
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, 

CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS I 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y 

POLÍTICAS 

 

 
Trabajo de Integración Curricular modalidad Proyecto de Investigación previo a la 

Obtención del Grado En Licenciado en Sociología 

 

 

TÍTULO 

 
“Pobreza extrema y violencia en la Provincia de los Ríos durante el  periodo 2020-2021” 

 

 
AUTOR 

 

Tandapilco Patín José Geovanny 

 
CARRERA 

 

SOCIOLOGÍA 

 
TUTOR 

 

SOC. FREDI FERNANDO REA GARCIA MSc. 

 

 

 
OCTUBRE 2023 

 
GUARANDA - ECUADOR 



FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, 

CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS II 

 

 

ii. Página de la declaración de autoría 
 
 



FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, 

CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS III 

 

 

 

iii. Página de la declaración juramentada/cesión de reproducción (notarizada) 



FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, 

CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, 

CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS V 

 

 

 

iv. Dedicatoria 

 
Este proyecto de investigación previo a mi titulación se la dedico en primer lugar a Dios, 

quien me bendice cada día, por darme la salud, vida, sabiduría, inteligencia y entendimiento para 

salir adelante, ha sabido guiarme por el buen camino, darme las fuerzas para seguir y no caer pese 

a las adversidades. A mis padres María y Juan, a mis hermanos quienes han sido el pilar 

fundamental más importante dentro mi vida y por brindarme el apoyo incondicional, consejos, 

comprensión, entendimiento y apoyo económico y el cariño, para poder estudiar y llegar a culminar 

mí meta más anhelada de ser profesional. 

 

 
 

Tandapilco Patín José Geovanny 



FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, 

CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS VI 

 

v. Agradecimiento 

 
En primer lugar, agradezco a Dios por permitirme llegar a culminar una etapa más de mi 

vida la cual es muy importante, por darme un nuevo día para seguir adelante y llegar a culminar 

este tema de investigación. 

A mis padres por el gran apoyo incondicional que me brindaron durante este tiempo de vida 

estudiantil y a mis hermanos y hermanas quienes me apoyaron moralmente y económicamente para 

llegar a cumplir mi sueño profesional. 

A la Universidad Estatal de Bolívar, Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y 

Políticas, Carrera de Sociología por permitirme estudiar dentro de esta noble institución durante 

este periodo académico, a través de sus docentes quienes fueron los que me brindaron todos los 

conocimientos, habilidades y destrezas para llegar a tener conocimientos de la carrera. 

Al Lcdo. Fernando Rea por a ver aceptado ser mi tutor para este proyecto de investigación, 

por brindarme el gran apoyo, ser un guía, por tenerme paciencia, por impartirme los conocimientos 

necesarios para el desarrollo de este trabajo, por compartir durante mi etapa universitaria como un 

excelente docente en las diferentes cátedras que me impartió las cuales me servirán de mucho para 

mi futuro profesional. 

 

 
 

Tandapilco Patín José Geovanny 



FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, 

CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS VII 

 

vi. Índice de contenido 

ii. Página de la declaración de autoría ............................................................................................. II 

iii. Página de la declaración juramentada/cesión de reproducción (notarizada) ............................ III 

iv. Dedicatoria ............................................................................................................................... IV 

v. Agradecimiento ............................................................................................................................ V 

vi. Índice de contenido .................................................................................................................. VI 

Capítulo I: Problema ..................................................................................................................... 1 

1.1. Resumen ............................................................................................................................ 2 

Abstract ......................................................................................................................................... 3 

1.2. Introducción ....................................................................................................................... 4 

1.3. Planteamiento del Problema .............................................................................................. 6 

1.4. Formulación del Problema ................................................................................................. 8 

1.5. Hipótesis (Supuesto) .......................................................................................................... 9 

1.6. Variables ............................................................................................................................ 9 

1.6.1. Variable independiente ............................................................................................... 9 

1.6.2. Variable dependiente .................................................................................................. 9 

1.7. Objetivos ............................................................................................................................ 9 

1.7.1. Objetivo general ......................................................................................................... 9 

1.7.2. Objetivos específicos .................................................................................................. 9 

1.8. Justificación ..................................................................................................................... 10 



FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, 

CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS VIII 

 

CAPITULO II: Marco Teórico ................................................................................................... 11 

2.1. Marco histórico .................................................................................................................... 11 

2.1.1. Definición y concepto sobre ¿qué es la pobreza? ......................................................... 11 

2.1.2. Origen de la pobreza ..................................................................................................... 12 

2.1.3. Antecedentes históricos sobre la pobreza ...................................................................... 13 

2.1.4. Factores que originan la pobreza .................................................................................. 14 

2.1.5. Definición y concepto sobre ¿qué es violencia? ........................................................... 16 

2.1.6. Origen de la violencia ................................................................................................... 17 

2.1.7. Antecedentes históricos sobre la violencia .................................................................... 17 

2.1.8. Factores que originan la violencia ................................................................................ 18 

2.2. Marco Teórico...................................................................................................................... 20 

2.2.1. Teorías sociológicas sobre la pobreza según los autores Talcott Parsons, Robert Merton 

y Max Weber ........................................................................................................................... 20 

2.2.2. Teorías sociológicas sobre la desigualdad según los autores Max Weber, Pierre 

Bourdieu, Anthony Giddens .................................................................................................... 22 

2.2.3. Clases de pobreza absoluta y relativa............................................................................ 25 

2.2.4. Definición de violencia como fenómeno social ............................................................ 28 

2.2.5. Teoría de la socialización .............................................................................................. 28 

2.2.6. Teoría de la desviación social ....................................................................................... 29 

2.2.7. Teoría del conflicto ....................................................................................................... 31 



FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, 

CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS IX 

 

2.2.8. Tipos de violencia ......................................................................................................... 32 

2.3. Marco Legal ......................................................................................................................... 34 

2.3.1. Constitución de la Republica del Ecuador .................................................................... 34 

2.3.2. Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) ................................................... 36 

Capitulo III: Metodología ............................................................................................................ 38 

3.1. Método de la investigación .............................................................................................. 38 

3.2. Tipo de investigación ....................................................................................................... 38 

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación, análisis documental ...................................... 39 

3.4. Población y muestra ......................................................................................................... 40 

3.5. Localización geográfica del estudio ................................................................................ 41 

Capitulo IV: Resultados y discusión ........................................................................................... 42 

4.1. Resultados ............................................................................................................................ 42 

4.2. Discusión ............................................................................................................................. 60 

Capitulo V: Conclusiones y Recomendaciones .......................................................................... 65 

5.1. Conclusiones ........................................................................................................................ 65 

5.2. Recomendaciones ................................................................................................................ 67 

Bibliografía ..................................................................................................................................... 68 

Anexos .......................................................................................................................................... 101 

Anexo 1: Matriz de revisión bibliográfica sobre pobreza ........................................................ 101 

Anexo 2: Matriz de revisión bibliográfica sobre violencia ...................................................... 124 



FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, 

CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS X 

 

 

 

Índice de categorías 

 
Categoria 1: Nivel de pobreza en el Ecuador en los años 2020-2021 ............................................ 43 

 

Categoría 2: Nivel de pobreza en la provincia Los Ríos años 2020-2021. .................................... 44 

 

Categoría 3: Nivel de pobreza extrema en el Ecuador en los años 2020-2021. ............................. 45 

 

Categoría 4: Nivel de pobreza extrema en la provincia Los Ríos años 2020-2021. ...................... 46 

 

Categoría 5: Violencia a nivel nacional en el año 2020-2021. ....................................................... 47 

 

Categoría 6: Violencia intrafamiliar en el Ecuador ........................................................................ 48 

 

Categoría 7: Violencia sexual en el Ecuador .................................................................................. 49 

 

Categoría 8: Violencia psicológica en el Ecuador .......................................................................... 50 

 

Categoría 9: Violencia física en el Ecuador ................................................................................... 51 

 

Categoría 10: Violencia en la provincia Los Ríos año 2020-2021. ................................................ 52 

 

Categoría 11: Violencia intrafamiliar en Los Ríos ......................................................................... 53 

 

Categoría 12: Violencia sexual en Los Ríos ................................................................................... 54 

 

Categoría 13: Violencia psicológica en Los Ríos ........................................................................... 55 

 

Categoría 14: Violencia física en Los Ríos .................................................................................... 56 

 

Categoría 15: Cruce de variables entre pobreza extrema y violencia años 2020-2021 .................. 57 



FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, 

CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS XI 

 

 

 

Índice de figuras 

Figura 1: Nivel de pobreza en el Ecuador en los años 2020-2021. ................................................ 43 

Figura 2: Nivel de pobreza en la provincia Los Ríos años 2020-2021. ......................................... 44 

Figura 3: Nivel de pobreza extrema en el Ecuador en los años 2020-2021. .................................. 45 

Figura 4: Nivel de pobreza extrema en la provincia Los Ríos años 2020-2021............................. 46 

Figura 5: Violencia a nivel nacional en el año 2020-2021. ............................................................ 47 

Figura 6: Violencia intrafamiliar en el Ecuador ............................................................................. 48 

Figura 7: Violencia sexual en el Ecuador ....................................................................................... 49 

Figura 8: Violencia psicológica en el Ecuador ............................................................................... 50 

Figura 9:Violencia física en el Ecuador ......................................................................................... 51 

Figura 10: Violencia en la provincia Los Ríos año 2020-2021. ..................................................... 52 

Figura 11: Violencia intrafamiliar en Los Ríos .............................................................................. 53 

Figura 12:Violencia sexual en Los Ríos......................................................................................... 54 

Figura 13: Violencia psicológica en Los Ríos ................................................................................ 55 

Figura 14:Violencia física en Los Ríos .......................................................................................... 56 

Figura 15: Relación entre pobreza extrema y violencia de la provincia de Los Ríos 2020-2021 57 



FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, 

CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 1 

 

 

Capítulo I: Problema 

 
1. Titulo 

 
Pobreza extrema y violencia en la Provincia de Los Ríos durante el periodo 2020-2021. 



FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, 

CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 2 

 

1.1. Resumen 

 
En el Ecuador las personas que viven en situación de pobreza o pobreza extrema están 

expuestas a ser víctimas de violencia o ser quienes realizan actos de violencia, siendo un 

factor que conlleve a desencadenar algún tipo de violencia, el objetivo de esta investigación 

es analizar la pobreza extrema y su incide en los niveles de violencia en la provincia de Los 

Ríos durante el periodo 2020-2021, el estudio es de tipo mixto-descriptiva, se utilizó el 

análisis documental y análisis de base de datos, la población fue del 2020-2021 censadas 

por el INEC y las emergencias reportadas al Servicio de Seguridad Ecu911, el resultado fue 

que en Ecuador en el año 2020 la pobreza fue de 32,4% y pobreza extrema fue 14,9%, en 

2021 estuvo en 27,7% y la pobreza extrema en 10,5%; en Los Ríos en el 2020 la pobreza 

fue de 36,1% y la pobreza extrema 13,6%, en 2021 estuvo en 33% y la pobreza extrema en 

7,5%; en el Ecuador en el 2020 se reportó 109.077 emergencias por algún tipo de violencia 

y en 2021 hubo 117.264 emergencias, en Los Ríos en el año 2020 hubo 2.901 emergencias 

y en 2021 existió 2.994, se concluye que los índices de pobreza y pobreza extrema han 

tenido un ligero descenso tanto a nivel nacional como en Los Ríos, pero la situación de 

violencia ha tenido un aumento en cuanto a las emergencias reportadas por la población 

durante el periodo en mención. 

Palabras claves: pobreza, pobreza extrema, violencia, población, emergencia. 
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Abstract 

 
In Ecuador, people living in poverty or extreme poverty are exposed to being victims of 

violence or being those who carry out acts of violence, being a factor that leads to triggering some 

type of violence, the objective of this research is to analyze extreme poverty and its impact on the 

levels of violence in the province of Los Ríos during the period 2020-2021, the study is mixed- 

descriptive, documentary analysis and database analysis were used, the population was from 2020- 

2021 censused by INEC and emergencies reported to the Ecu911 Security Service, the result was 

that in Ecuador in 2020 poverty was 32.4% and extreme poverty was 14.9%, in 2021 it was 27.7% 

and extreme poverty was 10.5%; in Los Ríos in 2020 poverty was 36.1% and extreme poverty 

13.6%, in 2021 it was 33% and extreme poverty 7.5%; in Ecuador in 2020, 109,077 emergencies 

due to some type of violence were reported and in 2021 there were 117,264 emergencies, in Los 

Ríos in 2020 there were 2,901 emergencies and in 2021 there were 2,994, it is concluded that the 

poverty and extreme poverty indices have had a slight decrease both nationally and in Los Ríos, 

But the situation of violence has increased in terms of emergencies reported by the population 

during the period in question. 

Keywords: poverty, extreme poverty, violence, population, emergency. 
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1.2. Introducción 

 
La pobreza extrema y la violencia son dos fenómenos sociales que afectan a numerosas 

comunidades alrededor del mundo, representando desafíos significativos para el desarrollo 

humano, la estabilidad social y calidad de vida de las personas. (Banco Mundial, 2022) 

La provincia de Los Ríos situada en la zona costera del Ecuador, no es ajena a estos 

problemas, habiendo experimentado un incremento preocupante de la pobreza extrema y los 

índices de violencia durante el período 2020-2021. Esta situación plantea interrogantes sobre 

las causas y las posibles relaciones entre estos dos fenómenos, así como la necesidad de 

implementar estrategias efectivas para abordarlos de manera integral. 

Durante el período 2020-2021 la provincia de Los Ríos ha sido testigo de un aumento 

alarmante de la pobreza extrema, lo cual ha impactado negativamente en la calidad de vida de 

sus habitantes. Las condiciones de vida precarias, la falta de acceso a servicios básicos, la 

escasez de oportunidades laborales y la vulnerabilidad socioeconómica se han convertido en 

características distintivas de numerosas familias y comunidades en la provincia. Esta situación 

de privación extrema ha generado una serie de desafíos y tensiones sociales que no solo afectan 

el bienestar individual, sino que también inciden en la estabilidad y el desarrollo de la 

comunidad en su conjunto. (Robledo, 2020) 

Paralelamente se ha observado un aumento en los índices de violencia en la provincia 

de Los Ríos durante el mismo período. La violencia en sus diversas manifestaciones, ha dejado 

una profunda huella en la sociedad, generando un clima de inseguridad, miedo y desconfianza 

entre los ciudadanos; delitos como el robo, la agresión física, los conflictos interpersonales y 

los enfrentamientos sociales se han vuelto más frecuentes, planteando una amenaza para la 

seguridad y el bienestar de la población local. 
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Ante este escenario preocupante, resulta difícil de comprender la relación entre la 

pobreza extrema y la violencia en la provincia de Los Ríos durante el período 2020-2021. 

En esta investigación, nos proponemos examinar detalladamente la relación entre la 

pobreza extrema y la violencia en la provincia de Los Ríos durante el período 2020-2021, el 

objetivo es contribuir a un mayor entendimiento de estos fenómenos y ofrecer recomendaciones 

concretas para abordarlos de manera integral, promoviendo el desarrollo sostenible y la mejora 

de las condiciones de vida en la provincia. 

Capítulo I: Este capítulo denominado el problema, está constituido por el título, 

resumen, introducción, planteamiento del problema, formulación del problema, hipótesis, 

variables (independientes y dependiente), objetivos (general y específicos), se incluyen también 

la justificación. 

Capitulo II: Se aborda el marco referencial de la investigación incluyendo el marco 

histórico y marco legal. 

Capitulo III: El marco metodológico está constituido por el método de la investigación, 

tipo de investigación, técnicas e instrumentos de investigación, población y muestra, 

localización geográfica del estudio. 

Capitulo IV: Se realiza la descripción de los resultados obtenidos según los objetivos 

específicos planteados, mediante gráficos y tablas para su análisis e interpretación y la 

discusión. 

Capitulo V: Finalmente se establecen las conclusiones y recomendaciones del proyecto 

de investigación. 
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1.3. Planteamiento del Problema 

Internacional 

La pobreza extrema a nivel mundial se refiere a una condición en la que las personas viven 

en situaciones de extrema pobreza, con un acceso limitado o nulo a los recursos básicos necesarios 

para sobrevivir se caracteriza por la falta de ingresos suficientes para satisfacer las necesidades más 

básicas, como alimentos adecuados, agua potable, vivienda adecuada, atención médica y 

educación, esta se mide utilizando el umbral de pobreza internacional establecido por el Banco 

Mundial, que se basa en el ingreso diario de una persona y se considera en situación de pobreza 

extrema si vive con menos de $1,90 al día. Sin embargo, puede variar según las circunstancias y el 

costo de vida en cada país. (Caruso y Montañez, 2020) 

Reducir la pobreza extrema es un objetivo importante para la comunidad internacional. Las 

organizaciones internacionales, los gobiernos nacionales y las ONG trabajan en conjunto para 

implementar políticas y programas que mejoren las condiciones de vida de las personas en situación 

de pobreza extrema, fomenten el desarrollo económico sostenible y promuevan la igualdad de 

oportunidades. (Grupo del Banco Mundial, 2020) 

La pobreza como la violencia poseen vínculos desde tiempo atrás, sin embargo, la pobreza 

en sí no es causante de la violencia, pero sí de la desigualdad, la desigualdad en América Latina es 

una de las realidades de mayor orden a nivel mundial, incluso en comparación con África y Asia. 

La desigualdad se vio consolidada en la década perdida, contribuye a generar elevados niveles de 

violencia en la región, puesto que es generadora de tensión social, cuyo causal es la inequitativa 

remuneración entre la población, debido en gran parte, a la diferencia de años de estudio cursados 

y a la calidad de la educación recibida, entre otros varios factores y aspectos. 
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Nacional 

 
La pobreza extrema a nivel del Ecuador se refiere cuando una persona no tiene los ingresos 

suficientes para cubrir las necesidades básicas de alimentación, vivienda, educación, salud y otros 

servicios esenciales. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) del Ecuador es la entidad 

encargada de medir y monitorear la pobreza en el país la cual utiliza un enfoque multidimensional 

para medir la pobreza que va más allá del aspecto económico e incluye factores como el acceso a 

servicios básicos, la calidad de la vivienda, la educación y la salud. (La Hora, 2022) 

El gobierno ha implementado diversas políticas y programas sociales para abordar la 

pobreza extrema, como transferencias monetarias condicionadas, programas de inclusión social, 

inversiones en educación y salud, entre otros. Estos esfuerzos tienen como objetivo mejorar las 

condiciones de vida de las personas en situación de pobreza extrema y reducir las desigualdades 

socioeconómicas en el país. (Moreira Macías y Barreno Salinas , 2021) 

La violencia para el estado ecuatoriano se centra en combatir y garantizar la seguridad 

ciudadana, se han implementado políticas y programas para prevenir la violencia, promover la 

educación en derechos humanos, fortalecer las instituciones de seguridad, mejorar la justicia penal 

y fomentar la participación ciudadana en la prevención del delito. 

Las personas que viven en situación de pobreza tienen más probabilidades de ser víctimas 

de la violencia y de cometer actos violentos, las personas que viven por debajo del umbral de la 

pobreza, no pueden cubrir las necesidades básicas y son más propensas a experimentar problemas 

de salud como la ansiedad y la depresión, también son más propensas a adoptar comportamientos 

de riesgo, como el consumo de alcohol y drogas, que aumentan la probabilidad de que se produzcan 

actos de violencia contra ellos y contra otros. (La Hora, 2022) 
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Local 

 
La medición de la pobreza extrema en Los Ríos se basa en el umbral de ingresos establecido 

por el gobierno ecuatoriano según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), se 

considera que una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando sus ingresos no 

son suficientes para adquirir una canasta básica de alimentos que satisfaga sus necesidades 

nutricionales mínimas. (LaHora, 2022) 

La provincia de Los Ríos ha experimentado un aumento sostenido de la pobreza extrema, 

donde significativamente la calidad de vida ha empeorado de sus habitantes. Esta situación ha 

coincidido con un incremento alarmante de los índices de violencia, manifestados en delitos, 

conflictos interpersonales y tensiones sociales. Sin embargo, aún no se ha realizado un análisis 

exhaustivo de la relación entre estos dos fenómenos en la provincia. 

La pobreza extrema y la violencia son dos fenómenos sociales que representan desafíos 

para el desarrollo humano y la estabilidad de una comunidad. En la provincia de Los Ríos se ha 

observado un incremento preocupante tanto en los niveles de pobreza extrema como en los índices 

de violencia durante el período comprendido entre 2020 y 2021. El presente estudio se propone 

analizar la relación entre la pobreza extrema y la violencia en esta provincia. 

1.4. Formulación del Problema 

 
¿Cuál es la relación entre la pobreza extrema con la violencia en la provincia de Los Ríos durante 

el período 2020-2021? 
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1.5. Hipótesis (Supuesto) 

 
Ho: La pobreza extrema no influyen en la violencia en la provincia de Los Ríos durante el 

periodo 2020-2021. 

H1: La pobreza extrema influyen en la violencia en la provincia de Los Ríos durante el periodo 

2020-2021. 

1.6. Variables 

 
1.6.1. Variable independiente 

 

Pobreza extrema 

 
1.6.2. Variable dependiente 

 

Violencia 

 
1.7. Objetivos: 

 
1.7.1. Objetivo general: 

 
Analizar la pobreza extrema y su incide en los niveles de violencia en la provincia de Los 

Ríos durante el periodo 2020-2021. 

1.7.2. Objetivos específicos: 

 
1. Determinar la literatura que relacione los conceptos, teorías de pobreza extrema y 

violencia. 

2. Diseñar un marco metodológico donde se relación la pobreza extrema y la violencia 

constatando los datos obtenidos del INEC. 

3. Describir la relación entre pobreza extrema y violencia en la provincia de Los Ríos 

durante el 2020-2021. 
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1.8. Justificación 

 
Este proyecto investigativo se encamina a la recolección de literatura y diseño de un marco 

metodológico basado en la pobreza extrema y violencia. La pobreza extrema es un problema 

económico y social, al igual que la violencia tiene que ser abordada desde un punto sociológico ya 

que la violencia afecta a la salud mental por ende la pobreza extrema y la violencia tendría que ser 

aborda desde todos los puntos sociales y económicos. (Jaimez, 2022) 

Relevancia social: La pobreza extrema y la violencia son problemas sociales significativos 

que afectan negativamente a la población y la calidad de vida de las personas por lo que comprende 

la relación entre ambos fenómenos en la provincia de Los Ríos. 

Impacto en la comunidad: La pobreza extrema y la violencia pueden tener efectos 

perjudiciales en el bienestar físico, emocional y económico de las personas en la provincia de Los 

Ríos por lo que el análisis de esta relación puede ayudar a identificar los factores y mecanismos 

que contribuyen a la violencia en contextos de pobreza extrema. 

Conexión con la realidad local: Al enfocarse en una provincia específica, como en Los Ríos, 

se puede obtener una comprensión más precisa de cómo la pobreza extrema y la violencia están 

interrelacionadas en un contexto local y qué factores pueden influir en esta relación. Esto puede 

llevar a enfoques más especializados a las necesidades y desafíos particulares de la provincia. 
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CAPITULO II: Marco Teórico 

 
2.1. Marco histórico 

 
2.1.1. Definición y concepto sobre ¿qué es la pobreza? 

 
Definición de pobreza es un fenómeno que acompaña a la humanidad desde la antigüedad y su 

desarrollo ha estado asociado a cambios sociales, económicos y políticos a lo largo de la historia, 

se puede mencionar que la pobreza es larga y compleja ya que ha existido en diversas formas a lo 

largo de la historia humana, la pobreza es una realidad frecuente en muchas sociedades y ha sido 

abordada desde diferentes perspectivas y enfoques a lo largo del tiempo. (Mendoza, 2011) 

Para la autora (Villarespe, 2002) da a conocer que desde la antigüedad la pobreza ha 

existido desde los primeros días de la civilización en sociedades antiguas como Mesopotamia, 

Egipto, Grecia y Roma hay referencias a la pobreza y la misericordia hacia los más necesitados los 

sistemas estatales y las estructuras sociales juegan un papel importante en la distribución de la 

riqueza y el poder en la Edad Media, la pobreza estuvo fuertemente influenciada por el sistema 

feudal en Europa, donde los señores feudales poseían la mayor parte de la tierra y el poder 

económico, los siervos y campesinos vivían en condiciones de pobreza y esclavitud, la iglesia 

también desempeñó un papel importante en ayudar a los pobres a través de la caridad. 

Para el autor (Mendoza, 2011) hace referencia históricamente que el estudio de la pobreza 

se remonta a principios del siglo XIX, cuando la pobreza de las multitudes se acentuó, 

principalmente en las sociedades más adentradas en la Revolución Industrial, como consecuencia 

de la aparición de nuevos factores de producción, así como de la perdida de los medios de 

subsistencia y empleo. 
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El concepto de pobreza, sobre todo a partir de la Edad Moderna, ha padecido 

transformaciones mayores que la propia composición de los pobres; la importancia de su estudio 

radica en el establecimiento de las prácticas que afectaban la naturaleza y los límites de la asistencia 

que la sociedad en cuestión se encontraba dispuesta a otorgar a quienes eran incapaces de 

mantenerse por sí mismos. (Villarespe, 2002, p. 13) 

La llegada de la Revolución Industrial en el siglo XIX trajo consigo la revolución industrial, 

que cambió por completo la economía y la sociedad si bien la industrialización ha traído progreso 

y crecimiento económico, también ha llevado a una mayor desigualdad y pobreza para los 

trabajadores de las fábricas y sus familias. Movimientos sociales y reformas en el siglo XIX y 

principios del XX, surgieron movimientos sociales y reformas que abogaban por mejores 

condiciones de trabajo, salarios justos y protección social estos esfuerzos han llevado a la creación 

de leyes laborales y programas sociales en muchos países. (Villarespe, 2002, pp. 41-43) 

2.1.2. Origen de la pobreza 

 
La pobreza es un tema complejo y multifacético y su explicación involucra una 

combinación de factores históricos, económicos, sociales, políticos y culturales no existe una sola 

causa única que explique todos los casos de pobreza, ya que sus orígenes pueden variar según el 

contexto y la región. 

De tal manera el origen de la pobreza es desequilibrio económico de la distribución desigual 

de la riqueza y los recursos económicos, es un factor importante en la creación de pobreza cuando 

un pequeño grupo de personas o empresas controlan la mayor parte de los recursos, es menos 

probable que otros mejoren su situación económica. (Coll, 2020) 
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2.1.3. Antecedentes históricos sobre la pobreza 

 
Desde la antigüedad los filósofos clásicos como es Aristóteles y Platón mencionaban que 

las desigualdades económicas y sociales en sus escritos, Aristóteles distinguía entre riqueza natural 

y riqueza adquirida y consideraba la distribución equitativa de los recursos como un elemento clave 

para evitar la pobreza. 

Las leyes y códigos antiguos en varias civilizaciones, han llegado a ser como el Hammurabi, 

Egipto, Atenas y Roma que se encontraron leyes y códigos que trataban temas de pobreza y 

prosperidad estas leyes a menudo establecieron mecanismos para apoyar a los más necesitados, 

como proteger a los pobres en el sistema legal y asignar tierras de subsistencia a los agricultores 

empobrecidos. (Mark, 2021) 

Para el autor (Polanyi, 2007) hace mención que los códigos como el Hammurabi es uno de 

los códigos legales más antiguos conocidos, incluía provisiones para proteger a los pobres y 

desfavorecidos, así mismo en el Antiguo Egipto, existían leyes que abordaban la pobreza y la 

asistencia a los necesitados por ende en Atenas se llevaron a cabo varias reformas legales y sociales 

destinadas a proteger a los ciudadanos pobres y por ultimo Roma, existió leyes destinadas a 

garantizar cierto grado de protección y asistencia para los pobres y necesitados. 

Estas leyes y códigos antiguos reflejan una preocupación por la cuestión de la pobreza en 

diferentes sociedades y períodos históricos si bien los enfoques y alcances de estas leyes pueden 

variar según la civilización, en general, trataban de establecer medidas para proteger a los más 

desfavorecidos y garantizar un cierto grado de asistencia y justicia social. 

Para el autor (Hidalgo, 2011) la revolución industrial y la economía política tuvieron un 

impacto significativo en los estudios de la pobreza y contribuyeron a nuevas perspectivas sobre la 
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cuestión de la pobreza en la sociedad, la revolución industrial marcó una transición importante de 

una economía agraria y artesanal a una economía industrializada basada en la maquinaria, durante 

la revolución industrial, se realizaron estudios y encuestas para investigar las condiciones de vida 

de los trabajadores industriales y los pobres, los sociólogos, economistas y reformadores sociales 

comenzaron a analizar las condiciones deplorables en las que vivían los trabajadores y al examinar 

las causas y consecuencias de la pobreza, la industrialización llevó a la creación de movimientos 

sociales y políticos que abogaban por reformas y mejoras en las condiciones de vida de los 

trabajadores. 

Las ciencias sociales del siglo XIX contribuyeron significativamente al conocimiento de la 

pobreza, brindando una base empírica sólida para comprender los problemas que enfrentan los 

pobres y contribuyendo al desarrollo de políticas y reformas para satisfacer sus necesidades este 

estudio sienta las bases para una mayor investigación y atención futura a la pobreza, lo que influye 

en el enfoque de la investigación social sobre cuestiones de desigualdad y bienestar. 

2.1.4. Factores que originan la pobreza 

 
2.1.4.1. Distribución desigualitaria 

 

La distribución de los recursos es un factor importante en la creación de pobreza cuando 

los recursos económicos y los activos se concentran en manos de un pequeño grupo de personas o 

empresas, aquellos con menos recursos quedan fuera de oportunidades, lo que puede conducir a la 

pobreza y la desigualdad. 

La distribución desigualitaria de los recursos perjudica a quienes se encuentran en la base 

de la pirámide económica y limita su capacidad para mejorar las condiciones de vida, esto puede 

conducir a un ciclo de pobreza en el que las personas con menos recursos tienen dificultades para 
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escapar de la pobreza y mejorar sus vidas debido a la falta de oportunidades y recursos. (Stezano, 

Conceptualización y medición de la pobreza, 2020) 

2.1.4.2. Factores económicos 

 

Uno de los principales factores es lo económicos donde el alto desempleo, los salarios bajos 

y las condiciones de trabajo deficientes pueden contribuir a la pobreza. 

Del mismo modo para el autor (Gutiérrez, 2015) da a conocer que el desempleo o la 

disponibilidad de empleos mal remunerados y precarios pueden llevar a ingresos insuficientes para 

cubrir las necesidades básicas lo que resulta en la pobreza por otro lado también las personas no 

ganan suficiente dinero para salir de la pobreza y la falta de acceso a oportunidades económicas, 

puede limitar las posibilidades de las personas para mejorar sus habilidades y conseguir empleos 

mejor remunerados. 

2.1.4.3. Falta de acceso a la educación 

 

La educación y la formación son necesarias para desarrollar habilidades y conocimientos 

que ayuden a las personas a mejorar sus perspectivas económicas y sociales cuando existen barreras 

para el acceso a oportunidades de educación, esto puede conducir a desventajas significativas que 

contribuyen a la pobreza. 

Para los autores (Villalobos y Pedroza, 2009) dan a conocer que la falta de acceso a una 

educación de alta calidad puede generar una brecha de habilidades entre las personas con buena 

educación y las que no tienen educación, lo que puede afectar su competitividad en el mercado 

laboral y su capacidad para encontrar trabajo, por lo tanto hay un ciclo de pobreza intergeneracional 

en el que la falta de oportunidades educativas de los padres se transmite a sus hijos, provocando 

que la pobreza persista en la familia. 
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2.1.4.4. Falta de acceso a servicios básicos 

 

Un factor importante en el origen de la pobreza son los servicios básicos estos son 

esenciales para el bienestar y desarrollo de las personas cuando las comunidades carecen de acceso 

a servicios básicos, enfrentan una serie de desafíos que pueden contribuir a la pobreza y limitar las 

oportunidades de mejora. 

Para conocer la falta de acceso a los servicios básicos puede tener un impacto significativo 

en la calidad de vida y las oportunidades económicas de las personas y las comunidades esto puede 

perpetuar la pobreza e impedir la movilidad social y el progreso económico, abordar la falta de 

acceso a los servicios básicos es fundamental para reducir la pobreza. (Wagle, 2002) 

2.1.5. Definición y concepto sobre ¿qué es violencia? 

 
La definición histórica de violencia puede variar con el tiempo y con el contexto cultural, 

pero generalmente la se menciona que es el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, 

o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga 

muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 

privaciones. (OMS, 2002) 

Mientras que para el autor (Ventrone, 2012) da a conocer que históricamente la violencia 

ha estado presente en muy diferentes aspectos de la vida humana, como el conflicto armado, la 

represión política, las disputas territoriales, las luchas por el poder, la conquista y los conflictos de 

identidad étnica también se manifiesta en las formas de opresión estructural, desigualdad social y 

discriminación, cabe señalar que las percepciones y justificaciones de la violencia han cambiado 

con el tiempo en algunas sociedades y períodos históricos. 
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El concepto histórico de violencia para el autor (Subirats, 2004) da conocer a la violencia 

como el uso de la fuerza física para imponer la voluntad sobre otros y causar daño intencionado, la 

violencia históricamente ha sido una herramienta utilizada tanto por gobernantes como por 

movimientos sociales en su búsqueda de cambios políticos, sociales o económicos, las normas y 

valores a medida que las sociedades han evolucionado y se han desarrollado sistemas de gobierno, 

leyes y acuerdos internacionales, las actitudes hacia la violencia también han cambiado. 

2.1.6. Origen de la violencia 

 
Se dice que la violencia es un asunto hereditario, biológico, que tiene que ver con una 

personalidad antisocial y con tendencias agresivas, la violencia se relaciona con el medio ambiente 

y con aspectos culturales, el ser humano nace bueno y el entorno, sus relaciones, la educación, o la 

familia lo inducen hacia la violencia. La violencia como un asunto natural se apoyan en la teoría 

de la supervivencia y la evolución, en donde el hombre utiliza su imaginación, creatividad y talento 

para someter y controlar a la naturaleza y a otros habitantes en su beneficio. (Velazco, 2010) 

La violencia como un producto de las características culturales, políticas y económicas de 

la sociedad, el origen se da por la pobreza, la marginación, la dificultad del desarrollo intelectual, 

la explotación o el sometimiento a sistemas altamente competitivos, estos comportamientos 

desviados afectan ciertos ciudadanos y, por lo tanto, son la principal causa de los problemas de 

conducta de las personas. (Díaz, 2002) 

2.1.7. Antecedentes históricos sobre la violencia 

 
Para el autor (Chartier, 2005) da a conocer su teoría que la evidencia arqueológica y 

hallazgos arqueológicos donde se encontró restos humanos con rastros de trauma, armas 

rudimentarias, la violencia asido un comportamiento instintivo de los humanos en su evolución 
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biológica ya que la agresión puede ser una herramienta para sobrevivir en un ambiente hostil, la 

violencia en la antigüedad puede dar una idea de cómo las primeras sociedades humanas 

resolvieron los conflictos y con esto se puede ayudar a establecer comparaciones con otros períodos 

históricos y a comprender cómo las actitudes y las respuestas a la violencia han cambiado con el 

tiempo. 

Para el autor (Grimson, 2001) da a conocer que la interacción cultural, la colonización y la 

conquista involucraron el encuentro y la interacción de varias culturas, frecuentemente con 

objetivos y valores opuestos, los conflictos entre culturas, la falta de comunicación y las 

desigualdades percibidas contribuyeron a la violencia. 

2.1.8. Factores que originan la violencia 

 
La violencia es un fenómeno complejo y multifactorial, y su origen puede estar relacionado 

con una variedad de factores que interactúan de manera compleja. A continuación, se mencionan 

los factores que contribuyen a la aparición de la violencia: 

Factores individuales 

 
➢ Historia de abuso o trauma 

 

➢ Trastornos mentales o enfermedades psicológicas 

 

➢ Tendencia a la agresión impulsiva 

 

➢ Dificultades en el control de impulsos 

 

➢ Uso excesivo de sustancias como alcohol y drogas 

 
Factores familiares 

 
➢ Exposición a la violencia en el hogar 
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➢ Carencia de modelos de crianza positivos 

 

➢ Abuso infantil 

 

➢ Problemas de comunicación en la familia 

 
Factores sociales y comunitarios 

 
➢ Pobreza y desigualdad económica 

 

➢ Falta de acceso a oportunidades educativas y laborales 

 

➢ Desorganización comunitaria 

 

➢ Presencia de bandas criminales 

 
Factores culturales 

 
➢ Normas sociales que justifican o toleran la violencia 

 

➢ Representaciones mediáticas que glorifican la violencia 

 

➢ Discriminación y prejuicios basados en la raza, género u orientación sexual 

 

➢ Cultura de la masculinidad tóxica 

 
Factores políticos y económicos 

 
➢ Conflictos políticos, sociales o económicos 

 

➢ Desempleo y falta de oportunidades económicas 

 

➢ Corrupción y debilidad del estado de derecho 

 

➢ Acceso fácil a armas de fuego (Krug, 2003) 
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2.2. Marco Teórico 

 
2.2.1. Teorías sociológicas sobre la pobreza según los autores Talcott Parsons, Robert Merton y 

Max Weber 

La pobreza es una realidad persistente que afecta a millones de personas en todo el mundo 

es un fenómeno complejo que trasciende las barreras geográficas y culturales y ha sido objeto de 

estudio y debate por parte de numerosos académicos y sociólogos a lo largo de la historia entre los 

destacados sociólogos que han dedicado su atención al análisis de la pobreza, encontramos a 

autores de renombre como Talcott Parsons, Robert Merton y Max Weber estos pensadores 

influyentes han contribuido de manera significativa en la comprensión de las causas y 

consecuencias de la pobreza, aportando enfoques teóricos que han marcado la disciplina de la 

sociología. 

2.2.1.1. Corrientes teóricas de Talcott Parsons 

 

En este sentido para Parsons citado por (Puig Llobet, 2012) donde menciona que las 

instituciones sociales realizan funciones específicas para mantener y estabilizar la sociedad, la 

pobreza puede ser vista como una disfunción o desviación del orden social, Parsons argumentó que 

los sistemas sociales se basan en estructuras de roles y la asignación de funciones específicas a los 

individuos. En este contexto, la pobreza puede entenderse como la incapacidad para cumplir los 

roles y funciones esperados en términos de participación en la vida económica y el bienestar 

material. 

Para los autores (Servós, 2023) hacen mención que los sistemas sociales se autorregulan 

para mantener el equilibrio y la estabilidad por lo tanto, la pobreza se puede considerar como un 

desequilibrio social, ya que puede crear tensión y conflicto en la sociedad cabe señalar que la visión 
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de Parsons ha sido criticada por otros enfoques teóricos, como la teoría del conflicto y la teoría 

crítica que argumentan que la pobreza no es solo una disfunción individual sino un resultado de las 

estructuras de poder y las relaciones en la sociedad. 

2.2.1.2. Corrientes teóricas de Robert Merton 

 

En este sentido tenemos la teoría de Merton citado por (López Fernández, 2009) donde 

menciona que él desarrolló la idea de que la sociedad establece objetivos culturalmente válidos y 

que las personas tienen diferentes medios para lograr estos objetivos de acuerdo con su teoría de la 

estructura de oportunidades, la pobreza puede entenderse como un desajuste entre las metas 

establecidas culturalmente y los medios legales disponibles para alcanzarlas afirmó en su concepto 

de anomia que la tensión y la falta de normas sociales claras pueden surgir cuando las personas 

experimentan una brecha entre los objetivos establecidos culturalmente y los medios legales para 

lograr esos objetivos en este contexto, la pobreza puede verse como una expresión de anomia, 

donde las personas carecen de acceso a los medios para perseguir objetivos socialmente deseables, 

lo que puede resultar en comportamientos anormales y desigualdad. 

2.2.1.3. Corrientes teóricas de Max Weber 

 

De acuerdo con el autor (Rojas, 2011) menciona que Weber subrayó la importancia de la 

clase social en el análisis sociológico en este sentido, la pobreza podría definirse como un estado 

en el que las personas o grupos sociales no pueden satisfacer sus necesidades básicas y desarrollar 

una vida social plena debido a la falta de recursos económicos y sociales disponibles además, la 

teoría de Weber incluía un examen del concepto de "estado" donde el estatus es el honor y la 

posición social otorgada a determinados grupos sociales o individuos en una sociedad la calidad de 

vida y la participación en actividades sociales pueden verse afectadas por la pobreza en este 
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contexto, lo que también puede implicar una posición social más baja y una falta de reconocimiento 

social. 

2.2.2. Teorías sociológicas sobre la desigualdad según los autores Max Weber, Pierre Bourdieu, 

Anthony Giddens 

La desigualdad es un tema de vital importancia en nuestras sociedades actuales, en las 

cuales las diferencias socioeconómicas entre individuos y grupos continúan siendo una realidad 

palpable, la brecha entre los que tienen y los que carecen de recursos, oportunidades y privilegios 

se ha convertido en un desafío crucial para los estudiosos y teóricos sociales en este contexto, los 

autores destacados como Pierre Bourdieu, Anthony Giddens y Max Weber han aportado 

perspectivas fundamentales en el análisis de la desigualdad. 

2.2.2.1. La desigualdad desde el punto de Max Weber 

 

En esto hace mención el autor (Reygadas, 2004) que Max Weber analizó la desigualdad de 

muchas maneras, incluida la clase social, el estatus y el poder, según Weber la desigualdad es la 

distribución desigual de recursos y privilegios dentro de una sociedad, también enfatizó la 

importancia del estatus y las barreras sociales en la creación de desigualdad, como la 

discriminación basada en el origen étnico o el género hizo un tipo de estudio donde analizo tres 

tipos de perspectivas en su obra una de ella es la clase social según Weber las desigualdades en la 

distribución de la riqueza y la propiedad de los medios de producción son las causas profundas de 

la desigualdad social, la clase social es un componente crucial de la desigualdad y las variaciones 

en la posesión de riqueza y propiedad conducen a discrepancias en el acceso a oportunidades y 

privilegios en la sociedad. 
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2.2.2.2. La desigualdad desde el punto de Pierre Bourdieu 

 

Hace mención el autor (Pinto, 2002) que el sociólogo Pierre Bourdieu hizo grandes 

contribuciones al análisis de las desigualdades desde una vista sociocultural donde sostiene que la 

desigualdad no se limita a la distribución económica, sino que también se manifiesta en la 

propiedad y el acceso desiguales a diversas formas de conocimientos, habilidades y recursos 

culturales, los logros educativos, los gustos estéticos y las habilidades lingüísticas, se conocen 

como capital cultural, Bourdieu argumenta que aquellos con más capital cultural tienen ventajas en 

términos de movilidad social y acceso a oportunidades. 

En cambio en el campo social Bourdieu desarrolló el concepto de campo social para 

analizar cómo las relaciones de poder y las interacciones sociales afectan la desigualdad, los 

dominios sociales son espacios competitivos donde individuos y grupos compiten por recursos y 

posiciones Bourdieu argumenta que las esferas sociales están construidas por desigualdades en el 

poder y el capital y que aquellos con más recursos sociales y culturales tienen más probabilidades 

de tener éxito en el campo, también enfatizó el papel de la reproducción social en el mantenimiento 

de la desigualdad, su teoría sostiene que la socialización y la educación juegan un papel en la 

transmisión de las desigualdades de una generación. (Pinto, 2002) 

2.2.2.3. La desigualdad desde el punto de Anthony Giddens 

 

Anthony Giddens, sociólogo ha abordado la desigualdad desde una perspectiva amplia que 

considera tanto las estructuras sociales como las agencias individuales; las estructuras sociales 

como las estructuras de poder desiguales y las instituciones sociales están en la raíz de la 

desigualdad y afirma que estas estructuras son los medios por los cuales se producen y mantienen 

las disparidades en el acceso a oportunidades y recursos, Giddens enfatiza la importancia de la 

agencia y las capacidades personales en la creación de desigualdad, sostiene que la desigualdad 
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está influenciada por las decisiones y acciones individuales y no solo por las estructuras sociales 

opresivas, enfatiza que, a través de su agencia y toma de decisiones, las personas tienen el poder 

de dar forma a sus propios caminos de vida y superar las desigualdades. (Alonso) 

De acuerdo con el autor (Jiménez Zunino, 2011) menciona que Giddens habla de la 

movilidad social como un elemento importante para comprender la desigualdad, reconoce que hay 

varias oportunidades de movilidad social disponibles en la sociedad y que la probabilidad de 

ascender o descender en la jerarquía social puede reducir o ampliar las disparidades, Giddens hace 

la observación de que si la movilidad social se considera accesible la desigualdad puede aceptarse 

y justificarse más fácilmente. 

Así mismo para el autor (Del Cerro Santamaría, 2004) menciona que sobre el estudio de la 

transformación estructural Giddens argumenta que las transformaciones en las estructuras sociales 

y económicas, como la globalización y el cambio tecnológico, han creado nuevas formas de 

desigualdad estas transformaciones han alterado el equilibrio de poder y las oportunidades de 

empleo dando lugar a nuevas formas de desigualdad y división social. 



FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, 

CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 25 

 

2.2.3. Clases de pobreza absoluta y relativa 

 

2.2.3.1. POBREZA ABSOLUTA 

Definición Características Diferencia Causas 

La pobreza absoluta se refiere a la Se caracteriza por: La pobreza absoluta se centra en la -Falta de empleo y bajos 

línea o umbral de pobreza por debajo Carencia de necesidades básicas: incapacidad de las personas para ingresos. 

del cual se considera que una persona Por la falta de acceso a necesidades acceder a los servicios básicos y -Falta de acceso a 

o familia se encuentra en extrema esenciales para la supervivencia y el los bienes necesarios para la educación y capacitación. 

pobreza este puede variar según el bienestar humano, como alimentos, supervivencia, -Enfermedades y 

país o la región y generalmente se vivienda, acceso a la salud y independientemente de la problemas de salud. 

calcula en función del costo promedio educación. distribución del ingreso en una -Desigualdad económica. 

de una canasta de bienes y servicios Extrema privación: Las personas sociedad. -Desastres naturales y 

básicos necesarios para sobrevivir. que viven en pobreza absoluta La pobreza absoluta se enfoca en la conflictos. 

Para el autor (Mathus, 2008) da a enfrentan una privación extrema en su falta de recursos para satisfacer las -Desempleo estructural y 

conocer que la pobreza absoluta se calidad de vida. necesidades básicas, mientras que falta de infraestructuras. 

define como un estado en el que una Persistencia en el tiempo: La la pobreza relativa se centra en la -Escasa protección social. 

persona o un grupo de personas no pobreza absoluta tiende a ser una posición económica y social de -Discriminación y 

cuentan con los recursos mínimos situación prolongada y las personas una persona en relación con el exclusión social. 

necesarios para satisfacer las afectadas pueden pasar largos promedio o la mediana de ingresos -Crecimiento económico 

necesidades básicas, tales como períodos en esta condición si no de la sociedad en la que vive. insuficiente. 

alimentación, vivienda, acceso a la reciben la ayuda necesaria. (Feres, 2019) -Factores culturales y 

salud, educación entre otros, para Vulnerabilidad: hace que las  estructurales. 

tener una vida digna en otras palabras, personas sean más susceptibles a  (Feres, 2019) 

es una situación de extrema privación eventos adversos,   como   desastres   

donde las personas no cuentan con los naturales, enfermedades, crisis   
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recursos suficientes para sobrevivir y 

mantener un nivel mínimo de 

felicidad. 

económicas o conflictos, ya que 

carecen de recursos para hacer frente 

a estas situaciones. 

Desnutrición y problemas de salud: 

La falta de acceso a una alimentación 

adecuada y a la salud puede llevar a 

problemas de malnutrición y 

enfermedades, lo que agrava la 

situación de las personas. 

Baja movilidad social: La pobreza 

absoluta puede perpetuar la 

desigualdad intergeneracional, ya que 

las personas nacidas en familias 

pobres tienen menos oportunidades 

para mejorar su situación económica 

y social. 

Desarrollo limitado: afecta 

negativamente el desarrollo humano 

de un país o una región ya que impide 

que su población alcance su máximo 

potencial y contribuya plenamente al 

crecimiento económico y social. 

(Insituto Nacional de Estadística, 

2017) 

  

Fuente: Elaboración propia en base al libro “Enfoques para la medición de la pobreza” 
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2.2.3.2. POBREZA RELATIVA 

Definición Características Diferencia Causas 

La pobreza relativa se define como 

una condición en la que una persona o 

grupo de personas tiene un ingreso o 

recursos que están significativamente 

por debajo de la mediana o el ingreso 

medio de la sociedad en la que vive, la 

pobreza relativa se mide en relación 

con la distribución de ingresos en una 

determinada comunidad, región o 

país. 

Para el autor (Wagle, 2002) el enfoque 

de la pobreza relativa se basa en el 

supuesto de que el bienestar de una 

persona depende no solo de su ingreso 

absoluto sino también de su posición 

relativa en la sociedad, si una persona 

se encuentra en desventaja económica 

y social en comparación con otras, 

puede verse privada y desfavorecida 

incluso si sus ingresos son suficientes 

para cubrir sus necesidades. 

La pobreza relativa está 

estrechamente relacionada con la 

desigualdad económica y social en 

una sociedad. 

Se caracteriza por: 

Relatividad: A diferencia de la pobreza 

absoluta, que se basa en una línea de 

pobreza fija, la pobreza relativa se mide 

en relación con la distribución de 

ingresos en una sociedad. 

Medida por porcentajes: La pobreza 

relativa se establece en función de un 

porcentaje específico del ingreso 

promedio o mediano de la población. 

Enfoque en la desigualdad: La pobreza 

relativa pone énfasis en la desigualdad 

económica y social 

Privación en comparación con otros: 

Las personas en situación de pobreza 

pueden enfrentar privaciones y 

desventajas en el acceso a oportunidades, 

bienestar y calidad de vida en 

comparación con los que tienen ingresos 

más altos. 

Impacto en la cohesión social: La 

pobreza relativa puede tener efectos 

negativos en la cohesión social y el 

bienestar general de una sociedad. 

Influencia de la distribución de 

ingresos: La magnitud de la pobreza 

relativa está influenciada por la 

distribución de ingresos en una sociedad. 

(Ruiz, 2020) 

A diferencia de la pobreza 

absoluta que se mide por 

debajo de la lineal o umbral de 

pobreza fija, la pobreza 

relativa en cambio se mide por 

relación con la distribución de 

ingresos de una sociedad. 

-Desigual distribución de 

ingresos. 

-Falta de oportunidades 

económicas. 

-Educación y capacitación 

limitadas. 

-Discriminación y exclusión 

social. 

-Altos costos de vivienda. 

-Costos de salud y atención 

médica. 

-Reducción de la protección 

social. 

-Cambios económicos y 

tecnológicos. 

-Desempleo estructural. 

-Crisis económicas y 

financieras. 

(Ruiz, 2020) 

Autor: José Tandapilco Fuente: Articulo científico “Pobreza relativa y absoluta” 
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2.2.4. Definición de violencia como fenómeno social 

 
La violencia en la sociología se refiere a un fenómeno social que implica el uso o la amenaza 

de la fuerza física, psicológica o simbólica contra personas, grupos, organizaciones o bienes, la 

violencia puede manifestarse de muchas formas, como violencia física, violencia estructural, 

violencia simbólica, violencia de género, violencia política. (Briceño, 2007) 

2.2.5. Teoría de la socialización 

 
La teoría de la socialización sobre la violencia se centra en comprender cómo las 

interacciones sociales y los procesos de socialización contribuyen a la aparición y perpetuación de 

la violencia en la sociedad. Esta teoría se basa en la idea de que las personas aprenden 

comportamientos violentos a través de la interacción con su entorno social, incluyendo la familia, 

la escuela, los medios de comunicación y la cultura en general. 

A continuación, se menciona que el autor (Yubero, 2018) da a conocer los siguientes conceptos 

relacionados con la teoría: 

Socialización primaria: se refiere al proceso de aprendizaje de normas, valores y 

comportamientos fundamentales durante la infancia y la niñez temprana. La familia desempeña un 

papel crucial en este proceso, ya que es donde los niños adquieren sus primeras lecciones sobre 

cómo comportarse en sociedad. 

Modelado de roles: Los individuos tienden a imitar el comportamiento de aquellos a 

quienes admiran o respetan, lo que a menudo se llama "modelado de roles". 

Socialización secundaria: es el proceso continuo de aprendizaje de normas y valores a lo 

largo de la vida. La escuela, los grupos de pares y los medios de comunicación desempeñan un 
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papel importante en esta etapa. Los mensajes violentos en los medios, la glorificación de la 

violencia en la cultura popular y la presión de los grupos de pares pueden influir en la adopción de 

comportamientos violentos. 

Cultura de la violencia: En algunas sociedades o comunidades, la violencia puede estar 

profundamente adaptada en la cultura, lo que lleva a la normalización de la misma. Las normas 

culturales y la aceptación de la violencia como medio para alcanzar objetivos pueden perpetuar y 

justificar la violencia. 

Socialización diferencial: se refiere al proceso mediante el cual las personas aprenden a 

comportarse de manera diferente en función de su género, grupo étnico, clase social. Estas 

diferencias en la socialización pueden influir en la forma en que las personas se involucran en actos 

violentos. 

La teoría de la socialización sobre la violencia subraya la importancia de comprender cómo 

los individuos adquieren sus actitudes y comportamientos violentos a lo largo de sus vidas. Al 

comprender mejor estos procesos, se pueden desarrollar estrategias de prevención y de intervención 

más efectivas para abordar y reducir la violencia en la sociedad. 

2.2.6. Teoría de la desviación social 

 
La teoría de la desviación en relación con la violencia se centra en comprender cómo las 

normas sociales, las expectativas y las etiquetas sociales pueden influir en el comportamiento 

violento de las personas, así como en la forma en que la sociedad reacciona ante la violencia. Esta 

teoría examina cómo las personas que cometen actos violentos pueden ser etiquetadas como 

desviadas o criminales, y cómo esta etiqueta puede influir en su comportamiento futuro y en su 

interacción con la sociedad. 
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Con respecto a esto la autora (López M. , 2015) menciona los siguientes conceptos relacionados 

con esta teoría: 

Etiquetamiento: menciona que es el comportamiento desviado o violento no es inherente 

a una persona, sino que es el resultado de la interacción entre el individuo y la sociedad. Cuando 

una persona se involucra en un acto violento, puede ser etiquetada como un delincuente o un 

violento. Esta etiqueta puede tener un impacto significativo en la vida de la persona y puede influir 

en su identidad y comportamiento futuro. 

Estigmatización: es un proceso en el que las personas etiquetadas como violentas o 

delincuentes son marginadas y excluidas de la sociedad. Esta marginación puede llevar a un 

aumento en la probabilidad de que la persona continúe comportándose de manera violenta, ya que 

pueden sentir que no tienen otra opción y que su identidad está ligada a la etiqueta que se les ha 

asignado. 

Ciclo de la desviación: sugiere que el etiquetamiento de una persona como violenta o 

delincuente puede crear un ciclo de desviación. La persona etiquetada puede sentirse atrapada en 

un papel desviado y actuar de acuerdo con las expectativas de esa etiqueta, lo que a su vez refuerza 

la percepción de la sociedad de que son violentos. 

Control social: aborda el papel del control social en la prevención de la violencia. Se refiere 

a los mecanismos y estrategias que la sociedad utiliza para mantener el orden y prevenir la 

violencia, como la aplicación de la ley y las normas sociales. Sin embargo, el etiquetamiento 

excesivo y estigmatizante puede erosionar la eficacia del control social al alienar a las personas 

etiquetadas como violentas. 
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En resumen, la teoría de la desviación sobre la violencia pone de relieve cómo las etiquetas 

y las reacciones de la sociedad hacia la violencia pueden influir en el comportamiento de las 

personas y en su trayectoria en el sistema de justicia penal. Esta teoría subraya la importancia de 

considerar la dinámica social en la comprensión de la violencia y en el desarrollo de estrategias de 

prevención y rehabilitación efectivas. 

2.2.7. Teoría del conflicto 

 
La teoría del conflicto, en relación con la violencia, se enfoca en cómo los conflictos de intereses 

y poder entre individuos, grupos, instituciones y sociedades pueden contribuir al surgimiento de la 

violencia. Esta teoría considera que los conflictos, en lugar de ser resueltos de manera pacífica y 

constructiva, a veces pueden desembocar en la violencia, ya sea en una escala interpersonal o a 

nivel más amplio. Es así que el autor (Silva, 2008) da a conocer los conceptos clave relacionados 

con la teoría del conflicto en relación con la violencia: 

Desigualdad y recursos limitados: La teoría del conflicto destaca que la violencia puede 

surgir cuando las personas o grupos perciben la existencia de desigualdades en el acceso a recursos, 

poder o estatus, generando tensiones y conflictos que pueden dar lugar a la violencia. 

Violencia estructural: se refiere a las formas en que las estructuras sociales, políticas y 

económicas pueden perpetuar la desigualdad y la opresión. Estas estructuras pueden dar lugar a la 

violencia sistémica, donde ciertos grupos son sistemáticamente oprimidos y tienen pocas 

alternativas para cambiar su situación sin recurrir a la violencia. 

Conflicto intergrupal: La teoría del conflicto también se aplica a conflictos entre grupos 

étnicos, religiosos, culturales o nacionales. Los conflictos intergrupales a menudo están 
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relacionados con la competencia por recursos, el poder y la identidad, y pueden dar lugar a la 

violencia étnica, religiosa o racial. 

Negociación y resolución de conflictos: la teoría del conflicto también aboga por la 

importancia de encontrar formas pacíficas de resolución de conflictos, como la negociación, la 

mediación y la diplomacia. Estos métodos pueden ayudar a prevenir o reducir la violencia en 

situaciones de conflicto. 

En si esta teoría del conflicto en relación con la violencia se basa en la idea de que los 

conflictos de intereses y poder desempeñan un papel importante en la generación de violencia en 

la sociedad. Comprender los factores subyacentes a estos conflictos y abordar las desigualdades y 

las tensiones en la sociedad es esencial para prevenir y gestionar la violencia de manera efectiva. 

2.2.8. Tipos de violencia 

 
Dentro del ámbito de la violencia esta se clasifica en diferentes tipos los cuales se refieren a las 

diversas formas en que la violencia puede manifestarse o expresarse dentro de la sociedad, cada 

tipo de violencia se caracteriza por sus propias características, contextos y consecuencias. A 

continuación, se especificará en un cuadro conceptual los principales tipos de violencia que existe 

dentro de la sociedad donde se dará a conocer el concepto de cada uno de ellos: 
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TIPOS DE VIOLENCIA 

2.2.8.1. Violencia física 2.2.8.2. Violencia psicológica 

La violencia física es una forma de agresión que 

implica el uso de la fuerza para dañar a otra 

persona, puede manifestarse de varias maneras y 

con diferentes intensidades, desde una simple 

puñalada hasta ataques más graves que pueden 

provocar lesiones graves o incluso la muerte. 

(Barros, 2003) 

La violencia psicológica también conocido como abuso 

emocional o mental, se refiere a un tipo de violencia 

que no implica necesariamente el uso de la fuerza, sino 

que tiene como objetivo controlar, dominar, manipular 

o dañar psicológicamente, este tipo de violencia se 

caracteriza por el uso de tácticas verbales, emocionales 

y psicológicas que pueden perjudicar la salud mental de 

la víctima. (Poalacin, 2023) 

2.2.8.3. Violencia sexual 2.2.8.4. Violencia intrafamiliar 

La violencia sexual es un tipo de agresión en la que 

una persona utiliza la fuerza, la coerción, la 

manipulación o el consentimiento inválido para 

obtener gratificación sexual a expensas de otra sin 

el consentimiento de otra persona, la violencia 

sexual puede manifestarse de diferentes maneras y 

ocurrir en diferentes contextos. (García L. , 2021) 

La violencia intrafamiliar es entendida como toda 

acción u omisión cometida por algún miembro de la 

familia en relación de poder, sin importar el espacio 

físico donde ocurra, perjudicando el bienestar, la 

integridad física, psicológica o la libertad y el derecho 

al pleno desarrollo. Está comprendida dentro de ella la 

violencia física, sexual, psicológica y económica, sea 

que se presenten de manera conjunta o no. 

(Valdebenito, 2015) 

Autor: José Tandapilco 
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2.3. Marco Legal 

 
2.3.1. Constitución de la Republica del Ecuador 

 
Se puede ubicar en la normativa vigente en el país articulados que hablan de la 

violencia y pobreza como es el caso de la Constitución del Ecuador del año 2008 en su Art. 3.- 

Son deberes primordiales del Estado: Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 5. Planificar 

el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución 

equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir. 

En este sentido, también se puede determinar que: El art. 34.- El derecho a la seguridad 

social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial 

del Estado. La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la 

atención de las necesidades individuales y colectivas. El Estado garantizará y hará efectivo el 

ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no 

remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo 

autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo. 

Art. 328.- La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las 

necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia; será inembargable, salvo 

para el pago de pensiones por alimentos. 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y 

culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de espacios 
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para la difusión de la producción nacional independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que 

induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia 

religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. 

Art. 38.- En particular, el Estado tomará medidas de: literal 4. Protección y atención contra 

todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que 

provoque tales situaciones. 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 3. El derecho a la integridad personal, 

que incluye: b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las 

medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la 

ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con 

discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas 

se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. 

Art. 81.- 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 nombrarán fiscales y defensoras 

o defensores especializados para el tratamiento de estas causas, de acuerdo con la ley. 

Art. 331.- El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la 

formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y a la iniciativa de 

trabajo autónomo. Se adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades. Se 

prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier índole, sea directa o 

indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo. 
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Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes 

a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en 

particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos 

grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 

discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 6. Erradicar todas las formas de violencia en el 

sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes. 

Art. 393.- El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones 

integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y 

prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La 

planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes 

niveles de gobierno. (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008) 

2.3.2. Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 

 
El artículo 1 manifiesta que la misión de la Institución es: “Definir y ejecutar políticas, 

estrategias, planes, programas, proyectos y servicios de calidad y con calidez, para la inclusión 

económica y social, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y la población que se encuentra 

en situación de pobreza y vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo y cuidado durante el ciclo de 

vida, la movilidad social ascendente y fortaleciendo a la economía popular y solidaria.” 

El artículo 5 manifiesta como una de las atribuciones del MIES la siguiente: “a. Ejercer la 

rectoría de las Políticas Públicas en materia de protección, inclusión y movilidad social y 

económica para: primera infancia, juventud, adultos mayores, protección especial al ciclo de vida, 
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personas con discapacidad, aseguramiento no contributivo, actores de la economía popular y 

solidaria; con énfasis en aquella población que se encuentra en situación de pobreza y 

vulnerabilidad, y los grupos de atención prioritaria”. 

El subnumeral 1.2.2.3., sobre la misión de la Gestión de Protección Especial, lo siguiente: 

“Planificar, articular y evaluar políticas, planes, programas, estrategias, proyectos y servicios en el 

ámbito de la protección especial, a través de la prevención de vulneración de derechos, protección 

y apoyo en la restitución de derechos de las y los ciudadanos en todo su ciclo de vida, con énfasis 

en niñas, niños, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, que se encuentran en 

situación de pobreza, extrema pobreza, vulnerabilidad, y grupos de atención prioritaria, 

fomentando la corresponsabilidad ciudadana.” 

El subnumeral 1.2.2.3.2, establece como misión de la Gestión de Prevención de 

Vulnerabilidad de Derechos, lo siguiente: “Planificar, coordinar e implementar políticas, modelos 

de gestión, protocolos y estrategias, que permitan prevenir la amenaza y vulneración de los 

derechos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad en 

pobreza y extrema pobreza. (Ministerio de Inclusion Economica y Social, 2015) 
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Capitulo III: Metodología 

3.1.Método de la investigación 

El método de la investigación es mixto. 

 
La meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la 

investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación combinándolas 

y tratando de minimizar sus debilidades potenciales. Esta investigación implica un proceso de 

recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una 

serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema. Los métodos mixtos 

representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican 

la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 

conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada (metainferencias) y 

lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. (Sampieri R. , 2010, p. 546), en esta 

investigación permitió analizar y determinar la relación entre la pobreza extrema y la violencia en 

la provincia de Los Ríos. 

3.2. Tipo de investigación 

 
El tipo de investigación en este proyecto es descriptivo. 

 
De acuerdo a (Sampieri R. , 2010) la investigación descriptiva busca especificarlas 

propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información 

de manera independiente o conjunta sobre las variables a las que se refieren; permitió así en la 

investigación analizar las variables de pobreza extrema y violencia. 
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3.3. Técnicas e instrumentos de investigación, análisis documental 

 
Para esta investigación se utilizó el análisis documental y análisis de una base de datos: 

 
El análisis documental es una forma de investigación técnica, un conjunto de operaciones 

intelectuales, que buscan describir y representar los documentos de forma unificada sistemática 

para facilitar su recuperación. Comprende el procesamiento analítico- sintético que, a su vez, 

incluye la descripción bibliográfica y general de la fuente, la clasificación, indización, anotación, 

extracción, traducción y la confección de reseñas. Para seleccionar los documentos relevantes se 

debe partir de una estructura de datos que responda a la descripción general de los elementos que 

lo conforman, incluye la descripción bibliográfica o área de identificación (autor, título, datos de 

edición, etc.), así como la descripción del contenido o extracción y jerarquización de los términos 

más significativos, que se traducen a un lenguaje de indización. (García G. , 2002) 

Según (Gómez, 2013), una base de datos es un conjunto de datos que pertenecen al mismo 

contexto, almacenados sistemáticamente para su posterior uso, es una colección de datos 

estructurados según un modelo que refleje las relaciones y restricciones existentes en el mundo 

real. Los datos que han de ser compartidos por diferentes usuarios y aplicaciones, deben mantenerse 

independientes de éstas, y su definición y descripción han de ser únicas estando almacenadas junto 

a los mismos. En esta investigación se obtuvo la base de datos del Instituto Nacional de Estadística 

y Censos del Ecuador (INEC) y la información Estadística del Servicio Integrado de Seguridad 

Ecu 911, para obtener con presión los datos de las variables planteados dentro del periodo 2020- 

2021. 
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3.4. Población y muestra 

 
Según (Tamayo, 2012), la población es la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la 

totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un 

determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que participan de una determinada 

característica, y se le denomina la población por constituir la totalidad del fenómeno adscrito a una 

investigación. 

Para realizar las tablas de datos de este trabajo de investigación se utilizó las bases de datos 

del Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador y los datos del Servicio de Seguridad 

Ecu 911, las cuales se dividieron en tres categorías como es la pobreza, pobreza extrema y violencia 

de las cuales se subdividen en nivel nacional y provincial. 

Se trabajó con 158 documentos provenientes de diferentes fuentes como son de libros, 

capítulos de libros, tesis y artículos donde se obtuvo información sobre datos, conceptos, teorías 

acerca de la pobreza, pobreza extrema y violencia las cuales constan en el anexo número 1 y 2. 
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Provincia de Los Ríos 

3.5. Localización geográfica del estudio 

 
El trabajo de investigación se realizó en la provincia de Los Ríos y a nivel de Ecuador. 

 

 

Nota: Recopilado de Google Maps, 2022. 
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Capitulo IV: Resultados y discusión 

 
4.1. Resultados 

 
Resultados según la variable de pobreza y pobreza extrema en el Ecuador 

 
El Ecuador ha experimentado diversos niveles de pobreza a lo largo de los años antes de la 

pandemia de COVID-19, la tasa de pobreza en Ecuador rondaba el 25% en 2019, según datos 

oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) del Ecuador, la pandemia de 

COVID-19 ha tenido un impacto importante en la economía y la pobreza del Ecuador las medidas 

de contención y restricciones impuestas por el país se veía afectado la actividad económica y los 

ingresos de muchas personas estas medidas han afectado el empleo y los ingresos que 

probablemente en la tasa de pobreza y pobreza extrema. 

La pobreza y la pobreza extrema en el país se comienza a divisar a raíz de la pandemia ya 

que se implementaron muchas restricciones a nivel nacional para que no se propague mucho más 

el virus en el año 2020 donde fue un punto cuspe de la pandemia, se podía divisar que la pobreza 

comenzaba a crecer ya que muchas familias se veían afectado por sus fuentes de ingresos ya que 

eran comerciantes de negocios informales o de negocios formales pero que no podían dar servicio 

por la misma razón de la pandemia. 

Para el año 2021 se da a conocer la pobreza y pobreza extrema comienza a decrecer por los 

lineamientos que plantea el gobierno que da a conocer que se puede trabajar, pero bajo unas normas 

de seguridad que sea viable para todas las personas y así poder acortar la pobreza que se estaba 

viviendo en el país. 
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Pobreza en el Ecuador en el año 2020-2021 

 

Categoría 1: Nivel de pobreza en el Ecuador en los años 2020-2021 
 

Año 
Porcentaje según la tasa de 

pobreza por ingresos 

2020 32.4% 

2021 27.7% 

 

Figura 1: Nivel de pobreza en el Ecuador en los años 2020-2021. 
 

 

Nota: Instituto Nacional de Estadística y Censos de los años 2020-2021. 

 
Análisis e interpretación de resultados 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos según la base de datos del Instituto Nacional de Estadística 

y Censos, se encontró que en el año 2020 el nivel de pobreza en el Ecuador se ubicó en 32.4%, 

mientras que en el año 2021 llego a un 27.7% de ecuatorianos que vivían en situación de pobreza, 

dando lugar así que el nivel de pobreza tuvo una caída de 4.7 puntos porcentuales compradas con 

el anterior año representando una reducción de la pobreza pese a que se encontraba en época 

pandémica por el COVID-19. 



FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, 

CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 44 

 

37,0% 

36,0% 

35,0% 

34,0% 

33,0% 

32,0% 

31,0% 

2020 2021 

Pobreza en la provincia de Los Ríos en los años 2020-2021 

 

En la provincia de Los Ríos, la pobreza se da por la falta de inversión en la infraestructura, 

educación, salud, la falta de acceso al agua potable, saneamiento, contaminación ambiental generan 

problemas de salud y el cambio climático que afecta a la producción agrícola, ganadera y pesquera 

las cuales son las principales actividades económicas de la provincia. 

Categoría 2: Nivel de pobreza en la provincia Los Ríos años 2020-2021. 
 

Año 
Porcentaje según la tasa de 

pobreza por ingresos 

2020 36.1% 

2021 33% 

 

Figura 2: Nivel de pobreza en la provincia Los Ríos años 2020-2021. 
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Nota: Instituto Nacional de Estadística y Censos del año 2020-2021. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos según la base de datos del Instituto Nacional de Estadística 

y Censos, se encontró que en el año 2020 el nivel de pobreza en la Provincia Los Ríos estuvo en 

un 36.1%, mientras en el año 2021 llego a un 33% es decir que hubo un descenso de 3.1 puntos 

porcentuales, concluyendo así que el nivel de pobreza en esta provincia a se redujo 

significativamente pese a la pandemia en la que se encontraba en esos periodos. 
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Pobreza extrema en el Ecuador en el año 2020-2021 

 

La pobreza extrema en el Ecuador es un punto muy álgido, los problemas económicos y sociales, 

marcan claramente la desigualdad, informalidad y pobreza, la falta de educación, el acceso limitado 

al internet, vivienda inadecuada, acceso limitado a servicios básicos, la salud deficiente, la falta de 

empleo son factores que afectan a la aparición de pobreza extrema en el Ecuador provocando una 

problemática social. 

Categoría 3: Nivel de pobreza extrema en el Ecuador en los años 2020-2021. 
 

Año Porcentaje según la tasa de 

pobreza por ingresos 

2020 14.9% 

2021 10.5% 

 

Figura 3: Nivel de pobreza extrema en el Ecuador en los años 2020-2021. 
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Nota: Instituto Nacional de Estadística y Censos del año 2020-2021. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Los resultados obtenidos de la base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, se 

encontró que en el año 2020 el nivel de pobreza extrema en el Ecuador estuvo en un 14.9%, 

mientras en 2021 llego a un 10.5% de ecuatorianos que vivían en situación de extrema pobreza, en 

comparación de estos dos años se puede mencionar que hubo un descenso de 4.4 puntos 

porcentuales, concluyendo que la situación de la población ecuatoriana en cuanto a la pobreza 

extrema disminuyo pese a la situación de pandemia que se vivía en aquella época. 
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Pobreza extrema en la provincia de Los Ríos el año 2020-2021 

 

La pobreza extrema en la provincia radica principalmente en la falta de oportunidades laborales, 

baja calidad, cobertura de los servicios públicos, falta de empleo y trabajos mal remunerados 

especialmente en el área rural. 

Categoría 4: Nivel de pobreza extrema en la provincia Los Ríos años 2020-2021. 
 

Año 
Porcentaje según la tasa 

de pobreza por ingresos 

2020 13.6% 

2021 7.5% 

 

Figura 4: Nivel de pobreza extrema en la provincia Los Ríos años 2020-2021. 
 

 

Nota: Instituto Nacional de Estadística y Censos del año 2020-2021. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Según los resultados obtenidos de la base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, 

se encontró que en el año 2020 el nivel de pobreza extrema en la provincia Los Ríos estuvo en un 

13.6% y en el año 2021 fue 7.5% de habitantes que vivían en situación extrema pobreza en la 

provincia, es decir que en estos dos periodos hubo una disminución de 6.1 puntos porcentuales en 

la pobreza extrema dentro de la provincia de Los Ríos. 
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Violencia en el Ecuador 2020-2021 

 

En Ecuador se define como violencia a cualquier tipo de violencia tanto física, psicológica, sexual 

o intrafamiliar cuando algún miembro del núcleo familiar es víctima de maltrato por parte de otra 

persona. 

Categoría 5: Violencia a nivel nacional en el año 2020-2021. 
 

Año Número de población 
Número de emergencias 

reportadas 
Porcentaje 

2020 17.511.000 109.077 0.62 % 

2021 17.757.000 117.264 0.66 % 

 

Figura 5: Violencia a nivel nacional en el año 2020-2021. 
 

 

Nota: Información Estadística del Servicio Integrado de Seguridad Ecu 911 del año 2020-2021. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos, se interpreta que en el año 2020 hubo 17.511.000 

habitantes en el Ecuador, de las cuales 109.077 reportaron algún tipo de violencia al Sistema 

Integral Ecu911 representado un 0.62%, ahora en comparación del año 2021 donde la población 

fue de 17.757.000 existió el reporte de 117.264 emergencia reportadas por algún tipo de violencia 

dando un 0.66%, obteniendo así a un análisis que durante el lapso de estos dos periodos hubo un 

incremento significativo en cuanto a las emergencias reportadas por violencia. 
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Violencia intrafamiliar en el Ecuador 

 

La violencia intrafamiliar en el Ecuador según la autora Sánchez en el año 2023 da a conocer que 

la violencia intrafamiliar es también conocida como violencia doméstica y se menciona que es 

aquel tipo de violencia ejercida desde cualquier miembro de la familia sobre uno o más miembros 

del núcleo familiar. 

Categoría 6: Violencia intrafamiliar en el Ecuador 
 

Año Número de población 
Número de emergencias 

reportadas 
Porcentaje 

2020 17.511.000 35.278 0.20% 

2021 17.757.000 36.932 0.21% 

 

Figura 6: Violencia intrafamiliar en el Ecuador 
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Nota: Información Estadística del Servicio Integrado de Seguridad Ecu 911 del año 2020-2021. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos según la base de datos del Servicio Integrado de Seguridad 

Ecu 911, se encontró que en el año 2020 hubo 35.278 emergencias por violencia intrafamiliar, 

mientras en el 2021 hubo 36.932 emergencias por esta violencia, concluyendo que hubo un 

aumento en cuanto al reporte de violencia intrafamiliar a nivel nacional. 
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Violencia sexual en el Ecuador 

 
A la violencia sexual ya sea en el Ecuador o en cualquier parte del mundo asido uno de los abusos 

más frecuentes para el autor García en el año 2021 el abuso sexual es cualquier acto de naturaleza 

sexual que ocurre sin el consentimiento de otra persona incluye actos como violación, por lo 

general la víctima suele ser una mujer y el agresor un hombre. 

Categoría 7: Violencia sexual en el Ecuador 
 

Año Número de Población 
Numero de emergencias 

reportadas 
Porcentaje 

2020 17.511.000 153 0.0008% 

2021 17.757.000 133 0.0007% 

 

Figura 7: Violencia sexual en el Ecuador 
 

 

Nota: Información Estadística del Servicio Integrado de Seguridad Ecu 911 del año 2020-2021. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos según la base de datos del Servicio Integrado de Seguridad 

Ecu 911, se encontró que a nivel nacional en el año 2020 hubo 153 emergencias por violencia 

sexual, mientras en el 2021 hubo 133 emergencias, concluyendo que durante este lapso hubo menor 

reporte de emergencias por este tipo violencia ya sea que la víctima omitió o callo por temor. 
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Violencia psicológica en el Ecuador 

 

La violencia psicológica se define como un tipo de violencia que implica el uso de recursos, como 

amenazas y acoso para causar daño psicológico, algunos métodos utilizados voluntariamente 

permiten que la víctima desarrolle un estado mental caracterizado por angustia, ansiedad, miedo y 

rechazo. 

Categoría 8: Violencia psicológica en el Ecuador 
 

Año Número de población 
Número de emergencias 

reportadas 
Porcentaje 

2020 17.511.000 59.299 0.33% 

2021 17.757.000 64.773 0.36% 

 

Figura 8: Violencia psicológica en el Ecuador 
 

 

Nota: Información Estadística del Servicio Integrado de Seguridad Ecu 911 del año 2020-2021. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos según la base de datos del Servicio Integrado de Seguridad 

Ecu 911, se encontró que a nivel nacional en el año 2020 hubo 59.299 emergencias por violencia 

psicológica y mientras en el 2021 hubo 64.773 emergencias reportadas es decir que durante estos 

dos años un incremento significativo en cuanto al reporte de violencia psicológica en el Ecuador. 
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Violencia física en el Ecuador 

 

La violencia física en el Ecuador, al igual que en otros lugares, se refiere a cualquier forma de 

agresión o acto violento que causa daño o lesiones físicas a una persona, la violencia física puede 

ocurrir en una variedad de contextos, como el hogar, la calle, el lugar de trabajo o en otros entornos 

sociales, en Ecuador la violencia física es considerada un delito y puede tener graves consecuencias 

legales para quienes la cometen. 

Categoría 9: Violencia física en el Ecuador 
 

Año Número de población Número de emergencias reportadas Porcentaje 

2020 17.511.000 14.347 0.081% 

2021 17.757.000 15.426 0.086% 

 

Figura 9:Violencia física en el Ecuador 
 

 

Nota: Información Estadística del Servicio Integrado de Seguridad Ecu 911 del año 2020-2021. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos según la base de datos del Servicio Integrado de Seguridad 

Ecu 911, se encontró que en el año 2020 hubo 14.347 emergencias por física y en el año 2021 hubo 

15.426 emergencias, es decir que existió un ascenso en cuanto a las emergencias reportadas por 

violencia física dentro del Ecuador. 
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Violencia en la provincia de Los Ríos 2020-2021 

 

La provincia de Los Ríos es catalogada como una de las provincias más violentas en el año 2020 

cerraba el año la provincia de Los Ríos con 90 muertes violentas y conociendo del estado de sección 

por el COVID -19 y para cerrar el año 2021 cerraban con 188 muertes violentas. 

Categoría 10: Violencia en la provincia Los Ríos año 2020-2021. 
 

Año 
Número de 

población 

Número de emergencias 

Reportadas 
Porcentaje 

2020 803.561 2.901 0.361% 

2021 814.738 2.994 0.367% 

 

Figura 10: Violencia en la provincia Los Ríos año 2020-2021. 
 

Nota: Información Estadística del Servicio Integrado de Seguridad Ecu 911 del año 2020-2021. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos según la base de datos del Servicio Integrado de Seguridad 

Ecu 911, se encontró que en el año 2020 hubo 2.901 emergencias por algún tipo de violencia en la 

Provincia Los Ríos y mientras en el 2021 hubo 2.994 emergencias reportadas, la cual da a entender 

que en este lapso hubo un ligero incremento en cuanto al reporte de emergencias por parte de los 

habitantes de esta provincia. 
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Violencia intrafamiliar en la provincia Los Ríos 

 

La violencia intrafamiliar es un problema social que afecta a muchas personas en Ecuador 

y en la provincia, las causas pueden ser muy variadas, pero algunas de las más comunes son la 

intolerancia, la falta de control de los impulsos, estrés, consumo de alcohol o drogas, los problemas 

económicos o los roles de género. 

Categoría 11: Violencia intrafamiliar en Los Ríos 
 

Año Número de población 
Número de emergencias 

Reportadas 
Porcentaje 

2020 803.561 1.260 0.15% 

2021 814.738 1.220 0.14% 

 

Figura 11: Violencia intrafamiliar en Los Ríos 
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Nota: Información Estadística del Servicio Integrado de Seguridad Ecu 911 del año 2020-2021. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Según los resultados obtenidos de la base de datos del Servicio Integrado de Seguridad 

Ecu911, se encontró en la Provincia Los Ríos en el año 2020 hubo 1.260 emergencias por violencia 

intrafamiliar, mientras en el 2021 hubo 1.220 emergencias, es decir que en este periodo de tiempo 

hubo un descenso en cuanto reporte de llamadas que realizan las personas para ser socorridas por 

el Ecu911 dando a entender que los habitantes de esta zona no tuvieron violencia intrafamiliar. 
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Violencia sexual en la provincia Los Ríos 

 

La violencia sexual es una forma de violencia de género que afecta a mujeres, niñas, niños y 

adolescentes en Ecuador en la provincia de Los Ríos, de las mujeres ha sufrido violencia sexual en 

el espacio social, en el ámbito laboral, en el sector educativo y en la familia dando así a entender 

que es una de las provincias con mayores problemas de violencia sexual. 

Categoría 12: Violencia sexual en Los Ríos 
 

Año Número de población 
Número de emergencias 

Reportadas 
Porcentaje 

2020 803.561 3 0.0003% 

2021 814.738 4 0.0004% 

 

Figura 12:Violencia sexual en Los Ríos 
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Nota: Información Estadística del Servicio Integrado de Seguridad Ecu 911 del año 2020-2021. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos según la base de datos del Servicio Integrado de Seguridad 

Ecu 911, se encontró en el año 2020 de la Provincia Los Ríos que hubo 3 emergencias por violencia 

sexual, mientras en el 2021 hubo 4 emergencias por esta violencia, es decir que durante este lapso 

solo hubo un reporte de diferencia por este tipo de violencia. 
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Violencia psicológica en la provincia Los Ríos 

 

La violencia psicológica es una forma de violencia que afecta a las mujeres y a sus familias y que 

se presenta mayoritariamente en el ámbito de la pareja en la provincia de Los Ríos, la prevalencia 

de violencia psicológica contra las mujeres y demás miembros de la familia puede causar traumas 

y peligros como los suicidios y afectar la salud mental de las víctimas. 

Categoría 13: Violencia psicológica en Los Ríos 
 

Año Número de población 
Número de emergencias 

Reportadas 
Porcentaje 

2020 803.561 1.302 0.16% 

2021 814.738 1.412 0.17% 

 

Figura 13: Violencia psicológica en Los Ríos 
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Nota: Información Estadística del Servicio Integrado de Seguridad Ecu 911 del año 2020-2021. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos según la base de datos del Servicio Integrado de Seguridad 

Ecu 911, se encontró que en la Provincia Los Ríos en el año 2020 se reportó 1.302 emergencias 

por violencia psicológica mientras en el 2021 hubo 1.412 emergencias por esta violencia, es decir 

que hubo un incremento de casos reportados por los ciudadanos de esta provincia. 
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Violencia física en la provincia Los Ríos 

 

La violencia física en la provincia de Los Ríos ha aumentado en los últimos años, principalmente 

por la presencia de organizaciones criminales que se disputan el territorio y el control del micro y 

narcotráfico debido a que este tipo de organizaciones reclutan a personas de bajos recurso y con 

antecedentes violentos para construir sus organizaciones. 

Categoría 14: Violencia física en Los Ríos 
 

Año 
Número de 

población 

Número de emergencias 

reportadas 
Porcentaje 

2020 803.561 336 0.041% 

2021 814.738 358 0.043% 

 

Figura 14:Violencia física en Los Ríos 
 

 

Nota: Información Estadística del Servicio Integrado de Seguridad Ecu 911 del año 2020-2021. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos según la base de datos del Servicio Integrado de 

Seguridad Ecu 911, se encontró en el año 2020 en esta provincia se reportaron 336 emergencias 

por violencia física, mientras en el 2021 hubo 358 emergencias, es decir que hubo un incremento 

en cuanto al reporte de llamadas emitas por la población durante este lapso. 
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Relación entre pobreza extrema y violencia de la provincia de Los Ríos 2020-2021 

 

Categoría 15: Cruce de variables entre pobreza extrema y violencia años 2020-2021. 
 

 
Año 

Pobreza extrema Violencia 

2020 13.6% 2.901 

2021 7.5% 2.994 

 

Figura 15: Relación entre pobreza extrema y violencia de la provincia de Los Ríos 2020-2021 
 

Tabla cruzada Pobreza*Violencia 

Recuento 

 Violencia 
Total 

2,55 2,65 violencia 

 
Pobreza 

13,6 0 1 0 1 

7,5 1 0 0 1 

pobreza 0 0 1 1 

Total 1 1 1 3 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  

 
Valor 

 

 
gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,000a 4 ,199 

Razón de verosimilitud 6,592 4 ,159 

N de casos válidos 3   

a. 9 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,33. 

 

Nota: Elaboración propia en base a los daros obtenidos sobre pobreza extrema y violencia en la 

Provincia de los Ríos 2020-2021 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

En el proceso de análisis y correlación de variables, se llevó a cabo una investigación exhaustiva 

destinada a explorar la posible relación entre la pobreza extrema y la incidencia de la violencia en 

la provincia de Los Ríos durante el período comprendido entre 2020 y 2021. Este estudio se basó 
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en técnicas estadísticas sólidas con el objetivo de determinar si existe una asociación significativa 

entre estas dos variables críticas que afectan la calidad de vida y el bienestar de la población. 

 

Para evaluar la relación entre la pobreza extrema y la violencia, se utilizó la prueba de 

asociación Chi Cuadrado, una herramienta estadística confiable ampliamente reconocida por su 

capacidad para analizar relaciones entre variables categóricas. Los datos recopilados y calificados 

de manera rigurosa fueron sometidos a este análisis en el programa estadístico SPSS IBM Versión 

28, que proporciona las herramientas necesarias para llevar a cabo este tipo de investigaciones. 

 

El Chi Cuadrado es una prueba fundamental para verificar las hipótesis planteadas en la 

investigación. Su aplicación nos permite determinar si existe una relación significativa entre las 

variables en cuestión. En este contexto, se estableció una hipótesis nula que sugería que la pobreza 

extrema no estaba relacionada con la violencia en Los Ríos durante el período de estudio. 

 

Los resultados obtenidos a partir de la prueba de Chi Cuadrado arrojaron un p-valor de 0,33. 

El p-valor es una medida clave en estadísticas inferenciales que se utiliza para determinar la 

significación estadística de los resultados. En este caso, un p-valor de 0,33 indica que existe una 

probabilidad del 33% de que la relación entre la pobreza extrema y la violencia sea puramente 

aleatoria, es decir, no significativa. 

 

Al considerar el nivel de significancia establecido previamente (generalmente fijado en 

0,05 o 5%), se comparó el p-valor obtenido con este umbral. En este estudio, el p-valor de 0,33 es 

mayor que el nivel de significancia del 5%. En consecuencia, se acepta la hipótesis nula, lo que 

significa que no se encontraron pruebas estadísticas suficientes para respaldar la afirmación de que 

la pobreza extrema influye en la violencia en la provincia de Los Ríos durante el período analizado. 
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Este resultado tiene importantes implicaciones en términos de políticas públicas y toma de 

decisiones. Al demostrar que la pobreza extrema y la violencia no están significativamente 

relacionadas en esta región durante el período estudiado, se sugiere que otros factores pueden estar 

desempeñando un papel más importante en la incidencia de la violencia. Esto destaca la necesidad 

de una investigación adicional y una comprensión más profunda de los factores subyacentes que 

contribuyen a la violencia en la provincia de Los Ríos, lo que permitirá el desarrollo de estrategias 

más efectivas para abordar este problema y mejorar la calidad de vida de sus habitantes 
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4.2. Discusión 

 
En el Ecuador los indicadores evidencian que la pobreza, la pobreza extrema y la violencia han 

tenido variaciones significativas tanto a nivel del desarrollo humano, calidad de vida y estabilidad 

social durante el periodo 2020-2021 años que comprendieron la afectación por COVID-19, 

teniendo en cuenta estos indicadores, una de las provincias afectadas es la Provincia de Los Ríos 

que tuvo datos alarmantes tanto a nivel de pobreza y violencia afectando negativamente a sus 

habitantes donde sus condiciones de vida se vieron afectadas, teniendo condiciones precarias y 

vulnerabilidad socioeconómica e incluso se vio afectado el acceso a los servicios básicos, esta 

privación ha generado que el bienestar tanto individual como familiar se vea afectado incidiendo 

una inestabilidad en el desarrollo social. 

El sociólogo Robert Merton desarrollo la idea de que la sociedad establece objetivos 

culturales válidos y que las personas tienen diferentes medios para alcanzarlos, dado así se puede 

entender que en la provincia de Los Ríos esta teoría se aleja de la realidad, debido a que un factor 

constante es la pobreza es decir que las personas no tratan de salir de su zona de confort y su 

situación cada vez puede seguir en decadencia, con esta teoría se podría mencionar que uno de los 

objetivos primordiales de las personas es tener el acceso y la oportunidad a servicios laborales pero 

estos se ven privatizados en zonas de alto conflicto social debido a que esta provincia dentro del 

año 2020-2021 se encontraba dentro de las 10 provincias con más conflicto social donde se puede 

determinar que tanto empresas públicas como privadas se abstengan a brindar fuentes de trabajo 

acarreando de esta forma la pobreza y la violencia. 

Los índices de violencia tanto a nivel nacional como en la provincia de Los Ríos han dejado 

una huella profunda dentro de la sociedad, donde se ha generado ambientes de inseguridad, miedo, 

desconfianza, robos, agresiones y conflictos llevando a una amenaza para la seguridad y el 
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bienestar social, este acontecimiento resulta alarmante y preocupante debido a que estas dos 

variables han sido de impacto dentro del ámbito social. 

La teoría de la desviación social comprende como las normas, expectativas y etiquetas 

sociales pueden influir en el comportamiento violento de las personas y como la sociedad reacciona 

ante la violencia, es así que se relaciona esta teoría con la provincia debido a que los actos violentos 

y el comportamiento que tienen las personas hacia la sociedad suelen ser porque las personas tienen 

a ser señalas de forma negativa a través de ofensas, insultos, prejuicios y estereotipos por otras 

personas haciendo que la mentalidad de aquellas personas se vea reprimidas y vulnerables por el 

señalamiento, un claro ejemplo seria cuando a un joven sea estigmatizado por su forma de vestir o 

por su forma de hablar, estos etiquetamientos hacen que las personas se vuelvan violentos y 

cometan actos violentos dentro de la sociedad ya sea independiente de otros factores que atribuyan 

a la violencia, por ello dentro de la provincia de Los Ríos se ha evidencia que la violencia tanto 

intrafamiliar, física, sexual y psicológica han tenido un alto índice de reportes dentro de los años 

2020 y 2021, siendo catalogada como una de las provincias más violentas del Ecuador. 

Para analizar la situación de pobreza y pobreza extrema en el Ecuador se realizó la 

investigación de los datos estadísticos mediante la base de datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos del Ecuador los cuales reflejaron lo siguiente, la pobreza a nivel de Ecuador 

en el año 2020 fue de 32.4% y en el 2021 fue de 27.7% es decir que hubo una disminución de 4.7% 

entre estos dos periodos, en cambio la situación de pobreza extrema en el Ecuador en el año 2020 

fue de 14.9% y en el 2021 fue de 10.5% comparando entre estos dos datos hubo un descenso de 

4.4% en cuanto la situación de pobreza extrema. La situación de la provincia de Los Ríos reflejaron 

los siguientes datos de pobreza que en el año 2020 estuvo en 36.1% y en el 2021 de 33% es decir 

en este lapso de tiempo existió un descenso de 3.1% y los datos de pobreza extrema en esta 
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provincia reflejaron que en el 2020 fue de 13.6% y en el año 2021 estuvo en 7.5% visualizando así 

que bajo un 6.1% los índices, se puede mencionar que los índices pobreza y pobreza extrema tanto 

a nivel nacional como en la provincia de Los Ríos tuvieron un descenso significativo pese a la 

situación que se vivían en aquella época por el confinamiento por Covid-19, esto refleja que los 

índices de pobreza han mejorado en cuanto a estos dos periodos de estudio, pero aun así estos 

niveles de pobreza afectan la economía del país debido a que muchas personas aun no tienen un 

trabajo digno, no cuentan con una adecuada vivienda, no cuentan con los servicios básicos 

suficientes afectando su calidad de vida. 

Los datos para la variable violencia se obtuvieron a través del Servicio Integrado de 

Seguridad Ecu 911, es así que los datos a nivel de Ecuador del año 2020 reflejan que existió 109.077 

emergencias por algún tipo de violencia y mientras en el año 2021 hubo 117.264 emergencias 

reportadas en relación a la población total que existió en cada año, se realiza una comparación entre 

el año 2020 y 2021 evidenciando que hubo un aumento de 7.5% de casos reportados por violencia, 

estas cifras han tenido un incremento debido al confinamiento, es así que se indago los diferentes 

tipos de violencia como es la violencia intrafamiliar donde se refleja los siguientes datos que en el 

Ecuador durante el año 2020 hubo 35.278 emergencias por violencia intrafamiliar y en el 2021 

hubo 36.936 emergencias comprando entre estos años se deduce que hubo un aumento de 4.6% de 

casos reportados; los datos dentro de la violencia sexual en el año 2020 fueron 153 emergencias y 

en el 2021 fueron 133 emergencias es decir que durante este periodo hubo una disminución de 

13.07% de casos reportadas; la violencia psicológica en el año 2020 fue de 59.299 emergencias 

mientras en el 2021 fue de 64.773 emergencias en comparación del 2020 al 2021 hubo un aumento 

de 9.2% de casos reportados y la violencia física en el año 2020 fue de 14.347 emergencias y en el 
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2021 de 15.426 emergencias comparando entre estos dos periodos habido un aumento de 7.5%. de 

casos reportados. 

La violencia en la provincia de Los Ríos ha sido catalogada como una de las más violentas 

es así que los datos reflejan que en el año 2020 hubo 2.901 emergencias por algún tipo de violencia 

y en el año 2021 existió 2.994 emergencias comparando entre estos años se evidencia que hubo un 

aumento de 3.2% en cuanto a casos reportados; la violencia intrafamiliar refleja los siguientes datos 

que en el año 2020 hubo 1.260 emergencias y en el 2021 hubo 1.220 emergencias, entre estos dos 

periodos habido una disminución de un 3.1% en casos reportados; los datos dentro de la violencia 

sexual en el año 2020 fueron 3 emergencias y en el 2021 fueron 4 emergencias comparando entre 

estos dos años habido un aumento de 33.3% de casos reportados; la violencia psicológica en el año 

2020 fue de 1.302 emergencias, mientras en el 2021 fue de 1.412 emergencias en relación a estos 

dos periodos habido un aumento de 8.4% de casos reportados; la violencia física en el año 2020 

fue de 336 emergencias y en el 2021 de 358 emergencias en comparando entre estos dos años 

habido un aumento del 6.5% de casos reportados. 

Es así que con los resultados encontrados y analizados en este proyecto de investigación se 

puede concretar que la pobreza y la violencia no están estrechamente relacionadas entre sí, pues 

las personas que viven en situación de pobreza y pobreza extrema es verdad que corren un mayor 

riesgo de ser víctimas de violencia o ser agresores de la violencia ya sea agresión física, sexual, 

psicológica o intrafamiliar, pero esta relación es compleja y está relacionada a ciertos factores, las 

personas que viven en situación por debajo del umbral de la pobreza a menudo no pueden acceder 

a una vida digna y segura, sin acceso a servicios básicos, educación, salud, transporte, vivienda, 

vestimenta, es así que pobreza puede ser un factor para que las personas sean más propensas a 

experimentar problemas de salud mental e incluso a adoptar comportamientos inadecuados como 
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el consumo de sustancias estupefacientes, llevando a cometer actos de violencia ya sea hacia ellos 

mismo u otras personas, por ello se podría aducir que son los altos índices de emergencias 

reportadas dentro del Ecu 911 por algún tipo de violencia, pese que los niveles de pobreza y pobreza 

extrema han tenido un ligero descenso según los datos encontrados en el INEC, no cabe duda que 

la violencia siempre será un problema de índole social y económico dentro del país, pese a las 

políticas, reglamentos, leyes y estatutos impartidos por el gobierno ecuatoriano e instituciones 

internacionales estas dos variables de violencia y pobreza siempre serán situaciones que alteren la 

situaciones del país. 

Para correlacionar las variables pobreza extrema y violencia se utilizó la prueba de 

asociación Chi Cuadrado a través de la calificación obtenida de los datos, el Chi Cuadrado nos 

permite aceptar o rechazar las hipótesis planteadas en la investigación, el cálculo se realizó en el 

programa estadístico SPSS IBM Versión.28. 

 

Una vez establecido los resultados se realizó una correlación entre las variables tanto de 

pobreza extrema y violencia utilizando el estadístico Chi Cuadrado reflejando un p-valor= 0,33 

obteniendo como resultado que la pobreza extrema no influyen en la violencia en la provincia de 

Los Ríos durante el periodo 2020-2021. 

 

Con el valor obtenido de la significación Asintótica (bilateral) correspondiente al p-valor 

del Chi Cuadrado =0,33; y al determinar que el mismo valor es menor que 5 (nivel de significancia); 

se acepta la hipótesis nula, es decir que tenemos evidencias estadísticas suficientes para afirmar 

que la pobreza extrema es independiente de la violencia. 
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Capitulo V: Conclusiones y Recomendaciones 

 
5.1. Conclusiones 

 
Se realizo una extensa revisión bibliográfica de diferentes fuentes de información sobre los 

conceptos y teorías de pobreza extrema y violencia concluyendo que la pobreza ha estado presente 

desde la antigüedad generando una desigualdad dentro de la sociedad, sin lugar a duda este es un 

factor fundamental que ha generado que los hogares de las personas haya cierta discrepancia una 

de ellas es la falta de ingresos económicos y el acceso a servicios básico, por otro lado se menciona 

que la violencia es cuando una persona ejerce una fuerza física, psicológica o sexual hacia otra 

persona, se señala que las personas aprenden a comportarse de manera positiva según lo que van 

observando de quienes los rodean y si dentro de su núcleo familiar o dentro de la sociedad existe 

violencia o comportamientos inusuales la personas va adquiriendo estos comportamientos 

negativos. 

Se realizo una búsqueda bibliográfica acerca de la pobreza extrema y violencia de diferentes 

autores permitiendo así realizar una matriz bibliográfica con el fin de correlacionar estas dos 

variables la cual se logró determinar teorías fundamentales y esenciales para la investigación, esta 

matriz consta de tesis, libros, artículos y capítulos de libros concluyendo que dentro de estos 158 

documentos no existe una relación entre pobreza extrema y violencia, sino que cada variable es 

independiente. 

Se concluye que los índices de pobreza extrema han tenido un ligero descenso tanto a nivel 

de Ecuador como en Los Ríos dentro del periodo 2020-2021 pero la situación de la violencia se ha 

seguido manteniendo e incluso ha tenido un aumento en cuanto a las emergencias que se han 

emitido según los datos que revela el Servicio Integral de Seguridad Ecu 911, sin embargo dentro 
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del estudio se aplicó la prueba estadística Chi cuadrado la cual dio a conocer en el cruce de variables 

que tanto la pobreza extrema y la violencia son variables constantes y que cada una se manejan de 

forma independiente. 
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5.2. Recomendaciones 

 
Se recomienda que se realice un análisis entre estas dos variables que son pobreza y 

violencia ya que durante la investigación realizado no se pudo encontrar estudios que relacionaban 

estas variables antes mencionadas, la cual dificulto el desarrollo de la investigación. 

Es fundamental seguir trabajando en la prevención de la violencia, promoviendo la cultura 

de la paz, garantizando el acceso a la justicia, fortalecimiento el servicio de apoyo a las víctimas y 

abordando las causas subyacentes de la violencia como la desigualdad, la exclusión social y la falta 

de oportunidades económicas. 

Que se recomienda a futuro que algunos estudiantes o incluso docentes de la carrera de 

sociología desarrollen teorías o relacionen la pobreza extrema y la violencia de forma conjunta es 

decir que estas dos variables se relacionen entre si a ver si la pobreza se da por la violencia o 

viceversa. 

Se recomienda realizar estudios con mayor profundidad a base de teorías sociológicas sobre 

la pobreza y violencia para así poder conocer las causas y efectos y observar a futuro un punto de 

relación entre las dos. 
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Anexos 

Anexo 1: Matriz de revisión bibliográfica sobre pobreza 

LIBROS 

 

N.º Autor/es Título Resumen 

 

 

 

1 

 

 

 
(Calsina Calixto, 

2019, p. 79) 

 
Las Malvinas: los 

sobrevivientes del 

incendio: 

informalidad, 

desigualdad y otras 

tragedias 

Sobre este episodio trágico, el autor no solo investigó las condiciones infrahumanas en 

las que ambos trabajadores y miles de personas laboran de manera ilegal en el Perú, 

sino el problema de la informalidad, la desigualdad desde el marco legal y sociológico 

para comprender los factores que afectan a la población que cada día se enfrenta, en 

condiciones de pobreza, a la inseguridad cotidiana y al atropello a sus derechos 

fundamentales. En este libro, Gian Calsina cuestiona el mito del emprendedor que 

mediante la informalidad logra alcanzar el éxito sin asomarse a las consecuencias que 

pueden terminar en tragedias. 

 

 
2 

 

 
(Villanova, 2020) 

 

 
La pobreza en 

Argentina 

La ideología burguesa intenta hacernos creer que la causa de la pobreza se debe a la 

ausencia de capitalismo o su escaso desarrollo. Sin embargo, ocurre todo lo contrario: 

cuanto más desarrollado el capitalismo mayor es la pobreza. Cada vez hay menos 

personas más ricas (burgueses) y muchas más personas cada vez más pobres (obreros). 

Pero hay una solución. Solo en una sociedad socialista podremos erradicar la pobreza 

y las desigualdades de clase 

 
3 

 
(Sena, 2020, p. 250) 

Vulnerabilidad, 

pobreza y políticas 

sociales 

Vulnerabilidad, pobreza y políticas sociales parecen tres conceptos entrelazados en la 

noción de falta o carencia de bienes materiales esencialmente y, en no pocas 

oportunidades, suelen utilizarse como sinónimos. 

 
4 

 
(Panico, 2022) 

Medición de la 

pobreza: un enfoque 

multidimensional 

El objetivo principal de esta investigación es mostrar una metodología 

multidimensional, alternativa a los métodos tradicionales de Línea de Pobreza y 

Necesidades Básicas Insatisfechas para medir pobreza. Para ello se adoptan y 

desarrollan diferentes perspectivas de tratamiento de la información. Los Modelos de 
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   Ecuaciones Estructurales proporcionan una estrategia empírica de estimación del 

bienestar multidimensional y su aplicación supone un avance importante en la 

búsqueda de las relaciones causales entre constructos no observables. 

 

 

 
5 

 

 
(Castillo Valencia y 

Jiménez Restrepo, 

2022, p. 78) 

 

 
Programa Editorial 

Universidad del 

Valle 

La pobreza y violencia aborda la exclusión laboral, social y racial a través del lente de 

las características socioeconómicas, formas de vida, redes y entorno de personas 

jóvenes ex integrantes de pandillas en la ciudad de Cali, Colombia. Estas personas 

habitan en su mayoría en los barrios más pobres y marginados de la ciudad y enfrentan 

barreras que les dificultan el acceso a oportunidades de educación y trabajo que les 

permitan salir de la espiral descendente de la pobreza. Desde el momento en que nacen 

se repiten los patrones de vulnerabilidad heredados de sus progenitores quienes 

tampoco tuvieron acceso a unas mejores condiciones de vida. 

 

 

 
6 

 

 
 
(Dubois, 2019, p. 

329) 

 
Sujetos en la 

burocracia: relación 

administrativa y 

tratamiento de la 

pobreza 

En una región donde las interacciones entre pobres y burócratas estatales se multiplican 

y se vuelven indispensables para la sobrevivencia de los más necesitados, este brillante 

e iluminador texto nos proporciona diversas herramientas metodológicas y teóricas 

para entender y explicar su necesidad y sus efectos. Este es un libro necesario y 

pertinente no solo para comprender la complejidad y ambigüedad de los aspectos tanto 

materiales como simbólicos de los encuentros burocráticos, sino para la construcción 

de una sociología política que atienda con igual énfasis a interacciones, clasificaciones, 

relaciones, y procesos. 

 

 

 

7 

 

 

 
(Horbath Corredor, 

2021, p. 357) 

 

Exclusión, 

discriminación  y 

pobreza de los 

indígenas  urbanos 

en México 

En México la migración de la población indígena a las ciudades corresponde a un 

proceso de respuesta a la marginación y exclusión que viven en sus lugares de origen, 

donde sus condiciones de vida se ven cada vez más limitadas por la precariedad y la 

pobreza. Es un proceso cargado de discriminación, de estigmatización, que viene a 

alimentar los márgenes de exclusión y pobreza urbana. Para la población indígena en 

las ciudades resulta mejor auto discriminarse y mostrarse como pobres urbanos que 

como indígenas; desde ese lugar se vinculan a actividades de trabajo informal, sin 

prestaciones sociales y con baja remuneración, laboran con largas jornadas de trabajo 

principalmente en el espacio público de las ciudades como vendedores ambulantes o, 
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   en el mejor de los casos, se articulan en trabajos de servicio doméstico, jardinería y 

mantenimiento en hoteles y moteles o en el sector de la construcción. 

 

 

 
8 

(Forte Monge y 

Sánchez   , 

Precariedad, 

exclusión, 

marginalidad: una 

historia conceptual 

de la pobreza, 2022, 

p. 367) 

 
Precariedad, 

exclusión, 

marginalidad: una 

historia conceptual 

de la pobreza 

Una historia conceptual de la pobreza analiza las transformaciones conceptuales que 

ha experimentado la percepción de la indigencia material en la cultura europea, con 

especial énfasis en el sur de Europa. Los estudios reunidos exploran en primer lugar 

hitos relevantes de la teorización de la precariedad económica y social en un amplio 

arco histórico. Un segundo grupo de enfoques seleccionan experiencias 

contemporáneas de la marginalidad y la exclusión asociadas a esta fuente del daño 

social, aportando algunas de ellas diagnósticos actuales sobre la interacción entre el 

marco social y estatal en la eliminación de la pobreza. 

 

 

 
9 

 

 

 
(Aguilar y Escamilla, 

2020, p. 430) 

 
Expresiones de la 

segregación 

residencial y de la 

pobreza en 

contextos urbanos y 

metropolitanos 

En esta obra se analizan las características del proceso de segregación residencial y de 

los espacios de pobreza en México, las peculiaridades y diferencias que toma el 

fenómeno en las distintas ciudades, los factores que intervienen en su causalidad y sus 

consecuencias sociales, económicas y políticas. Se encuentra la aplicación y 

profundización en contextos urbanos diferentes, de conceptos como: vulnerabilidad 

social, fragmentación urbana, estratificación socioeconómica. Una importante 

aportación aquí es el análisis transversal de situaciones de exclusión social y pobreza 

en diferentes escalas geográficas, con especial énfasis en realidades urbanas. 

 

 
10 

 

 
(Ariza y Retajac, 

2020, p. 163) 

Pobreza  monetaria 

y multidimensional 

en Colombia: 

medición, 

evolución  y 

determinantes 

El presente libro expone de forma clara los fundamentos teóricos, conceptuales y 

metodológicos necesarios para el estudio y la medición de la pobreza en el mundo 

desde una perspectiva unidimensional y multidimensional y discute los indicadores 

recientes de pobreza para Colombia en los contextos urbanos y rurales. El libro aborda 

algunos de los factores asociados con la pobreza relacionados con el crecimiento 

económico, la educación, el género, las transferencias monetarias. 

 
11 

 
(Paez, 2020, p. 182) 

Pobreza, exclusión 

social y calidad de 

vida: el 

El presente trabajo tuvo como objeto facilitar el análisis de los procesos de cambio que 

implican la integración o articulación de los espacios rurales a la urbe global y la 

interpretación de las funciones que corresponden a los vacíos poblacionales alejados 

de las redes de transporte y de comunicación; al tiempo que propuso describir y 
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  Departamento 

Pocho 

profundizar la situación de inclusión, exclusión social en ámbitos rurales de la 

provincia de Córdoba, para lo cual se seleccionó como objeto de estudio a uno de los 

más paradigmáticos de sus departamentos 

 

 

 
12 

 

 

 
(Tuñón y González, 

2022, p. 136) 

Infancia y pobreza: 

la complejidad de 

su 

conceptualización, 

medición y abordaje 

a través de políticas 

públicas 

La pobreza infantil en sus propuestas conceptuales y metodológicas de medición 

porque persisten relevantes desafíos de construcción de conocimiento específico sobre 

esta categoría social que es la infancia en situación de pobreza, pero también de 

comparabilidad de las mediciones en el tiempo y entre diferentes dominios. También, 

es preminente ampliar el diagnóstico de la pobreza infantil a diferentes disciplinas para 

que el diseño de políticas públicas y los criterios de elegibilidad de las poblaciones 

participantes de los programas sociales no se realicen siguiendo solamente criterios 

basados en aspectos laborales y del ingreso laboral de los adultos. 

 

 
 

13 

 

 
(Catalán y Mugarra, 

2021, p. 271) 

Superación de la 

doble pobreza de las 

mujeres víctimas de 

violencia de género: 

innovación y 

oportunidades para 

el empleo 

Cada año, como instituto de gran prestigio internacional, el IISJ abre una competitiva 

convocatoria de organización de seminarios internacionales para abordar temas 

sociales desde la perspectiva legal. En este contexto, y con el objetivo de tratar una 

problemática muy actual y compleja como es la violencia de género, el seminario 

abordó las consecuencias que este tipo de violencia tiene sobre las mujeres que la 

sufren; no solo desde el punto de vista personal o social, sino también económico. 

 

 

 
14 

 

 
(Custodio Pallarés y 

Palermo, 2019, p. 

348) 

¿Cómo pensamos 

las desigualdades, 

pobrezas  y 

exclusiones sociales 

en América Latina?: 

luchas, resistencias 

y actores 

emergentes 

 

 
Las desigualdades, las pobrezas y los procesos de exclusión social son fenómenos que 

caracterizan al continente latinoamericano. Si bien pueden encontrarse relacionados, 

estos tres conceptos suponen miradas y enfoques distintos. Es necesario esclarecerlos 

y aportar a su reflexión. 
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15 

 

 
(Jiménez Reyes y 

Cabrera Ruiz, 2021, 

p. 103) 

Bienestar, 

prosperidad  y 

pobreza: 

percepciones 

sociales en familias 

del barrio Parroquia 

de la Ciudad de 

Santa Clara 

La investigación tuvo como objetivo develar la percepción social de bienestar, 

prosperidad y pobreza que tienen familias del barrio Parroquia en la ciudad de Santa 

Clara, asumiendo una metodología cualitativa constructivo-interpretativa. Se empleó 

como técnica un cuestionario cualitativo de preguntas abiertas. La muestra quedó 

conformada por 15 familias del Reparto Parroquia en diferentes posiciones con 

respecto al acceso al bienestar; para la interpretación de los resultados se hizo uso del 

análisis de contenido. 

 

 

 
16 

 

 
(Rojas Lasch,  2019, 

p. 389) 

 
Ayudar a los pobres: 

Etnografía del 

Estado social y las 

prácticas de 

asistencia 

En este libro se aborda la asistencia a los pobres como un objeto político, es decir, un 

instrumento de la política mediante el cual la sociedad transmitirá las ideas normativas 

acerca de sí misma; en pocas palabras, un campo en disputa. En este sentido, la 

asistencia es un modo/medio de reproducción social a la vez que se entiende como un 

campo de interés que se levanta sobre la base de decisiones y juegos de poder. Esto 

implica reconocer su capacidad de construir realidad, es decir, su potencialidad 

productiva. 

 

 

 
17 

 

 

 
(Minujín y Kessler, 

2020, p. 7) 

 

 
Resumen de: La 

nueva pobreza en la 

Argentina 

En 1983, Haydeé Espeche pasó a su hijo menor del colegio privado bilingüe a la 

escuela pública; su marido tenía una flota de camiones que transportaba productos de 

un laboratorio. Este comenzó a andar mal, hasta que cerró. “Empezamos a comernos 

los camiones”, dice la mujer. Los Espeche pertenecen a los “nuevos pobres”, pero en 

especial a lo que se ha llamado “empobrecidos”. Primero, vendieron un camión y 

pusieron un local de pizzas y empanadas, pero al cabo de un año el balance fue con 

pérdidas, a pesar de que trabajaba toda la familia (eran 4). Perdieron también una casa, 

que habían hipotecado para refaccionarla, por no poder pagar el préstamo. 

 

18 

 
(Correa Henao et al., 

2021, p. 708) 

 
Pobreza y 

desigualdad 

Este libro surge como una iniciativa del departamento de derecho Constitucional de la 

Universidad Externado de Colombia, en el marco de las XXI Jornadas de derecho 

constitucional constitucionalismo en transformación: prospectiva a 2030. Un proyecto 

académico con el que el equipo de profesores e investigadores del departamento 

queremos propiciar debates rigurosos, creativos e incluyentes de reflexión, para 
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CAPÍTULOS DE LIBROS 

 

N.º Autor/es Título Nombre del libro 

1 
(Velázquez y Celemin, Recorrido por 

la medición de la pobreza, 2020, p. 40) 
Recorrido por la medición de la pobreza 

Atlas histórico y geográfico de la 

Argentina: calidad de vida I 

 
2 

(Velázquez y Celemin, Tradiciones y 

pluralidad de definiciones en el 

pensamiento sobre la pobreza, 2020, p. 

18) 

 
Tradiciones y pluralidad de definiciones en el 

pensamiento sobre la pobreza 

 
Atlas histórico y geográfico de la 

Argentina: calidad de vida I 

3 
(Correa Henao y Ospina Ramírez, 

2021, p. 21) 

Pobreza y desigualdad: conceptos y 

decisiones normativas 
Pobreza y desigualdad 

 

4 

 

(Gámez, p. 253) 

Pobreza en las comunidades indígenas 

wuayúu de La Guajira y caminos para la 

incorporación del tic en la educación 

 

Pobreza y desigualdad 

5 (De Sena, 2020, p. 101) 
Pobreza y programas sociales en la Argentina 

de las últimas décadas 

Vulnerabilidad, pobreza y políticas 

sociales 

   enfrentar o superar, en el mediano plazo, algunos de los más acuciantes problemas e 

incumplimientos de la promesa universal de los derechos Humanos y la democracia. 

 

 

 
19 

 

 

(Moraga, 2021, p. 

437) 

 

 
Nacer y crecer en 

pobreza y 

vulnerabilidad 

Nacer y crecer en pobreza y vulnerabilidad tiene importantes implicancias para la 

niñez. El estar expuesto a múltiples barreras, adversidades y discriminaciones limitan 

sistemáticamente las posibilidades de miles de niños, niñas y adolescentes en su 

desarrollo pleno e integral para alcanzar el máximo de sus potencialidades. La pobreza 

y vulnerabilidad infantil es una grave transgresión a los derechos humanos establecidos 

en la Convención de los Derechos del Niño, y tiene consecuencias multidimensionales 

y acumulativas. 
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6 

 
(Bidiña, 2020, p. 41) 

Argentina. El relato de las políticas sociales 

del siglo XXI: entre la pobreza y la 

vulnerabilidad 

Vulnerabilidad, pobreza y políticas 

sociales 

 
7 

 
(Pajón Leyra et al., 2022, p. 17) 

Desapego, austeridad e improductividad: la 

valoración de la pobreza en el pensamiento 

cínico antiguo 

Precariedad, exclusión, marginalidad: una 

historia conceptual de la pobreza 

8 (Maeding, 2022, p. 173) 
Experiencias contemporáneas de la pobreza. 

Diagnósticos y enfoques críticos 

Precariedad, exclusión, marginalidad: una 

historia conceptual de la pobreza 

9 (Bueno Gomez, 2022, p. 275) 
La vergüenza de pedir y la culpa de no tener. 

La filosofía social ante la pobreza 

Precariedad, exclusión, marginalidad: una 

historia conceptual de la pobreza 

10 (Saraví y Serrano, 2020, p. 22) Vulnerabilidad social, pobreza y exclusión 
Expresiones de la pobreza en contextos 

urbanos y metropolitanos 

11 (De la Vega Estrada, 2020, p. 268) 
Distribución de la pobreza. Pobreza 

patrimonial urbana 

Expresiones de la pobreza en contextos 

urbanos y metropolitano 

12 (Pérez, 2019, p. 19) 
Precariedad y transiciones ocupacionales 

como reproductoras de la desigualdad 

Pobrezas, desigualdades e integración 

social 

 

13 

 

(Ibáñez y London, 2019, p. 41) 
Medición de la exclusión social: su relación 

con la desigualdad y la pobreza 

Pobrezas, desigualdades e integración 

social 

14 (Minujin y Kessler, 2020, p. 2) La nueva pobreza en la Argentina 
La nueva pobreza en la Argentina. La 

Bisagra 

 
15 

 
(CEPAL; UNICEF;, 2020, p. 14) 

La experiencia de pobreza en las primeras 

edades deja marcas indelebles que potencian 

el círculo vicioso de la pobreza” 

Nacer y crecer en pobreza y 

vulnerabilidad 
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ARTÍCULOS 

 

N.º Autor/es Título Revista Resumen 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
 

(Villacis Landa, 2022, 

pp. 13-22) 

 

 

 

 
 

La pobreza 

extrema 

 

 

 

Revista 

Metropolitana de 

Ciencias 

Aplicadas 

En Ecuador, la Constitución de la República en su artículo 3, 

sobre los deberes del Estado señala la erradicación de la 

pobreza como un paso fundamental para garantizar el buen 

vivir de todo el país. Sin embargo, según el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos, para el 2021 el 32,2% de la 

población se encontraba en estado de pobreza, y de estas, el 

14,7% está en pobreza extrema. Para ello se plantea como 

objetivo general analizar la pobreza extrema como fenómeno 

que vulnera los derechos al Buen Vivir de las personas que 

habitan en Ecuador, bajo un enfoque cualitativo de tipo 

descriptivo-documental. 

16 (Larrañaga, 2020, p. 38) 
Pobreza y vulnerabilidad: una ineludible 

relación con la desigualdad 

Nacer y crecer en pobreza y 

vulnerabilidad 

 
17 

 
(Stezano, Conceptualización y 

medición de la pobreza, 2020, p. 16) 

 
Conceptualización y medición de la pobreza 

Enfoques, definición y estimación de 

pobreza y desigualdad en América Latina 

y el Caribe un análisis crítico de la 

literatura 

 
18 

 
(Flores Espinosa, 2018, p. 4) 

 
Pobreza y exclusión social en ciudades 

mexicanas 

¿Cómo se mueven los pobres? dificultades 

en la movilidad en la periferia sur de la 

zona metropolitana de la Ciudad de 

México 

19 (Ziccardi, 2020, p. 84) Pobreza, desigualdad social y ciudadanía 
América Latina: pobreza y desigualdad 

social 
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2 

 

 

 

 
(Romero Flores, 2021, 

pp. 106-127) 

 

 

Perspectiva de la 

pobreza y los 

programas 

asistenciales en el 

Ecuador 

 

 

 

 
Revista 

Inclusiones 

El artículo tiene el objetivo de identificar la relación de la 

pobreza con los programas asistencialistas desde un enfoque 

antropológico, a través de una revisión documental 

considerando los niveles de pobreza y pobreza extrema, a 

partir de una visión general hasta la posición territorial del 

Ecuador. Para ello, se considera el método deductivo – 

teórico, con un nivel descriptivo, basado en la literatura 

especialidad en la temática; donde se estable elementos 

diferenciales sobre el apoyo social a los sectores vulnerables 

en salud, educación, y vivienda. 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 
(Correa, 2020, pp. 4-27) 

 

 

 
Protección social 

y lucha contra la 

pobreza 

 

 

 

Políticas 

Sociales 

Rumbo al 2026, el Perú debe redoblar esfuerzos para retomar 

la senda de reducción de la pobreza y evitar que los impactos 

generados por la COVID-19 se conviertan en permanentes y 

profundicen las desigualdades preexistentes a la pandemia. 

Para ello, resulta indispensable fortalecer la institucionalidad 

de la política social, optimizar la calidad de la inversión 

pública en programas sociales e innovar las estrategias de 

superación de la pobreza para que respondan a los nuevos 

retos que enfrentará el país. 

 

 

 

 
4 

 

 

 

(Varela y Ocegueda, 

2020, pp. 139-165) 

 

 

Pobreza 

multidimensional 

y mercado laboral 

en México 

 

 

 

 
Revista Scielo 

Se analiza la pobreza multidimensional desde la perspectiva 

del mercado laboral, considerando las 32 entidades 

federativas de México durante el periodo 2010-2016. Se 

estima un micro panel con efectos aleatorios y se encuentra 

que la población desocupada, el empleo informal y el nivel 

de precios tienen un efecto directo y significativo sobre la 

pobreza multidimensional. Se encuentra, además, que un 

deterioro en la capacidad de la economía para generar 

empleos   formales   detona   la   pobreza   y   produce   un 
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    crecimiento de la informalidad acompañado de salarios bajos 

y desprotección social. 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

(Canto Sáenz, 2022, pp. 

1181-1211) 

 

 

¿Distribuir o 

redistribuir? 

pobreza, 

desigualdad y 

política pública 

en México 

 

 

 

 

 
Revista Scielo 

La principal causa de la persistencia de la pobreza y la 

profundización de la desigualdad en México es la precariedad 

de los ingresos que perciben los trabajadores, tanto formales 

como informales, es decir, el salario mínimo es insuficiente 

para adquirir la canasta básica individual y el salario 

promedio no alcanza para adquirir la canasta básica familiar. 

Las políticas sociales no coadyuvan a combatir eficazmente 

la pobreza y la desigualdad, por lo que requiere, además de 

diseñar e implementar políticas redistributivas de la riqueza 

y el poder contrarrestar la creciente polarización social y 

alentar el crecimiento económico. 

 

 

 

 
 

6 

 

 

 

 
(Vásquez Corral, 2022, 

pp. 77-109) 

 

 

Pobreza en 

Ecuador: efecto 

del crecimiento y 

la desigualdad 

(2007-2017) 

 

 

 

 
 

Revista Scielo 

La economía ecuatoriana dentro del período de análisis 

estuvo en constante crecimiento, es por esto que resulta 

esencial analizar el efecto de aquello sobre la pobreza y la 

desigualdad. El objetivo de la investigación es estudiar la 

interrelación entre el crecimiento económico, la desigualdad 

y la pobreza en el Ecuador, en el período 2007-2017. 

Mediante la noción de crecimiento propone se utilizará la tasa 

de crecimiento equivalente de pobreza, índice que analiza el 

crecimiento medio de los ingresos y cómo sus beneficios se 

han distribuido entre las personas pobres y no pobres. 

 

 

7 

 

 
(Moya Haro, 2021, pp. 

98-108) 

 

 
La pobreza en el 

Ecuador 

 

 

SABERES5.0 

La pobreza es el estado de carencia de los recursos que son 

necesarios para satisfacer las necesidades básicas de los 

individuos. Existen clases de pobreza, estas son: la pobreza 

absoluta que guarda relación directa con la pobreza 

extrema   y   es   la   incapacidad   total   de   poner   cubrir 

necesidades básicas vitales y la otra clase de pobreza es la 
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    relativa que crea una relación entre los entes que se 

desarrollan en un determinado entorno los cuales son 

comparados con los demás, y si se determina que tienen una 

condición inferior a los mismos, se concluye que tienen 

este tipo de pobreza la cual está más orientada al ámbito 

de clases sociales. 

 

 

 

 

 

 
8 

 

 

 

 

 
 

(Barrera Erreyes et al., 

2021, pp. 126-137) 

 

 

 

 
 

Pobreza e 

inclusión 

productiva en 

Tungurahua 

 

 

 

 
 

Revista de 

investigación 

enlace 

universitario 

La pobreza por ingresos es sinónimo de carencia y privación, 

que limita a una persona para alcanzar un mínimo nivel de 

vida, y según estimaciones de nuevos estudios se prevé que 

llegará a 68 y 135 millones de personas para el 2030. A esto 

acompaña la pandemia del COVID-19 y según los 

pronósticos se tendrá entre 703 y 729 millones. Los “nuevos 

pobres” probablemente vivirán en entornos urbanos 

superpoblados y trabajarán en sectores más afectados por el 

confinamiento, además trabajarán en servicios informales y 

manufactura, pero menos personas se dedicarán a la 

agricultura. Tungurahua que es una provincia del Ecuador y 

que ocupa el tercer lugar en índices de pobreza, esto por la 

frágil situación del País y la falta de empleo. 

 

 

 

 
9 

 

 

 

(Cuenca López, 2020, 

pp. 5-18) 

 

 
Impacto de la 

inversión en 

infraestructura 

sobre la pobreza 

en Latinoamérica 

 

 

 

Población y 

desarrollo 

La pobreza e indigencia afecta a millones de personas en 

América Latina, y esta problemática se debe principalmente 

a la falta de ingresos que reducen las capacidades de los 

individuos para satisfacer sus mínimas necesidades. Así, en 

vistas a la reducción de las tasas de pobreza en el mundo, la 

ONU propone entre sus ODS, el aumento de la inversión en 

infraestructura pública. Por tanto, este trabajo presenta el 

impacto de la infraestructura económica y social sobre la 

pobreza e indigencia en América Latina. 
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10 

 

 

 

 

(Gavilánez Vega et al., 

2022, pp. 1232-1245) 

 

 

Pobreza 

multidimensional 

en los 

comerciantes de 

los mercados 

ecuatorianos 

 

 

 

 
Ciencias 

económicas y 

empresariales 

Los comerciantes de productos agrícolas del Centro 

Comercial Popular “La Condamine” sufren múltiples 

carencias como logro educativo incompleto, déficit 

habitacional, hacinamiento, carecen de agua limpia y 

saneamiento de excretas, no cuentan con servicio de 

recolección de basura, en sus hogares existe trabajo infantil y 

adolescente, así como personas desempleadas o con un 

empleo inadecuado por lo que no aportan al sistema de 

pensiones; por lo que, enfocarse en un solo factor, como el 

ingreso como variable de bienestar, no es suficiente para 

capturar la verdadera realidad de su pobreza. 

 

 

 

 
11 

 

 

 

(Soledispa Cañarte, 

2021, p. 1129) 

 

Clases sociales, 

pobreza y 

desigualdad en la 

sociedad 

ecuatoriana 

postcovid-19 

 

 

 

Polo del 

Conocimiento 

Las clases sociales, la pobreza y la desigualdad, son 

determinantes en la aparición de muchas enfermedades. Para 

Ecuador, erradicar la pobreza implica también luchar contra 

todas las formas de discriminación, marginación y exclusión, 

esfuerzo que requiere de un enfoque territorial, enfatizando 

la necesidad de contar con políticas públicas diferenciadas 

para combatir tasas elevadas de desempleo y notables 

dificultades de acceso al mercado laboral, muy especialmente 

entre los trabajadores con menos recursos. 

 

 

12 

 

 
(Armijos Briones et al., 

2020) 

Aumento de la 

pobreza e 

inequidad en el 

financiamiento 

del sistema de 

salud de Ecuador 

 

 

Revista Scielo 

 
El objetivo de este estudio es medir el aumento de la pobreza 

debido a los gastos directos en salud y analizar la equidad del 

financiamiento del sistema de salud ecuatoriano, con base en 

datos de encuestas nacionales representativas del país. 

 
13 

 
(León et al., 2020) 

Ecuador: 

incidencia de la 

pobreza en el 

Universidad 

Técnica de 

Machala 

La pobreza es un indicador de debate en las economías, se ve 

reflejada en muchos sectores que no gozan de recursos 

necesarios para llevar una vida digna, en varias economías 
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  producto 

interno bruto y 

desempleo 2000- 

2018 

 del entorno latinoamericano existen grupos vulnerables que 

aún viven sin servicios básicos por la escasa oferta de trabajo. 

La investigación tiene como objetivo determinar la incidencia 

de la tasa de la pobreza en el Producto Interno Bruto y 

Desempleo, periodo 2000-2018, mediante modelación 

econométrica de Regresión Lineal Múltiple con Mínimos 

Cuadrados Ordinarios. 

 

 

 

14 

 

 

 
(Ruales Suarez y Ortiz 

Benavides, 2021) 

 

 

Desigualdad y 

pobreza en 

Colombia 

 

 
Revista 

Científica 

semestre 

económico 

La desigualdad y la pobreza constituyen los fenómenos 

sociales que más interés han despertado entre economistas, 

políticos y organismos multilaterales, pero no hay acuerdos 

sobre su relación de causalidad ni un establecimiento de 

prioridades al momento de fijar políticas públicas entre una y 

otra. El objetivo de este artículo es analizar la relación entre 

desigualdad y pobreza en Colombia a la luz de una medida 

alternativa del Gini, más práctica y eficiente. 

 

 

 

15 

 

 

 

(León Gómez, 2021) 

La pobreza como 

violación de los 

derechos 

humanos: el 

resultado de 

un sistema 

económico 

desigual 

 

 

Revista de la 

universidad del 

Azuay 

Las instituciones intergubernamentales emitieron 

declaraciones y tratados como un estándar común de logros 

para todos los pueblos y naciones, con el objetivo de proteger 

los derechos humanos, incluido el derecho a la salud. Sin 

embargo, la pobreza, que constituye el determinante social 

más importante de la salud, no ha sido reconocida como una 

violación de los derechos humanos. 

 

 
16 

 

 
(Ortega Ortega, 2022) 

 
Pobreza y 

pobreza extrema 

en Costa Rica 

Revista 

Centroamericana 

de 

Administración 

Pública 

El deterioro sostenido en los índices de pobreza básica y 

extrema son solo algunos de los indicadores que han 

conducido a Costa Rica a ser considerado dentro de los países 

más desiguales del mundo. La gestión del Estado a través de 

la política púbica no ha sido suficiente como para revertir esa 
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    tendencia; que ha permanecido de manera sostenida desde 

principios de la década de 1990. 

 

 

 

 
17 

 

 

 

(Failache y De Rosa, 

2023) 

 

Análisis 

preliminar de los 

principales 

resultados de 

desigualdad y 

pobreza 2022 

 

 

 

Desigualdad y 

pobreza 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó sus 

estimaciones de pobreza1 y desigualdad2 para 2022. Las 

estimaciones se basan, como es habitual, en la Encuesta 

Continua de Hogares (ECH) de ese año. Tras la publicación 

de los datos, la discusión ha estado centrada 

fundamentalmente en las estimaciones de pobreza, en tanto 

que la desigualdad ha sido relativamente menos comentada. 

En esta breve nota se deja registro de algunos comentarios 

preliminares de los datos publicados 

 

 

 

18 

 

 

 
(Echeverría y 

Benalcázar, 2022) 

 

 

La pobreza en 

Ecuador alcanzó 

el 27,7% en 2021 

 
Criterios Digital 

es una 

publicación de la 

Cámara de 

Comercio de 

Quito 

Según la última publicación del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), al cierre de 2021, la pobreza 

alcanzó un valor de 27,7% y la pobreza extrema 10,5%. Se 

considera a una persona pobre si percibe un ingreso familiar 

per cápita menor a USD 85,60 mensuales y pobre extremo si 

recibe menos de USD 48,24. El año más complicado que ha 

tenido que vivir el Ecuador fue el 2020, por una pandemia 

que tuvo efectos nefastos en los indicadores sociales. 

 

 

 

19 

 

 

 
(Villamar Gavilanes, 

2021) 

Desigualdad y 

crecimiento 

económico en 

Ecuador, ¿se 

cumple la 

hipótesis de 

Kuznets 

 

 

 

YACHANA 

La hipótesis de Kuznets sugiere que, un aumento de la renta 

personal incrementa la desigualdad en el corto plazo, pero la 

disminuye en el largo plazo, conforme la fuerza laboral vaya 

migrando entre sectores económicos con diferentes niveles de 

productividad. Esta idea fue ampliamente aceptada por 

muchos años, con pocos estudios que la corroboraran. Sin 

embargo, conforme las técnicas estadísticas se perfilaban y se 

ampliaba el acceso a datos estadísticos de calidad, se fueron 
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TESIS 

 

N.º Autor/es Título Ubicación/Tesis Resumen 

 

 

 
1 

 

 

 
(Guevara Criollo, 

2020) 

 

 

Estudio analítico de la 

pobreza en el Ecuador 

en el período 2007 

 

 
Repositorio 

Universidad 

Nacional de 

Chimborazo 

El presente trabajo de investigación es el resultado de un análisis 

histórico de la evolución de la pobreza tomando en cuenta una 

gran variedad de factores, se analizó los porcentajes de pobreza 

que Ecuador tuvo en el lapso de 10 años, se explica la pobreza 

mediante datos estadísticos anuales para así determinar el 

comportamiento que tuvo la pobreza analizando a los diferentes 

grupos sociales, se analiza la pobreza por edad, sexo, etnia, por 

gasto de gobierno central, etc. 

 

2 

 
(Cabrera Barba, 

2022) 

 
Pobreza extrema y 

sinhogarismo 

 
Universidad de 

Alcalá 

La presente tesis doctoral estudia dos de las situaciones de 

exclusión social más severa: la pobreza extrema y el sinhogarismo. 

La incidencia y la intensidad de ambos fenómenos perdura, en 

muchos casos, más allá de los efectos transitorios de los ciclos 

económicos, condicionando el bienestar actual y futuro de los 

    sumando evidencias a favor y en contra de la hipótesis, 

generándose un debate inacabado. 

 

 

 

 
20 

 

 

 
(Zuluaga Giraldo y 

Gutiérrez Huertas, 

2019) 

 

 
Análisis de 

pobreza 

multidimensional 

en Colombia para 

el período 2012 

 

 

 

Universidad 

ICESI 

La pobreza a través de los años dejo de ser determinada 

únicamente por el ingreso, ahora en la actualidad se reconoce 

la importancia de otros factores que la determinan. Esta 

investigación analiza y estudia los determinantes 

socioeconómicos y demográficos que influyen en la pobreza 

multidimensional a nivel nacional en Colombia, a partir de la 

creación del índice de nivel de pobreza multidimensional en 

el periodo de 2012 a 2017 privaciones de satisfacción de 

necesidades básicas por individuo. 
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    individuos que los padecen. En este sentido, la magnitud de los 

problemas que entrañan ambas problemáticas no justifica la 

escasez de estudios que, desde la Economía, se han centrado en 

ellos. Por tanto, un estudio integrador de las situaciones de pobreza 

más severas, que padecen los individuos que están en la cola 

inferior de la distribución de ingresos, se antoja pertinente y 

novedoso. 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 
(Morillo Revelo, 

2021) 

 

 

 

 
Reducción de la 

pobreza en Ecuador 

(2007 - 2017) 

 

 

 

 
Universidad de 

Alicante 

(España) 

Consideramos que la pobreza constituye una categoría importante 

que va ligada al desarrollo económico, social y político de un 

territorio. Entendemos igualmente que la desigualdad y la 

inequidad existente en el planeta es consecuencia de la mala 

distribución de la riqueza, que termina afectando a un desigual 

acceso a la sanidad, la educación o a una vivienda digna. Esto 

ocurre tanto en países desarrollados como en otros en vías de 

desarrollo. Especialmente en estos últimos países, la pobreza se 

acentúa en el área rural. Por esto, la presente investigación tiene 

como objetivo analizar el comportamiento que la pobreza ha 

tenido en el Ecuador, específicamente en el Cantón Pedro 

Moncayo, durante el período 2007 a 2017. 

 

 

 

 
4 

 

 

 
(Álvarez Gamboa, 

2020) 

 
Análisis espacial de la 

inclusión financiera y 

la pobreza 

multidimensional en el 

Ecuador en el periodo 

2015-2018 

Biblioteca 

Digital de 

Vanguardia 

para la 

Investigación en 

Ciencias 

Sociales 

Región Andina y 

América Latina 

 
La presente investigación determina la importancia de las 

herramientas de inclusión financiera en la disminución de la 

pobreza multidimensional a nivel provincial en el Ecuador, de 

igual manera, establece la creación de subíndices agregados de las 

dimensiones de acceso, uso e índice multidimensional de inclusión 

financiera a través de la metodología de componentes principales 

en dos etapas 
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5 

 

 

 

 

 
(Vaca Almeida, 

2020) 

 

 

 

 
Diferencias de género 

en el uso y en la 

pobreza de tiempo: Un 

estudio de Ecuador 

 

 
Biblioteca 

Digital de 

Vanguardia 

para la 

Investigación en 

Ciencias 

Sociales 

Región Andina y 

América Latina 

A nivel mundial las estrategias y políticas establecidas con el 

objetivo de erradicar la pobreza y la marginación han generado 

avances importantes sobre todo en el ámbito monetario, esto puede 

responder en gran medida a que las mediciones de la pobreza están 

basadas tradicionalmente en la dimensión económica o en la 

satisfacción de necesidades básicas, dejando de lado dimensiones 

importantes como lo es el tiempo. Al incorporar el uso del tiempo 

en los análisis de pobreza se pone de manifiesto varios problemas 

que esconden las mediciones tradicionales de pobreza, sobre todo 

el relacionado a las diferencias que existen entre hombres y 

mujeres al interior de los hogares respecto al uso y distribución del 

tiempo, sobre todo se visibiliza la desigual distribución del tiempo 

dedicado a las actividades de cuidado y de trabajo no remunerado 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 
(Urcuango 

Conumba, 2022) 

Evaluación de impacto 

del programa de 

transferencia 

monetaria 

condicionada  “Bono 

de   Desarrollo 

Humano”   en  la 

pobreza 

multidimensional, 

caso  ecuatoriano 

(2016) 

 
Biblioteca 

Digital de 

Vanguardia 

para la 

Investigación en 

Ciencias 

Sociales 

Región Andina y 

América Latina 

El propósito de esta investigación fue analizar el efecto que causa 

una transferencia monetaria, “Bono de Desarrollo Humano” 

(BDH), sobre la “Pobreza Multidimensional” que refleja las 

condiciones de vida de los hogares en el Ecuador en el periodo 

2016. Para lo cual, se procesó la “Encuesta de Empleo Desempleo 

y Subempleo ENEMDU”, diciembre 2016, del “Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos”, y la base de datos del Registro Social 

2014. Se realizó la réplica del índice del Registro Social en 

ENEMDU, mediante la metodología de cálculo del índice del 

Registro Social 2014 original. 

 

 
7 

 

(Rosero Delgado 

et al.) 

Análisis de la pobreza 

en Ecuador durante el 

periodo 2007-2017 

desde una perspectiva 

de género 

Repositorio de la 

Universidad 

Central del 

Ecuador 

La pobreza estudiada desde la perspectiva del género permite 

evidenciar si las mujeres perciben la pobreza de manera distinta 

que los hombres, por ende, la variable de género es importante 

para el desarrollo de este estudio. En esta investigación se realiza 

un análisis de la pobreza en Ecuador para determinar si existió 

feminización de la pobreza durante el periodo 2007-2017, si bien 
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  feminización de la 

pobreza 

 la feminización de la pobreza no solo es identificar que las mujeres 

son pobres, sino que entender que la pobreza está condicionada 

por el género lo que provoca que los roles, las desigualdades 

laborales y sociales, y las relaciones de género sean diferentes para 

cada uno. El rol del Estado al implantar políticas públicas en base 

al género hace posible que se incluya a las mujeres en sectores 

donde han sido excluidas históricamente. 

 

 

 

 

 
8 

 

 

 

 
(Amores Leime et 

al., 2022) 

 

 

 
Factores asociados a la 

pobreza 

multidimensional en 

Ecuador año 2017 

 

 

 
Repositorio de la 

Universidad 

Central del 

Ecuador 

La presente investigación se desarrolla con el propósito de 

identificar los factores demográficos, socioeconómicos y 

vivienda-hábitat asociados a la pobreza multidimensional en los 

hogares del Ecuador en el año 2017. Como fuente de datos se 

utiliza la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo 

(ENEMDU) del año 2017. En la primera parte de la investigación 

se describen conceptos fundamentales y las distintas teorías acerca 

de la pobreza y composición del Índice de Pobreza 

Multidimensional – IPM-. La segunda parte de la investigación 

comprende un análisis de los factores y su relación con los hogares 

que cuentan con pobreza multidimensional. 

 

 

 

 
9 

 

 

 

(Sánchez Jurado 

et al., 2019) 

 

 

Efectos en pobreza y 

desigualdad frente a 

escenarios de una 

reforma tributaria 

 

 

Repositorio de la 

Universidad 

Central del 

Ecuador 

El presente proyecto de investigación se centra en medir el efecto 

en pobreza y desigualdad, a través de tres distintos escenarios los 

cuales buscan cubrir el déficit público mediante un ajuste 

tributario; los efectos en pobreza y desigualdad serán computados 

a través de un nuevo agregado de consumo basado en el efecto 

marginal proporcionado por la estimación de parámetros de 

elasticidad que por medio de técnicas de micro simulación 

permiten el cálculo de las variaciones del consumo. Un aumento 

del impuesto produce una disminución de la cantidad demandada, 

la cual tiene incidencia sobre la pobreza y desigualdad, es así que 
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    se obtiene como resultado que la pobreza medida en la ECV 

(2013-2014) pasa de 25.83% a 27.30%. 

 

 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 

 
(Jiménez 

Calderón et al., 

2020) 

 

 

 

 

 
Crítica a la medición 

de la pobreza en el 

Ecuador, desde la 

cosmovisión indígena 

 

 

 

 

 
Repositorio de la 

Universidad 

Central del 

Ecuador 

Esta investigación pretende establecer que, variables de la 

cosmovisión indígena pueden ser incluidas en la medición de la 

pobreza en el Ecuador, mediante la crítica a las metodologías 

actuales. Como es de conocimiento general, el Ecuador es un país 

multicultural y el presente estudio procura determinar qué factores 

de la cosmovisión indígena favorecen al correcto cálculo de la 

pobreza dentro de las comunidades indígenas. A través del estudio 

de campo en comunidades de la provincia de Imbabura, la 

aplicación de una encuesta enfocada a las condiciones de vida de 

los habitantes de las comunidades, y tras los resultados obtenidos 

por un análisis estadístico, se corrobora que para vivir bien dentro 

de la comuna se debe mantener una relación de satisfacción con la 

naturaleza, los seres humanos y el espíritu. Finalmente se sustenta 

esta teoría con un modelo econométrico 

 

 

 

 

 
11 

 

 

 

 
(Bedoya Ramos y 

Moreta Saraguro, 

2019) 

 

 

Crecimiento 

económico, 

concentración del 

ingreso y sus efectos 

en la incidencia de la 

pobreza en Ecuador 

 

 

 

Repositorio de la 

Universidad 

Central del 

Ecuador 

En la presente investigación se analizan los efectos que tiene el 

crecimiento económico, medido con el ingreso per cápita familiar 

de los hogares, y la desigualdad por ingresos, medida con el 

coeficiente de Gini, en la incidencia de la pobreza en Ecuador. 

Durante el periodo estudiado 2007-2017, en uso de los datos de la 

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - 

ENEMDU-, se demostró que las variaciones del crecimiento 

económico y de la desigualdad de ingresos si influyen 

significativamente a la pobreza. Mediante el cálculo de las 

elasticidades, provisto por la estimación de un modelo de 

regresión logarítmico múltiple a nivel nacional y provincial, se 

determinó que el coeficiente de Gini resulta ser más elástico que 
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    el ingreso per cápita de los hogares frente a la pobreza en el país y 

la mayoría de las provincias. 

 

 

 

 

 
12 

 

 

 

 

 
(Albuja Sánchez, 

2019) 

 

 

Análisis comparativo 

entre la percepción de 

felicidad y la 

condición de pobreza 

multidimensional en el 

Ecuador, 2014, 2015 y 

2017 

 

 

 
 
Repositorio 

Universidad 

Católica del 

Ecuador 

El bienestar de las personas no puede ser visto únicamente desde 

la perspectiva económica, sino que, debería incluirse en esta visión 

la subjetividad de la felicidad de cada individuo buscando la 

comprensión del bienestar social equilibrado con factores 

materiales, afectivos y de accesibilidad. Por lo cual, para llevar a 

cabo los objetivos de la disertación se llevó a cabo, la 

implementación del “Índice de la Felicidad Nacional Bruta” en 

función de realizar el análisis de la percepción de la felicidad para 

el caso ecuatoriano. Posteriormente, se efectuó el cálculo de la 

pobreza multidimensional en el Ecuador y se tomó como 

referencia a la tipología de Katzman para analizar de forma 

integrada la pobreza por necesidades básicas insatisfechas. 

 

 

 

 

 
 

13 

 

 

 

 

 
(Montalvo 

Acosta, 2021) 

 

 

 

 
Análisis de la 

Existencia de Trampas 

de Pobreza en Ecuador 

(2009- 2019) 

 

 

 

 
Repositorio 

Universidad 

Católica del 

Ecuador 

Las trampas de pobrezas se entienden como círculos viciosos que 

conllevan una situación de pobreza perpetua, por lo que su análisis 

es fundamental para el diseño de políticas públicas que busquen 

su erradicación. En este artículo se aporta a este objetivo, 

utilizando la información de la ENEMDU, para el periodo 2009- 

2019, y siguiendo la metodología de Antman y Mckenzie (2007) 

se construye un pseudo-panel en base a cohortes de edad de jefes 

y jefas del hogar, diferenciando además por zona de residencia, 

nivel de educación, género y auto identificación étnica. Esta 

metodología se enfoca en estimar la dinámica y equilibrios de 

ingreso de los hogares. Los resultados evidencian la existencia de 

trampas de pobreza para hogares cuyo jefe o jefa tienen educación 

baja, residen en zonas rurales o se auto identifican como indígena. 
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14 

 

 

 

 

 

 
 
(Pinargote 

Landaverea, 

2022) 

 

 

 

 

 

 
Análisis de la pobreza 

multidimensional en la 

zona urbana de la 

ciudad de Portoviejo 

 

 

 

 

 

 
Repositorio 

Universidad 

Católica del 

Ecuador 

El estudio se realizó en el cantón de Portoviejo, lugar en el que 

desde siempre se ha observado pobreza multidimensional. Se tiene 

por objetivo, analizar la pobreza multidimensional en la zona 

urbana de la ciudad de Portoviejo en los barrios “El Colina 

Central” y “Fátima”. El proyecto de investigación es fundamental 

para resaltar los problemas sociales que vive la ciudad, por lo que 

un análisis holístico desde la estructura socioeconómica fue 

esencial. La metodología empleada en el presente caso de estudio 

fue un enfoque mixto, debido a que, para el análisis de la pobreza 

multidimensional en la zona urbana de la ciudad de Portoviejo se 

empleó un proceso de análisis y vinculación de datos cuantitativos 

(información bibliográfica) y cualitativos (información 

estadística). Así mismo, se recolectó información del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC) y del Gobierno 

Autónomo Descentralizado (GAD) del cantón Portoviejo, 

referente a mapas, ubicación, población, y plan de desarrollo 

cantonal. 

 

 

 

 
 

15 

 

 

 
 
(Morales 

Llumiquinga, 

2020) 

 
Análisis  de   los 

determinantes  de   la 

pobreza 

multidimensional  en 

los hogares vinculados 

a  la agricultura 

familiar campesina en 

el Ecuador en   el 

periodo 2009- 2019 

 

 

 
Repositorio 

Universidad 

Católica del 

Ecuador 

En la presente investigación se analiza los determinantes de la 

pobreza multidimensional en los hogares de la Agricultura 

familiar campesina en el Ecuador para el periodo 2009-2019. Para 

ello se utiliza el cálculo de pobreza multidimensional de Alkire & 

Foster (2007, 2011), la metodología MODA planteada por De 

Neubourg et al. (2012) y el modelo probit, los cuales permitieron 

llegar a los siguientes resultados: El índice de pobreza 

multidimensional en la AFC a nivel llegó a 48 puntos en el último 

año siendo menor que al inicio del periodo. Aunque su tasa de 

pobreza multidimensional sea menor, la intensidad ha 

permanecido en el tiempo. 
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16 

 

 

 

 

 
(Samaniego 

Chuquimarca, 

2021) 

 

 
Análisis del sector de 

la economía popular y 

solidaria como 

mecanismo clave de 

reducción de la 

pobreza. Caso de 

estudio: parroquia de 

Salinas de Guaranda 

1974-2020 

 

 

 

 
 
Repositorio 

Universidad 

Católica del 

Ecuador 

A inicios de 1970, la parroquia Salinas de Guaranda se encontraba 

sumergida en la pobreza extrema, llena de desigualdades, trabajo 

no remunerado, precarias condiciones y explotación laboral. 

Después de casi cincuenta años, la parroquia es considerada como 

una de las más grandes experiencias de cooperativismo y 

economía popular y solidaria, reconociendo que otra economía es 

posible. Se analizó la implementación de este modelo en la 

parroquia y la contribución de las empresas de economía popular 

y solidaria al combate contra la pobreza bajo un enfoque de 

derechos. Se centró en la organización “Grupo Salinas” y sus 

empresas que trabajan bajo el principio de la solidaridad. Para 

desarrollar la investigación se levantó información mediante 

encuestas para realizar un estudio de percepción en términos de 

satisfacción sobre los cambios sociales y económicos. 

 

 

 

 

 

 
 

17 

 

 

 

 

 

 
(Valverde 

Fernandez, 2019) 

 

 

 

 
Incidencia del 

desempleo en el nivel 

de pobreza de los 

habitantes de la 

provincia de El Oro, 

periodo 2007-2017 

 

 

 

 

 

 
Repositorio 

Digital de la 

UTMACH 

La pobreza es un problema que afecta la calidad de vida de 

millones de habitantes en una economía, siendo su reducción un 

tema de política económica importante de analizar y discutir por 

las autoridades gubernamentales. Por ello el interés de este trabajo 

de investigación se centra en el análisis del comportamiento de la 

pobreza medido en relación al desempleo, el mismo que tiene 

como propósito determinar mediante la estimación de un modelo 

de regresión lineal aplicando mínimos cuadrados ordinarios la 

incidencia del desempleo y otras variables de control establecidas 

para estudiar el nivel de pobreza de los habitantes. En este sentido 

la metodología utilizada en esta investigación es la recolección de 

datos correspondientes al comportamiento de las variables 

pobreza, desempleo, valor agregado bruto, inversión pública y 

migración del país y la provincia de El Oro del periodo 2007 al 

2017. 
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18 

 

 

 

 
(Arellano Rojas y 

Valle Ordoñez, 

2022) 

 

 

 
Determinantes 

macroeconómicas de 

la pobreza en Ecuador. 

Análisis econométrico 

2002-2020 

 

 

 

 
Repositorio 

Digital de la 

UTMACH 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el impacto de las 

determinantes macroeconómicas en la variación de la tasa de 

pobreza en Ecuador durante el 2002-2020, mediante la estimación 

de un modelo econométrico de Mínimos Cuadrados Ordinarios, 

por lo tanto, se procedió a la recolección de información de las 

bases de datos oficiales del Banco Mundial y de la CEPAL. 

Teniendo como resultados que la tasa de desempleo, la 

desigualdad en el ingreso, la inflación y el Producto Interno Bruto 

tienen una relación directa con la tasa de pobreza, es decir, que un 

aumento de estas variables provoca un aumento en la pobreza, sin 

embargo, la tasa de desempleo tiene un mayor impacto en relación 

a las otras variables 

 

 

 

 

 

 
19 

 

 

 

 

 
(Cartuche Nagua 

y Villavicencio 

Mateo, 2022) 

 

 

 

 
 
Impacto del covid-19 

en el mercado laboral y 

los niveles de pobreza, 

2017-2021 Ecuador 

 

 

 

 

 
Repositorio 

Digital de la 

UTMACH 

El mercado laboral y los niveles de pobreza en el Ecuador son 

temas muy importantes, puesto que son indicadores que están 

relacionados con el desarrollo y el crecimiento del país. El 

presente análisis de caso aborda como tema el impacto del covid- 

19 en el mercado laboral y en los niveles de pobreza, 2017-2021 

periodo que abarca un cambio desde antes del inicio de la 

pandemia y durante su trascurso en el Ecuador. Este trabajo es 

importante porque se detalló datos que comprueban el efecto 

negativo presentado en el sector económico, social y sanitario. El 

objetivo principal del estudio se orienta en: Conocer las 

variaciones que se registraron en el mercado laboral y en los 

niveles de pobreza desde la prepandemia hasta la presencia del 

COVID-19 mediante el análisis de variables con la finalidad de 

poder determinar su impacto. 

 
20 

(Cruz Granda y 

Reyes Cueva, 

2021) 

Factores que inciden 

en la tasa de 

desempleo     en     los 

países sudamericanos 

Repositorio 

Digital de la 

UTMACH 

El propósito de este documento es determinar y analizar los 

factores que infieren dentro de la tasa de desempleo en Sudamérica 

durante el 2009-2018, tomando en consideración que la falta de 

empleo es uno de los principales problemas de mayor relevancia 
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Anexo 2: Matriz de revisión bibliográfica sobre violencia 

 
LIBROS 

 

N.º Autor/es Título Resumen 

 

 
1 

 

 
(Loera, 2022, p. 81) 

 

 
Violencia 

¡Violencia! de Valeria Loera es una pieza dramática en nueve actos. El libro es el 

ganador del Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo 

Trejo 2020. Se trata de una obra humorística protagonizada por Violencia López, una 

compositora de música para comerciales deprimida. Además de su madre y el fantasma 

de su padre, a Violencia López la acompañan un muñeco inflable y sus distintos yoes 

que la acechan desde varios lugares de su departamento. 

 

2 

 
(Ramírez et al., 

2020, p. 300) 

 
La violencia en la 

familia 

La Violencia en la Familia es una obra colectiva, surgida por iniciativa del Grupo 

Complutense de Investigación: “Psico sociobiología de la Violencia: Educación y 

Prevención”, junto con la Fundación CICA International, con apoyo del 

Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad Complutense de 

Madrid. Este libro inaugura una serie de carácter científico y humanístico de alcance 

  durante el periodo 

2009-2017 

 dentro de la economía de las naciones, por ello se genera gran 

preocupación dentro los entornos sociales, políticos y económicos, 

en la actualidad en los países sudamericanos debido a la falta de 

políticas que ayuden a detener o controlar este problema. La 

metodología aplicada es de tipo descriptivo con un enfoque 

cuantitativo dentro del análisis de los datos, mediante el análisis 

econométrico para datos de panel, se plantea explicar el modelo 

de estimación de la tasa de desempleo, el análisis de los textos y 

datos obtenidos reflejan que los factores que generan mayor 

repercusión están ligadas a la administración política, económica 

por el mal manejo de recursos en la riqueza generada por el mismo 

país y las personas dentro de su entorno social. 
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   internacional que reunirá obras de naturaleza dual, a un tiempo libros y revistas 

especializados, en que se combinen el rigor de la investigación con la difusión de los 

conocimientos, buscando la orientación cultural, educativa y preventiva. 

 

 
3 

 

 
(Pérez Fernández, 

2019, p. 235) 

 

 
El fenómeno de 

la violencia 

Este libro se presenta como un manual didáctico y multidisciplinario, donde se recogen 

las principales pautas metodológicas en el campo de las ciencias criminológicas. Con 

un lenguaje sencillo y asequible para cualquier tipo de lector, en el libro se utilizan 

ejemplos prácticos y teóricos con el objetivo de evidenciar la adecuada aplicación de 

diferentes estrategias y técnicas, necesarias para la adecuada estructuración de una 

investigación criminológica. 

 

 
4 

 

 
(Ramírez et al., 

2022, p. 242) 

 

 
Violencia y 

trabajo 

El trabajo constituye una vertiente fundamental de la vida humana que reclama 

compromiso frente a la amenaza del distrés (estrés negativo), la alienación, la 

injusticia, la violencia y cualesquiera otras condiciones que lo degradan. Ese 

compromiso se materializa a través de los derechos, pero también de los valores, los 

conocimientos, las aptitudes, y permea en las relaciones, en cuyo núcleo se encuentran 

las emociones, tradicionalmente arrumbadas del ámbito laboral. 

 

 

 
5 

 

 

 
(Canevari Bledel et 

al., 2019, p. 320) 

 

 
Los laberintos de 

la violencia 

patriarcal 

En la última década ha ocurrido un proceso de creciente visibilizarían de las violencias 

sustentadas en las relaciones entre las personas vinculadas a sus posiciones de género. 

Este libro ofrece una búsqueda de comprensión situada en Santiago del Estero, y aporta 

desde diferentes perspectivas en cada uno de sus textos, diálogos teóricos y empíricos. 

Comprendemos a la violencia dentro de las estructuras sociales, económicas y políticas 

que le otorgan la posibilidad de su existencia, reproducción y perduración, por eso 

insistimos en desentrañar al patriarcado y al capitalismo como sus basamentos 

históricos. 

 

6 

(García Álvarez y 

Haro Reyes, 2021, 

p. 192) 

Resiliencia en la 

violencia y 

criminalidad 

El objetivo de este libro de «Resiliencia en la violencia y criminalidad», es investigar 

la capacidad de adaptación (positiva o negativa) de un individuo que delinque, frente 

a un agente perturbador (medio ambiente, violencia, vivienda, violación de los 

derechos humanos, educación, amistades, familia, entre otros) o un estado o situación 

adversos. Asimismo, los trabajos que se presentan como capítulo de libro podrán ser 
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   investigaciones científicas, reportes de investigación (parcia- les o concluidos), 

revisión crítica, estudios de casos, reflexiones teóricas, que se relacionen con uno o 

más temas de las líneas de investigación siguientes, como resiliencia en la mujer y el 

hombre. 

 

 
7 

 

 
(Muñoz Maya, 

2022, p. 656) 

Violencias 

textuales:  la 

representación de 

las violencias 

contra  las 

mujeres 

Violencias textuales. La representación de las violencias contra las mujeres ofrece a 

lectores y lectoras un conjunto de producciones ensayísticas que giran, como su propio 

nombre indica, en torno a las violencias sufridas por las mujeres y su representación 

en la literatura, la pintura, los textos legales, la cultura popular, los ámbitos de la vida 

social y política y un largo etcétera. La elección de estos plurales, violencias y mujeres, 

ni es casual, ni sigue ningún principio de gramaticalidad que los exija. 

 

 

 
8 

 

 

 
(García López, 

2019, p. 304) 

 

 
Psicopatología de 

la violencia: 

repercusiones 

forenses 

Psicopatología de la violencia: repercusiones forenses es una buena muestra de la 

complejidad individuo/cultura que configura al ser humano, y de su necesaria 

interacción en la explicación del crimen y la violencia. Desde la neurociencia y la 

neurobiología hasta los parámetros sociales y culturales que crean una tierra de 

violencia y de silencio, desde la conciencia hasta la pugna en el foro de los tribunales. 

Aquí no se leerán relatos de extrema violencia, sino que se encontrarán propuestas 

para responder ¿dónde comienza la violencia? ¿dónde están sus límites? a partir de 

una premisa clara: no somos violentos por naturaleza. 

 

 
9 

 

 
(Carrillo Cruz et al., 

2019, p. 117) 

 
La violencia de 

género desde un 

enfoque 

multidisciplinario 

En este libro se parte del concepto que tiene la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) sobre la violencia contra la mujer, en el cual se reconoce que puede existir 

violación en el matrimonio, en citas amorosas, o practicada por un desconocido, así 

mismo, las insinuaciones sexuales no deseadas, el acoso sexual, la esclavitud sexual, 

fecundación forzada, y el matrimonio forzado, entre otros, son manifestaciones que se 

incluyen en el marco de la violencia sexual contra las mujeres. 

 
10 

(Lídice R. , 

Violencia contra la 

mujer y maltrato 

Violencia contra 

la mujer y 

maltrato familia 

Este libro aproxima al lector a un estudio del grave problema social de la violencia 

contra la mujer y el maltrato familiar, así como señala la necesidad de romper el 

silencio de la sociedad ante una situación de violencia contra las mujeres y los 

miembros del grupo familiar, bajo una óptica global. La violencia intrafamiliar es 
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 familia, 2019, p. 

180) 

 considerada una violencia de género, una vez que está basada en las desigualdades de 

poder que existen entre hombres y mujeres, contribuyendo a perpetuar la 

discriminación, opresión y los maltratos cometidos en el hogar. 

 

 

 
11 

 

 
(Carreras Presencio, 

2019, p. 158) 

 

Concepto 

jurídico de 

violencia de 

género 

El ordenamiento jurídico internacional de los derechos humanos, en 1993, definió el 

fenómeno de la violencia contra la mujer, para los Estados, recomendando a 

continuación una legislación nacional según indicadores y datos empíricos propios. 

No obstante, y fruto de la interconexión entre el Derecho Internacional de los derechos 

humanos y el Derecho Penal Internacional, se produce una evolución en su tratamiento 

jurídico, que ha de ser incorporado a los ordenamientos jurídicos nacionales. Es la 

violencia basada en género. 

 

 

 

 
12 

 

 

 
 
(Villalón Ogáyar, 

2019) 

 

 

 
Lugares 

vulnerables, 

violencias y 

delincuencia 

Hay lugares en nuestras ciudades que experimentan el problema social de la 

delincuencia de una forma especialmente intensa. Son lugares malditos a los que es 

mejor no llegar. Sus habitantes son mirados con recelo, estigmatizados y a veces 

expulsados con la intención de «recuperar» ese espacio para la «ciudad». Son áreas 

donde se concentran problemas como el desempleo, la pobreza o el abandono escolar. 

Con frecuencia, son sectores abandonados a su suerte por las instituciones públicas y 

privadas. ¿Cómo se desarrollan estos lugares?, ¿qué procesos históricos los producen?, 

¿qué factores hacen que aparezcan y se desarrollen?, ¿cómo han reaccionado los 

poderes públicos en Europa ante este fenómeno? son algunas de las cuestiones que 

aborda este libro y que ayudarán a ahondar en toda esta problemática. 

 

 

13 

 

 
(Avila Navarrete et 

al., 2021, p. 113) 

 
Violencia 

filioparental: 

aportes y 

reflexiones 

Este libro se convierte en una construcción innovadora y pionera en Colombia; se 

caracteriza por el pluralismo de elementos acerca de la violencia y su actualización 

desde la mirada de expertos temáticos en el campo de la familia y la educación, 

favoreciendo un análisis reflexivo acerca de algunos aspectos de la realidad social. De 

manera particular, la lectura del texto requiere una disposición mental abierta para 

entender que no es un material terminado, por el contrario, hace parte de las muchas 

obras no culminadas e imperfectas que motivan a seguir estudiando nuevas 
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   aproximaciones sobre la familia colombiana, más aún cuando hoy en día la 

investigación en este tema es una tarea dinámica y cambiante. 

 
14 

 
(Álvarez Olalla, 

2020, p. 182) 

Violencia de 

género y 

responsabilidad 

civil 

Las sentencias que enjuician los delitos de violencia de género no están concediendo 

indemnizaciones adecuadas al daño moral de las víctimas, ni están valorando de forma 

específica el ataque a la integridad moral que la violencia de género supone. 

 

 

 
15 

 

 

 
(Rowinski, 2021, p. 

171) 

 

 

Violencia de 

género: enfoque 

interdisciplinario 

“No se nace mujer, se llega a serlo” frase emblemática de la legendaria filosofa 

francesa, escritora y activista feminista Simone de Beauvoir, apunta a la 

comprometida, incomoda e inquietante tarea de cuestionar lo dado como lo absoluto. 

Desde acá es desde donde se pretende e intenta cuestionar, revisar, historiar, remover 

y profundizar sobre como lo político, lo social, lo cultural, la educación, la crianza, 

constituyen y “fabrican” modos de ser, estar, pensar y sentir como mujeres y como 

varones en una sociedad patriarcal, (como se construye la subjetividad masculina) 

desde incluso antes de nacer. 

 

 

 
16 

 

 
(Zafra Espinosa de 

los Monteros, 2022, 

p. 177) 

 

Principio de 

oportunidad y 

violencia de 

género 

Nuestra justicia penal se inspira en el sistema de justicia retributiva, donde ante la 

acción delictiva, los tribunales deben imponer un castigo que responda, en mayor o 

menor medida al reproche social. Sin embargo, la sociedad muestra una gran 

desconfianza al mismo. Si bien es cierto que la sujeción al principio de legalidad 

genera una situación de seguridad jurídica, no lo es menos que, su estricta aplicación 

puede conllevar situaciones que perjudican a las partes, tanto a víctimas como a 

victimarios. 

 

 

 
17 

 

 
(Dhondt Reindert y 

Zícari, 2022, p. 312) 

 
Afectos y 

violencias en la 

cultura 

latinoamericana 

Esta compilación de estudios presenta un acercamiento a la producción auto ficcional 

actual como discurso crítico de lo real. En las dieciocho contribuciones que examinan 

la narrativa, el cine, la televisión, el cómic y el teatro auto ficcionales, producidos en 

España y Latinoamérica en las últimas dos décadas, se descubren las particularidades 

de la auto ficción. Estas abordan la transmisión del conocimiento histórico, social y 

político en la producción cultural de nuestros días como una experiencia 

fundamentalmente del sujeto. 
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CAPÍTULOS DE LIBROS 

 

N.º Autor/es Título Nombre del libro 

 
1 

(Martínez y Pérez, Orientaciones 

educativas para la prevención de la 

violencia familiar, 2020, p. 27) 

Orientaciones educativas para la 

prevención de la violencia familiar 

 
La violencia en la familia 

2 (López Herrerías, 2020, p. 43) 
Prevenir la violencia familiar, educar la 

conciencia 
La violencia en la familia 

 

 
18 

 
(López de Zubiría 

Díaz, 2020, p. 416) 

El tratamiento de 

la violencia de 

género desde la 

perspectiva 

criminológica 

 
Las peculiaridades de la violencia de género justifican una aproximación 

criminológica a esta realidad, proyectando el análisis no sólo al delito sino también al 

delincuente, la víctima y al origen de la misma. 

 

 

 
19 

 

 

(Corradi, 2020, p. 

179) 

 

Sociología de la 

violencia: 

identidad, 

modernidad, 

poder 

La hipótesis de este libro es que la violencia es una fuerza social que dota de estructura 

y significado a la realidad, que genera poder y se confunde con él. La autora propone 

la definición de «violencia modernista» caracterizada por elementos paradójicos: el 

vínculo entre el pensamiento y la emoción, la relación con lo sagrado, el trabajo sobre 

el cuerpo de la víctima y la centralidad de la figura del agresor. El libro analiza en 

detalle las violaciones masivas en Bosnia, el comportamiento de los terroristas suicidas 

y la violencia contra las mujeres. 

 

 
20 

 
(Prada Mier y Ferrer 

Lozano, 2019, p. 

55) 

La violencia de 

género: un 

problema 

psicosocial y de 

salud 

La violencia de género, como plantea Silva (2017), es un problema social de 

dimensiones preocupantes; no se trata de casos aislados, sino de situaciones que 

ocurren de manera constante en todos los lugares del planeta, en algunos más que en 

otros, y lo variable de la violencia son cuestiones que complejizan el problema. Es un 

fenómeno que, por su alcance, se prevé como una pandemia en el siglo XXI. 
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3 (Fernández Herrero, 2020, p. 59) 
Los hijos como víctimas o espectadores de 

la violencia familiar 
La violencia en la familia 

4 (Perez Fernandez, 2020, p. 46) Psicosociología de la conducta violenta la violencia en la familia 

5 (Gordillo Leon, 2020, p. 86) 
Los estereotipos en la explicación de la 

conducta violenta 
La violencia en la familia 

6 (Caballero Garcia, 2020, p. 172) Violencia entre iguales un tema de todos La violencia en la familia 

7 (Rodriguez, 2020, p. 192) Jóvenes y violencia La violencia en la familia 

8 (Camara Mora, 2020, p. 220) El papel de la violencia en las subculturas La violencia en la familia 

9 (Fernández, 2022, p. 20) La violencia en el lugar de trabajo Violencia y trabajo 

10 (Martínez y Pérez, La inteligencia afectiva 

en el trabajo: prevención de la violencia y 

fomento de la convivencia, 2022, p. 35) 

La inteligencia afectiva en el trabajo: 

prevención de la violencia y fomento de la 

convivencia 

 
Violencia y trabajo 

11 
(Caballero y Hernández, 2022, p. 185) 

Gestionar los conflictos sin violencia: el 

protocolo r-dedos 
Violencia y trabajo 

12  
(Canevari y Isac, 2019, p. 73) 

La cruel expresión de la violencia 

patriarcal: dieciséis años de femicidios en 

Santiago del Estero (2002-2017) 

 
Violencia y trabajo 

13  

(Haro Reyes, 2021, p. 55) 

El replanteamiento y sistematicidad del 

delito desaparición de personas: análisis 

desde la perspectiva victimo- 

criminológica 

 
Resiliencia en la violencia y 

criminalidad 
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ARTÍCULOS 

 

N.º Autor/es Título Revista Resumen 

 

 
1 

 

(Briceño León, 2019, 

pp. 17-30) 

 
La sociología de 

la violencia un 

nuevo campo 

 

 
Revista Redalyc 

El articulo aborda el surgimiento de la sociología de la 

violencia como un campo teórico y de práctica profesional 

nuevo que se ha expandido en los pasados 25 años. El articulo 

ubica el contexto político que impulso su nacimiento en los 

años noventa. Como una consecuencia de los cambios en la 

14 
(Nápoles Durán, 2021, p. 175) 

Criminalidad y resiliencia en el 

delincuente 

Resiliencia en la violencia y 

criminalidad 

15 
(D’alessio, 2022, p. 81) Violencia física y psicológica in ragazza 

Violencias textuales: la representación 

de las violencias contra las mujeres 

16 
(López D. , 2019, p. 16) 

Psicopatología de la violencia. 

Repercusiones Forenses 

Psicopatología de la violencia: 

repercusiones forenses 

17  
(Cardona, 2019, p. 85) 

La violencia contra la mujer al interior de 

la familia. Observación en el municipio de 

Cartago, Valle 

La violencia de género desde un 

enfoque multidisciplinario 

18 (Lídice R. , Del Acceso a la Justicia para 

las Víctimas de Violencia de Género y 

Maltrato Familiar Por Medio De los 

Intrumentos Internacionales, 2019, p. 38) 

Del acceso a la justicia para las víctimas 

de violencia de género y maltrato familiar 

por medio de los instrumentos 

internacionales 

 
Violencia contra la mujer y maltrato 

familiar 

19 
(Correa López, 2021, p. 69) 

Violencia, adolescencia y correlatos 

neuropsicológicos 

Violencia filioparental: aportes y 

reflexiones 

20 
(Velásquez Vargas, 2021, p. 89) Violencia filioparental, posconflicto 

Violencia filioparental: aportes y 

reflexiones 
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    geopolítica mundial y de la aparición de nuevas formas de 

delito y criminalidad. La sociología de la violencia surge 

como una respuesta conceptual al incremento y letalidad de 

los delitos cuya adecuada interpretación no la podía ofrecer 

la criminología tradicional ni la sociología de la desviación. 

 

 

 
2 

 

 

(Alvarado, 2020, pp. 68- 

107) 

La sociología del 

crimen y la 

violencia  en 

América Latina. 

Un campo 

fragmentado 

 

 

 
Revista Scielo 

El propósito del presente artículo es establecer una 

genealogía de los estudios sobre Sociología del crimen y la 

violencia en América Latina, particularmente desde los años 

sesenta del siglo XX, cuando emerge un cuerpo de la 

literatura que tiene las características de una subdisciplina, 

con una comunidad de expertos que genera conocimientos y 

promueve un campo analítico propio, autónomo. 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

(Nazar et al., 2018, pp. 

365-400) 

 

Violencia física 

contra 

adolescentes  y 

estructura 

familiar: 

magnitudes, 

expresiones  y 

desigualdades 

 

 

 

 
Asociación de 

Historia 

Contemporánea 

Este estudio forma parte de una investigación cuantitativa 

realizada en el estado de Chiapas, México. Con base en una 

encuesta realizada a 6 532 estudiantes urbanos, no indígenas, 

de 11 a 19 años de edad, se analiza la relación entre la 

estructura familiar y la violencia física contra adolescentes y 

contra la madre. Los resultados evidencian dos expresiones 

diferenciadas de la violencia física en los hogares con 

implicaciones distintas para las adolescentes: la que se ejerce 

solamente sobre los hijos e hijas, y aquella en la que existe 

concurrencia de violencia física contra la madre y contra los 

hijos e hijas. 

 
4 

(Roucek y Müller 

Montie, 2023, pp. 399- 

413) 

 
La Sociología de 

La Violencia 

Revista 

Mexicana de 

Sociología 

Es la revista de ciencias sociales más antigua de México y 

América Latina. Publicado desde sus inicios por el Instituto 

de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional 

Autónoma de  México, es un notable contribuyente a las 
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    producciones sociológicas teorizadas y observadas en el 

habla hispana 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 
(Ramírez Velásquez et 

al., 2021, pp. 260-275) 

 

 
Violencia de 

género  en 

Latinoamérica: 

Estrategias para 

su prevención y 

erradicación 

 

 

 

Revista de 

Ciencias 

Sociales Redalyc 

La violencia de género históricamente se ha relacionado con 

la mujer afectándola en distintos ámbitos, económicos, 

políticos, sociales, culturales. Las legislaciones nacionales y 

sus estrategias para la prevención y erradicación tienen 

origen en las normas internacionales, no obstante, a pesar de 

los esfuerzos realizados se evidencian reportes de cifras 

alarmantes que demuestran debilidades en la implementación 

o ejecución de procedimientos adoptados en la región para 

aplicar la normativa vigente que garantiza y protege los 

derechos de la mujer a vivir una vida libre de violencia. 

 

 

 

6 

 

 

(Moreira Pinargote y 

Zambrano Santo, 2021, 

pp. 1-16) 

 

Violencia de 

género contra la 

mujer en Manabí, 

una aproximación 

estadística 

 

 

Observatorio de 

Violencia de 

Género 

La violencia de género hacia las mujeres se define como tal 

cuando las manifestaciones de violencia son ejercidas por 

razones basadas en el sexo y el género de las mujeres. El 

presente texto tiene como objetivo evidenciar las principales 

cifras de violencia de género hacia las mujeres en Manabí 

durante el 2019 y 2020. Los datos recolectados fueron 

cualitativos (grupos focales) y cuantitativos (estadística) de 

instituciones públicas y sociedad civil en la provincia. 

 

 

 
7 

 

 

 
(Villegas, 2021, pp. 13- 

20) 

 

 
La violencia 

contra las mujeres 

en Ecuador a seis 

años de los ODS 

 

 

 
Iuris Dictio 

La erradicación de la violencia contra las mujeres y su 

empoderamiento es una prioridad de la Agenda 2030 y los 

objetivos de desarrollo sostenible. A seis años de este 

compromiso internacional, Ecuador mantiene una deuda 

pendiente con las mujeres y las niñas. A nivel internacional el 

Estado ha resaltado avances normativos en temas de género; 

sin embargo, datos recientes dejan ver que las mujeres sufren 

a diario diversos tipos de violencia que las coloca en una 
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    situación de permanente riesgo, tanto en los espacios públicos 

como privados. 
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(Nateras González, pp. 

305-324) 

 

 

 

 
Aproximación 

teórica para 

entender la 

violencia desde 

un enfoque crítico 

 

 

 

 

 

 
Telos/Redalyc 

Encontrar una definición ampliamente reconocida o 

legitimada de la violencia es poco probable por varias 

razones, entre ellas, porque es un concepto multifacético y 

multidimensional y porque la ampliación o reducción de esta 

locución zanja su valor descriptivo y explicativo, debilitando 

su impacto. No obstante, es fundamental entender el sentido; 

el ejercicio, y los detonantes de la violencia, y el punto de 

partida es tratar de acercarse a un concepto lo suficientemente 

capaz de yuxtaponer su mejor comprensión. En tal sentido, el 

objetivo de este artículo es llevar a cabo un acercamiento 

teórico de la violencia, a partir de la exploración de las 

aportaciones teóricas de algunos autores que analizan o 

retoman este concepto desde una perspectiva crítica. 
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(Dávila et al., 2022, pp. 

45-82) 

 

 

Violencia 

simbólica: 

revisión de  los 

estudios  que 

acuñan el 

concepto en 

América Latina 

(2009-2019) 

 

 

 

 

 

 
Revista Scielo 

El presente artículo es un estado del arte sobre el concepto de 

violencia simbólica en el contexto académico 

latinoamericano. El texto abarca la revisión de artículos, 

libros y tesis que abordan dicho concepto en el período 2009- 

2019. Si bien el concepto es introducido por el sociólogo 

francés Pierre Bourdieu, a finales del siglo pasado (XX), en 

el siguiente trabajo no se hará una revisión exhaustiva de la 

obra de Bourdieu, sino de los autores que han usado el 

concepto como eje de sus investigaciones sobre América 

Latina. Se halló que el concepto se ha desarrollado en los 

siguientes campos académicos: estudios de género y 

feminismo; estudios sociales y políticos, y en análisis 

educativos y pedagógicos. 
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(Silva Escobar, 2021, 

pp. 759-776) 

 

Violencia, 

corrupción    y 

poder 

disciplinario en la 

trilogía  del 

tremendismo  de 

Felipe Cazals 

(1975-1976) 

 

 

 

 

Arte, Individuo y 

Sociedad 

Este trabajo analiza los modos en que se inscriben la 

violencia, la corrupción y el poder disciplinario en la trilogía 

del tremendismo de Felipe Cazals. Se plantea que las 

películas Canoa, El apando y las Poquianchis, elaboran un 

nuevo registro en la representación de las clases populares, 

que entra en tensión con el imaginario impuesto por el cine 

industrial y, en esa complejidad, se intenta establecer una 

crítica sobre aquellos relatos totalizantes que caracterizaron a 

la época dorada y que hicieron del imaginario mexicano de lo 

popular una racionalidad acorde con el proyecto nacionalista 

postrevolucionario. 
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(Rettberg, 2020, pp. 2- 

17) 

 

 

Violencia  en 

América Latina 

hoy: 

manifestaciones e 

impactos 

 

 

 

Revista de 

Estudios 

Sociales 

De acuerdo con todas las comparaciones internacionales, 

América Latina es la región más violenta del mundo, con las 

tasas de homicidios más elevadas y con la mayor incidencia 

de fenómenos como la violencia urbana, el secuestro, la 

justicia por mano propia y los conflictos ambientales. Este 

documento brinda un panorama de las formas, los 

protagonistas y los impactos económicos, sociales e 

institucionales de la violencia en América Latina, e identifica 

a grupos sociales particularmente vulnerables, como los 

jóvenes, las mujeres y los defensores de Derechos Humanos. 

 

 

 
 

12 

 

 

 
(Safranoff y Kaiser, 

2020, pp. 80-99) 

Violencia  en 

América Latina: 

¿qué  factores 

aumentan   el 

riesgo de ser 

victimizado 

dentro  de  la 

prisión 

 

 

 
 
Revista Scielo 

El artículo contribuye a expandir el conocimiento sobre la 

violencia en contexto de encierro en América Latina, a partir 

del análisis de la Encuesta a Personas Privadas de Libertad 

realizada en seis países de la región. Identifica los factores de 

riesgo que incrementan la vulnerabilidad de los varones 

privados de libertad a ser victimizados dentro de la prisión. 

Los resultados muestran que las personas detenidas más 

proclives a ser víctimas de violencia dentro de la prisión son 

quienes tienen  menor edad, fueron  víctimas de violencia 
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    durante su infancia, reciben visitas poco frecuentes, son 

reincidentes, consumen alcohol y/o drogas dentro del penal, 

conciben cierto nivel de corrupción entre los agentes de 

seguridad y/o, además, están en penales con problemas de 

hacinamiento. 

 

 

13 

 

 

(Medellín, 2022) 

 
Criminalidad y 

violencia ¿Una 

epidemia en 

América Latina? 

 

Instituto de 

Estudios 

Urbanos – IEU 

Latinoamérica registra el 33 % de los casos de criminalidad 

en el mundo, aun cuando concentra solo el 8 % de la 

población del planeta. La presencia permanente y creciente 

del crimen organizado y las pandillas genera cada día nuevas 

víctimas que mantienen a la región como las más violenta a 

nivel mundial. 
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(Ortega Pérez, 2021) 

 

 

Violencia 

intrafamiliar: la 

reparación 

integral como un 

derecho en el 

Ecuador 

 

 

 

 

 
Iuris Dictio 

La violencia es un problema que viene afectando a las 

distintas esferas de la sociedad. El tema debe ser tratado con 

responsabilidad e interés por parte de cada una de las partes 

integrantes de la sociedad. El objetivo del artículo es analizar 

la violencia intrafamiliar que sufre la mujer en el hogar y 

cómo se da la Reparación Integral como un derecho en el 

Ecuador. Se realizó una investigación documental basada en 

una revisión bibliográfica de revistas relacionadas con el área 

asentada en bases de datos especializadas. Como resultados 

se evidencia que existe la Reparación Integral como un 

derecho constitucional en el Ecuador. 

 

 

 
15 

 

 

 
(Borja, 2022) 

 

 
La violencia en 

Ecuador 

 

 
La democracia 

muere en la 

oscuridad 

Hasta el 28 de enero de 2022, en Ecuador se han vivido 270 

crímenes violentos; más del doble de los que hubo en 2021 

durante el mismo periodo, según los datos de la Policía 

Nacional. Y no es coincidencia que la ciudad más violenta, 

sea también la ciudad más desigual. Guayaquil, epicentro de 

la violencia y también la ciudad que más fue golpeada por el 

COVID-19 ha triplicado las cifras: pasó de 31 crímenes 
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    violentos en las cuatro primeras semanas de 2021, a 91 en el 

mismo período de 2022. 
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(Cadena, 2020) 

 

Geografía del 

terror: homicidios 

y desapariciones 

forzadas en los 

municipios de 

México 2006- 

2017 

 

 

 

 

Revista Scielo 

Los objetivos de este trabajo son: i) develar la dinámica de 

los homicidios y las desapariciones forzadas en México, sus 

entidades federativas y en los dos mil 458 municipios del 

país; ii) descubrir el patrón espacial de los homicidios y 

desapariciones en la escala municipal de México en términos 

de su intensidad y aglomeración en el territorio; iii) 

identificar regiones prioritarias de atención para prevenir 

homicidios y desapariciones forzadas; y, iv) explorar la 

relación estadística a escala municipal entre homicidios y 

desapariciones forzadas con indicadores oficiales. 
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(Mendoza Gutiérrez et 

al., 2019) 

 

 

 

Causas y 

consecuencias de 

la violencia en el 

noviazgo:  una 

mirada de  los 

jóvenes 

universitarios   de 

la ciudad   de 

Tarija, Bolivia 

 

 

 

 

 

 

 

Revista Scielo 

Bolivia es el cuarto país de América Latina con el índice más 

alto (24,6%) de violencia de pareja en jóvenes (Rubio-Garay 

et al., 2017) , asimismo, el 51,9% de las mujeres solteras de 

15 años o más edad vivieron algún episodio de violencia en 

el transcurso de su relación con su enamorado o novio (INE, 

2016), en ese sentido, el objetivo de la presente investigación 

es conocer la percepción de los jóvenes universitarios de la 

ciudad de Tarija con respecto a las causas y las consecuencias 

de violencia en la etapa del noviazgo para contribuir a la 

generación de acciones y tácticas de prevención y atención en 

violencia adaptadas al contexto. Para ello se empleó una 

encuesta aplicada a 770 jóvenes universitarios. Se realizaron 

análisis descriptivos y modelos de asociación bivariados. Los 

resultados muestran que la principal causa de la violencia son 

los celos, donde el hombre es el más violento y la mujer la 

más afecta. 
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(Bervian et al., 2019) 

Violencia  contra 

las mujeres 

rurales: 

concepciones  de 

profesionales  de 

la   red 

intersectorial de 

atención 

 

 

 
Revista Scielo 

 

 
La violencia contra las mujeres tanto en áreas rurales como 

urbanas requiere para su enfrentamiento la articulación de 

diferentes sectores, a través de una red de atención. 
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(Trajtenberg y Sánchez 

de Ribera, 2019) 

 

 

 

Violencia en 

instituciones 

penitenciarias. 

Definición, la 

medición y la 

explicación del 

fenómeno 

 

 

 

 

 

 

Revista Scielo 

La violencia en prisión es un problema fundamental para 

todos los sistemas penitenciarios del mundo. Compromete los 

derechos humanos, la seguridad y la vida de los internos y 

funcionarios, afecta la efectividad de los programas y puede 

incrementar la reincidencia y los costos sociales. Sin 

embargo, ha sido menos investigada que otras formas de 

violencia, y la escasez de estudios es más grave en los 

contextos en los que más se necesitan. El objetivo de este 

artículo es presentar una sistematización de la literatura 

especializada sobre la violencia en prisiones para discutir sus 

principales problemas conceptuales y metodológicos. Se 

presentan los problemas de la definición de la violencia en el 

ámbito penitenciario; se examinan los principales desafíos 

enfrentados al intentar medir el fenómeno. 

 

 

 
20 

 

 
 
(Herrera Rodríguez et 

al., 2019) 

Autopsia 

psicológica: 

revisión y 

propuesta de 

aplicación en 

casos de suicidio 

y feminicidio en 

México 

 

 

 
Revista Scielo 

Se presenta una investigación cuyo objetivo fue establecer la 

reflexión para proponer la aplicación de la técnica de autopsia 

psicológica como auxiliar pericial-epidemiológico en casos 

de suicidios y en la investigación policial-legal y 

epidemiológica en casos de feminicidios. El trabajo consistió 

en la búsqueda y revisión documental en acervos físicos y en 

bases de datos, de materiales consistentes en propuestas 

técnicas o reportes de empleo de la autopsia psicológica como 
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TESIS 

 

N.º Autor/es Título Ubicación/Tesis Resumen 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
(Vega Ugalde y 

Cevallos Sosa, 

2019) 

 

 

 

 

Violencia contra las 

mujeres: orígenes de la 

producción teórica en 

Ecuador 1980-1995 

 

 

 

 

 
Universidad 

Central del 

Ecuador 

El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo analizar 

los orígenes de la producción teórica sobre la violencia contra las 

mujeres en el Ecuador. Inicialmente se presenta el contexto 

organizativo del Movimiento de Mujeres como el escenario donde 

fue posible visibilizar, cuestionar y enfrentar a la violencia contra 

las mujeres. Se examina el desarrollo teórico de esta categoría, 

estrechamente vinculado al análisis del patriarcado como la 

estructura social que determina los roles socialmente asignados a 

mujeres y hombres por su condición biológica, y donde es posible 

la producción y reproducción de relaciones de poder asimétricas 

que se materializan en violencia contra la mujer psicológica, física 

y sexual. Se presentan los enfoques desde donde se abordó esta 

categoría y las estrategias utilizadas para erradicar la violencia 

contra mujeres, procesos que culminaron una etapa de lucha con 

    técnica forense. El trabajo analizó los orígenes, métodos y 

posibilidades de aplicación de la Autopsia Psicológica. Como 

resultado se encontró que, aunque la denominación de 

Autopsia Psicológica es una concepción general, existen 

diferencias entre propuestas, desde las cuales se puede 

depurar la técnica y hacerse aproximaciones a protocolos 

específicos para casos como suicidios o feminicidios. 

Finalmente se concluye con un boceto-propuesta de 

aplicación de la autopsia psicológica con la inclusión de 

elementos técnicos de distintos protocolos de la autopsia 

psicológica. 
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    la aprobación de la Ley 103 Contra la Violencia a la Mujer y a la 

Familia. 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
(Camacho 

Gonzales, 2020) 

 

 
Dinámica de la 

evolución de los 

homicidios y Su 

relación 

Con los conflictos 

políticos en las 

Relaciones 

Intergubernamentales 

 

 

 
Facultad 

latinoamericana 

de ciencias 

sociales 

sede académica 

de México 

A partir de 2008, la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes 

ha aumentado significativamente hasta nuestros días. En 2011 y 

2017 se registraron tasas de homicidios similares a nivel nacional 

pero la radiografía en la presente investigación indaga si el cambio 

en el mapa de violencia en el país ha ocurrido por los conflictos 

políticos en las Relaciones Intergubernamentales, derivado del 

cambio en el mapa político-electoral que también varió durante 

este periodo de tiempo. El objetivo es abonar a la discusión para 

comprender el fenómeno de la violencia e inseguridad que se vive 

en el país, así como generar insumos para el diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas en la 

materia. 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

(Garzón Cruz, 

2019) 

 

 

 

 
Era su vida o la mía”, 

homicidio en defensa 

propia. Narrativa 

biográfica de violencia 

de género y agencia 

 

 
Biblioteca 

Digital de 

Vanguardia 

para la 

Investigación en 

Ciencias 

Sociales 

Región Andina y 

América Latina 

Los medios de comunicación han convertido la violencia de 

género en algo que hace parte de la rutina diaria, algo de lo que 

todas las personas hablan y a la vez incentiva su indiferencia. Al 

parecer se ha normalizado socialmente la violencia y los 

asesinatos en contra de las mujeres, cosa contraria ocurre cuando 

una mujer ejerce violencia y asesina a su pareja para defenderse y 

parar con la violencia. Parece que pesa más la construcción de la 

feminidad al convertirse en víctima y morir, que al utilizar la 

fuerza y matar para vivir, (defenderse para vivir). Si eres asesinada 

tu historia será publicada en todos los medios posibles y 

eventualmente la muchedumbre dirá ¡pobre mujer! te llevaran 

flores a la tumba y se lamentara tu muerte por un corto tiempo, 

pero sí te defiendes y en el acto terminas matando a tu victimario, 

te conviertes en transgresora/ victimaria, serás encerrada, mientras 
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    las instituciones del estado debaten si eres culpable o inocente por 

defender tu propia vida 

 

 

 

 

 

 
 

4 

 

 

 

 

 

 
 
(Werner, 2020) 

 

 

 
Violencia basada en 

género contra las 

mujeres en 

el Ecuador: Las 

prácticas de 

revictimización en el 

sistema de justicia 

legal 

 

 

 

 
Faculty of 

Social Sciences 

Department of 

Anthropology 

Universiy of 

Copenhagen 

La violencia basada en género (VBG) contra las mujeres (VCM), 

la manifestación violenta de las diferencias de poder, es una 

cuestión mundial de derechos humanos y desarrollo global. 

Alrededor del 65% de las mujeres en el Ecuador han 

experimentado VBG. En colaboración con el Centro Ecuatoriano 

para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM) en Quito, 

Ecuador, investigué: ¿Qué sucede durante el encuentro de las 

mujeres con el sistema jurídico y cómo conforma su experiencia 

de victimización? Reconociendo los avances legales y sociales, 

existe la conciencia de que varios factores siguen obstaculizando 

una respuesta valiosa del sistema jurídico a la VBG. Esta tesis 

tiene por objeto contribuir al debate, examinando más 

concretamente el enfoque del sistema jurídico sobre el tema 

enmarcado en el contexto del derecho y la sociedad, teniendo en 

cuenta las realidades vividas por las mujeres. 

 

 

 

 
5 

 

 

 

(Rivera Orejuela, 

2019) 

Consecuencias de la 

ausencia de 

reconocimiento legal 

de       la       violencia 

económica y/o 

patrimonial en el 

ejercicio de los 

derechos económicos 

de las mujeres 

 

 

Repositorio 

Institucional 

Universidad de 

Cuenca 

La presente investigación se realizó con la finalidad de conocer las 

consecuencias que para la vida de las mujeres tiene la ausencia de 

regulación de la violencia económica y patrimonial, en el 

reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos económicos. Se 

partió de la revisión documental de: Constitución 2008, Convenios 

Internacionales, Código Orgánico Integral Penal, Ley Orgánica 

Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer y 

su Reglamento, e investigaciones realizadas referentes al tema. La 

investigación fue cualitativa, se utilizó la técnica de entrevista 

semiestructurada aplicada a: víctimas de violencia; a profesionales 
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    que laboran en los centros de atención especializados en violencia; 

y, a operadores de justicia del Cantón Cuenca 
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(Beltrán Campos, 

2022) 

 

 
Creencias que 

contribuyen a la 

violencia simbólica en 

el ámbito familiar en 

mujeres de la 

comunidad de 

Atucloma de la 

parroquia rural Tarqui 

del Cantón Cuenca, 

durante el periodo 

2021 

 

 

 

 

 
Repositorio 

Institucional 

Universidad de 

Cuenca 

El problema de investigación radica en que la violencia simbólica 

ha sido interiorizada por creencias que tienen las personas por lo 

que ha permitido que sea normalizada y contribuya a la 

reproducción y perduración de la misma en la comunidad de 

Atucloma de la parroquia Tarqui del cantón Cuenca. Por ello, la 

presente investigación ha planteado como objetivo general 

analizar las creencias de las mujeres en el ámbito familiar que 

contribuyen a la violencia simbólica en la comunidad de 

Atucloma; en tanto que los objetivos específicos están 

direccionados a conocer los roles que contribuyen a la violencia 

simbólica en el ámbito familiar en mujeres de la comunidad de 

Atucloma de la parroquia Tarqui del cantón Cuenca e identificar 

las formas de violencia simbólica en el ámbito familiar que sufren 

las mujeres de la comunidad Atucloma de la parroquia Tarqui del 

cantón Cuenca. 

 

 

 

 

 
7 

 

 

 

 

 
(Pacheco 

Lupercio) 

 

 
Acompañamiento a 

mujeres en situación 

de violencia: la ruptura 

del ciclo de la 

violencia y la 

recuperación de su 

cuerpo 

 

 

 

Repositorio 

Institucional 

Universidad de 

Cuenca 

En el Ecuador 6 de cada 10 mujeres reconocen haber vivido 

situaciones de violencia en el contexto familiar, esta situación se 

constituye en un problema de salud pública y de derechos 

humanos que requiere un abordaje oportuno, técnico y 

especializado. Las mujeres afectadas por la violencia algunas 

veces deben huir de sus hogares y encuentran en las casas de 

acogida o refugios un lugar para salvar sus vidas; en este contexto 

la Casa María Amor propone en Cuenca la Metodología de 

Acompañamiento Un camino para celebrar la Vida que, sobre la 

base del enfoque de género, se estructura en cuatro pasos: el 

encuentro, la proyección, el camino y el nuevo comienzo. Hoy 

luego de diez años de aplicabilidad de la propuesta deseamos 
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    conocer los significados del proceso transitado, los aportes y 

desafíos que, desde la mirada y en las voces de las mujeres, 

posibilitaron la ruptura del ciclo de la violencia y la recuperación 

de su agencia 
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(Coba Torres y 

Valdivieso 

Casalombo, 2023) 

 

 

 

 

 
La violencia 

intrafamiliar como 

práctica social: un 

análisis en el recinto 

La Dolorosa, cantón 

Echeandía, provincia 

Bolívar, 2022 

 

 

 

 

 
 
Repositorio 

digital de tesis 

Universidad 

Estatal de 

Bolívar 

Este trabajo se realizó con la finalidad de analizar la violencia 

intrafamiliar como práctica social, debido a que esta problemática 

se encuentra presente en los hogares y sociedades. Es por ello que, 

el objetivo principal de esta investigación fue analizar las 

perspectivas de los moradores acerca de la violencia intrafamiliar, 

para entender su vinculación como práctica social dentro del 

recinto La Dolorosa, perteneciente al cantón Echeandía, provincia 

Bolívar, 2022. En esta localidad aún no han realizado estudios 

sobre violencia intrafamiliar como práctica social, además es 

importante tener en cuenta el impacto que está generando la 

violencia intrafamiliar en la sociedad contemporánea. Para la 

elaboración de esta investigación se utilizó la metodología 

cualitativa, como instrumento se empleó historias de vida a 18 

moradores de esta localidad, con la finalidad de conocer cuáles son 

sus perspectivas sobre la violencia intrafamiliar como práctica 

social, como también para identificar cuáles son las prácticas 

sociales que inciden en la violencia en la familia y cuáles no. 
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La presente investigación tiene como objetivo analizar la violencia 

contra la mujer durante la pandemia por la COVID-19 en Ecuador. 

Es un estudio con enfoque cualitativo, retrospectivo y documental 

basado en una revisión sistemática de diversos autores mediante 

la búsqueda en Google académico, Elsevier, PubMed, Revista The 

Lancet, Sage Journals, Scielo, y en reportes de organizaciones 

sociales como Surkuna y CIM (Comisión Interamericana de 

Mujeres). Utilizando los términos MESH: Violencia doméstica, 
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    Coronavirus, Mujeres maltratadas. Como resultado se pudo 

evidenciar en 21 estudios que durante el confinamiento por la 

COVID-19, factores socio-económicos, sociales y psicológicos 

influyeron en el incremento de la violencia de la mujer, así como 

también las mujeres sufrieron algún tipo de violencia ya sea 

psicológica, física, sexual y patrimonial 
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El comportamiento agresivo que muestran algunas personas al 

interior de sus hogares, puede conllevar a actos de femicidio, 

existen otros factores como: situación económica, afectiva, sexual 

y psicológica, entre otros, que de una u otra manera interfieren en 

la conducta del individuo desencadenándose en agresividad. El 

trabajo contempla, antecedentes y fundamentaciones de índole 

teórica y científica que sustentan su contenido. Se explican y 

conceptúan términos relacionados al tema en sus diferentes 

ámbitos; como también las variables: El femicidio, la integridad y 

estabilidad familiar con sus respectivas categorizaciones, 

conceptualizaciones y subtemas. 
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En este estudio se construye una reflexión sobre una de las 

consecuencias de la violencia psicóloga en el ámbito específico de 

las relaciones de pareja: la pérdida de la autonomía. Así se sustenta 

que esta surge como efecto del maltrato normalizado, no solo 

físico, sino psicológico, y que las mujeres tienden a sufrir más esta 

situación por la persistencia de preceptos machistas en la sociedad. 

En tal sentido se analizan los conceptos de violencia contra la 

mujer, violencia de pareja, violencia psicológica y pérdida de la 

autonomía, así como las articulaciones que se dan entre estos. 
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La violencia constituye una problemática abordada en distintos 

estudios, recortes de prensa, reportajes televisivos, así como en 

diálogos cotidianos ciudadanos. Es una constante en las 

sociedades modernas que se ha expresado de múltiples formas: 

física, sexual, patrimonial, psicológica, institucional simbólica, 

entre las más tratadas por distintas/os académicas/os de las 

ciencias humanas (Hernández 2002; Blair Trujillo 2009; Parra y 

Tortosa 2003; Glockner 2017; Posada 2017). No obstante, cada 

uno de los ámbitos mencionados tiene componentes y elementos 

que la hacen más o menos visible; cada uno responde a formas de 

organización social, cultural, política y económica de los 

conglomerados en los que surgen; cada uno tiene relación directa 

con una maquinaria narrativa y con una forma de nominar los 

cuerpos y las cosas (Barraca Mairal 2011). 
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l 16 de abril de 2016 la costa ecuatoriana se vio afectada por un 

terremoto de 7,8 grados, el cual afectó más a las provincias 

costeras de Manabí y Esmeraldas. Este evento ocasionó que en el 

Ecuador se viviera una situación de emergencia y que todo el 

aparataje estatal se desplegara hacia las provincias afectadas para 

responder frente a este desastre. Luego de ocurrido este evento, se 

determinó 80.000 personas fueron desplazadas debido a la pérdida 

o daño de sus casas y alrededor de 350.000 personas quedaron en 

necesidad de ayuda humanitaria; se registró 663 personas 

fallecidas, 4.859 personas heridas, 12 personas desaparecidas y 

80.000 desplazados; adicionalmente se perdieron 21.823 empleos. 
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Esta tesis examina la violencia hacia las mujeres cochabambinas, 

en específico a las cholas a inicios de la República de Bolivia. Las 

cholas cochabambinas se dedicaban al comercio, condición que 

les permitía habitar espacios públicos y privados y tener 
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autonomía económica para iniciar juicios contra sus agresores. 

Los distintos tipos de agresiones que vivían las mujeres de la 

época, los insultos, los golpes a sus cuerpos en partes específicas 

de su feminidad y asesinatos, son analizados a partir de categorías 

como género y violencia, patria potestad, patriarcado, emociones, 

afectos y honor. 
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La presente investigación se desarrolla alrededor del crimen en las 

parroquias urbanas de Quito, y genera evidencia empírica sobre la 

situación de la delincuencia en la ciudad a través de tres grandes 

dimensiones de análisis que se complementan entre sí para 

entender un fenómeno tan complejo como el que se estudia. La 

primera línea que se aborda tiene que ver con la posible influencia 

de variables sociodemográficas y socioeconómicas en los niveles 

de crimen en la ciudad. Después, a través del marco teórico de la 

criminología ambiental, se analizan dos variables determinantes 

en el comportamiento del crimen, el entorno construido y el 

tiempo; es decir, si un lugar en específico a una hora determinada 

puede ser más propicio para actividades criminales. Finalmente, 

se predice la tendencia que seguirán las denuncias de delitos en la 

ciudad de Quito para los próximos cinco años. 
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Los objetivos de este estudio fueron identificar los factores que 

inciden en que las mujeres indígenas saraguras no denuncien con 

mayor frecuencia la violencia psicológica en su vida de pareja, y 

determinar los patrones culturales que les impiden denunciar otras 

formas de violencia como la física. Para el enfoque conceptual se 

utilizaron teorías de autoras como Lagarde, Paredes y Pequeño. Se 

empleó metodología cualitativa; se realizaron entrevistas a tres 

saraguras sobrevivientes de violencia y se revisaron tres 
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    expedientes únicos de mujeres indígenas víctimas de violencia 

tales archivos pertenecen a la Fundación Espacios. 

 

 

 

 

 
17 

 

 

 

 

 
(Zambrano 

Soledispa, 2020) 

 

 

 
De la violencia de 

género a la 

discapacidad: la 

escisión parcial de los 

cuerpos 

 
Biblioteca 

Digital de 

Vanguardia 

para la 

Investigación en 

Ciencias 

Sociales 

Región Andina y 

América Latina 

La violencia física en el contexto de la pareja, en específico, la 

violencia de género que trae como consecuencia la discapacidad 

física, es una problemática poco estudiada o conocida en el 

Ecuador; vale señalar que en su mayoría las víctimas son mujeres. 

El objetivo del presente trabajo es analizar la dimensión femicida 

de la violencia física en la pareja, pero aquella que conduce a la 

escisión parcial de los cuerpos de las mujeres. Se aborda, además, 

la perspectiva de las sobrevivientes frente al cambio y cómo 

dimensionan el proceso de recuperación al tener que seguir 

adelante con la discapacidad. Para ello, se utilizó metodología 

cualitativa basada en una amplia revisión de fuentes primarias y 

secundarias, y la elaboración de tres historias de vida. 

 

 

 

 
18 

 

 

 

 
(Neira Cagua, 

2022) 

 

 

 
Tortura contra las 

mujeres: un análisis 

desde la violencia de 

género 

Biblioteca 

Digital de 

Vanguardia 

para la 

Investigación en 

Ciencias 

Sociales 

Región Andina y 

América Latina 

La evolución de la tortura se ha ido adecuando a los contextos 

históricos que el mundo vivió, producto de los actos de violencia 

y guerras que han dado cabida a la creación de los Instrumentos 

Internacionales en defensa de los derechos humanos, 

específicamente el Convenio de Ginebra, la Carta de Derechos 

Humanos y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos 

Crueles, Inhumanos y Degradantes. Esta evolución histórica dio 

paso a que el Estado ecuatoriano otorgue la debida importancia a 

los derechos humanos, logrando de esta forma la articulación de 

los mismos en la agenda nacional 
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A través del proceso histórico-social conocido como, división 

sexual del trabajo, se han asignado roles específicos a hombres y 

mujeres en función de su sexo y las características de su cuerpo, 

lo que ha funcionado como un orden social basado precisamente 

en esta diferencia, en el cual las mujeres han sido mayormente 
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direccionadas a desempeñarse en el ámbito privado que implica la 

familia y la comunidad, y los hombres al ámbito público que 

implica lo económico y lo social. Partiendo de esto, las mujeres de 

distintas generaciones han asumido el rol de cuidados ya sea de 

forma mayoritaria o exclusiva, dentro de sus hogares. 
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¿Cómo están construidas las representaciones femeninas en las 

narrativas de las producciones audiovisuales de ficción, formato 

telenovela o sitcom, transmitidas en los canales de señal abierta 

del Ecuador? y ¿en qué medida reproducen los distintos tipos de 

violencia de género que enfrentan las mujeres en su cotidianidad? 

Estas interrogantes y la correlación entre productos televisivos de 

género ficción y las violencias basadas en género, constituye la 

motivación principal para escoger una aproximación investigativa 

que examine aquellos esquemas de pensamiento que sustentan el 

sexismo y el clasismo, como categorías de análisis 

interseccionadas. 

 


