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El 2022 fue el año más violento de la historia del Ecuador, según 
la tasa de muertes violentas, que pasó de 10,5 a 25,51 homicidios 
por cada 100 000 habitantes. Las provincias de Esmeraldas, 
Manabí, y Los Ríos registraron tres veces más muertes violentas 
que el año anterior. Además, el Sistema de Justicia reportó 812 

víctimas de femicidio, mientras que OSC denunciaron 3323 casos.

En el segundo semestre del 2022, Ecuador enfrentó desafíos 
significativos que aumentaron los riesgos para las mujeres, 
niñas y adolescentes. La inseguridad, la violencia, las masacres 
carcelarias, los enfrentamientos entre bandas organizadas y las 
brechas de desigualdad impactaron en la vida de las personas. La 
crueldad con que se perpetraron las muertes violentas se replicó 
en los casos de femicidios y muertes de mujeres en el contexto 
delictivo. 

Tras el paro nacional, en julio se registró un ligero crecimiento 
en el número de entradas de personas en movilidad humana 
al país, cambiando la tendencia de los tres últimos meses que 
iba en decrecimiento.4 Además, hubo otra ola de contagios de 
COVID 19, con un aumento de 40%5. En Esmeraldas se alertó del 
incremento de muertes violentas de adolescentes reclutados 
por bandas criminales. Asimismo, varias mujeres fueron 
extorsionadas en sus negocios por  grupos que les obligaban a 
pagar “vacunas” a cambio de “seguridad”.

En agosto, el Gobierno decretó por 30 días un nuevo estado 
de excepción en Guayaquil, tras la explosión de una bomba en 
un barrio de la ciudad. Este hecho, sumado al aumento de las 
muertes violentas, las extorsiones y los pasquines encontrados 
afuera de las escuelas, limitó el acceso de NNA a educación, e 
impidió que muchas mujeres sobrevivientes de VBG buscaran 
servicios de protección, legales y psicológicos.

Las OSC denunciaron 2066 casos de femicidio en lo que iba de año 
y al menos 144 hijas e hijos quedaron en orfandad. Conmocionó 
al país la desaparición y femicidio de María Belén Bernal ocurrido 
en el interior de la Escuela Superior de la Policía Nacional. 
Ante el aumento de la violencia en las calles en ciudades como 
Esmeraldas, Machala y Portoviejo, organizaciones e instituciones 
modificaron sus horarios de atención a mujeres sobrevivientes 
de VBG, y actividades previstas en las comunidades fueron 
canceladas.

En septiembre inició la campaña del Gobierno para regularizar 
a 324 000 personas venezolanas. Sin embargo, no todas 
podrán acceder al beneficio. Para octubre, 120 117 personas de 

nacionalidad venezolana se habían registrado en línea para 
iniciar su proceso de regularización7. La Policía Nacional reportó 
3 616 homicidios intencionales de los cuales 310 eran mujeres. 
Esmeraldas registró la tasa de homicidios más alta a nivel 
nacional: 63 por cada 100 mil habitantes. En varias ciudades 
incrementó el número de negocios cerrados por las extorsiones 
y amenazas que recibían las y los propietarios.

En noviembre se extendieron 24 124 visas VIRTE y 10 260 
personas venezolanas accedieron a cedulación8. El Gobierno 
decretó un nuevo estado de excepción y toque de queda en 
las provincias de Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los 
Tsáchilas debido a varias jornadas violentas que incluyeron 
atentados con artefactos explosivos en lugares públicos; y 
creó el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. El número 
de muertes violentas aumentó a 3 912 de las cuales 331 eran 
mujeres. El estado de excepción afectó a la movilidad y empeoró 
el acceso de las mujeres sobrevivientes de VBG a los servicios.

Hasta diciembre sumaron 4 539 muertes violentas, la tasa de 
homicidios creció a 25,5 muertes por cada 100 000 habitantes9, 
la más alta de la historia del país. Las OSC denunciaron que 
Ecuador es uno de los países de la región más violentos para las 
mujeres, en donde 1 mujer muere cada 26 horas10. 

Hasta octubre de 2022, 64 mujeres de nacionalidad venezolana 
denunciaron violencia física, 521 violencia psicológica y 4 
violencia sexual11. Además, se registró el femicidio de una mujer 
venezolana y el de una mujer de nacionalidad peruana12.

Según datos de la Unidad Nacional de Investigación contra 
la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la 
Policía Nacional entre 2019 y 2022 se registraron 47513 

 víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral, 
en su mayoría en el rango etario entre 19 y 29 años. 

Entre tanto, el Informe Mundial sobre Trata de Personas, 
presentado por la Oficina de Naciones Unidas contra el Crimen 
Organizado (UNODC) evidencia que en el país la trata con fines 
de explotación sexual es más frecuente que la trata con fines 
de explotación laboral. Las adolescentes mujeres y las adultas 
jóvenes (16 a 29 años) son más vulnerables a ser tratadas 
sexualmente; en tanto que los hombres, adolescentes y adultos 
jóvenes lo son para la explotación laboral. Además de los 
menores de edad, las mujeres extranjeras de Venezuela, Perú y 
Colombia, en ese orden, también son vulnerables a este delito, 
según el Ministerio del Interior.

1. Ministerio de Gobierno
2. Fiscalía General del Estado
3. Fundación ALDEA
4. Sistema de Monitoreo de Fronteras y Caracterización de Flujos del GTRM
5. Ministerio de Salud Pública
6. Fundación ALDEA
7. Reporte de situación GTRM R4V, octubre 2022
8. Reporte de situación GTRM R4V, noviembre 2022
9. Ministerio de Gobierno
10. Fundación ALDEA
11. Amnistía Internacional. “Desprotegidas en Ecuador: Mujeres venezolanas refugiadas y sobrevivientes de violencia basada en género”
12. Fiscalía General del Estado
13. Informe Situacional de la trata de personas con fines de explotación laboral en contexto de flujos migratorios mixtos y COVID19

1. Situación de mujeres y niñas en movilidad humana en el contexto nacional
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El Subgrupo de Violencia Basada en Género (VBG) y Trata de 
Personas (TdP) es parte del Grupo de Trabajo para Refugiados 
y Migrantes de Venezuela (GTRM) y del Subsector de VBG en el 
Equipo Humanitario País (EHP). Este espacio, liderado por UNFPA 
y coliderado por ONU Mujeres y OIM, facilita la coordinación para 
prevenir y dar respuesta integral a la VBG y Trata de personas 
en el contexto de la crisis humanitaria de Venezuela y otros 
contextos de emergencia.

Entre julio y diciembre de 2022, los socios del Subgrupo 
desarrollaron intervenciones en seis áreas, dos en trata de 
personas y cuatro en VBG.

Cifras de VBG y TdP enero a noviembre de 2022

Fuente: Ecu 911, Fiscalía General del Estado, Ministerio del Interior, Amnistía Internacional, Fundación ALDEA, UNODC

84.958 
llamadas de 

emergencia Ecu 911 

309
llamadas por día

1
mujer asesinada 
cada 26 horas

2
femicidios extranjeras 

(Venezuela y Perú)

72%
mujeres venezolanas 

ha vivido VBG 

475
víctimas de trata 
para explotación 

laboral (2019 - 2022)

137
personas rescatadas 
explotación sexual  

(2019 - 2022)

332 
femicidios (2022)

Meses más violentos 
para las mujeres

Fuente: Fundación ALDEA, Fiscalía 
General del Estado

Sábados y domingos 
de 20:00 a 23:0

Abril
Julio

Octubre
Noviembre

2. Acciones del Subgrupo de Violencia Basada en Género (VBG) y Trata de Personas (TdP)

En este periodo, 23 socios han implementado acciones en 13 
provincias del país y 23 cantones.

Los socios del Subgrupo reportaron en la plataforma R4V 16 371 
atenciones directas entre niños, niñas, adolescentes, mujeres, 
hombres, LGBTIQ+ tanto de la comunidad migrante y refugiada 
como de acogida en el marco de la emergencia humanitaria de 

Violencia Basada en Género:
Fortalecimiento de espacios seguros para 
sobrevivientes de VBG de carácter temporal o de 
emergencia.

Provisión de servicios de gestión de casos de 
VBG, apoyo psicosocial y legal.

Entrega de kits de dignidad.

Fortalecimiento de políticas públicas y 
mecanismos de prevención / protección de VBG.

Líneas de intervención de los socios del 
Subgrupo de VBG y TdP

Fuente: Activity Info, R4V

Trata de Personas:
Asistencia directa de protección a las víctimas de 
trata, personas en riesgo y en situación de 
explotación. 

Fortalecimiento de capacidades de funcionarios 
públicos, organizaciones de sociedad civil y SNU

Presencia operacional

Socios del Subgrupo de VBG y TdP que 
han reportado actividades

Fuente: Activity Info, R4V

Territorios:
13 provincias 

Sierra (7)
Costa (4)
Amazonía (2)

 23 cantones

23 
Organizaciones

ACNUR, AVSI, CARE, IRC, CISP, COOPI, 
DIÁLOGO DIVERSO, FEDERACIÓN DE 
MUJERES DE SUCUMBÍOS, UNFPA, 
ALAS DE COLIBRÍ, FUNDACIÓN MUJER 
Y MUJER, GIZ, HIAS, MOVIMIENTO DE 
MUJERES DE EL ORO, ONU MUJERES, 
OIM, PLAN INTERNACIONAL, 
PROYECTO TRANSGÉNERO, RET 
INTERNACIONAL, UNICEF, WORLD 
COUNCIL OF CREDIT UNIONS, UNESCO, 
CRUZ ROJA ECUATORIANA.

Esmeraldas

Sucumbíos

Orellana

Carchi

Imbabura

Pichincha
Santo Domingo 
de los Tsáchilas

Tungurahua

Loja

Azuay

Manabí

Guayas

El Oro



Subgrupo de VBG y TdP - Boletín julio – diciembre 2022 - 7

Venezuela, así como por la COVID 19. Se destacaron los servicios 
especializados para 4 875 mujeres sobrevivientes de VBG, que 
comprendieron la inclusión a programas de emprendimiento, 
empleabilidad y educación financiera. 

En temas de trata de personas y tráfico de migrantes, se 
identificó a más de 20 víctimas de trata, personas en riesgo y 
en situación de explotación, quienes recibieron servicios de 
asistencia y protección especializada.

Además, en el fortalecimiento de capacidades en prevención y 
respuesta al personal de las instituciones públicas, humanitario y 
de organizaciones de la sociedad civil se abordaron temas como: 
Prevención del Abuso y Explotación Sexual (PEAS), Estándares 
Mínimos Interagenciales para la prevención y respuesta a la 
VBG, SOP, manejo clínico de la violencia sexual, gestión de 
casos y VBG en emergencias, rutas de protección, autocuidado 
y cuidado de equipos, diversidades sexuales y prevención de 

VBG, empoderamiento económico, sensibilización sobre la VBG 
y masculinidades positivas.

Asimismo, en el marco de fortalecimiento de los mecanismos 
de coordinación, se logró con la sociedad civil acreditar a 
defensores comunitarios en Prevención del Abuso y Explotación 
Sexual (PEAS) para garantizar que sus acciones de protección 
de derechos involucren a la dignidad de las personas, el primer 
encuentro provincial de Mesas de Género en Esmeraldas, un 
encuentro binacional denominado “Lo que nos une” en el marco 
del mes del orgullo LGBTIQ+, varias actividades coordinadas en él 
por la conmemoración del 25 N.  

Adicionalmente, se reportaron más de 80 acciones de 
educomunicación enfocadas en la prevención de la VBG que 
incluyó trabajo en violencia de género digital, comunicación 
con enfoque en género y masculinidades dirigida a redes de 
protección comunitaria de mujeres. 

UNFPA es la agencia del Sistema de Naciones Unidas que 
contribuye a un mundo en el que cada embarazo sea deseado, 
cada parto sea seguro y cada persona alcance su pleno desarrollo, 
en un mundo libre de violencia basada en género. UNFPA lidera  
la prevención y respuesta a la violencia basada en género (VBG) 
en entornos humanitarios y de emergencias, a nivel nacional y 
global.

UNFPA está implementando el proyecto “Strengthening Life-
Saving GBV services in Brazil, Ecuador and Peru in the context of 
Covid 19 - USAID”, que busca fortalecer la respuesta humanitaria 

16 771 
atenciones 

directas

3 113
kits de dignidad 

entregados

2 791 
funcionarios 

sensibilizados

81 
campañas comunicacionales

3
mecanismos de coordinación 

fortalecidos

20
espacios 

seguros para 
sobrevivientes 

de VBG  de 
carácter 

temporal o de 
emergencia 
fortalecidos

7 336 
personas de 

sociedad civil y 
ayuda 

humanitaria 
capacitadas

4 875 
personas 

accedieron a 
servicios de 

gestión de casos 
de VBG, apoyo 

psicosocial y legal

4 266 
personas migrantes 

y refugiadas

609
personas comunidad 

de acogida

Actividades VBG

Fuente: Activity Info, Reporte de Situación R4V

40
asistencias 
directas de 

protección a 
las víctimas 

de trata, 
personas en 
riesgo y en 

situación de 
explotación

109
Funcionarios 

públicos, 
organizaciones 

de sociedad 
civil y SNU 
formados 

temas de trata 
de personas

Actividades TdP

Fuente: Activity Info, Reporte de Situación R4V

UNFPA fortalece los servicios de atención a la violencia basada en género 

a la VBG, a través de la implementación de las Normas Mínimas 
Interagenciales para la atención y prevención de la VBG en 
emergencias. 

En Ecuador, este proyecto se ejecutó durante 2022 en alianza 
con socios de la sociedad civil como Fundación Quimera en El 
Oro, Fundación Lunita Lunera en Esmeraldas y las fundaciones 
Sendas y Nuevos Horizontes en Manabí; a través de los socios 
se brindó una respuesta integral a la VBG agravada durante y 
después de la pandemia, a través de la metodología de gestión 
de casos 
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Se entregaron 3000 kits de dignidad a las víctimas y 
sobrevivientes de VBG, junto con información clave sobre VBG y 
rutas de protección; la activación de espacios lúdicos y culturales 
y una campaña comunicacional de prevención de VBG.

Dentro de las acciones comunicacionales destacó la creación de 
la Web app www.violentometro.ec que incluyó un cuestionario 
para mujeres y otro para hombres enfocados en  visibilizar los 
distintos tipos de violencias y riesgos que viven las mujeres y 
niñas especialmente en contextos de emergencias; sensibilizar 
sobre los estereotipos, imaginarios y mandatos femeninos y 
masculinos; e informar sobre servicios y rutas de protección y 
atención a mujeres sobrevivientes de VBG.

Pie de foto: UNFPA entregó 3000 kits de dignidad

Pie de foto: Curso ToT de autocuidado 

Pie de foto: Presentación de  la obra de Teatro Voces de Mujeres

UNFPA desarrolló un proceso de formación a facilitadores (ToT) 
en autocuidado con metodología Mindfulness, dirigido a los 
equipos de los socios implementadores y personal humanitario 
que está en la primera línea de atención a mujeres sobrevivientes.

En un proceso participativo con actores clave en las provincias de 
Esmeraldas, Manabí y El Oro, se actualizaron y contextualizaron 

Resultados de las intervenciones:

3 679 mujeres recibieron los servicios de 
gestión y atención de caso

3 000 kits de dignidad entregados

4 734 606 personas alcanzadas en 
redes sociales

1 Web App www.violentometro.ec

1 789 personas de instituciones públicas, 
OSC y Cooperación Internacional, en 
Estándares Mínimos, Rutas de atención y 
protección, Manejo Clínico de la VS, 
Gestión de Casos y VBGeE y autocuidado 

738 personas de las comunidades 
sensibilizadas en prevención de VBG

6 mecanismos de coordinación 
fortalecidos.

los Procedimientos Operativos Estándar (SOP) de VBG, que 
facilitan la acción conjunta de todos los sectores involucrados para 
responder y mitigar la violencia basada en género en contextos 
de emergencia.  También se fortalecieron seis mecanismos de 
coordinación local con la presencia de autoridades locales y 
actores de sociedad civil. 

Además, se reforzaron las capacidades del personal público, 
humanitario de agencias, cooperación internacional y OSC en el 
uso y aplicación de los Estándares Mínimos Interagenciales para 
programar y responder a la VBG en emergencias, y se sensibilizó 
a personas de las comunidades. Asimismo, se realizó un curso 
académico con aval de la Universidad Indoamérica sobre Gestión 
de casos y VBG en emergencias, y junto con el Ministerio de 
Salud Pública se realizó un proceso de formación de formadores 
en manejo clínico de la violencia sexual.
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Pie de foto: Mujer emprendedora parte del proyecto Caminando de ONU Mujeres 
comercializa sus productos en feria de comercialización en el parque Samanes  de 
Guayaquil. - diciembre 2022

Pie de foto: Cuerpo escénico de mujeres en situación de movilidad humana, parte 
de la obra de teatro MEDEAS, Teatro Nacional Sucre, octubre 2022

Pie de foto: Caminatas para Diagnóstico de Ciudades Seguras en Ibarra, Quito y 
Guayaquil. Diciembre 2022

A través del proyecto Caminando, 400 mujeres en situación de 
movilidad humana y ecuatorianas de Quito y Guayaquil recibieron 
a través de HIAS formación para mejorar sus capacidades en 
temas de mercadeo y comercialización, diseñaron el branding 
de sus emprendimientos junto a profesionales, así como un 
catálogo para venta en línea y se integraron en ferias locales 
de comercialización de productos. A la par, diseñaron e 
implementaron talleres para la prevención de la violencia de 
género en sus comunidades.

Actividades respuesta humanitaria prevención de la violencia de género 
contra las mujeres

Estas acciones han contribuido a la generación de redes de 
articulación y apoyo entre las participantes, fomentando la 
cohesión social y su integración socioeconómica.

Como parte de las acciones clave para generar cambios en los 
imaginarios sociales frente a la violencia de género en contextos 
migratorios, ONU Mujeres vincula el arte como elemento de 
resiliencia y resignificación a través de varias estrategias. Es 
así como en asocio con la Universidad San Francisco de Quito, 
mujeres en situación de movilidad humana fueron parte de un 
proceso de formación artístico escénico, cuyo producto final fue 
el montaje de la adaptación libre de la obra Medea, permitiendo 
a las mujeres ser parte de un proceso de formación creativo, 
afectivo e interdisciplinar que contribuyó a que las participantes 
puedan ampliar sus horizontes y experimentar una nueva forma 
de entender su experiencia migratoria. Esta obra fue presentada 
en el Teatro Sucre con más de 900 espectadores, quienes 
pudieron experimentar un acercamiento a los contextos de la 
movilidad humana desde la empatía y la solidaridad. 

De acuerdo con el Análisis Rápido de Género realizado por 
ONU Mujeres y CARE en 2022, conocemos que las mujeres, 
las niñas y las personas LGBTIQ+ en situación de movilidad 
humana enfrentan mayores riesgos de violencia de género 
(VBG) y dificultad para acceder a los servicios necesarios debido 
al miedo, la vergüenza, la impunidad, la falta de conocimiento 
sobre los servicios y la desconfianza en el sistema; la percepción 
hipersexualizada de las mujeres y adolescentes venezolanas las 
hace particularmente vulnerables a la violencia y explotación 
sexual. 

Adicionalmente, conocemos que la violencia sexual hacia 
las mujeres en situación de movilidad humana tiene lugar 
principalmente en el espacio público de nuestras ciudades, 
por lo que, basándonos en esta evidencia y a través de nuestra 
Iniciativa Global insignia “Ciudades Seguras para mujeres y 
niñas” hemos generado un diagnóstico de la violencia sexual 
hacia mujeres en situación de movilidad humana, en espacios 
públicos en las ciudades de Quito, Ibarra y Guayaquil, los cuales 
serán presentados en el marco del 8 de marzo del 2023.
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La trata de personas es un delito complejo que requiere una 
respuesta integral con acciones que fortalezcan los ejes de 
prevención, protección y persecución del delito para responder 
de forma estratégica a esta grave infracción penal y problemática 
social. Las estadísticas nacionales y regionales muestran que 
este delito afecta principalmente a mujeres, niñas, niños y 
adolescentes, por lo que las gestiones del Estado, la sociedad 
civil y la cooperación internacional deben contribuir a erradicar 
la trata de personas.

Con el objetivo de fortalecer el eje de investigación la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), conjuntamente con la 
Fundación Alas de Colibrí (ACF) y la Universidad Indoamérica 
(UTI), organizamos el “II Simposio Regional para la protección 
integral a las víctimas de trata de personas, segunda ronda: 
Investigación, judicialización del delito y reparación integral 
desde la perspectiva de DDHH”, el cual se realizó el 27 de octubre 
de 2022.

El evento contó con la intervención de expertas nacionales e 
internacionales en la temática de trata de personas, entre ellas 
Carolina Suazo, Fiscal Adjunta de la República de Chile; Susana 

Rodríguez, fiscal coordinadora de FEDOTI de Ecuador; María 
Fernanda Rodríguez, Ex Secretaria de Justicia de la Nación; 
Ángeles Palacio, Juez Vocal de la Cámara 3ra de lo Criminal 
de la Provincia de Córdoba, ambas últimas de Argentina; 
Dayan Corrales de la Oficina Regional de Panamá de la OIM; 
y Javier Arcentales, delegado de la Corte Constitucional del 
Ecuador. Durante las ponencias se abordó la importancia de la 
investigación proactiva de la trata de personas y la perspectiva 
de género tanto en las normas penales como en los procesos 
de investigación del delito, como por ejemplo, la valoración 
de la prueba. Así mismo, la fiscal coordinadora de la Fiscalía 
Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e 
Internacional (FEDOTI), María Susana Rodríguez, señaló que 
“la trata de personas es un delito pluriofensivo y hay que tener 
claro qué se investiga y delinear la estrategia de intervención 
considerando las particularidades de cada caso”. Mientras que 
Dayan Corrales, Oficial Regional de Protección de la OIM, ofreció 
algunos indicadores de identificación de víctimas de trata de 
personas y refirió cómo se asocian los riesgos a los factores 
estructurales y/o comunitarios en los actos, medios y fines de 
este delito.

Acciones contra la trata de personas

Pie de foto: II Simposio Regional para la protección integral a las víctimas de trata de personas, segunda ronda: Investigación, judicialización del delito y reparación integral 
desde la perspectiva de DDHH

Pie de foto: Taller de autocuidado dirigido a equipos que brindan asistencia 
humanitaria en Manta. 

El personal humanitario tiene un rol fundamental en la prestación 
de servicios de asistencia en contextos de emergencia. Esto hace 
que se expongan a situaciones elevadas de estrés, lo cual pone en 
riesgo su integridad, comprometiendo su bienestar psicosocial y 
seguridad en el cumplimiento de sus funciones. Basándose en 
el principio de cuidado de equipos de trabajo, a partir del mes 
de septiembre la OIM realizó 16 talleres de autocuidado dirigidos 
a equipos que brindan asistencia humanitaria en 8 provincias 
del país, alcanzando a 412 personas involucradas en el trabajo 
humanitario, pertenecientes a 123 instancias gubernamentales 
y sociales. Este proceso permitió desarrollar la Guía “Cuidando al 
cuidador”, en la que un equipo técnico de OIM Ecuador, compuesto 
por 19 personas,  fue entrenado en la metodología y el manejo de 
la guía, con el objetivo de interiorizar las capacidades y realizar 
nuevos procesos de descarga emocional.

Cuidado al cuidador

412 trabajadores humanitarios 
participantes en sesiones de autocuidado 
de equipos.

1 Guía metodológica de Cuidado al cuidador 
para equipos que brindan asistencia psicosocial 
a personas en situación de movilidad.
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Acciones realizadas por ACNUR para asegurar la protección a víctimas y 
sobrevivientes refugiadas, migrantes y con necesidad de protección internacional, 
y las comunidades de acogida

Pie de foto: Taller de implementación del POE en Guayaquil

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, ACNUR en Ecuador, tiene un fuerte compromiso para 
hacer frente a la Violencia de Género (VG) y en la protección a 
las víctimas y sobrevivientes de esta grave violación de derechos 
humanos y serio problema de salud pública. Para ACNUR este 
tipo de violencia afecta de manera desproporcionada a mujeres 
y niñas en todo el mundo (Ecuador no es ajeno a esta realidad) 
las cuales se enfrentan a un mayor riesgo de sufrirla. Todas las 
personas solicitantes de asilo, refugiadas, apátridas, y en general, 
las personas con necesidad de protección internacional corren el 
riesgo de sufrir violencia de género, independientemente de su 
edad, género y demás consideraciones de diversidad.

Bajo este contexto, la Violencia de Género constituye una de 
las principales amenazas de protección principalmente para las 
mujeres, niñas, personas LGBTIQ+ refugiadas y con necesidad de 
protección internacional. Esta es una de las principales razones 
por las que ACNUR ha hecho grandes esfuerzos para incorporar 
desde el 2020 su Política de prevención, mitigación de riesgos y 
respuesta a la Violencia de Género, así como la implementación 
de su Estrategia Nacional para alcanzar estos objetivos. En virtud 
de estos instrumentos que guían nuestro trabajo, la oficina de 
ACNUR en Ecuador ha desarrollado las siguientes acciones y 
actividades:

Asistencia técnica al Subgrupo VBG del GTRM Ecuador 
en la implementación nacional del Procedimiento 
Operativo Estándar Interagencial para la Gestión de 
casos con personas sobrevivientes de violencia basada 
en género en contexto de movilidad humana

Según la última encuesta del INEC (2019), a escala nacional el 64,9 
% de las mujeres en Ecuador ha sufrido algún tipo de violencia 
de género en algún momento de su vida (31,6 % en los últimos 12 
meses). En el escenario de la pandemia por COVID-19 las causas 
estructurales que presiden estas violencias se profundizaron y 
se incrementaron, afectando principalmente a grupos sociales 
en mayor riesgo a ser vulnerados, entre estos mujeres y niñas en 
contexto de movilidad humana.

Las mujeres, niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad 
humana atraviesan distintas problemáticas y necesidades que 
deben ser atendidas de forma integral y eficaz. En este contexto, 
entre 2021 y 2022 ACNUR, con el apoyo del subgrupo VBG, lideró 
la creación del documento denominado Procedimiento Operativo 
Estándar (SOP por sus siglas en inglés) interagencial para la 
Gestión de Casos con Personas Sobrevivientes de Violencia en 
Género en Contexto de Movilidad Humana.

Este documento cuenta con información esencial sobre las 
definiciones, enfoques, principios y pasos para brindar una 
atención que responda integralmente a las necesidades de 
las personas sobrevivientes de violencias de género, ya sean 
personas adultas, niños, niñas o adolescentes (NNA).

Con el fin de lograr que esta herramienta se implemente de 

manera efectiva, durante el 2022 se realizaron talleres en los 
cuales personal especializado en la respuesta a la VBG conoció 
el SOP y reflexionó sobre el mismo.

Puedes ver el SOP 
escaneando este código QR

Para realizar estos talleres, 
se utilizó una metodología 
construida desde la educación 
popular que permitió generar 
un espacio de reflexión, 
intercambio de saberes, ideas y 
experiencias. En estos espacios 
se logró recopilar información 
que permitirá fortalecer tanto 
el SOP como su proceso de 
implementación. 

La implementación tuvo dos etapas, la primera se desarrolló en 
abril y alcanzó a 219 personas y la segunda se desarrolló entre 
septiembre y octubre. En esta segunda etapa se realizaron 
talleres en Huaquillas, Ibarra, Cayambe, Manta, Tulcán y Guayaquil 
donde participaron 177 representantes de organizaciones de 
la sociedad civil, organismos de cooperación internacional y 
funcionarios del Estado.

Fortalecimiento de defensoras y defensoras legales en 
temas de VBG

Una de las aristas para la protección de las víctimas y 
sobrevivientes de violencia basada en género (VBG) es el refuerzo 
de los conocimientos de líderes y lideresas sobre las herramientas 
legales para responder a casos en su comunidad. En este sentido 
durante el 2022 se realizó un proceso de fortalecimiento para 
líderes para lo cual se trabajó en conjunto con la Defensoría 
Pública y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 
para generar procesos de capacitación en: Orientación básica 
sobre presentación de denuncias y acceso a justicia en general, 
información inicial sobre medidas de protección y autoridades 
competentes, y activación de rutas y protocolos en materia de 
VBG que faciliten el acceso a servicios.

Hasta el 31 de diciembre del 2022 participaron en este proceso 
873 personas y contando a las personas que recibieron las 
réplicas de los conocimientos se considera que se llegó a 1 500 
personas en Quito, Esmeraldas, Huaquillas, Ambato, Guayaquil, 
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Tulcán, Ibarra, Lago Agrio, Manta y Cuenca, y asistieron líderes y 
lideresas comunitarias 

Como una forma de recoger las voces de las personas que 
participaron, se realizó un video animado en donde las y los 
defensores comunitarios contaron lo que aprendieron en los 
talleres. Se puede ver el video en este enlace: https://twitter.
com/ACNUREcuador/status/1601618953700528128

Trabajo interinstitucional para la atención a víctimas y 
sobrevivientes de VBG

En pleno conocimiento que la atención integral de las víctimas 
y sobrevivientes de violencia basada en género requiere del 
trabajo conjunto de todos los sectores de la sociedad, uno de 
los objetivos de ACNUR ha sido fortalecer la alianza de trabajo 
con socios especializados, así como la coordinación estrecha 
con instituciones del Estado a nivel local y nacional, como el 
Ministerio de la Mujer, GAD y Juntas de protección de derechos, 
entre otras. Gracias a estas alianzas hemos podido generar 
acciones de prevención, mitigación y respuesta de casos de VBG 
a nivel nacional y local.

Pie de foto: Imagen del video de sistematización. Los personajes del video 
representan a cuatro de las líderes comunitarias que participaron en el proceso

Pie de foto:  Lideresas comunitarias en casa comunal la Chala, participando de sesión por 16 días de activismo

Pie de foto: Organizaciones sociales realizaron una vigilia en Cuenca en 
conmemoración de los 16 días de activismo

Gestión de casos

De enero a diciembre 2022 se identificaron 4 364 sobrevivientes 
refugiadas y migrantes identificadas, 299 refugiadas y migrantes 
sobrevivientes fueron acogidas en casas de protección, 2.915 
sobrevivientes fueron atendidas en servicios integrales 
ambulatorios, 4.264 funcionarios públicos fueron capacitados 
en temas de VBG y 9.125 personas refugiadas, migrantes y de la 
comunidad de acogida fueron capacitadas en VBG.

Círculos de empoderamiento en barrios acogientes

Los círculos de empoderamiento son una estrategia en la que 
ACNUR, de la mano de su socio AVSI, fomenta las habilidades y 
participación comunitaria de lideresas comunitarias: refugiadas, 
migrantes y ecuatorianas de los barrios acogientes. Desde el eje 
de prevención se promueven actividades como el autocuidado, 
la sororidad, y el sentido de pertenencia.

Generar redes comunitarias cada vez más fuertes puede 
colaborar en la reducción de desigualdades entre hombres 
y mujeres y se puede promover en las comunidades la 
identificación temprana de casos y creencias que fomentan la 
no integración local de las personas forzadas a huir.
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Pie de foto: Elaboración de mural en el Centro de Alojamiento Temporal de Santo Domingo

Pie de foto: Vigilia conmemorativa por la eliminación de la violencia contra 
mujeres y niñas en el Centro de Alojamiento Temporal ¨8 de septiembre”

En el marco del 25 de Noviembre y los 16 días de activismo por 
la eliminación de la violencia contra la Mujer, ADRA Ecuador a 
través de distintos espacios de encuentro y reflexión, buscó 
visibilizar esta problemática estructural y sensibilizar a la 
comunidad migrante y de acogida en diferentes localidades.

Vigilia por la eliminación de la violencia contra la Mujer

Es por ello que, dentro del Centro de Alojamiento Temporal 
en Santo Domingo se realizaron talleres sobre prevención de 
violencia basada en género y un cine foro con personas adultas. 
De la misma forma, a través del arte niñas, niños y adolescentes 
elaboraron un mural que contribuye a la sensibilización sobre la 
violencia contra mujeres y niñas. 

En Huaquillas se llevaron a cabo diversas actividades de 
sensibilización ante la violencia contra mujeres y niñas en los 
diferentes servicios de ADRA. En el Comedor Comunitario y el 
Espacio de Apoyo Integral – Punto WASH se realizó un mural en 
el cual las personas en situación de movilidad humana que se 
encuentran en tránsito podían dejar su huella por la lucha para 
la eliminación de la violencia contra mujeres y niñas a través de 
un mensaje de compromiso.

En el Centro de Alojamiento Temporal ̈ 8 de septiembre¨ se realizó 
un taller para la prevención de la violencia basada en género en 
donde participaron personas adultas, mientras las niñas, niños 
y adolescentes realizaron actividades a través del arte en los 
espacios amigables, que les permitieron aprender y reflexionar 
sobre la violencia basada en género. Al finalizar el día se realizó 
una vigilia conmemorativa con las personas beneficiarias de este 
servicio.

Juntamente con estas acciones, ADRA desarrolló una campaña 
en redes sociales para exigir la eliminación de la violencia 
contra mujeres y niñas y concientizar a las personas sobre la 
importancia de poner fin a la violencia de género. Facebook, 
Twitter e Instagram fueron los espacios donde se difundieron 
mensajes, iniciativas, noticias y líneas de denuncia.
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En Ecuador el mandato constitucional garantiza el derecho a 
una vida libre de violencia, sin embargo 7 de cada 10 mujeres 
han experimentado violencia a lo largo de su vida (INEC, 2019) 
mientras los homicidios intencionales de mujeres y femicidios 
van en aumento. Estos datos evidencian que la violencia basada 
en género es una problemática estructural en nuestro país.

Entre enero y el 25 de diciembre de 2022 se registraron 4 700 
homicidios intencionales, de estos el 8,62% (405) fueron de 
mujeres (INEC, 2022). Respecto del femicidio, según datos 
oficiales del INEC, desde agosto del 2014 al 25 de diciembre 
del 2022, ocurrieron 596 femicidios tipificados como tales, de 
los cuales, el 77% de los femicidas fueron la pareja o cónyuge 
actual, y/o la pareja o cónyuge anterior (Ídem, 2022); estas cifras 
muestran cómo las construcciones de género y los estereotipos 
sobre la masculinidad inciden en la apropiación de los cuerpos 
de las mujeres, situación que les llega a costar la vida. Con 
base en lo anterior se comprende que la responsabilidad de la 
prevención, sanción y erradicación de este tipo de violencias 
recae en el Estado.

Agenda Nacional para la Igualdad de Género 2021-2025 
y la política pública

El Sistema Nacional de Planificación Participativa del país 
comprende los instrumentos de planificación nacional y local 
para la formulación de políticas públicas orientadas a la igualdad 
y garantía de derechos. En este contexto, el Consejo Nacional para 
la Igualdad de Género, como órgano responsable de asegurar la 
plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la 
Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 
humanos de las mujeres y población LGBTIQ+, y en el marco de 
su atribución constitucional de formular políticas públicas con 
enfoque de género, elaboró la Agenda Nacional para la Igualdad 
de Género 2021-2025 -ANIG, alineada al Plan Nacional de 
Desarrollo 2021-2025.

En la ANIG, se emiten propuestas de políticas públicas, orientadas 
al cierre de brechas de desigualdad de género, que deben ser 
consideradas en los instrumentos de planificación nacional, 
sectorial y local. 

La participación ciudadana fue fundamental para la construcción 
de este instrumento de planificación, no sólo en la fase de 
diagnóstico, sino también en la fase de formulación de las 
políticas públicas. Se mantuvieron diálogos políticos con 700 
participantes, en representación de la diversidad de mujeres: 
niñas, adolescentes, jóvenes, y adultas mayores, mujeres en 
situación de movilidad humana, con discapacidad, indígenas 
de la Amazonía y de la Sierra, afrodescendientes y montubias, 
privadas de la libertad y mujeres rurales. De igual manera se 
dialogó con la comunidad LGBTIQ+. Adicionalmente se realizaron 
4 mesas temáticas, donde se abordaron los siguientes aspectos: 
salud sexual y reproductiva, salud mental, movilidad humana y 
cambio climático. En cuanto a la movilidad humana y con el fin 
de conocer las demandas de las mujeres y personas LGBTIQ+ 
en situación de frontera, se visitaron las ciudades de Borbón en 
Esmeraldas, por la frontera norte; y Machala en la provincia de El 
Oro, por la frontera sur del país.

La Agenda Nacional para la Igualdad de Género aborda 9 grandes 
ámbitos: economía y empleo, cuidado humano, reproducción y 
sostenibilidad de la vida, salud, derechos sexuales y derechos 
reproductivos, educación y conocimiento, deporte y actividad 
física, participación política y toma de decisiones, comunicación, 
una vida libre de violencia de género y ambiente y cambio 
climático. Así mismo, plantea las estrategias de transversalización 
del enfoque de género en los Planes Sectoriales y Planes 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, es decir, a nivel de 
ministerios y de Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Ámbito de la ANIG: Una vida libre de Violencia

En este ámbito de la ANIG, se proponen 4 políticas públicas, 
58 acciones y 2 metas para prevenir y erradicar la violencia 
basada en género, estas acciones tienen que ser operativizadas 
por el sector público en general. De igual manera, se proponen 
acciones, desde el enfoque interseccional, que integran las aristas 
de género y movilidad humana, en los ámbitos de economía y 
empleo, salud, derechos sexuales y derechos reproductivos, 
educación y conocimiento, participación política y toma de 
decisiones, una vida libre de violencia de género, ambiente y 
cambio climático.

Pie de foto: Portada de la Agenda Nacional para la Igualdad de Género

Retos

El principal reto del Consejo Nacional para la Igualdad de Género 
es que las instituciones del Estado, tanto a nivel nacional como 
local, integren las políticas públicas orientadas al cierre de las 
brechas de desigualdad, de la ANIG, en sus planes y trabajen en 
su implementación. De esta forma permiten que instrumentos 
de planificación como la Agenda Nacional para la Igualdad 
de Género cumplan con los objetivos planteados, y a su vez 
las instituciones se convierten en gestoras de la igualdad y no 
discriminación en razón de género.

El derecho a una vida libre de violencia y la Agenda Nacional para la 
Igualdad de Género 2021-2025
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Pie de foto: Taller a personal humanitario en temas de prevención de VBG

Como parte de nuestra misión humanitaria de aliviar y prevenir 
el sufrimiento humano, la Cruz Roja Ecuatoriana promueve 
comunidades resilientes orientadas al desarrollo sostenible, 
mediante el accionar basado en sus Principios Fundamentales 
de imparcialidad, neutralidad e independencia. A través de 
sus cuatro programas misionales: Principios fundamentales y 
Valores Humanitarios, Juventud, Salud y Desarrollo Comunitario 
y Gestión de Riesgos, se despliegan acciones orientadas a mejorar 
la calidad de vida de los grupos prioritarios, ejecutando procesos 
y actividades de sensibilización, prevención y capacitación 
en torno a todo tipo de vulneración de derechos que puedan 

Reafirmando nuestro compromiso por la vida: Cruz Roja Ecuatoriana en acción 
para la eliminación de la violencia basada en género y trata de personas

atentar contra la dignidad y los derechos fundamentales de las 
personas. 

Aproximadamente 10.000 voluntarios y voluntarias a nivel 
nacional, distribuidos alrededor de las 24 provincias del Ecuador, 
son capacitados constantemente para promover a través de 
réplicas y mediante la implementación del accionar humanitario 
durante las operaciones en terreno,  el objetivo de contribuir 
a la eliminación de la violencia basada en género y prevención 
del delito de trata de personas, impulsado desde el Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.  

Línea de movilidad humana- protección género e 
inclusión (PGI) 

La Cruz Roja Ecuatoriana, en coherencia con nuestro contexto 
país, así como bajo el mandato de nuestro   Movimiento 
Internacional, cuenta con una Línea de trabajo incluida en la 
estructura orgánica funcional en Protección, Género e Inclusión 
(PGI), desde la cual busca garantizar que en nuestra respuesta 
humanitaria “nadie se quede atrás”, “nadie se quede por fuera” 
y “nadie se quede en peligro” a causa de su género, origen 
étnico o nacionalidad, edad y otras características propias de 
los diversos grupos poblacionales que pueden llegar a ser 
víctimas de discriminación o vulneración de sus derechos. En el 
segundo semestre del 2022 se desarrollaron acciones enfocadas 
a fortalecer las capacidades de nuestro personal humanitario 
a nivel nacional mediante la implementación de mallas de 
formación con un énfasis en género y violencia basada en género. 
Asimismo, se ha motivado a nuestras Juntas Provinciales de 
la Cruz Roja a diseñar e implementar actividades comunitarias 
en estas líneas. Entre las principales actividades ejecutadas se 
detallan las siguientes: 

●	 Se ha capacitado a nuestro personal humanitario en 
comprensión del concepto de género, violencia basada 

en género y violencia contra la mujer, Estándares 
Mínimos, rutas de protección, género e inclusión 
en emergencias, y masculinidades no violentas, 
alcanzando a 555 personas de las 24 provincias del 
Ecuador.

●	 Un avance significativo es la incorporación del 
enfoque de protección, género e inclusión (PGI) en la 
capacitación de todo el personal humanitario, para 
lo cual se diseñaron e implementaron 5 cursos que 
ya constan en la plataforma virtual de la Cruz Roja 
Ecuatoriana, y son: movilidad humana, Violencia 
Basada en Género, protección a la niñez, prevención 
contra la explotación y abuso sexual.

●	 4.995 personas entre población en condición de 
movilidad humana (70%) y comunidad de acogida 
(30%) participaron de 18 procesos de integración 
socio cultural implementados en 11 provincias del país. 
Estos eventos tuvieron el objetivo de integrar a las 
comunidades migrantes y de acogida para fortalecer la 
red de apoyo, sobre todo de las personas en situación 
de movilidad humana, bajo el enfoque de derechos y de 
protección basado en la comunidad, con el fin de que 
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puedan tener un soporte comunitario ante posibles 
hechos de VBG, como lo es la trata de personas, u otras 
vulneraciones de derechos.  

●	 El 25 de noviembre se ha vuelto una fecha emblemática 
de activación de nuestras voluntarias y voluntarios, 
pues a nivel nacional se desarrollan actividades con 
las comunidades en el marco de nuestra campaña 
permanente “Mujeres sin Violencia, Vive + Humanidad”, 
a través de la cual impulsamos nuestro enfoque 
de Protección, género e inclusión encaminado 
específicamente a la reducción de la violencia contra la 
mujer.  

●	 1.260 mujeres recibieron asistencia económica a través 
de transferencias monetarias en cuatro provincias, 
con el fin de fortalecer su autonomía financiera y 
sus medios de vida. El programa de recuperación en 
medios de vida de la Cruz Roja Ecuatoriana cuenta con 
un enfoque de trabajo con mujeres en situación de 
vulnerabilidad o que sean víctimas/sobrevivientes de 
VBG, para lo cual el trabajo que llevamos a cabo con el 
Grupo de PTM del GTRM ha significado un espacio de 
articulación indispensable en el ámbito de la población 
en movilidad humana.

Aprendizajes, logros alcanzados y próximos pasos

Uno de los mayores aprendizajes y logros que obtuvimos en el 
segundo semestre del 2022  es el hecho de afianzar el valor, 
esfuerzo y dedicación de sensibilizar y capacitar al personal casa 
adentro como estrategia para llegar a la comunidad. Fortalecer 
a nuestro personal humanitario que participa como voluntario 
o voluntaria en la Cruz Roja Ecuatoriana es el primer paso para 
llegar a las comunidades, sensibilizando y capacitando a quienes 
de primera mano pueden incidir en la contribución de las 
acciones misionales, y así construir una sociedad libre de VBG.

Pie de foto: Jornada de sensibilización con voluntarios sobre protección, género e inclusión

Para el año 2023 se prevé continuar con el fortalecimiento de 
capacidades del personal interno con la creación de un esquema 
formativo, básico, intermedio y avanzado de nuestro enfoque 
de Protección, género e inclusión (PGI), abordando temas de 
interculturalidad, género, violencia basada en género y violencia 
contra la mujer, movilidad humana, protección a niñas, niños y 
adolescentes, discapacidades y otros, con el objetivo de generar 
un enfoque integral sobre estos contextos.

Nuestro compromiso es con la vida y creemos firmemente en 
una humanidad sin violencia.
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Pie de foto: Atención personalizada a sobreviviente de VBG por parte de la técnica ACF

La diáspora migratoria en Ecuador ha planteado una serie de 
desafíos en los ámbitos de asistencia humanitaria, salud sexual y 
salud reproductiva, en los que existe una presencia creciente de 
vulneraciones de derechos como la VBG y la TdP. Para responder 
a estos desafíos, desde la Fundación Alas de Colibrí (ACF), a 
través de sus distintos proyectos, se han generado estrategias 
de intervención especializada enfocadas a reducir las brechas de 
protección.

Es así que, en contínua coordinación con el GTRM, la ACF en el 
período comprendido entre julio a diciembre del 2022 ejecutó 
acciones que permitieron desarrollar capacidades de respuesta 
frente a la VBG y a la TdP. Durante esa etapa la ACF participó 
activamente en los Subgrupos de VBG - Trata del GTRM, tanto a 
nivel regional como nacional, llegando a ser colíder de las mesas 
de Imbabura y Carchi junto a otras organizaciones como ACNUR, 
ONU Mujeres, OIM y FULULU. En Sucumbíos también participó en 
el Subgrupo de VBG y en la Mesa Anti Trata.

A nivel nacional, desde el Proyecto Integral Anti Trata (casa 
de acogimiento) se atendieron a 24 mujeres adolescentes 
sobrevivientes del delito de la TdP con fines de explotación 
sexual y otras formas de violencia, de las cuales 3 son de origen 
venezolano, 1 colombiana, 1 peruana y 19 ecuatorianas. Desde 
este espacio se coadyuva la reconstrucción de proyectos de vida 
en condiciones de dignidad a través de la entrega de una atención 
integral especializada e interdisciplinaria en corresponsabilidad 
con el Estado, la familia y la comunidad.

Desde ESPERanza, un proyecto que busca generar acceso a 
la asistencia y protección humanitaria en contexto de crisis a 
refugiados venezolanos, colombianos y ecuatorianos, ejecutado 
a nivel nacional en consorcio con CARE Ecuador, Fundación 
Mujer y Mujer, Proyecto Transgénero y FUNDER, y gracias al 
apoyo financiero de la Oficina de Población, Refugio y Migración 
del Gobierno de los EE.UU, se ejecutaron círculos de mujeres, 
talleres de prevención de la VBG, entrega de cash multipropósito 
para personas sobrevivientes de VBG con altos niveles de 

La respuesta ante la crisis: el trabajo articulado

vulnerabilidad y entrega de atención legal, social, psicosocial y 
médica, llegando a un total de 807 personas en las provincias de 
Pichincha, Imbabura, Sucumbíos y Carchi.

Gracias a la cooperación del International Rescue Committee 
(IRC) y con apoyo financiero de Ministerio Federal de Relaciones 
Exteriores de Alemania (GFFO), y el marco del proyecto de 
“Asistencia Humanitaria” que se enfoca en ejecutar actividades 
que apoyan principalmente a las personas afectadas por la crisis 
humanitaria venezolana en Venezuela, Colombia y Ecuador, a 
través de la asistencia emergente en las provincias del Carchi, 
Imbabura y Sucumbíos se realizó la entrega de kits de vestimenta 
y artículos de higiene a 118 sobrevivientes de VBG, se entregaron 
mensajes de protección y prevención de la VBG a 274 personas a 
través de acciones de sensibilización en talleres, ferias y eventos 
locales. Así también, gracias al IRC, el proyecto InfoPa’lante, 
un canal digital de orientación que promueve el acceso a 
información confiable y segura para población en condición de 
movilidad humana, difundió información sobre el acceso a este 
medio virtual y mensajes de prevención y sensibilización ante la 
VBG en ferias y talleres, llegando a un total de 440 personas.
En la provincia de Sucumbíos se ha ejecutado el proyecto 
“Fronteras Invisibles”  llevado a cabo gracias a la cooperación 
de CARE Ecuador y al apoyo financiero del German Ministry of 
Foreign Affairs (MOFA), cuya implementación busca mejorar las 
condiciones de seguridad, dignidad, acceso a servicios básicos 
de salud (SSR y salud mental) y de protección frente a la VBG 
de personas refugiadas, migrantes, desplazados internos y 
poblaciones locales (mujeres, niñas, miembros de la comunidad 
LGBTIQ+). Se entregó cash VBG multipropósito a 114 personas, se 
realizaron sesiones de prevención de la VBG con 43 participantes, 
se ejecutaron talleres sobre nuevas masculinidades con 48 
participantes hombres, se brindaron atenciones integrales VBG 
en los ámbitos legales, sociales y psicológicos a 201 personas, 
se entregaron 177 kits a sobrevivientes de VBG y se alcanzó 
a 182 personas a través de vouchers para atención médica 
en los campos de salud sexual y reproductiva y tamizajes de 
enfermedades de transmisión sexual.
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En cuanto a acciones de articulación interinstitucional que 
visibilicen la problemática de TdP en el Ecuador, así como el 
trabajo conjunto entre las organizaciones de la sociedad civil, el 
Estado y la cooperación internacional y los esfuerzos desplegados 
desde las organizaciones participantes en GTRM el 30 de julio 
Día Mundial contra la TdP, se ejecutó en las ciudades de Quito, 
Ibarra, Lago Agrio y Tulcán la Vigilia por las/os sobrevivientes de 
la TdP. En la misma línea, y en el marco de la conmemoración 
de los 16 Días de Activismo, por tercer año consecutivo se 
presentó la Campaña “16 Días – 16 Voces” constituida a través 
de una estrategia de desarrollo de 16 productos audiovisuales 
para redes sociales, construidos con un enfoque informativo y 
de sensibilización frente a la VBG.

Con lo antes mencionado, de manera transversal a todos 
los proyectos y gracias a la cooperación de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) se identificaron y se 
cubrieron de manera integral las necesidades emergentes de 
282 personas sobrevivientes de VBG en riesgo de serlo y de 60 
personas sobrevivientes del delito de TdP o en riesgo de serlo. 
Así mismo y como parte de actividades de prevención frente 
a la VBG y TdP, en las provincias de Imbabura, Carchi, Lago 
Agrio y Pichincha se realizaron talleres de capacitación sobre 
“Metodologías lúdicas para la prevención de VBG y TdP en NNA”, 
llegando a 305 personas.

Tras los resultados obtenidos durante el último semestre 
del 2022, la continua evaluación de las estrategias 
interinstitucionales en cada localidad se transforma en una 
herramienta clave que permite potencializar las fortalezas 
de cada organización y minimiza la duplicidad de acciones. El 
trabajo en conjunto es el camino que permite aterrizar proyectos 
construidos desde las propias necesidades locales promoviendo 
así el fortalecimiento de capacidades de respuesta integrales 
frente a crisis humanitarias.

HIAS Ecuador implementa acciones de respuesta, mitigación 
de riesgos y prevención ante la violencia basada en género, en 
especial hacia la población en situación de movilidad humana, 
refugio y desplazamiento forzado, así como de las comunidades 
de acogida. Nuestra intervención tiene un amplio alcance a nivel 
nacional con 15 oficinas ubicadas en las ciudades de Tulcán, Lago 
Agrio, El Coca, Esmeraldas, San Lorenzo, Ibarra, Quito (Norte 
y Sur), Santo Domingo, Cuenca, Guayaquil, Manta, Machala y 
Huaquillas en las cuales contamos con equipo especializado 
para brindar una respuesta integral con enfoque de edad, 
género, diversidad, interseccionalidad, comprometiéndose con 
la protección y la promoción de los derechos de las mujeres, las 
niñas, adolescentes y las personas LGBTIQ+.

Acciones de respuesta

Contamos con la gestión de casos (integrales, emergencia 
y transfronterizos) a través de la cual acompañamos a las 
sobrevivientes evaluando y dando respuesta a sus riesgos, 
necesidades y demandas. Desde HIAS pueden acceder a servicios 
de Salud Mental y Apoyo Psicosocial (SMAPS); vincularse a 
procesos de Inclusión Económica (IE) como las escuelas de 
emprendimiento con enfoque de género; obtener asistencia, 

Pie de foto: Entrega de kit en carretera a mujer venezolana por parte de la técnica 
ACF. - Fuente: Comunicación Fundación Alas de Colibrí.

Pie de foto: Fortalecimiento de capacidades de actores del sistema de protección 
en Machala

“Una mano en el camino para eliminar la VBG”
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Pie de foto: Entrega de Kits de dignidad en el marco de la gestión integral de casos de VBG en Guayaquil

seguridad y orientación sobre derechos; y  contar con servicios 
y acompañamiento para las necesidades de sus hijos/as desde 
nuestra área de protección a la infancia. De julio a diciembre 
de 2022, HIAS realizó la gestión integral de 472 y 148 casos de 
emergencia. De ese total 581 casos fueron referidos a diferentes 
servicios externos y sistemas locales de protección. 

Como parte del fortalecimiento de la ruta de protección, 
HIAS brinda espacios de fortalecimiento de capacidades a 
funcionarios(as) con la finalidad de potenciar sus conocimientos 
sobre género, identificación y respuesta a la VBG, sensibilizar para 
evitar procesos de revictimización, garantizar intervenciones 
con enfoque de derechos y favorecer la actualización sobre 
los canales de acceso a justicia a nivel local y nacional. En total, 
se fortalecieron las capacidades de 2.276 funcionarios(as) de 
organizaciones humanitarias, instituciones del estado y OSC a 
nivel nacional.

Acciones de mitigación y reducción de riesgos

Como estrategia de reducción de riesgos, HIAS implementa 
procesos curriculares de empoderamiento y protección para 
mujeres y niñas, donde se abordan temas como el autocuidado, 
los derechos sexuales y reproductivos, el empoderamiento 
femenino, la sororidad, entre otros. De julio a diciembre 
participaron un total de 140 mujeres y 109 niñas. Estos espacios 
favorecen la construcción de entornos seguros y la generación 
de redes de apoyo que fungen como elementos protectores ante 
la VBG.

HIAS apuesta por la autonomía y empoderamiento económico 
a través de las Escuelas de Emprendimiento con Enfoque de 
género en donde se fomenta el empoderamiento económico 
de las mujeres y desarrollan o potencian sus emprendimientos 
a la vez que fortalecen sus conocimientos sobre educación 
financiera, prevención y respuesta a la VBG, habilidades blandas, 
etc. Las participantes también reciben becas de formación y 
capitales semilla para fortalecer sus emprendimientos. Durante 
este periodo participaron un total de 84 participantes. Como 
parte fundamental de la mitigación de riesgos se encuentra 
la entrega de asistencias en efectivo (CVA). HIAS realizó la 
entrega de 945 CVA a SVBG o personas en riesgo para cubrir sus 
necesidades. Por último, se entregaron 2.800 kits de dignidad de 
los cuales 1.000 fueron destinados a población en tránsito y 1.800 
a personas con vocación de permanencia, los mismos contenían 

artículos personales de primera necesidad e información 
relevante para la respuesta y protección ante la VBG.

Acciones de prevención

Dentro de las acciones orientadas a la prevención de la VBG, HIAS 
cuenta con la estrategia “Involucrando a los hombres adultos 
y jóvenes en la prevención de la violencia contra las mujeres 
y las niñas”, en la que participaron un total de 161 hombres 
en este periodo. Por medio de metodologías participativas, 
experienciales y de reflexión grupal, los participantes cuestionan 
los privilegios masculinos, reconocen la responsabilidad del 
agresor en el ejercicio de la violencia y los diferentes tipos de 
VBG que existen, aprenden a reconocer la diversidad sexual y de 
género, cuestionan el rol del poder en las relaciones de género 
y crean estrategias para prevenir y actuar ante la VBG en sus 
familias y comunidades.

HIAS implementa diversas campañas de comunicación en 
días emblemáticos como el 8 de marzo, el 28 de junio, el 25 
de noviembre, entre otros. A través de nuestras redes sociales 
alcanzamos a un total de 35.253 personas, quienes accedieron 
a mensajes e información para promover la equidad de género 
y prevenir la VBG. De igual forma, en el territorio, se realizaron 
acciones de igualdad de género, orientadas a generar espacios 
de sensibilización, discusión y reflexión en la comunidad. En 
estas actividades participaron 3.433 personas, entre mujeres, 
hombres, adolescentes, niñas y niños.

Lecciones aprendidas, logros obtenidos y próximos 
pasos

HIAS ha logrado acompañar a las niñas, adolescentes, mujeres 
y población LGBTIQ+ generando espacios seguros, lo cual es 
posible gracias a la articulación con otros socios y actores (BPRM, 
ACNUR, PMA, UNICEF, OIM). Además, ha logrado la consolidación 
de una estrategia regional que permite acompañar a SVBG 
a través de una gestión transfronteriza de su caso entre los 
países de Colombia, Ecuador y Perú. La implementación de las 
actividades incluyendo metodologías innovadoras, participativas, 
artísticas, lúdicas y vivenciales favorece la integración adecuada 
de conocimientos, así como la reflexión y el cambio sostenido.
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El programa de formación de Promotoras Comunitarias, 
implementado en Huaquillas por el NRC en coordinación con 
ACNUR y CDH, contó con la participación de 39 mujeres refugiadas, 
migrantes y locales; surge como respuesta a las necesidades 
de participación ciudadana y cohesión social identificada en 
las comunidades de acogida. Este programa fue estructurado 
en dos modalidades. La primera, teórica, desarrollando temas 
como: a) rutas de atención de VBG, b) organización comunitaria, 
c) animación socio cultural, d) DHH y Protección internacional, 
e) Promoción a la educación, f) mecanismos de exigibilidad 
de derechos de VBG, g) liderazgo y planificación; y la segunda 
modalidad, práctica, con el objetivo de fomentar habilidades que 
favorezcan el restablecimiento de sus medios de vida a través de 
talleres de maquillaje. Las mujeres participantes, como ejercicio 
final del proceso formativo, planificaron iniciativas comunitarias 
para la promoción de espacios que favorezcan la integración 
local en su comunidad.

Firma de Manifiesto

El Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes GTRM es una 
plataforma regional interagencial de respuesta para refugiados 
y migrantes liderada por OIM y ACNUR a nivel regional, nacional y 
local. El GTRM Guayaquil viene trabajando desde el mes de abril 
del 2022, a través de grupos de trabajo, entre ellos el Subgrupo 
de VBG y Trata que viene impulsando acciones de capacitación a 
actores involucrados en la prevención y lucha contra la violencia 
basada en género.

Durante el mes de diciembre de 2022, el Subgrupo de VBG y Trata 
impulsó la segunda edición de las “Jornadas de Fortalecimiento 
de mecanismos de coordinación interinstitucional en Violencia 

Promotoras Comunitarias, una estrategia para la prevención de la VBG y el 
fortalecimiento de roles de liderazgo en las comunidades de acogida

Atención directa de beneficiarias en espacio seguro

Pie de foto: Culminación del proceso Formativo “Promotoras Comunitarias”, 
Huaquillas, noviembre 2022

Pie de foto: Firma de Manifiesto, Guayaquil, Noviembre 2022. 

Basada en Género, con enfoque de Derechos Humanos y Movilidad 
Humana”, con el objetivo de fortalecer: a) los mecanismos 
de prevención y rutas de protección para las víctimas, y b) 
los mecanismos de articulación que permitan brindar una 
reparación integral a quienes sufren las consecuencias de este 
fenómeno día a día.

Los actores participantes de la firma del manifiesto: MREMH, 
Ministerio de Gobierno, Ministerio de Educación, Ministerio de 
Salud, Fiscalía, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo. Como 
facilitadores: CEPAM – OIM – ACNUR – HIAS – Hogar de Cristo – 
ONU Mujeres – NRC.

NRC, en el último trimestre de 2022, brindó orientación y 
asistencia legal para acceso al procedimiento de protección 
internacional a tres mujeres sobrevivientes de violencia basada 

en género, como parte de la estrategia integral de atención en 
Sucumbios. Acciones coordinadas con la Casa de Acogida de la 
Federación de Mujeres de la localidad.
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Pie de foto: Tutorial de uso de la plataforma vista disponible en sus redes sociales 
(@oyesara.ec)

Pie de foto: Poblaciones servidas en la plataforma OyeSARA

Orígenes del programa OyeSARA

OyeSARA (Sistema Avanzado de Recursos de Apoyo) nace como 
respuesta a una pregunta constante en el trabajo de Pa’Arriba 
Foundation con población beneficiaria en Ecuador: ¿adónde 
debemos acudir para conseguir apoyo en caso de sufrir violencia?

Después de 5 años de trabajo psicosocial comunitario con más 
de 4.000 personas en el contexto del programa Conversando 
con tu Veci(ndad) y un proyecto piloto exitoso que juntó a 
población local con población en situación de movilidad humana 
(LANA Hermana), surgía siempre esta duda, que se agudizó 
más en tiempos de pandemia, cuando much@s beneficiari@s 
convivían con sus agresores, y muchas personas perdieron más 
sus derechos a una vida digna, lo cual dificultó la búsqueda de 
apoyo. Luego de investigar, nos dimos cuenta que no existe 
una herramienta con alcance nacional que pueda proveer esta 
información de forma rápida, intuitiva, y de fácil acceso. Es 
ahí cuando la Mgr. Lisa J. Markovits, artivista y directora de la 
Fundación Pa’Arriba Ecuador, reconociendo una necesidad clave 
para sus propias operaciones además de la posibilidad de aportar  
soluciones desde y para la comunidad, arranca con el proceso de 
mapeo que da lugar a lo que hoy en día constituye el corazón de 
la plataforma digital OyeSARA (www.oyesara.org) junto con un 
tutorial de uso.

Psicología Social Carla Zambrano Ledesma, definiéndose varios 
parámetros claves:

● Escala: nacional

● Poblaciones cubiertas: mujeres, niñez y adolescencia, 
comunidad LGBTIQ+, movilidad humana

● Servicios: Justicia, apoyo psicológico, asesoría legal, 
albergue, servicios de mediación y prevención.

Después de un proceso exhaustivo de recopilación y validación 
de información a nivel nacional, se procede a un desarrollo 
técnico bajo el aporte pro bono del Ing. Xavier Páez de la 
empresa Xinergie Social, que permite que l@s usuari@s de la 
plataforma puedan acceder a la información relevante para su 
caso en tan solo unos pocos clics desde cualquier dispositivo. 
Se maneja un enfoque tecnológico que proteja a l@s usuari@s 
desde los siguientes abordajes: Anonimato, seguridad de datos, 
accesibilidad en equipos inferiores y seguridad personal (botón 
de escape).

Una vez desarrollada la plataforma a nivel beta, se realiza 
una ronda de socialización con varios actores del sistema de 
atención a víctimas de violencia (gobierno local, nacional, ONGs, 
cooperación internacional, etc.) y con potenciales usuari@s 
finales para pedir retroalimentación e insumos para la naciente 
biblioteca de la plataforma. El proceso de desarrollo inicial 
de la plataforma termina con el diseño e implementación de 
una experiencia de usuario sencilla y didáctica como se podrá 
apreciar en la siguiente imagen:

OyeSARA: Arte y tecnología como herramientas de apoyo a 
poblaciones en situación de vulnerabilidad en el Ecuador.

Desarrollo de la plataforma: mapeo de actores, desarrollo 
tecnológico y de U/X

El mapeo inicial se desarrolló con el apoyo de decenas de 
voluntari@s bajo la dirección de la Psic. Clínica y Magíster en 
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Una campaña de lanzamiento innovadora y audaz

El día 8 de marzo de 2022 arranca una gran campaña 
educomunicacional que busca visibilizar la violencia que se vive 
en Ecuador aprovechando el poder de la música y la tecnología. 
La campaña se difunde en varias redes sociales (@oyesara.ec) y 
en la página web de la fundación.

La campaña contiene distintas fases pero el enfoque transversal 
es visibilizar la violencia normalizada en la comunidad, los efectos 
en las víctimas y su entorno, a la vez que brindar espacios para 
que las personas se expresen y su voz sea escuchada. Además, se 
lanzó la canción himno No More! No Más! y finalmente, se realizó 
el lanzamiento oficial de la plataforma OyeSARA en octubre de 
2022.

En adición al evento virtual de lanzamiento de la canción, se 
realiza el lanzamiento presencial de la canción himno No More! 
(No Más!), compuesta por la propia directora de la fundación, 
con la presencia en vivo de sus tres protagonistas y el estreno 
de un concierto didáctico –que constituye un nuevo abordaje de 
la fundación en su búsqueda de usar el arte para transformar 
la cultura de violencia– en el marco del Festival Pa’Arriba. Este 
evento, ofrecido como parte del bicentenario de Quito, fue 
organizado por Mujeres que se apoyan, una organización de base 

liderada por Ing. Gabriela Sánchez, otra colaboradora voluntaria 
de la fundación. En este evento, también se lanza oficialmente 
la plataforma.

Resultados hasta la fecha y planes de alianzas y futuro 
desarrollo

En sus primeros meses de operatividad, se está observando el 
ingreso a la plataforma de 10.000 usuari@s únic@s por mes. 
En un principio, se ha visto la mayor cantidad de búsquedas en 
las provincias de Pichincha y Carchi (Tulcán), donde hay una 
población importante de movilidad humana. Como campaña, 
el segmento virtual logra más de 2,3 millones de impresiones y 
un alcance de más de 1,3 millones de personas, con significativas 
interacciones en los posts más atrevidos en redes, además de 
buena presencia en el Festival Pa’Arriba.

Actualmente, se están buscando alianzas con otras 
organizaciones para vincular plataformas y servicios adicionales 
para generar sostenibilidad, mantener y mejorar la plataforma 
de tal manera que se vuelva un paso indispensable para las 
personas en situación de vulnerabilidad que se encuentren en el 
territorio ecuatoriano y que necesiten encontrar apoyo en casos 
de violencia.

La Oficina de la UNESCO en Quito y Representación para Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Venezuela incorpora el enfoque de género 
como una estrategia para la construcción de un mundo de paz, 
en todas sus actividades. Una expresión emblemática es el 
Programa Multianual de Resiliencia para la Inclusión Educativa - 
MYRP, que busca contribuir con la inclusión al sistema educativo 
formal de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad 
humana y población de acogida que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad, con especial énfasis en la niñas y adolescentes 
embarazadas.

El MYRP se ejecuta conjuntamente con otras agencias socias 
del sistema de Naciones Unidas: UNICEF, ACNUR, y con IPANC, 
en siete provincias del país: Carchi, Imbabura, Pichincha, Manabí, 
Guayas, Azuay y el Oro, atendiendo a niñas niños y adolescentes, 
sus familias, docentes, personal DECE y autoridades de 70 
instituciones educativas a nivel nacional, 10 por provincia, con 
una inversión de $7.410.000 con fondos de Education Cannot Wait 
- ECW y $ 1.974.395 con fondos del Estado de Canadá, esperando 
beneficiar a 105 mil niños, niñas y adolescentes entre el 2021 
hasta el 2023.

Entre las problemáticas sociales que busca combatir este 
programa están aquellas enfocadas en la violencia de género 
y demás formas de violencia a través de la implementación 
de metodologías innovadoras como “El Tesoro de Pazita”, 
con UNICEF y “Respiramos inclusión”, con ACNUR y sus socios 
operadores en territorio con quienes se ha entregado además, 
kits educativos, de conectividad y asignaciones económicas, para 
garantizar el ingreso y permanencia de la población atendida en 
el sistema educativo.

Espacios educativos seguros para niñas, niños y adolescentes en 
situación de vulnerabilidad 

Pie de foto: Carta escrita por una niña en situación de movilidad humana, 
beneficiaria del programa MYRP en la que cuenta sus sueños

Otra acción importante, realizada a través de UNICEF, es la 
atención de adolescentes embarazadas en Tulcán y Machala, 
para su permanencia y/o reinserción en el sistema educativo, 
creando programas para el cuidado de sus hijos e hijas mientras 
ellas están estudiando, que es una de las principales causas por 
las que abandonan sus estudios.

Julio Carranza, director de la UNESCO Quito y representante 
para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, en su mensaje del 
25 de noviembre a propósito del Día internacional para combatir 
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UNODC fortalece la respuesta de Ecuador frente a la trata de personas en 
contexto migratorio 

la violencia contra las mujeres, reveló esta grave violación de 
derechos humanos: 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia 
física o sexual a nivel internacional y cada 11 minutos una mujer o 
niña muere asesinada por un familiar. https://bit.ly/3IfNI3r. 

Pie de foto: Afiche diseñado por UNESCO para combatir el acoso y la violencia en 
la escuela, incluido el ciberacoso

Igualmente, por el Día de la Niña, que se conmemora el 11 de 
octubre, destacó la importancia de garantizar el cumplimiento 
de los derechos de las niñas y adolescentes y, en particular, el 
derecho a la educación, que debe ser de calidad. En el caso de 
las niñas, el trabajar en equidad implica considerar los factores 
de riesgo que están presentes en el ejercicio y disfrute de su 
derecho a la educación para asegurar su acceso, aprendizaje, 
permanencia y culminación, que debe ejercerse junto al derecho 
a la protección, de toda forma de violencia, discriminación y 
explotación, lo que permitirá garantizar efectivas oportunidades 
para su realización personal y condiciones de vida dignas 
presentes y futuras.

Adicionalmente, la UNESCO Quito realizó la campaña para 
combatir la violencia y el acoso en el ámbito escolar por el Día 
internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, incluido 
el ciberacoso, celebrado el 4 de noviembre, con una serie de 
mensajes clave para ayudar a combatir este problema que 
es cada vez más frecuente y afecta a 1 de cada 3 niños, niñas 
y adolescentes. Esta campaña fue compartida con ministerios 
de Educación, agencias del Sistema de Naciones Unidas y otras 
instituciones que trabajan por la educación y el bienestar integral 
de niños, niñas y adolescentes en Bolivia, Colombia, Ecuador y 
Venezuela.

Otra actividad importante realizada por UNESCO fue la 
realización del curso virtual autoadministrado “Reconoce”, 
dirigido a docentes del Ministerio de Educación, para enfatizar 
en la importancia de reconocer las distintas oportunidades 
curriculares que existen para trabajar en educación integral 
de la sexualidad a lo largo de la trayectoria educativa de los 
estudiantes. Este curso se encuentra alojado en la plataforma 
Me Capacito del Ministerio de Educación del Ecuador. Hasta fines 
del 2022 se capacitaron más de 8 mil docentes a nivel nacional.
 

Con un prioritario enfoque migratorio, la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) impulsa en Ecuador 
dos iniciativas para enfrentar la trata de personas: Track4Tip 
- Transformando alertas en respuestas de la justicia penal 
para combatir la trata de personas dentro de las corrientes 

migratorias, especialmente de origen venezolano; y el proyecto 
Respuesta a los casos de trata de personas con fines de trabajo 
forzoso en América Latina, cuyo fin es mejorar la capacidad de 
los inspectores de trabajo, autoridades migratorias y fiscales 
para identificar y remitir casos de trata laboral, en el contexto 

Pie de foto:  La campaña #ReportaLaTrata llegó a varias provincias del país, a través de la Iniciativa Track4Tip y el apoyo de JTIP
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de los flujos migratorios mixtos y COVID19. Ambos de carácter 
regional.

A través de Track4Tip, en julio de 2022 se difundió en redes 
sociales la campaña #ReportaLaTrata junto al Ministerio del 
Interior. La campaña busca difundir información sobre el delito 
y el uso oportuno de la línea 1800-DELITO para reportarlo. Esta 
iniciativa incluyó la entrega de artículos promocionales a la 
ciudadanía, la participación en ferias ciudadanas, y la articulación 
de esfuerzos con otros actores como la plataforma Info`Palante 
y Alas de Colibrí.

En línea con el objetivo de fortalecer las capacidades de 
respuesta a nivel local frente a la trata, UNODC -junto a los 
Ministerios del Interior y de Gobierno - llevaron a cabo cuatro 
talleres en Lago Agrio, Ibarra, Esmeraldas y Portoviejo, entre 
el 2 y el 8 de octubre de 2022. Estos talleres presenciales se 
basaron en los procedimientos estandarizados para la gestión de 
alertas de trata de personas recibida en la línea 1800-DELITO, 

Pie de foto: Junto a autoridades de los Ministerios del Interior y Trabajo se socializó el Estudio Situacional de Trata de Personas con fines de explotación laboral

Pie de foto: Usuarias del servicio

‘Fue frustrante no poder decirle que no estaba sola’
 

En el marco del día internacional de las personas con discapacidad, 
WFP Ecuador compartió la experiencia de atención a una mujer 
con discapacidad auditiva sobreviviente de violencia de género 
en Casa Matilde. Juntas y Juntos salvamos y cambiamos vidas.

En un mundo diseñado para oyentes, las mujeres con 
discapacidad auditiva afectadas por la violencia de género están 
totalmente indefensas.

Victoria (nombre protegido) recibe a diario llamadas de mujeres 
pidiendo auxilio para escapar de la violencia de género en sus 
hogares. Ella es psicóloga en la Casa Matilde, una casa de acogida 
para mujeres sobrevivientes de la violencia basada en género. 
Pero hace un año recibió una llamada distinta.

cuya construcción finalizó en abril de 2022, gracias a esfuerzos 
conjuntos con la Policía Nacional. Más de 15 instituciones 
locales y 175 participantes fueron los beneficiados. Además, 
el 10 de diciembre, junto a la Fiscalía General del Estado se 
realizó el “Foro sobre Buenas Prácticas en la Investigación de 
la Trata de Personas con Perspectiva de Derechos Humanos y 
Migración”, con la participación de 75 personas, entre fiscales, 
policías, miembros del sistema judicial y delegados del Comité 
Interinstitucional para la Prevención de Trata de Personas.

Del mismo modo, en el marco del proyecto regional sobre trata 
con fines de trabajo forzoso, en articulación con los Ministerios 
del Interior y del Trabajo, el 24 de noviembre de 2022 se lanzó 
el “Estudio situacional de trata de personas con fines de 
explotación en contexto de flujos migratorios mixtos y COVID19 
y desde diciembre de 2022 se apoya técnicamente al ente rector 
en materia de trabajo en el proceso de construcción de un 
mecanismo de identificación y reporte de casos de trata laboral.
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Pie de foto: Fundación Casa Matilde brinda servicios desde hace más de tres décadas

Mi Refugio busca prevenir la violencia basada en género en Ambato
 

Una persona llamó a Casa Matilde para pedir apoyo ya que 
Joselyn, una mujer con discapacidad auditiva (en adelante mujer 
sorda) era violentada por su esposo. Victoria, para atender el caso, 
fijó una cita con Joselyn, madre de una niña, y la denunciante 
(una intérprete en lengua de señas) y buscó información a nivel 
nacional para conocer más sobre este tipo de casos.

Victoria pensó que el caso sería complejo para ella ya que no 
conocía el lenguaje de señas, no obstante, la tranquilizaba que 
Joselyn viniera acompañada por una intérprete. Pero Joselyn no 
asistió a su cita y Victoria no encontró más información sobre 
VBG a mujeres sordas en Ecuador, país en donde 6 de cada 10 
mujeres han sufrido la violencia de género, a lo largo de su vida.

“Falta mucha información y estadísticas específicas”, dijo la 
psicóloga, porque esta población no puede llamar pidiendo ayuda. 
Estas mujeres no tienen dispositivos para comunicarse con 
servicios que atienden estos casos, y quienes deben atenderlas 

(y las personas en su entorno) desconocen el lenguaje de señas. 
“Fue una experiencia absolutamente frustrante no poder decirle 
a Joselyn que no estaba sola”, expresó Victoria.

La Fundación Casa de Refugio, con 32 años atendiendo VBG y 
que está relacionada desde el 2020 con la Batuka Batumbá, 
tomó contacto con organizaciones de mujeres sordas, con 
quienes desarrolló un proceso de sensibilización y capacitación 
sobre VBG con apoyo del ACNUR. Fue una experiencia muy 
significativa para conocer la realidad de este grupo poblacional 
y tomar iniciativas que permitan responder a la solicitud de 
ellas para poder acceder a servicios con apoyo profesional y de 
albergue en casos de VBG.

Pasó el tiempo y Victoria, esperando la llamada, se preguntaba: 
“¿quién escuchará o entenderá a Joselyn? ¿Qué cosas estará 
viviendo? ¿Seguirá viva?”

El incremento de los niveles de violencia basada en género en 
la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, motivó a World 
Vision Ecuador, junto al Consejo Cantonal de Protección de 
Derechos de Ambato, a iniciar un proyecto de prevención de la 
violencia con amplia participación de iglesias y sus grupos de 
apoyo. Es así como nace el proyecto de formación de redes de 

apoyo y generación de medios de vida para mujeres víctimas de 
violencia “Mi Refugio”.

El proyecto inició sus actividades en octubre de 2022, cuyo 
objetivo principal es instalar capacidades en los grupos y redes 
de las comunidades religiosas del cantón Ambato, para apoyar 
a mujeres sobrevivientes de violencia, a través de procesos de 

Se lanza la iniciativa para atender a mujeres con 
discapacidad auditiva

A raíz de este caso, la Casa Matilde y el Programa Mundial de 
Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) decidieron diseñar 
e implementar un proyecto de atención para mujeres con 
discapacidad auditiva afectadas por la violencia de género. 
Además de proveer alimentos a la casa de acogida, WFP también 
financia este tipo de proyectos para mejorar la calidad de vida de 
las mujeres. 

Uno de los aportes de la Fundación Casa de Refugio Matilde es 
contar con una propuesta teórica-metodológica para atender 
la VBG, que constituyó una condición favorable para motivarse 

a comenzar a atender a este grupo poblacional de las mujeres 
sordas afectadas por la VBG.

Esta propuesta se ejecuta con un equipo interdisciplinario de 
psicóloga, trabajadora social, abogada, parvularia y personal 
administrativo. Se aplican los principios y enfoques de género, 
interseccionalidad, laicidad, derechos humanos, entre otros.

Como parte del proceso de este proyecto, se realizaron contactos 
y esfuerzos que permitieron que el personal de la Casa Matilde 
recibiera capacitación básica sobre lengua de señas ecuatorianas. 
También se abrió el servicio de videollamadas en Ibarra y Tulcán 
con apoyo de organizaciones locales para atender las solicitudes 
de apoyo. Leer más
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formación que permitan la resignificación y trascendencia de su 
propia historia, y posteriormente, la generación de medios de 
vida. Las actividades propuestas tienen como meta impactar la 
vida de 120 líderes y lideresas religiosas capacitadas en aplicar 
la ruta de protección de derechos; a 120 mujeres participantes 
de comunidades religiosas y algunas de ellas sobrevivientes de 
violencia basada en género; y a 16 mujeres a través de la entrega 
de capital semilla para la generación de sus medios de vida.

Dentro de las actividades desarrolladas en la primera fase del 
proyecto, entre noviembre y diciembre de 2022, podemos 
destacar que 28 líderes y lideresas se encuentran comprometidos 
en el proceso de formación de la ruta de protección de derechos 

Pie de foto:  Líderes y lideresas religiosas participantes del taller de la metodología 
Bálsamo de laTernura, el 22 y 24 de noviembre de 2022

Pie de foto:  Taller de Derechos Humanos e identificación de mujeres sobrevivientes 
de violencia, dirigido a líderes y lideresas religiosas, realizado el 29 de noviembre 
de 2022

Pie de foto: Primer taller de la red de adolescentes y juventudes de Esmeraldas 
“Afrored”

y temáticas transversales de atención y respuesta a la violencia 
basada en género.

Para la siguiente fase del proyecto, que inició actividades en enero 
y concluirá en marzo de 2023, está previsto la identificación de 
casos de violencia, la construcción y lanzamiento de la Ruta de 
Atención en casos de Violencia en Iglesias, la continuación del 
proceso de formación y sensibilización a líderes religiosos, las 
capacitaciones de apoyo integral a las mujeres identificadas, la 
elaboración de proyectos de emprendimiento y la entrega de 
capital semilla a 16 de las mujeres participantes.

Procesos de formación con adolescentes en las ciudades 
de Manta y Esmeraldas

Durante los meses de junio a diciembre del 2022, se desarrollaron 
en las ciudades de Manta y Esmeraldas, varios procesos de 
formación en el marco del proyecto “Proceso de formación 
con adolescentes y juventudes”, enfocado en el cambio de 
comportamiento en torno a masculinidades no violentas 
así como en Derechos Sexuales y Reproductivos, a través 
de procesos comunitarios y participación ciudadana. Se han 
creado así dos redes cantonales de adolescentes y juventudes 
para la prevención y sensibilización de violencia sexual en NNA, 
problemática que afecta directamente al desarrollo integral 
de la población. Unas 200 personas de Manta y Esmeraldas 
participaron en procesos sostenidos con un alcance comunitario 
de 1500 personas en ambos territorios.  El proyecto se ha 
realizado con el apoyo de UNICEF y en conjunto con lideresas de 
algunos barrios de estas localidades.

Gestión de casos dirigida a sobrevivientes de VBG en la 
provincia de Esmeraldas

En el marco del proyecto “Fortalecimiento de los servicios de 
atención a la violencia basada en género en Brasil, Ecuador 
y Perú, en el contexto de COVID 19”, financiado por UNFPA y 
USAID e implementado por la Fundación Lunita Lunera en la 
provincia de Esmeraldas, se realizó la gestión de casos con 

Acciones para la prevención y respuesta de la VBG en Tulcán, Esmeraldas, 
Machala, Lago Agrio y Manta
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Pie de foto: Taller de difusión de rutas sobre acceso a justicia para sobrevivientes de VBG y entrega de kits dignidad con la comunidad en Esmeraldas

La prevención de la violencia basada en género, un compromiso del IRC 
en Ecuador
 

mujeres sobrevivientes de violencia de género, de nacionalidad 
ecuatoriana y de movilidad humana, con un total de 445 
atenciones, más casos gestionados. Se realizó el fortalecimiento 
de las capacidades de los distintos mecanismos de coordinación 
de género, de la Casa de Acogida Marimba y de las instituciones 
que forman parte del sistema de protección. Esto se hizo a 
través de espacios de sensibilización en temas de género y VBG, 

así como del acompañamiento y seguimiento de las actividades 
y los equipos, logrando un alcance de  aproximadamente 521 
personas. Finalmente, se realizaron espacios de prevención de 
VBG a través de difusión de rutas y entrega de kits de dignidad a 
mujeres de los distintos cantones de la provincia de Esmeraldas,  
con un total de 834 kits entregados.

Atención desde las áreas de protección y salud en las 
ciudades de Machala y Tulcán

El proyecto ECHO LISTO EC532, financiado por ECHO e IRC e 
implementado por la Fundación Lunita Lunera en la ciudad de 
Tulcán y Machala, impulsó la realización de actividades tanto del 
área de protección como de salud. En protección se realizaron 
procesos de formación de promotoras comunitarias con mujeres 
lideresas, talleres de sensibilización en temas de género y VBG, 
y atenciones a mujeres sobrevivientes de VBG y protección a la 
infancia; beneficiando a un total de 638 personas. En salud, se 
realizaron atenciones primarias de salud sexual y reproductiva, 
métodos anticonceptivos y atención de ITS;   favoreciendo a 
unas 445 personas con el servicio. El proyecto es ejecutado en 
un marco de emergencia y brinda respuesta a las necesidades 
de la población en movilidad humana y nacionales.

Prevención de la VBG en zonas rurales de Esmeraldas, 
Cotopaxi y Pichincha

El programa Mujeres Rurales Diversas (MURU), financiado por la 
Generalitat valenciana en España y ejecutado por la Fundación 
Lunita Lunera, FUNDER y Paz y Desarrollo, persigue el objetivo 
de contribuir a la erradicación de todas las formas de violencia 
contra las mujeres, jóvenes y niñas/os afroecuatorianas, 
indígenas y mestizas, desde su empoderamiento social, político 
y económico generando condiciones de vida digna. Este 
programa comenzó en julio del 2022 y continúa su ejecución en 
comunidades rurales de las provincias de Cotopaxi (Latacunga 
y Salcedo), Esmeraldas (Tonchigüe) y Pichincha (San Miguel 
de los Bancos, Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado). Se 
han realizado escuelas de formación de lideresas comunitarias 
en Cotopaxi y Esmeraldas, teniendo un alcance aproximado 
de 30 mujeres por cantón. También se trabajó en procesos de 
formación de defensoras comunitarias y procesos de formación 
con jóvenes e incidencia política.

La Violencia Basada en Género (VBG) refleja una desigualdad 
social y por lo tanto constituye una violación de los derechos 
humanos que pone en riesgo el estado de bienestar y la vida de 
mujeres, jóvenes, niñas y comunidad LGBTIQ+. Para prevenir y 
mitigar la VBG, el Comité Internacional de Rescate (IRC por sus 
siglas en inglés) en conjunto con sus socios y socias implementan 
servicios que promueven la dignidad de las sobrevivientes de 

VBG. De la misma manera realizan un trabajo sostenido en la 
sensibilización de las comunidades ante esta problemática. 
Las diferentes intervenciones buscan garantizar estándares de 
calidad, disponibilidad, adaptabilidad, adecuación y accesibilidad. 
Para IRC la participación, el empoderamiento, la articulación, 
la coordinación y las alianzas son pilares para una respuesta 
adecuada a la VBG.
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“Respuesta Fronteriza: Programa integrado de 
salvamento para personas en necesidad a lo largo de las 
fronteras de Venezuela, Colombia y Ecuador”

IRC, en conjunto con su socia Fundación Alas de Colibrí, 
difunde información y mensajes claves a través de estrategias 
educomunicacionales, sobre la prevención de la violencia de 
género, trata de personas y protección y seguridad infantil en 
espacios comunitarios. Así mismo, se coordina la participación 
en actividades interagenciales como ferias y espacios de alta 
afluencia, principalmente terminales terrestres, en las provincias 
de Carchi, Imbabura y Sucumbíos, alcanzando, a diciembre de 
2022, a 795 personas. Estas intervenciones han permitido el 
desarrollo de intercambios culturales entre población migrante 
y población de acogida, dando cuenta del fortalecimiento del 
tejido social entre ambos grupos. Además, se contempló en 
estos espacios la entrega coordinada de 700 kits VBG a mujeres 
y miembros de la comunidad LGBTIQ+.

Aprovechamiento de las intervenciones integradas para 
solucionar los obstáculos a la transmigración

IRC y su socia Fundación Lunita Lunera (FULULU) trabajan 
de la mano con el objetivo de abordar la VBG que mujeres, 
adolescentes y comunidad LGBTIQ+, sufren a lo largo de su ruta 
migratoria y en sus comunidades de acogida. Estas acciones 
incluyen también a la población local que es víctima de este tipo 
de violencias. A través de  una intervención en ambas fronteras 
(Tulcán y Machala), se busca garantizar el derecho a una vida 
libre de violencia a estos grupos en situación de vulnerabilidad. 
Las actividades propuestas contemplan sesiones informativas, 
espacios seguros móviles, actividades comunitarias y procesos 
de formación encaminados a fortalecer las capacidades 
de respuesta de prestadores de servicios y al desarrollo de 
capacidades, con enfoque de derechos humanos y salud sexual 
y reproductiva, de 70 lideresas comunitarias. A la fecha se ha 

Pie de foto:  Actividades de prevención desarrolladas por Fundación Alas de Colibrí

Pie de foto:  Actividades de prevención desarrolladas por Fundación Lunita Lunera, en Machala

alcanzado a 927 personas con actividades de prevención de la 
VBG. Por otra parte, dada la necesidad de brindar una respuesta 
oportuna a incidentes de VBG, FULULU, en acompañamiento 
del IRC, ha instaurado el servicio de gestión de casos con 
enfoque psicosocial, el cual busca responder holísticamente 
a las necesidades de las sobrevivientes de VBG. El proceso de 
fortalecimiento técnico de la organización social no solo incluyó 
traspasos metodológicos y asistencia técnica sino también el 
entrenamiento para el manejo del sistema GBVIMS+, buscando 
que esta respuesta cumpla con criterios de calidad y estándares 
interagenciales de garantía de derechos en situaciones de 
emergencia. 
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Pie de foto: Redes protectoras de liderazgo e integración- Mercadito Violeta

Pie de foto: 25 N y 16 días de activismo - Caminata de conmemoración del Día 
Internacional de la No Violencia-Huaquillas.

En el marco de la estrategia local del GTRM Huaquillas, el 
Subgrupo de trabajo de VBG y Trata durante el segundo 
semestre del año 2022 centró su respuesta en la coordinación 
interagencial e interinstitucional, con el objetivo de fortalecer la 
capacidad técnica del Estado. Por tanto, la agenda se desarrolló 
de manera conjunta con los espacios de diálogo existentes en la 
provincia del Oro. Al respecto, se enfatiza el trabajo conjunto con 
la Mesa Técnica de VBG del Gad Huaquillas.

Por ello, se direccionan las diferentes actividades de la Mesa 
al fortalecimiento del tejido social, la generación de espacios 
comunitarios de sensibilización, de redes protectoras de 
liderazgo e integración, así como la capacitación a funcionarios y 
agentes humanitarios. En ese sentido, la agenda del 25 N y 16 días 
de activismo configura el punto de consolidación de los acuerdos 
conjuntos a nivel local y binacional, tanto del GTRM como de las 
entidades estatales.

Socialización del SOP de VBG

Con la finalidad de considerar las diferentes brechas y 
necesidades en la respuesta articulada entre el Subgrupo 
y la Mesa Técnica local, se llevó a cabo la actualización de 
conocimientos en torno al SOP de VBG. Se observa que uno de 
los principales obstáculos en la respuesta se origina en la rotación 
constante de personal técnico, así como en la falta de recursos 
para la diversificación de este. Al concluir el espacio, se acuerda 
la generación de herramientas conjuntas para el fortalecimiento 
de la Mesa de Análisis de Casos, a través de la referenciación y 
contrarreferenciación, para la complementación de asistencia 
por parte de los entes de cooperación.

Intervención comunitaria

La generación de procesos de sensibilización junto a los consejos 
consultivos del GAD local se direccionó a población en situación 
de MH y comunidad de acogida en xenofobia, discriminación, VBG 
y TdP y TIM. La participación de la comunidad educativa estimó 
la concurrencia de profesores, padres de familia y estudiantes 
de las unidades educativas de las comunidades intervenidas. 
Se consideró pertinente vincular los diferentes proyectos 
socioculturales de jóvenes apoyados desde la cooperación a 
la construcción de material de prevención en VBG y TdP como 
aporte al trabajo y desarrollo de la agenda conjunta.

Redes protectoras de liderazgo e integración

El Mercadito Violeta constituye una de las iniciativas de 
sociedad civil en el fortalecimiento de redes de mujeres que se 
orienta a vincular emprendedoras SVBG que, con el apoyo de 
Fundación Quimera y el subgrupo, se enfocan en la integración 
económica de sus participantes. Este es un proceso asociativo 

de empoderamiento económico que busca liderar espacios 
seguros de protección para mujeres y adolescentes. Los 
miembros del subgrupo estiman adecuado el fortalecimiento de 
las organizaciones de sociedad civil locales en la respuesta a la 
prevención y mitigación de la VBG y TdP, por tanto, se ha referido 
la pertinencia del análisis de vinculación de estas al subgrupo de 
trabajo.

3. Voces locales

Coordinación interagencial e interinstitucional: estrategia local y binacional de 
prevención y respuesta

25 N y 16 días de activismo

En la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia, 
se determinó junto a la Mesa Técnica de VBG Huaquillas, el 
GAD de Pasaje y la Defensoría del Pueblo de Machala realizar 
caminatas y vigilias sensibilizantes en torno a la fecha. El Estado 
en las diferentes agendas reconoció el aporte y el trabajo que 
las organizaciones de sociedad civil han realizado alrededor 
de las cifras de femicidio y VBG de la provincia del Oro. Un año 
de compromiso conjunto donde se ratifica la continuidad de la 
intervención.

Encuentro Binacional de las Defensorías del Pueblo 
Perú-Ecuador

El 05 de diciembre se llevó a cabo en la ciudad de Huaquillas, 
el Segundo Encuentro Binacional de las Defensorías del Pueblo, 
tanto de Ecuador como Perú, con el objetivo de analizar los 
problemas relacionados a la violencia, discriminación y xenofobia 
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de las personas en situación de MH.  Se contó con la participación 
de autoridades referentes a los operadores de justicia y 
seguridad de los dos países. El resultado esencial del espacio 
se basa en el compromiso de la construcción de una agenda 
conjunta destinada al desarrollo de un proceso de sensibilización 
a las entidades de protección y la determinación de reuniones 
periódicas para análisis de dificultades.

Lecciones aprendidas y logros obtenidos

● Las actividades realizadas en este periodo nos 
permitieron llegar a un gran número de participantes 
tanto de personas en situación de MH como comunidad 

de acogida y entidades Estado ligadas a la respuesta. 
Una de las lecciones aprendidas corresponde a 
direccionar de forma estratégica las agendas conjuntas 
con los espacios de articulación de Estado configurando 
alcanzar la totalidad de la muestra objetiva de nuestros 
proyectos y programas enfocados en capacitación y 
sensibilización.

● Se logra alcanzar a funcionarios de la distrital de MSP 
con un proceso de capacitación en TdP y explotación 
sexual como VBG, con lo cual, se levanta información 
respectiva al diagnóstico situacional local. Además, 
se genera interés en un proceso sostenido de 
fortalecimiento en el abordaje de casos en primera 
línea desde la entidad estatal a nivel de El Oro.

Desde el Subgrupo de trabajo de prevención de VBG y TdP del 
GTRM de Imbabura y Norte de Pichincha se realizaron acciones de 
articulación y socialización de metodologías para la prevención 
de situaciones de riesgo para la población de acogida y la 
población que está en contexto de movilidad humana. Para ello 
se realizaron actividades como: socialización del SOP de gestión 
de casos en VBG, socialización de herramientas para trabajar 
la metodología de masculinidades no violentas efectuado por 
ONU MUJERES y CORAPE, entrega de Kits de protección para la 
prevención de la violencia de género e higiene menstrual para 
mujeres y adolescentes realizada entre ONU MUJERES, UNFPA, 
OIM en la casa de paso del Juncal y al área de gestión social y 
participación ciudadana, socialización de metodologías para 
abordar la prevención de trata de personas para niños, niñas y 
adolescentes efectuado por Alas de Colibrí y OIM, adicionalmente 
se llevaron a cabo acciones de sensibilidad en temas de trata de 
personas habiéndose realizado funciones de títeres para niños, 
niñas y adolescentes, obras de teatro para población adulta, 
vigilias por las víctimas; así también, la articulación entre el 
subgrupo de protección a la infancia y subgrupo de trabajo de 
prevención de violencia basada en género y trata de personas 
local para la realización de un foro sobre derechos humanos que 
convocó a actores del sistema local de protección, funcionarios 
y funcionarias de atención directa a víctimas o posibles víctimas 
y actores que representan acciones de incidencia en política 
pública. Los procesos de sensibilización se llevaron en conjunto 
con organizaciones de colectivas feministas identificadas en 
territorio.

Protección desde la articulación efectiva

En el evento se abordaron temáticas referentes a violencia 
basada en género, tortura y perversión como elementos de la 
trata de personas, naturalización de prácticas culturales como 
acciones que perpetúan la trata de personas, Abordaje Integral 
de la Protección de Derechos, Efectos psicosociales de la 
Vulneración de Derechos y Abordaje de la Violencia a NNA desde 
un enfoque Psicosocial y de Derechos.

Pie de foto:  Foro de Discusiones sobre protección integral. Actividad conjunta 
entre ACNUR, OIM, COOPI, HIAS, ONU MUJERES, CNII, Min. De la Mujer y DDHH).

Pie de foto:  Socialización de metodologías lúdicas para prevención de violencia 
basada en género y trata de personas realizado por Alas de Colibrí con el apoyo 
de OIM.

Se realizaron dos talleres de capacitación sobre “Metodologías 
lúdicas para la prevención de Violencia Basada en Género y 
Trata de Personas en niñas, niños y adolescentes”. El primero se 
realizó el 28 de septiembre y el segundo el 01 de diciembre. La 
totalidad de participantes fue de 78 personas, de las cuales 35 
fueron funcionarios/as públicos/as. Esta actividad se realizó en 
dos jornadas, en la primera jornada realizada en la mañana se 
trataron conceptos básicos relacionados con la Violencia Basada 
en Género y Trata de Personas. En la segunda jornada realizada 
en la tarde, se utilizaron ficheros que contienen actividades 
lúdicas las cuales facilitan trabajar con tres grupos etarios: 5 a 8 
años, 9 a 12 años y 13 a 18 años.

Se realizó la entrega de 50 kits dignidad al área de gestión social y 
participación ciudadana GAD Municipal de Ibarra, con la finalidad 
de apoyar al accionar de esta institución en el componente de 
género y movilidad. Para la atención de población en periodo 
fértil y de esta manera poder prevenir la violencia basada en 
género, principalmente para población en contexto de movilidad 
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Feria de prevención en temas de violencia basada en género 25N

Pie de foto:  Espacios de sensibilización actividad un Café, una mano en el camino 
para eliminar la violencia de género.

Pie de foto:  Firma de Manifiesto por el fortalecimiento de mecanismos de 
coordinación interinstitucional en VBG

Pie de foto:  Feria de prevención de violencia

humana que se encuentra en tránsitos migratorios y para 
mujeres que se encuentran en situación de calle. El kit permite 
prevenir situaciones de riesgo en uso de espacios compartidos 

y de embarazos no deseados contando con elementos clave 
como: candados, preservativos, silbatos, linternas, entre otros 
que permiten realizar el tránsito de manera más segura.

Realizada en una jornada de trabajo interinstitucional, en donde 
participaron varias organizaciones que conforman parte del 
Subgrupo de Trabajo de VBG y TdP, como HIAS, UNFPA, OIM, Distrito 
de Salud, y CORAPE, GIZ, Acción Social Sucumbíos. Este proceso 
se llevó a cabo en el parque de Lago Agrio el 25 de noviembre, con 
el fin de sensibilizar a la población en torno a la temática del 25N.

Café, una mano en el camino para eliminar la violencia 
de género

Actividad realizada dentro del marco de los 16 días de activismo, 
en coordinación del Subgrupo de trabajo VBG / TdP, en donde 
participaron organizaciones como: UNFPA, HIAS, OIM, ONU 
MUJERES, HOSPITAL MARCO VINICIO IZA, con el fin de brindar 
un espacio de conmemoración del 25N, para autoridades del 
Estado, sociedad civil, y ONG´s, realizado en el auditorio del 
hospital Marco Vinicio Iza.

Firma de Manifiesto por el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación 
interinstitucional en Violencia Basada en Género - Edición II

El 30 de noviembre del 2022, la oficina de OIM en Guayaquil 
realizó la firma simbólica de un documento que ratifica el 
compromiso de las instituciones públicas y de la cooperación 
para el trabajo en prevención de VBG con enfoque de Derechos 
Humanos y Movilidad Humana en el marco de los 16 días de 
activismo.

SUBGRUPO 
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Jornadas de Fortalecimiento de mecanismos de 
coordinación interinstitucional en Violencia Basada en 
Género

Los días 05 y 06 de diciembre del 2022 se realizó un taller con 
enfoque de Derechos Humanos y Movilidad Humana a nuevas 
instituciones firmantes del manifiesto e instituciones firmantes 
del año pasado. Asistieron a este taller delegados de la Policía 
Nacional, MIES, Dirección de la Mujer, Jefatura de Movilidad 
Humana, MSP, Defensoría Pública, Secretaría de Derechos 
Humanos, Fiscalía General del Estado y Consejo de la Judicatura.

Pie de foto:  Jornadas de Fortalecimiento de mecanismos de coordinación 
interinstitucional de VBG

Capacitación en prevención de la violencia basada en género con docentes 
del cantón Espejo

En el mes de noviembre, en articulación con la U.E. Alfonso 
Herrera,  ubicada en El Ángel, cantón Espejo, la oficina de OIM 
en Tulcán capacitó y sensibilizó a 38 docentes (21 mujeres y 17 
hombres) en prevención de la violencia basada en género como 
parte de una estrategia para la promoción de espacios seguros 
y no violentos en las instituciones educativas. Se abordaron las 
temáticas referentes a sexo y género, tipos de violencia basada 
en género, ciclo de la violencia y mecanismos o rutas de denuncia.

Capacitación en prevención de la trata de personas para 
médicos rurales

En coordinación con los Distritos de Salud y la Unidad de Salud en 
territorio en los cantones de Espejo y Montúfar, 109 profesionales 
de la salud rurales (73 mujeres, 36 hombres) fueron capacitados 
en la prevención de la trata de personas. Se trabajaron conceptos 
fundamentales y rutas de atención y denuncia, así como 
principios de atención y referencia de sobrevivientes.

Pie de foto: Docentes participantes de la capacitación para la prevención de la VBG

Pie de foto: Capacitación Prevención de TdP para médicos rurales

Pie de foto: Campaña de sensibilización

Cuenca se une por un mundo libre de violencia

Análisis Rápido de Género

En el marco de los 16 días de activismo, junto con organizaciones 
sociales y entidades públicas, la oficina de la OIM en Cuenca 
realizó actividades de prevención y sensibilización sobre 
violencia basada en género y trata de personas.

El 01 de diciembre se realizó la Feria de Servicios en la Plaza 
9 de octubre donde se brindó información sobre acceso a 
servicios como regularización, salud y educación. En el espacio 
participaron ocho organizaciones distintas tanto del Estado 
como humanitarias.

 

Las instituciones que forman parte de la Mesa de género 
provincial de Manabí y el Ministerio de la Mujer y de Derechos 
Humanos, como órgano de rectoría del mismo, realizaron una 
solicitud del levantamiento de información especializada sobre 
violencia de género a las organizaciones del GTRM local, con 
la finalidad de que este insumo aporte a la construcción de la 

planificación de acciones del sistema, para contribuir y continuar 
profundizando el trabajo por la prevención y Erradicación de la 
Violencia Contra las Mujeres.

Para dar respuesta a la solicitud recibida, se conformó un 
consorcio entre CARE, UNICEF, HIAS, ACNUR y OIM parte del 
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Subgrupo de Violencia Basada en Género Trata y Tráfico del 
GTRM. Dichas organizaciones tienen interés en enfocar el análisis 
en la situación de mujeres, niñas, niños y adolescentes de los 
grupos de población con los que trabajan en Manabí, los cuales 
se describirán más adelante. Cabe destacar que este producto 
será un insumo para que el Sistema Provincial de Prevención 
y Erradicación de Violencia contra las Mujeres con la rectoría 
de la Secretaría de Derechos Humanos de la Zona 4 cuente 
con información actualizada sobre la situación de las mujeres, 
niñas, niños y adolescentes en la provincia y, a partir de sus 
recomendaciones, pueda realizar una planificación operativa 
que contribuya a la erradicación de la violencia en la provincia de 
Manabí para el 2023.

Pie de foto: Presentación de hallazgos del ARG en la mesa provincial de género, 
25 de noviembre

Pie de foto: Jornada conmemorativa por el día de la eliminación de la violencia 
contra la mujer, 25 de noviembre

Pie de foto: Iniciativa “cocina en vivo”

Vigilia por el día Internacional de la eliminación de la 
violencia contra la Mujer

Las organizaciones que forman parte del Grupo de trabajo para 
refugiados y migrantes realizaron un evento conmemorativo a 
la fecha, el cual incluía una feria de emprendimientos, espacio 
de asistencia en salud, espacios artísticos y concluyó con una 
vigilia a fin de evidenciar el compromiso institucional ante la 
lucha contra la violencia basada en género, así como brindar 
herramientas a las y los participantes del espacio para la 
identificación de situaciones de violencia y ruta de protección.

WFP, junto con su socio implementador HIAS, desarrolló una 
de las actividades emblemáticas “cocina en vivo” dirigida a 
hombres, en este espacio se transmitieron mensajes sobre la 
corresponsabilidad en las tareas de cuidado en el hogar.

En las suboficinas de WFP en Quito, Ambato, Tulcán, Loja, Lago 
Agrio apoyamos eventos en el marco de la campaña “ÚNETE” 
junto con sus socios HIAS y Plan Internacional.

“Cocinas en vivo”

4. Logros
●	 Se facilitó y coordinó la prevención y respuesta 

integral a la VBG y Trata. La ejecución del plan anual 
del Subgrupo de VBG y TdP permitió el desarrollo 
de acciones multisectoriales, con la participación de 
múltiples organizaciones de sociedad civil, cooperación 
internacional, gobiernos nacional y local.

●	 La articulación entre las agencias colíderes del 
subgrupo ha sido clave para la ejecución de la agenda y 
planificación del Subgrupo.

●	 Se fortaleció el trabajo articulado con organizaciones 
del Estado responsables de la garantía y restitución de 
derechos. 

●	 Se facilitó la coordinación del trabajo binacional con 
actores clave de Perú, para la prevención de la TdP.

●	 Durante el 2022, y ante las emergencias ocurridas, 

el Subgrupo de VBG y TdP continuó activado para 
responder a las necesidades de la población.

●	 Se difundieron las acciones de los socios a través de la 
públicación de dos boletines, elaborados con el aporte 
de varias organizaciones del subgrupo. 

●	 Se fortalecieron espacios seguros para mujeres 
sobrevivientes de VBG, se reforzó el trabajo 
interinstitucional para la gestión de casos con 
sobrevivientes de VBG mediante la capacitación 
y sensibilización a los equipos de funcionarias-os 
públicos, OSC, y a comunidades de acogida y en 
movilidad humana en prevención de VBG y trata de 
personas, Estándares Mínimos Interagenciales, PSEA, 
SOP, manejo clínico de la violencia sexual, autocuidado 
y cuidado de equipos, Gestión de casos, masculinidades 
no violentas, empoderamiento y empleabilidad.

MACHALA
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