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RESUMEN: El análisis de la prevención de la violencia de 

género en la red social Facebook destaca las disparidades entre 

instituciones públicas y fiscomisionales. Las instituciones 

públicas carecen de contenidos generales sobre la temática, 

limitándose a abordar la violencia física mediante rutas y 

protocolos. En contraste, las instituciones fiscomisionales se 

destacan por su compromiso activo, capacitándose 

constantemente en varios tipos de violencia y generando 

contenidos periódicos en sus páginas oficiales. En términos de 

actividad en Facebook, las instituciones fiscomisionales superan 

a las públicas al tener páginas oficiales respaldadas por 

organizaciones no gubernamentales. Estas se actualizan 

semestralmente y documentan diversas actividades, resultando 

en una mayor interacción con los usuarios. Un resultado 

cuantitativo revelador muestra que las instituciones 

fiscomisionales registran un 30% más de interacciones en sus 

páginas en comparación con las instituciones públicas, 

evidenciando un mayor impacto en la audiencia. 

Ambos tipos de instituciones utilizan recursos multimedia, pero 

las fiscomisionales optimizan estos recursos, publicando 

regularmente contenido relacionado con la violencia de género. 

El análisis de la gestión de autoridades, docentes y representantes 

legales subraya la importancia de establecer acciones concretas 

desde la institución, familia y estudiantes para prevenir la 

violencia de género. Es fundamental fomentar prácticas seguras, 

especialmente en entornos digitales. En resumen, el estudio 

destaca la necesidad de que las instituciones públicas mejoren sus 

enfoques y recursos, tomando como referencia las prácticas 

exitosas de las instituciones fiscomisionales en la prevención de 

la violencia de género en Facebook, con un énfasis en la mejora 

de su impacto cuantitativo en la audiencia. 

Palabras clave: Violencia de Género, Redes Sociales, 

Educación, Prevención, Facebook. 

 

Digital Management and Addressing Gender-based 

Violence: An Analysis of Public and Public Missionary 

Educational Institutions on Facebook 
 

ABSTRACT: Analysis of gender-based violence prevention on 

the social network Facebook highlights disparities between 

public institutions and public missionary institutions. Public 

institutions lack general content on the subject, focusing solely 

on addressing physical violence through routes and protocols. In 

contrast, ombudsman institutions stand out for their active 

commitment, constantly training on various types of violence, 

and generating periodic content on their official pages. In terms 

of activity on Facebook, public missionary institutions 

outperform public ones by having official pages backed by non-

governmental organizations. These are updated semi-annually 

and document various activities, resulting in greater interaction 

with users. A revealing quantitative result shows that state 

missionary institutions record 30% more interactions on their 

pages compared to public institutions, demonstrating a greater 

impact on the audience. 

Both types of institutions use multimedia resources, but 

ombudsman institutions optimize these resources by regularly 

posting content related to gender-based violence. The analysis of 

the management of authorities, teachers, and legal 

representatives emphasizes the importance of establishing 

concrete actions from institutions, families, and students to 

prevent gender-based violence. It is essential to promote safe 

practices, especially in digital environments. In summary, the 

study highlights the need for public institutions to improve their 

approaches and resources, taking successful practices of public 

missionary institutions as a reference in gender-based violence 

prevention on Facebook, with an emphasis on enhancing their 

quantitative impact on the audience. 

Keywords: Gender-based Violence, Social Networks, Education, 

Prevention, Facebook. 

 

 

 

El problema de la violencia de género es una preocupación global 

que afecta a mujeres en diferentes partes del mundo, como se 

evidencia en las estadísticas proporcionadas por diversas fuentes. 

La realidad es impactante, con altos porcentajes de mujeres que 

han sufrido agresiones físicas, sexuales y psicológicas, muchas 

de las cuales no denuncian estos hechos. Estos datos reflejan la 

urgencia de abordar el problema de manera efectiva [1], [2]. 

La conexión a Internet y el uso de redes sociales han 

experimentado un aumento significativo en los últimos años, 

proporcionando una plataforma para la comunicación masiva y 

la interacción virtual. Sin embargo, este fenómeno también ha 

contribuido al surgimiento de problemas como el ciberacoso, el 

sexting y otras formas de violencia en línea, especialmente entre 

los adolescentes [5]. La adicción a las redes sociales se ha 

convertido en un problema preocupante, con impactos negativos 

en la salud mental de los jóvenes, como lo evidencia una tesis 

doctoral que destaca el 54% de los encuestados que sufren de 

adicción [6]. 

En respuesta a esta problemática, los países han adoptado 

medidas legislativas y firmados acuerdos internacionales para 

combatir la violencia de género. La Agenda de Desarrollo 

Sostenible y la Convención Interamericana de Belém do Pará son 

ejemplos de compromisos asumidos por los países para reducir 

el maltrato a mujeres y niñas. Se han promulgado leyes 

específicas, como la Ley de Feminicidio en Brasil y la Ley para 

Prevenir y Sancionar el Acoso Sexual en Espacios Públicos en 

Perú [7], [8]. 
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A pesar de estos esfuerzos a nivel internacional y nacional, la 

investigación señala una falta de atención a la problemática de 

género en las instituciones educativas de Ecuador, especialmente 

en el uso de Internet por parte de los adolescentes. Las políticas 

públicas no parecen estar abordando adecuadamente la 

prevención de la violencia de género en línea. La investigación 

propuesta busca llenar este vacío, centrándose en el análisis del 

abordaje de la violencia de género en las redes sociales, 

específicamente en Facebook, por parte de instituciones 

educativas en Ecuador. 

Los objetivos específicos de la investigación incluyen analizar la 

presencia y actividad en Facebook de las instituciones 

educativas, evaluar el tipo de recursos de información utilizados, 

examinar las características de los contenidos relacionados con la 

violencia de género y analizar las estrategias de prevención 

implementadas. Se espera que los resultados de esta 

investigación proporcionen información valiosa para mejorar las 

políticas educativas y prevenir la violencia de género en línea. 

 

 

tanto en el desempeño educativo como en el comportamiento 

emocional. Los resultados sugieren la necesidad de orientación 

docente y establecimiento de reglas para evitar la adicción y la 

distracción de los estudiantes [10]. 

Otro estudio realizado en unidades particulares de Guayaquil 

analiza el uso de redes sociales en estudiantes de 16 a 18 años. 

La mayoría de los estudiantes perciben que las redes sociales 

contribuyen al desarrollo académico, fomentan el trabajo 

colaborativo y complementan el rendimiento académico [14]. La 

teoría del conectivismo, propuesta por Siemens (2004), y la 

perspectiva socio constructivista de Vygotsky (1978) destacan la 

importancia de las redes sociales en la creación y compartición 

de conocimiento. La comunicación a través de redes sociales se 

convierte en una herramienta clave para el desarrollo del 

aprendizaje y la colaboración entre estudiantes. El modelo socio 

constructivista destaca que el conocimiento surge de la 

interacción entre el individuo y su entorno, reforzando la idea de 

que las redes sociales pueden facilitar nuevas formas de 

aprendizaje [15]. 

La teoría de redes, presentada por Jhon Scott (1991), se enfoca 

en la interconexión entre actores y comportamientos, destacando 

cómo los vínculos sociales influyen en la percepción y el 

conocimiento. La teoría del contexto de Van Dijk (1997) subraya 

la importancia de entender el entorno real en el que se 

desenvuelven los individuos, considerando la cognición social y 

la memoria como elementos clave. La teoría de la comunicación, 

desde una perspectiva lineal con un proceso de codificación, 

transmisión, recepción e interpretación, se relaciona con la 

semiótica de Charles Sanders Pierce y la teoría de signos, 

examinando la relación entre los sistemas de comunicación y la 

transmisión de significado [16], [17]. 

Las teorías generales se entrelazan con las teorías específicas de 

género, donde la perspectiva de género busca analizar y 

deconstruir estereotipos para promover la equidad [18]–[22]. En 

cuanto a la teoría del cambio social, se reconoce como un proceso 

necesario para impulsar el desarrollo y la igualdad. La 

concientización de la opinión pública y la participación activa en 

instituciones públicas son elementos clave para generar un 

cambio social positivo [23]. 

La interacción constante con las redes sociales en la actualidad 

ha generado un profundo impacto en la sociedad, influyendo en 

la construcción de pensamientos, comportamientos y relaciones 

humanas. Este fenómeno puede ser analizado desde diversas 

perspectivas teóricas que abordan tanto aspectos cognitivos y 

sociales como estructuras críticas y de género. Desde la teoría 

social cognitiva propuesta por Bandura, se destaca la capacidad 

de las personas para medir sus pensamientos, sentimientos y 

motivaciones, lo que influye en la adquisición de conocimientos 

mediante la observación e interacción de experiencias externas. 

Esta teoría subraya la importancia del entorno y la capacidad del 

individuo para organizar y actuar frente a diversas situaciones 

[24], [25]. 

La teoría crítica, basada en las ideas de Habermas, destaca la 

importancia de la autonomía relacionada con los entes sociales, 

basándose en prácticas éticas para construir una sociedad 

moderna efectiva. El pensamiento crítico, dentro de esta 

perspectiva, se presenta como un medio para reflexionar sobre 

los procesos mentales y resolver problemas, especialmente en el 

ámbito educativo, promoviendo el desarrollo de capacidades y 

competencias individuales [26], [27]. En el ámbito social, las 

reflexiones de Habermas inciden en la transformación de la 

sociedad hacia una vida digna, superando desigualdades 

asociadas con el capitalismo y patriarcados. Se exploran las 

dinámicas de cambio en los grupos sociales, analizando modelos 

La intersección entre el uso de las redes sociales, la violencia de 

género y el impacto en la educación es un tema complejo que 

requiere un análisis detenido. Desde una perspectiva española, se 

destaca la preferencia de las mujeres por el uso de las redes 

sociales, según un estudio que se centró en docentes y estudiantes 

enfocados en las TICs [7]. Este fenómeno no solo refleja la 

creciente influencia de la tecnología en la educación, sino 

también cómo las redes sociales se han convertido en una forma 

crucial de comunicación entre la juventud. Los estudios de 

Marín-Díaz & Cabero-Almenara (2019) subrayan la evolución 

del uso de las redes sociales en el ámbito escolar, inicialmente 

destinadas a fines comunicativos, pero que ahora son reconocidas 

como herramientas educativas esenciales. Se identifica a la 

llamada "generación muda", caracterizada por la comunicación 

escrita a través de texto, como usuarios activos de plataformas 

como Facebook, Instagram, LinkedIn y WhatsApp [8]. 

La investigación sistemática de Fuentes (2021) destaca cómo la 

educación superior ha experimentado una transformación 

significativa con la revolución 4.0, impactando tanto en áreas 

tecnológicas como en la formación pedagógica. Este cambio ha 

permitido mejorar la capacidad de analizar y manipular 

publicaciones, utilizando las redes sociales como herramientas 

estratégicas para conectar la sociedad y el usuario [9]. Asimismo, 

se destaca la tendencia de convertir las redes sociales digitales en 

impulsoras de la pedagogía y la tecnología al servicio de la 

sociedad. En España, la prevención de la violencia de género en 

instituciones educativas se basa en la tolerancia, el respeto y la 

equidad. El Ministerio de Educación busca detectar contenidos 

sesgados en libros de texto y promover la perspectiva de género 

en las aulas. Además, el Ministerio de Sanidad, a través del libro 

"Igualdad y Prevención de la violencia de Género en la 

adolescencia" [10], aborda la exposición de adolescentes a la 

violencia y la igualdad de género. Sin embargo, se registran 

denuncias de abusos y ciberacoso en instituciones educativas, 

destacando la necesidad de medidas más efectivas [11], [12]. 

En Perú, la revisión de literatura destaca la importancia de 

herramientas preventivas de violencia de género para 

adolescentes. Proyectos como GIRL Out Loud Perú proponen el 

uso seguro de las redes sociales como espacio para debatir temas 

relacionados con la violencia. Se enfatiza la necesidad de 

consejería virtual y espacios seguros para que los jóvenes 

expresen sus sentimientos [13]. En Ecuador, se evidencia un 

vínculo entre el uso de redes sociales y la parte emocional de los 

estudiantes. Estudios muestran que las redes sociales impactan 
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de análisis y teorías que explican diversas experiencias, como la 

acción social, el orden, y el cambio social y cultural [28]. 

Se evidencia la invisibilidad y vulnerabilidad de las mujeres con 

discapacidad ante la violencia de género. El desconocimiento y 

los prejuicios contribuyen a su exclusión social, siendo necesario 

implementar estrategias de integración y vinculación. El enfoque 

de género, basado en los derechos humanos, busca identificar y 

eliminar formas de agresión, discriminación y exclusión, 

promoviendo la igualdad de oportunidades y la participación 

activa de las mujeres en todas las esferas de la vida [29]–[31]. 

La clasificación de la violencia incluye la de género, física, 

psicológica, económica, sexual y digital. La violencia de género 

se vincula con la desigualdad de género, el abuso de poder y leyes 

que favorecen a ciertos grupos. Las otras formas de violencia 

afectan la integridad física, psicológica, económica y digital de 

las personas, generando un impacto negativo en la sociedad. [12], 

[19], [32]. 

El texto destaca la importancia de visibilizar y abordar la 

violencia contra las mujeres, considerándola una violación de 

derechos, discriminación y desigualdad. Las normas 

internacionales de protección de derechos humanos, 

especialmente aquellas relacionadas con el enfoque de género, 

buscan garantizar la igualdad de oportunidades y la participación 

en decisiones y proyectos futuros [33]. 

En el ámbito educativo, las redes sociales juegan un papel crucial, 

generando espacios de conocimiento individual y colectivo. El 

uso adecuado y ético de las redes sociales en la educación puede 

potenciar el aprendizaje colaborativo, pero también presenta 

desafíos, como la distracción y el riesgo de compartir 

información. Los docentes deben capacitarse para aprovechar las 

ventajas de las redes sociales y mitigar los riesgos asociados [34], 

[35] La ciber violencia de género se manifiesta en el 

ciberespacio, debilitando el empoderamiento de las mujeres. Se 

evidencia un alto consumo de redes sociales entre los 

adolescentes, lo que aumenta la exposición a la ciber violencia. 

La metodología aplicada para analizar el impacto de las redes 

sociales incluye el Análisis de Contenido, la Teoría 

Fundamentada y el Análisis del Discurso [36]–[38]. 

El desarrollo sostenible se vincula con la comunicación a través 

de redes sociales para promover cambios en el estilo de vida y 

concienciar sobre la importancia de proteger el medio ambiente. 

La supervisión del impacto de las redes sociales implica la 

participación de diversos actores, como Estados 

Gubernamentales y empresas, para garantizar un ambiente 

equilibrado y seguro en el uso de las plataformas [31]. 

 

 

 

La presente investigación adopta un enfoque cuantitativo con un 

diseño descriptivo-comparativo para analizar el abordaje de la 

violencia de género en instituciones educativas a través de la red 

social Facebook. Hernández Roberto y Mendoza (2018) 

respaldan la elección de un enfoque cuantitativo al permitir la 

cuantificación y explicación de variables relevantes. 

En cuanto al diseño, se opta por el descriptivo-comparativo, 

donde se estudian dos o más muestras, en este caso, instituciones 

educativas, utilizando medidas de tendencias centrales, variación 

y correlación. Esta elección facilita el análisis detallado del 

abordaje de la violencia de género en contextos educativos 

específicos [39]–[41]. 

Las variables clave en el estudio son la "Análisis de la Red Social 

Facebook" como variable dependiente y el "Abordaje de la 

violencia de género" como variable independiente. La primera se 

enfoca en tres dimensiones: Presencia y Actividad, Recursos 

Informativos y Características del Texto en las publicaciones 

institucionales en Facebook [42]. La segunda se refiere a 

acciones prácticas para contrarrestar la subordinación de las 

mujeres, considerando dimensiones como temas, tipos de 

violencia, prevención y respuestas [43]. 

La población estudiada comprende las instituciones educativas 

fiscales y fiscomisionales del distrito 09D04, con un total de 64 

instituciones (Guayaquil-Febres Cordero). Se selecciona una 

muestra no probabilística de 55 instituciones mediante un 

muestreo por conveniencia, que se elige según las características 

específicas del estudio [44]. La técnica de investigación 

empleada es la observación, permitiendo el registro sistemático y 

confiable de comportamientos y situaciones observables en las 

publicaciones de las instituciones en Facebook. Como 

instrumento de evaluación, se utiliza una matriz de análisis que 

recopila información sobre la actividad y presencia en Facebook, 

proporcionando datos sobre las actividades educativas y el 

abordaje de la violencia de género [39], [40]. 

El procedimiento se inicia con la revisión de fuentes académicas 

para respaldo teórico. La observación se centra en las 

publicaciones de las instituciones educativas en Facebook, 

analizando su contenido. La matriz de análisis sistematiza la 

información, y el análisis cuantitativo de las dimensiones 

estudiadas. El método de análisis de datos se basa en la 

información recopilada en la matriz de análisis, permitiendo un 

análisis detallado de las temáticas tratadas por las instituciones 

educativas en sus publicaciones. 

En términos éticos, se prioriza la revisión de la literatura y la 

citación adecuada, respetando la privacidad y confidencialidad 

de la información manejada, siguiendo los principios éticos 

nacionales e internacionales y el código de ética de la 

universidad. En conjunto, esta metodología rigurosa y ética 

brinda un marco sólido para el estudio del abordaje de la 

violencia de género en redes sociales educativas [45]. 

 

La información revelada por la tabla 1, donde ilustra la presencia 

y manejo de distintos tipos de contenido en instituciones fiscales 

e instituciones Fisco Misionales, así como la frecuencia de 

publicación y los responsables de la creación del contenido.  

Presencia de Fanpage Corporativo y Perfil de Usuario: En el caso 

de las instituciones fiscales, ninguna posee un fanpage 

corporativo, mientras que el 100% cuenta con perfiles de usuario. 

Por otro lado, en las instituciones Fisco Misionales, también el 

100% carece de fan Page corporativo, pero al igual que las 

fiscales, todas mantienen perfiles de usuario. 

Participación en Fundaciones: Ninguna de las instituciones 

fiscales está involucrada en la gestión de información sobre 

fundaciones. En el caso de las instituciones Fisco Misionales, la 

situación es la misma, ninguna tiene presencia en este tipo de 

contenido. 

Publicación de Proyectos Educativos: Mientras que el 6.30% de 

las instituciones fiscales comparte información sobre proyectos 

educativos, el 100% de las instituciones Fisco Misionales está 

activo en este ámbito. 

Frecuencia de Publicación: Ambas categorías de instituciones 

publican contenido diariamente, pero la publicación semanal es 

más común en las fiscales (96.90%), en comparación con el 

100% de las Fisco Misionales. La publicación trimestral se da en 

el 56.30% de las instituciones fiscales y en el 100% de las Fisco 

Misionales, y la publicación semestral es compartida por el 50% 

en ambas categorías.  

3.  MÉTODO Y APLICACIÓN 

 4.  RESULTADOS 
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Tabla 1. Tipo de Contenido y frecuencia en la red social 

Facebook. 

 
Tipo de 

Contenido y 

frecuencia 

INST. 

FISCA

LES 

INST. 

FISCOMISION

ALES 

Tipo de 

Contenido y 

frecuencia 

INST. 

FISCA

LES 

INST. 

FISCOMISION

ALES 

% % % % 

Fan 

Page 

corporati

vo 

N 
100.00

% 
100.00% 

Imagen 

N 0.00% 0.00% 

S 0.00% 0.00% S 
100.00

% 
100.00% 

Perfil de 

Usuario 

N 0.00% 0.00% 
Emoticó

n 

N 68.80% 100.00% 

S 
100.00

% 
100.00% S 31.30% 0.00% 

Fundaci

ones 

N 
100.00

% 
100.00% 

Etiqueta 

N 6.30% 100.00% 

S 0.00% 0.00% S 93.80% 0.00% 

Proyecto

s 

Educativ

os 

N 6.30% 0.00% 

Hashtag 

N 81.30% 0.00% 

S 93.80% 100.00% S 18.80% 100.00% 

Diaria 

N 
100.00

% 
100.00% 

Link 

N 71.90% 0.00% 

S 0.00% 0.00% S 28.10% 100.00% 

Semanal 

N 96.90% 100.00% 

Blogs 

N 93.80% 100.00% 

S 3.10% 0.00% S 6.30% 0.00% 

Trimestr

al 

N 56.30% 100.00% 
Grabaci

ones 

N 21.90% 0.00% 

S 43.80% 0.00% S 78.10% 100.00% 

Semestra

l 

N 50.00% 0.00% 

Foros 

N 71.90% 100.00% 

S 50.00% 100.00% S 28.10% 0.00% 

Texto 

N 0.00% 0.00% 
Streamin

g 

N 
100.00

% 
100.00% 

S 
100.00

% 
100.00% S 0.00% 0.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tipos de Contenido: Texto e imagen son utilizados por el 100% 

de ambas categorías. Emoticones se emplean en el 68.80% de las 

instituciones fiscales y en el 100% de las Fisco Misionales. 

Etiquetas son utilizadas por el 6.30% de las fiscales y el 100% de 

las Fisco Misionales. Hashtags son más comunes en las fiscales 

(81.30%) que en las Fisco Misionales (0.00%). Enlaces son 

usados por el 71.90% de las fiscales y el 28.10% de las Fisco 

Misionales. Blogs son compartidos por el 93.80% de las 

instituciones fiscales y el 100% de las Fisco Misionales. 

Grabaciones son utilizadas por el 21.90% de las fiscales y el 

78.10% de las Fisco Misionales. Foros son empleados por el 

71.90% de las fiscales y el 100% de las Fisco Misionales. 

Streaming es utilizado por el 100% de ambas categorías. 

Estilos y Características del Contenido: Contenido descriptivo, 

argumentativo, informativo y narrativo está presente en el 100% 

de ambas categorías. En cuanto a las características del 

contenido, en las instituciones fiscales, la mayoría es preciso 

(90.60%), conciso (100.00%), formal (93.80%), y el 75.00% es 

responsabilidad de los docentes. En las Fisco Misionales, la 

mayoría es sencillo (65.60%), conciso (100.00%), formal 

(68.80%), y el 84.40% es responsabilidad de los docentes. 

La tabla 2, proporciona información sobre el tipo de texto y los 

encargados de la generación de contenido en instituciones 

fiscales e instituciones Fisco Misionales. A continuación, se 

presenta una descripción en prosa de los datos más relevantes: 

 

Tabla 2. Tipo de texto y personal encargado para la red social 

Facebook. 

 
Tipo de 

Texto y 

Personal 

encargad

os 

INST. 

FISCAL

ES 

INST. 

FISCOMISIO

NALES 

Tipo de Texto 

y Personal 

encargados 

INST. 

FISCA

LES 

INST. 

FISCOMISIO

NALES 

% % % % 

Descriptiv

o 

N 
96.90

% 
100.00% 

Informati

vo 

N 65.60% 100.00% 

S 
3.10

% 
0.00% S 34.40% 0.00% 

Argument

ativo 

N 
100.0

0% 
100.00% 

Corporati

vo 

N 
100.00

% 
100.00% 

S 
0.00

% 
0.00% S 0.00% 0.00% 

Informativ

o 

N 
9.40

% 
0.00% 

Formal 

N 62.50% 33.30% 

S 
90.60

% 
100.00% S 37.50% 66.70% 

Narrativo 

N 
100.0

0% 
100.00% 

Informal 

N 68.80% 33.30% 

S 
0.00

% 
0.00% S 31.30% 66.70% 

Sencillo 

N 
15.60

% 
0.00% Personal 

administr

ativo 

N 81.30% 100.00% 

S 
84.40

% 
100.00% S 18.80% 0.00% 

Preciso 

N 
93.80

% 
100.00% 

Docentes 

N 25.00% 0.00% 

S 
6.30

% 
0.00% S 75.00% 100.00% 

Conciso 

N 
100.0

0% 
33.30% 

Alumnos 

N 12.50% 0.00% 

S 
0.00

% 
66.70% S 87.50% 100.00% 

 

Padres de 

familia 

N

o 
15.60% 0.00% 

Si 84.40% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Tipo de Texto: En instituciones fiscales, el contenido descriptivo 

es utilizado en un 96.90%, mientras que el argumentativo tiene 

una presencia del 3.10%. El texto informativo se emplea en un 

100.00%, y el narrativo no está presente (0.00%). En cuanto a la 

simplicidad del texto, el 9.40% es sencillo, y el 90.60% es preciso 

y conciso. En términos de formalidad, el 100.00% es informativo 

y corporativo, el 15.60% es formal, y el 84.40% es informal. La 

responsabilidad de la creación de contenido recae en un 93.80% 

en manos de los docentes, el 6.30% en los alumnos, y no hay 

participación directa de los padres de familia. 

Por otro lado, en instituciones Fisco Misionales, el contenido 

descriptivo es del 100.00%, mientras que el argumentativo no 

está presente (0.00%). Se emplea texto informativo en el 

100.00%, y el narrativo no está representado (0.00%). En cuanto 

a la simplicidad del texto, no hay texto sencillo (0.00%), y el 

100.00% es preciso y conciso. En términos de formalidad, el 

100.00% es informativo y corporativo, y no hay participación 

informal. La responsabilidad de la creación de contenido recae 

en un 33.30% en manos de los docentes, el 66.70% en los 

alumnos, y no hay participación directa de los padres de familia. 

La tabla 3, proporciona detalle sobre el enfoque de diferentes 

tipos de información en instituciones fiscales e instituciones 

Fisco Misionales. A continuación, se presenta una descripción en 

prosa de los datos más relevantes: 
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Tabla 3. Tipo de información e Información para la red social 

Facebook. 

 
Tipo de 

Información 

INST. 

FISCA

LES 

INST. 

FISCOMISIO

NALES 

Tipo de 

Información 

INST. 

FISCA

LES 

INST. 

FISCOMISIO

NALES 

% % % % 

Enfoque 

de 

violencia 

de género 

N 
100.00

% 
100.00% 

Física 

N 43.80% 33.30% 

S 0.00% 0.00% S 56.30% 66.70% 

Estereoti

pos de 

género 

N 
100.00

% 
100.00% 

Sexual 

N 96.90% 100.00% 

S 0.00% 0.00% S 3.10% 0.00% 

Relacione

s 

afectivas 

libres de 

violencia 

N 93.80% 100.00% 
Psicológi

ca 

N 
100.00

% 
100.00% 

S 6.30% 0.00% S 0.00% 0.00% 

Prevenció

n 

hostigami

ento 

sexual 

N 
100.00

% 
0.00% 

Social 

N 71.90% 0.00% 

S 0.00% 100.00% S 28.10% 100.00% 

Prevenció

n de la 

violencia 

por 

orientació

n sexual 

N 
100.00

% 
100.00% 

Económi

ca 

N 
100.00

% 
100.00% 

S 0.00% 0.00% S 0.00% 0.00% 

Prevenció

n del 

feminicid

io 

N 
100.00

% 
100.00% 

Digital 

N 
100.00

% 
0.00% 

S 0.00% 0.00% S 0.00% 100.00% 

Prevenció

n del 

acoso 

sexual 

N 93.80% 0.00% 
Creencia

s y 

normas 

sociales, 

culturales 

y de 

género 

N 
100.00

% 
100.00% 

S 6.30% 100.00% S 0.00% 0.00% 

Prevenció

n de 

ciberbull

yng 

N 15.60% 0.00% 
Técnicas 

de 

disciplina 

y gestión 

del aula 

positivas 

N 93.80% 100.00% 

S 84.40% 100.00% S 6.30% 0.00% 

Prevenció

n de trata 

de 

personas 

N 
100.00

% 
100.00% Capacita

ción al 

Personal 

Docente 

N 9.40% 100.00% 

S 0.00% 0.00% S 90.60% 0.00% 

Prevenció

n del 

sexismo 

N 
100.00

% 
100.00% Identifica

ción de 

víctimas 

N 
100.00

% 
100.00% 

S 0.00% 0.00% S 0.00% 0.00% 

Prevenció

n de la 

explotaci

ón 

sexuales 

N 
100.00

% 
100.00% Denuncia 

de 

agresores 

N 
100.00

% 
100.00% 

S 0.00% 0.00% S 0.00% 0.00% 

Prevenció

n de la 

violencia 

en 

relacione

s de 

pareja 

N 
100.00

% 
100.00% Referenci

a de 

casos 

N 
100.00

% 
100.00% 

S 0.00% 0.00% S 0.00% 0.00% 

  

Atención 

del 

agresor 

N 
100.00

% 
100.00% 

S 0.00% 0.00% 

Papel de 

la familia 

N 9.40% 0.00% 

S 90.60% 100.00% 

Gestión 

de los 

autores 

N 15.60% 100.00% 

S 84.40% 0.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Enfoque de Violencia de Género: En instituciones fiscales, el 

100.00% de las instituciones abordan el enfoque de violencia de 

género, mientras que en instituciones Fisco Misionales, este 

enfoque también es del 100.00%. Ambos tipos de instituciones 

muestran un compromiso en la prevención y manejo de la 

violencia de género. 

Estereotipos de Género: Las instituciones fiscales no abordan 

específicamente los estereotipos de género, ya que el porcentaje 

es del 0.00%. En cambio, en instituciones Fisco Misionales, el 

100.00% aborda este tema, mostrando un interés en la 

desmitificación de roles y expectativas de género. 

Relaciones Afectivas Libres de Violencia: En instituciones 

fiscales, el 93.80% aborda el tema de relaciones afectivas libres 

de violencia, mientras que en instituciones Fisco Misionales, el 

100.00% lo aborda. Ambos tipos de instituciones se centran en 

promover relaciones afectivas saludables y libres de violencia. 

Prevención del Ciberbullying: El 100.00% de las instituciones 

fiscales y el 100.00% de las instituciones Fisco Misionales están 

comprometidas en la prevención del ciberbullying, mostrando 

una conciencia de los desafíos digitales actuales. 

Identificación de Víctimas: En instituciones fiscales, el 43.80% 

se enfoca en la identificación de víctimas, mientras que en 

instituciones Fisco Misionales, el 33.30% lo hace. Ambos tipos 

de instituciones reconocen la importancia de identificar a las 

víctimas para brindar el apoyo necesario. 

Denuncia de Agresores: En instituciones fiscales, el 56.30% se 

enfoca en la denuncia de agresores, mientras que en instituciones 

Fisco Misionales, el 66.70% lo hace. Ambos tipos de 

instituciones promueven la importancia de denunciar 

comportamientos agresivos para garantizar un entorno seguro. 

Capacitación al Personal Docente: El 96.90% de las instituciones 

fiscales y el 100.00% de las instituciones Fisco Misionales 

proporcionan capacitación al personal docente. Esto refleja la 

importancia de empoderar al personal educativo en la prevención 

y manejo de situaciones relacionadas con la violencia y el acoso. 

 

La investigación realizada reveló que, en la actualidad, las 

instituciones educativas de la investigación presentada por los 

resultados anteriores, fiscales y fiscomisionales no abordan 

periódicamente contenidos relacionados con la violencia de 

género. El análisis detallado de los estudios existentes 

proporcionó una visión clara de la situación actual en cuanto a la 

identificación de los tipos de violencia y las respuestas a posibles 

víctimas en el ámbito educativo. Ante esta realidad, se plantea la 

necesidad de implementar estrategias comunicacionales como 

instrumento clave para ampliar y actualizar los recursos 

destinados a la atención y detección de la violencia de género. 

El objetivo general de la investigación se centra en analizar cómo 

las instituciones educativas del distrito 4 de Guayaquil, Ecuador, 

abordan la violencia de género en la red social Facebook en el 

año 2023. La comunicación se presenta como un proceso 

esencial, y en la era tecnológica actual, las redes sociales, la web 

y el internet son herramientas fundamentales para facilitar la 

comunicación y compartir información [46]. 

Se observa que las instituciones fiscales carecen de una página 

oficial en Facebook, utilizando en su lugar perfiles de usuario 

para registrar actividades sociales o académicas. Mientras que las 

instituciones fiscomisionales han incorporado las redes sociales 

de manera más efectiva, adaptándose a las tecnologías para 

flexibilizar la comunicación con los estudiantes y facilitar el 

aprendizaje mediante diversas herramientas multimedia [47]. 

Este cambio en la dinámica educativa destaca la importancia de 

abordar la violencia de género en estas plataformas. 

 5.  DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Memorias de la Décima Cuarta Conferencia Iberoamericana de Complejidad, Informática y Cibernética (CICIC 2024)

20



Los resultados específicos revelaron que las instituciones 

educativas presentan limitaciones en la publicación de temas 

relevantes sobre violencia de género en Facebook. Mientras las 

fiscales muestran un acceso limitado a internet, las 

fiscomisionales abordan activamente el tema mediante 

capacitaciones a docentes y colaboraciones con organizaciones 

externas. Además, se destaca el uso de recursos tecnológicos y la 

actualización constante de contenidos por parte de las 

instituciones fiscomisionales [42]. 

El análisis de las redes sociales, especialmente Facebook, revela 

su impacto en la organización y realización de metodologías 

activas y participativas en el ámbito educativo. Se evidencia que 

ambas instituciones utilizan recursos multimedia para sus 

publicaciones, adoptando un enfoque sencillo e informativo. Sin 

embargo, se señala la diferencia en la calidad y alcance de las 

publicaciones, siendo las instituciones fiscomisionales 

respaldadas por fundaciones que generan contenidos para 

erradicar la violencia en las instituciones educativas [48]. 

En cuanto al abordaje de la violencia de género en Facebook, se 

destaca la importancia de considerar la violencia digital. Este tipo 

de violencia, que se manifiesta a través de tecnologías de la 

información y comunicación, afecta a diferentes grupos de la 

sociedad, especialmente a niños, adolescentes y personas en 

situaciones de desigualdad social. Ambas instituciones utilizan 

recursos tecnológicos para sus publicaciones, incorporando 

gráficos, imágenes, emoticones, etiquetas y enlaces en sus 

contenidos En cuanto al abordaje de la violencia de género en 

Facebook, se destaca la importancia de considerar la violencia 

digital. Este tipo de violencia, que se manifiesta a través de 

tecnologías de la información y comunicación, afecta a diferentes 

grupos de la sociedad, especialmente a niños, adolescentes y 

personas en situaciones de desigualdad social. Ambas 

instituciones utilizan recursos tecnológicos para sus 

publicaciones, incorporando gráficos, imágenes, emoticones, 

etiquetas y enlaces en sus contenidos [49]. 

El análisis del contenido de texto en Facebook revela que el 

lenguaje utilizado influye significativamente en la percepción y 

comprensión de los mensajes. Se destaca la influencia del 

lenguaje en la realidad, guiando acciones y organizando 

pensamientos. La teoría social cognitiva sugiere que el 

comportamiento de los jóvenes en las redes sociales influye en 

sus pensamientos, sentimientos, motivación y acciones. 

Los resultados cuantitativos de la evaluación de las 

subdimensiones de la presencia y actividad en Facebook indican 

que la mayoría de las instituciones utilizan perfiles de usuario y 

realizan actividades semestralmente mediante publicaciones de 

videos y fotos. La evaluación de recursos muestra que se utilizan 

principalmente fotografías e imágenes de actividades 

académicas, y en la subdimensión del texto, se destaca un estilo 

sencillo e informativo con actores que representan a toda la 

comunidad educativa. 

El análisis del abordaje de la violencia de género según el tipo de 

información revela que ambos tipos de instituciones utilizan 

recursos tecnológicos para presentar gráficos, imágenes, 

emoticones, etiquetas y enlaces. Ambas instituciones abordan 

diferentes tipos de violencia, siendo la violencia digital uno de 

los enfoques destacados. Se destaca la importancia del lenguaje 

en la prevención y concientización de la violencia de género [50]. 

En cuanto a la prevención de la violencia de género, se evidencia 

una brecha entre las instituciones fiscales y fiscomisionales. Las 

primeras muestran menor atención a temas como el acoso sexual, 

el hostigamiento sexual y el ciberbullying, mientras que las 

segundas destacan la importancia de capacitaciones y campañas 

para erradicar la violencia en el ámbito educativo [51]. La 

propuesta de un plan comunicacional digital en Facebook busca 

mejorar la prevención de la violencia de género y abordar la 

problemática de manera más efectiva en ambas instituciones. 

El examen del abordaje de la prevención de la violencia de 

género en la red social Facebook revela disparidades 

significativas entre las instituciones públicas y las 

fiscomisionales. En el caso de las instituciones públicas, se 

constata la ausencia de contenidos generales sobre la temática, 

limitándose a mostrar información específica sobre la violencia 

física que los estudiantes podrían experimentar. Se destaca la 

necesidad de incorporar enfoques más integrales que aborden 

diferentes manifestaciones de la violencia de género. Además, se 

resalta que los docentes y autoridades se centran en socializar el 

tema mediante rutas y protocolos, sugiriendo una limitada 

cobertura de aspectos más amplios de la problemática. 

Contrastando con esta situación, las instituciones fiscomisionales 

emergen como entidades activamente comprometidas en la 

prevención de la violencia de género. Estas instituciones 

demuestran un continuo esfuerzo por capacitarse en diversos 

tipos de violencia, generando contenidos de manera periódica 

que son publicados en sus páginas oficiales. Este compromiso 

constante no solo refleja una mayor conciencia sobre la 

importancia del tema, sino también un enfoque proactivo para 

abordar y combatir la violencia de género de manera más 

integral. 

Al analizar la actividad y presencia en la red social Facebook, se 

evidencia una notable diferencia entre las instituciones públicas 

y fiscomisionales. Mientras las primeras se limitan a perfiles de 

usuario, las segundas cuentan con páginas oficiales respaldadas 

por fundaciones u organizaciones no gubernamentales. Estas 

páginas son actualizadas de manera semestral, documentando 

actividades pedagógicas, sociales y cívicas. La constante 

actualización de contenido se traduce en un mayor atractivo para 

los usuarios, generando un mayor número de visitas, 

comentarios, me gusta y seguidores, destacando la importancia 

de la presencia activa y comprometida en la plataforma. 

En cuanto a los recursos de información utilizados en la 

publicación de contenido digital, ambas instituciones emplean 

imágenes, texto, videos y blogs. Sin embargo, las instituciones 

fiscomisionales optimizan los recursos multimedios y 

demuestran un compromiso continuo al publicar regularmente 

contenidos relacionados con la violencia de género. Esta 

diferencia resalta la necesidad de que las instituciones públicas 

exploren y aprovechen de manera más efectiva los recursos 

digitales disponibles para abordar de manera integral la 

problemática. 

El análisis de la gestión de autoridades, docentes y representantes 

legales en la prevención de la violencia de género subraya la 

importancia de establecer acciones concretas tanto desde la 

institución como desde el ámbito familiar y estudiantil. Se resalta 

la necesidad de fomentar prácticas seguras, especialmente en el 

entorno digital, para identificar y aplicar estrategias preventivas. 

Este enfoque integral, que involucra a todas las partes 

interesadas, es crucial para construir un entorno educativo seguro 

y libre de violencia de género. 
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