sobre los derechos y generando un impacto positivo en la minimización de la 

violencia en el largo plazo. 

Aplicación de la Ley  

Un estudio desarrollado por Ramírez y Alarcón. (2020) propusieron destrezas que 

se basaron en las leyes vigentes de la Constitución del Ecuador, específicamente 

del Artículo 81, y normas internacionales, no obstante, en la actualidad se pudo 

determinar que existen más de 130 denuncias al año, por ende, las acciones 

estratégicas fueron hacer que las mujeres tengan mayor participación dentro de 

sus comunidades, brindando espacios donde puedan desarrollar habilidades y 

aptitudes con la finalidad de sacarlas de su estado de confort y miedo para 

denunciar los abusos constante, incluso hubieron casos donde se realizaron 

separaciones matrimoniales a fin de mitigar el impacto, brindando asistencia social 

a madres solteras con el afán de acompañar en la recuperación y que los niños no 

sufran algún trastorno post- separación. 

Por otra parte, La Constitución de la República del Ecuador (2008) específica 

textualmente lo siguiente; 

“La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el 

juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, 

crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, 

jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, por 

sus particularidades, requieren una mayor protección. Se nombran fiscales 

y defensoras o defensores especializados para el tratamiento de estas 

causas, de acuerdo con la ley” (art.81). 
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En contexto con lo anterior, existe una alta insuficiencia legal en la lucha contra 

la violencia de género. Las leyes creadas para defender a las víctimas, la 

inefectividad de estos reglamentos provoca que el ciclo de abuso siga 

prolongándose. Esto demuestra la poca capacidad del sistema legal de Ecuador 

para brindar protección a las víctimas. 

Apoyo Institucional  

Asimismo, en zonas rurales, hay un limitado apoyo institucional hacia las personas 

que sufren de violencia de género, esta falta de ayuda se convierte en una escasez 

de recursos y asistencia que son relevantes para brindar soporte a las víctimas 

(Aveiga, 2020), demostrando una débil cooperación interinstitucional. Además, la 

privación de un enfoque unificado imposibilita que todas las medidas aplicadas 

sean eficaces.  

Algunos de los problemas que provoca la falta de soporte en la ruralidad en el 

cantón Chone es el incremento de vulnerabilidad de aquellas personas que sufren 

violencia de género. También, afecta a las políticas y programas direccionados a 

la mitigación y/o prevención de estos casos, normalizando este problema social. 

Colaboración institucional  

Una colaboración entre instituciones es importante para elaborar estrategias 

prácticas de prevención que minimicen los problemas causados por la violencia de 

género (Herrera, 2021). No obstante, el déficit de estrategias coordinadas y 

limitado apoyo hacia las víctimas señala una débil cooperación interinstitucional 

en la ruralidad del cantón Chone. Aunque existan iniciativas bien intencionadas, 

es imposible alcanzar su efectividad con una débil alianza, provocando una 

situación de vulnerabilidad. 

Percepción de Campañas  

Las campañas de concientización contra la violencia de género demuestran poco 

impacto, en zonas rurales específicamente, en la mayoría de casos es por la falta 

de estrategias prácticas (Ramírez 2021). Chone no ha presentado efectividad en 

sus campañas de prevención y/o mitigación de la violencia de género. Es decir, 

hay un alcance inadecuado de estos programas, demostrando la necesidad de 

adaptar nuevos enfoques inclusivos y culturalmente útiles en la lucha contra este 

problema social. 

Estrategias de prevención contra la violencia de género 

Para la construcción de las estrategias de prevención contra la violencia de género 

fue necesario basarse en el análisis multidisciplinario, de esta manera, se 



 

669 
 

ISSN: 2600-6030 Vol. 8. Núm. 16 (ene - jul. 2025) Revista Científica SAPIENTIAE. 

  

plantearon cada una de las tácticas, desafíos a largo plazo, desafíos de gestión y 

se asignó una competencia que estará encargada de llevar a cabo cada estrategia, 

(Tabla 3). 

Tabla 3. Matriz de potencialidades estratégica  

Estrategias Desafíos de largo plazo Competencia 

Implementación de 
programas de 
educación y 
sensibilización sobre 
violencia de género en 
áreas rurales. 

Cambiar patrones 
culturales y percepciones 
sociales en zonas aisladas. 

Directora ejecutiva de Nano 
Nagles 

Fortalecimiento de 
redes de apoyo en 
áreas geográficamente 
aislada. 

Crear acceso continuo a 
servicios de apoyo 
psicológico y legal en áreas 
de difícil acceso. 

Coordinadora territorial del 
movimiento feminista 

Capacitación 
especializada para 
autoridades locales en 
intervención rápida y 
eficaz ante casos de 
violencia física y 
psicológica. 

Garantizar la sostenibilidad 
de un sistema de 
intervención que responda 
a la dispersión geográfica. 

Presidente Fundación Nuevo 
Horizonte 

Promoción de 
campañas de 
sensibilización 
enfocadas en eliminar 
las violencias 
normalizadas dentro 
del ámbito doméstico. 

Modificar creencias 
arraigadas sobre la 
violencia de género en los 
hogares. 

Presidente de la Junta 
Centro de Protección de 
Derecho Chone 

 

 

Desarrollo de políticas 
públicas que 
favorezcan la 
accesibilidad a 
servicios de salud 
mental y apoyo integral 
en zonas rurales. 

Crear un marco legal que 
permita la igualdad en el 
acceso a servicios de salud 
mental en áreas aisladas. 

Presidente GAD San Antonio 

Fortalecer las leyes de 
protección contra la 
violencia de género 

 

Superar la insuficiencia 
legal para mejorar la 
eficacia de las leyes 
actuales  

Presidente del GAD Canuto 

Reforzar espacios 
públicos comunitarios 
que permita a las 
mujeres denunciar 
abusos 

Abordar la falta de apoyo 
institucional en zonas 
rurales del cantón Chone, 
en sitios más vulnerables. 

Jefe Político 



 

670 
 

ISSN: 2600-6030 Vol. 8. Núm. 16 (ene - jul. 2025) Revista Científica SAPIENTIAE. 

  

 

Nota: Elaborado por el autor en base al análisis multidisciplinar  
 
La matriz de potencialidades estratégica establecida, se enfocó en la mitigación 

y/o prevención de la lucha contra la violencia de género en la ruralidad sur del 

cantón Chone y sitios marginales de esta zona. Algunas de las estrategias 

planteadas fomentan la implementación de programas educativos sociales, 

fortalecimiento de redes, también promover la capacitación para las autoridades 

competentes. Cada una de las estrategias fue elaborada para enfrentar retos a 

largo plazo, por ende, la mejora al acceso de servicios de ayuda psicológico en 

áreas críticas. Brindando un enfoque multidisciplinario que buscar abordar 

barreras socioculturales. 

Asimismo, los desafíos de gestión descritos en la matriz indican la importancia de 

la coordinación interinstitucional y a su vez la gestión eficaz de recursos. Para 

vencer estas dificultades, es necesario fortalecer y asegurar la formación continua 

del personal local, con el fin de garantizar la eficiencia de las intervenciones a 

largo plazo. Por otra parte, se hace énfasis en las barreras tecnológicas y la 

importancia de superar las limitaciones legales que brinden seguridad a las 

víctimas de violencia de género. 

Otros de los indicadores asignados en la matriz son las competencias, es decir, 

entidades que regulan problemáticas sociales en torno a violencia de género en la 

ruralidad sur del cantón Chone, algunas de estas entidades están Nano Nagles y los 

GAD de San Antonio y Canuto demostrando la importancia de un liderazgo local. 

Además, la cooperación entre los diferentes niveles de gobierno es crucial para 

obtener un mejor impacto en los servicios de integración y asistencia legal. 

CONCLUSIONES 

La investigación resaltó las falencias que existen dentro del sistema social de 

Chone principalmente en las parroquias rurales. Sin embargo, los factores más 

relevantes que aportan significativamente a la lucha contra la violencia de género 

Colaboración 
interinstitucional con 
el fin de crear 
estrategias prácticas 
de prevención.  

Mejorar la cooperación 
interinstitucional que 
garantice medidas 
efectivas 

Presidente del GAD San 
Antonio y Canuto 

Implementación de 
programas de 
formación fiscales y 
defensores 

Modificar las normas y 
actitudes culturales que 
apoyen la violencia de 
género 

Seguridad ciudadana Chone 

Desarrollar 
aplicaciones de ayuda 
para facilitar denuncias 

Brindar apoyo económico a 
programas tecnológicos  

Directora Ejecutiva de Nano 
Nagles 
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demostraron ser una herramienta importante para mitigar este problema social, 

entre los que se pueden mencionar están; la aplicación de la ley, y apoyo 

institucional, según la encuesta aplicada estos componentes se encuentran 

parcialmente debilitados, convirtiéndose en una vulnerabilidad latente.  

Por otra parte, el análisis multidisciplinario sobre la violencia de género reveló que 

las parroquias rurales de Chone enfrentan dos tipos de violencia, siendo estas la 

psicológica y física con 18.83% y 4.76% respectivamente, estos datos demuestran 

que existe un índice mayor de abuso psicológico en el territorio. Al mismo tiempo, 

se comprobó un apoyo para mitigar este problema social en el cuerpo legal de 

Ecuador. No obstante, estas leyes no son del todo favorables para este grupo social 

que enfrenta la violencia de género, ya que el número de víctimas cada día 

aumenta. 

Las estrategias propuestas fueran extraídas del análisis multidisciplinario, una vez 

evaluado los desafíos que enfrenta el cantón Chone en sus parroquias rurales se 

planteó cómo fortalecer los nexos públicos y a su vez minimizar la violencia de 

género en el territorio, estas estrategias están evaluadas a través de desafíos de 

largo plazo, desafíos de gestión y su respectiva competencia, la cual está 

compuesta por actores locales que intervienen en el territorio como, presidentes 

parroquiales, jefe político  y/o organizaciones gubernamentales que prestan 

apoyo.
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