
RESUMEN 
La violencia representa un problema global que afecta la salud mental, incluyendo un aumento en sínto-

mas de ansiedad y depresión. El objetivo de estudio fue evaluar el impacto de la exposición a la violencia en 
la salud mental en El Oro, Ecuador, específicamente su relación con la prevalencia de ansiedad y depresión, e 
identificar sus factores sociodemográficos, utilizando un diseño transversal correlacional con una muestra de 
1,043 participantes de la Universidad Técnica de Machala mediante cuestionarios validados. Los resultados 
revelaron correlación significativa entre exposición a la violencia (p < 0.001), altos niveles de ansiedad 
(30.2%) y depresión (25.1%). Las mujeres jóvenes de áreas rurales son más vulnerables, con un riesgo 2.5 
veces mayor de desarrollar síntomas de ansiedad moderada en comparación con los hombres casados con 
estabilidad económica (IC 95%, p < 0.001), que mostraron síntomas mínimos. Las dimensiones afectivas y 
somáticas de ansiedad estuvieron fuertemente asociadas con violencia intrafamiliar y comunitaria; las dimen-
siones cognitivas de depresión presentaron correlaciones más débiles. Estos hallazgos subrayan la necesidad 
de mitigar la exposición mediática a contenidos violentos, implementar políticas públicas y diseñar interven-
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ciones específicas considerando factores sociodemográficos, para reducir efectos adversos de la violencia en 
la salud mental. 

Palabras clave:  violencia; ansiedad; depresión; salud mental; crimen organizado 
 

ABSTRACT 
Exposure to violence and its impact on anxiety and depression: a cross-sectional study in the 

province of el oro, Ecuador. Violence represents a global problem affecting mental health, including increa-
sed symptoms of anxiety and depression. The aim of this study was to assess the impact of exposure to violence 
on mental health in El Oro, Ecuador, specifically its relationship with the prevalence of anxiety and depression, 
and to identify its sociodemographic factors, using a cross-sectional correlational design with a sample of 1,043 
participants from the Technical University of Machala using validated questionnaires. The results revealed a sig-
nificant correlation between exposure to violence (p < 0.001), high levels of anxiety (30.2%) and depression 
(25.1%). Young women from rural areas are more vulnerable, with a 2.5 times higher risk of developing moderate 
anxiety symptoms compared to economically stable married men (95% CI, p < 0.001), who showed minimal 
symptoms. The affective and somatic dimensions of anxiety were strongly associated with intrafamilial and com-
munity violence; the cognitive dimensions of depression presented weaker correlations. These findings unders-
core the need to mitigate media exposure to violent content, implement public policies, and design specific inter-
ventions considering sociodemographic factors to reduce the adverse effects of violence on mental health. 

Keywords: Violence, anxiety, depression, mental health, organized crime. 
 

INTRODUCCIÓN  
La violencia constituye un problema crítico de salud pública a nivel mundial, con un impacto profundo y mul-

tifacético en el bienestar psicológico y social de las personas y comunidades (Morgan & Choak, 2022). Este fenó-
meno puede manifestarse en diversas formas, como violencia física, emocional, estructural y simbólica, cada una 
con consecuencias inmediatas y duraderas para la salud mental (Jiménez, 2020;Hussain-Abubakar, 2024). Más 
allá de los daños físicos, la exposición constante y prolongada a actos violentos incrementa significativamente el 
riesgo de desarrollar trastornos como ansiedad y depresión, lo que subraya la importancia de investigar este vín-
culo en contextos locales específicos (Krug, 2014; Batista et al., 2021; Aquino Aguilera et al., 2023). 

La exposición a la violencia puede clasificarse en dos tipos principales: directa, cuando la persona es víctima 
de agresiones físicas, verbales o psicológicas, e indirecta, cuando se presencian actos violentos o se conoce de 
ellos a través de terceros (Baron et al., 2019; Jiménez Bautista, 2020). Los contextos más comunes principalmen-
te en el caso de los jóvenes que viven en comunidades socioeconómicas bajas (Borg et al., 2023; Pillay et al., 
2024). Cuya prevalencia y efectos varían según la desventaja estructural de los factores sociodemográficos, eco-
nómicos y culturales, se dan en situaciones de violencia doméstica, contemplando el abuso físico o emocional 
dentro del hogar (Buggs et al., 2022;Li, 2023). 

La violencia no solo afecta a nivel individual, sino que también se extiende al ámbito comunitario, manifes-
tándose a través del crimen organizado y los enfrentamientos entre pandillas (Hourani et al., 2021; Moloeznik & 
Portilla-Tinajero, 2021). En este contexto, se considera la interacción de factores personales, comunitarios y 
sociales que están vinculados a la violencia relacionada con el uso de armas de fuego y los comportamientos que 
esta genera (Walsh et al., 2024). Además, el contexto mediático juega un papel importante, ya que las políticas 
públicas y las condiciones sociales contribuyen a perpetuar un clima generalizado de violencia (Robinette et al., 
2021). Comparado con períodos anteriores al aumento de la violencia, particularmente en asentamientos infor-
males, se destaca que el miedo al delito se ha convertido en uno de los principales factores que agravan los pro-
blemas de salud mental (Santos Cruz et al., 2021;Del Brutto et al., 2024). 

Estudios han demostrado que vivir en contextos violentos incrementa significativamente la prevalencia de 
trastornos de ansiedad y depresión, ya que el miedo constante, la preocupación, los sentimientos de tristeza y la 
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desesperanza afectan el funcionamiento diario y la salud mental (Krug, 2014; (Resti, 2022) Ruchita et al., 2023). 
Las personas expuestas a la violencia presentan una probabilidad considerablemente mayor de desarrollar ansie-
dad y depresión en comparación con quienes no están directamente involucrados (Harding et al., 2022; 
Johansson et al., 2024). 

En particular, las mujeres que han sufrido abuso doméstico o violencia tienen tres veces más probabilidades 
de experimentar síntomas persistentes de ansiedad y depresión (Schouler-Ocak & Brandl, 2022). Además, se han 
identificado varios factores de riesgo que aumentan el malestar mental, entre los que se incluyen la desconfianza 
hacia los desconocidos, una baja satisfacción con la vida, el ser mujer, no tener hijos, pertenecer a un nivel socio-
económico medio, vivir en cohabitación y tener hermanos (Martínez et al., 2019; Wang et al., 2020). 

La relación entre violencia y salud mental es compleja y multifacética. En particular, se ha identificado que la 
experiencia de violencia física grave está asociada con un mayor riesgo de desarrollar trastornos psiquiátricos 
(Latham et al., 2022; Melo & Eraso, 2023). Además, diversos factores como el sexo, la edad, la raza, la comuni-
dad y la historia personal juegan un papel crucial en cómo cada individuo experimenta la violencia y en los efec-
tos que esta tiene sobre su salud mental (Benjet et al., 2019; Analuisa Jácome & Huebla Huebla, 2022; Yanez-
Peñúñuri et al., 2023). Dentro de esta dinámica, se ha observado una diferencia moderada entre hombres y muje-
res en la forma en que la violencia impacta su salud mental, lo que sugiere que la relación entre ambos factores 
puede manifestarse de manera distinta según el sexo (Tahireen et al., 2023; (Ziaei & Hammarström, 2023). 

Diversas investigaciones señalan que mujeres, niños, adolescentes y personas negras constituyen algunos 
de los grupos más vulnerables a presenciar o ser víctimas de violencia, lo que aumenta significativamente su pro-
babilidad de desarrollar trastornos depresivos y ansiosos (Oliveira et al., 2021; Mrejen et al., 2023; (Miliauskas 
et al., 2023). En este contexto, América Latina se destaca como la región más violenta del mundo, con tasas de 
homicidios que superan los 20 casos por cada 100,000 habitantes, lo que otorga a estas dinámicas una relevan-
cia crítica (Rettberg, 2020; Rettberg, 2020). 

Estudios realizados en países como Brasil y Paraguay han documentado asociaciones similares entre la 
exposición a la violencia y la salud mental, con énfasis en violencia urbana, lo cual se contrasta con la realidad 
de Ecuador (Harding et al., 2022; Aquino Aguilera et al., 2023; Costales et al., 2023). Sin embargo, la investiga-
ción sobre los impactos psicológicos de la violencia vinculada al crimen organizado y otros contextos es limitada 
en Ecuador, a pesar de que el país ha experimentado un incremento sustancial en los índices de homicidios en 
los últimos años (Vargas et al., 2024). En 2023, alcanzó una tasa de 47.25 homicidios por cada 100,000 habi-
tantes, posicionándose como el país más violento de América Latina, la provincia de El Oro ocupa el octavo lugar 
en la tasa de homicidios, con un 91.13% de crecimiento entre 2022 y 2023, siendo una de las regiones con 
mayor incremento en este delito durante dicho período (Fundación Panamericana para el Desarrollo, 2023; 
Mantilla et al., 2023).  

Este vacío en la literatura académica resulta preocupante, ya que comprender cómo estas cifras impactan la 
salud mental es crucial para diseñar políticas públicas y estrategias de intervención efectivas. Este estudio aborda 
esta brecha investigativa al explorar cómo la exposición a la violencia afecta la prevalencia de síntomas de ansie-
dad y depresión en la provincia de El Oro. Además, se enfoca en identificar los factores sociodemográficos que 
modulan esta relación, como el género, la edad y el contexto socioeconómico. Al hacerlo, el estudio busca no 
solo comprender las dinámicas locales, sino también proponer intervenciones específicas para mitigar estos 
efectos adversos en las poblaciones más vulnerables. 

 
MÉTODO 
 
Participantes 

La muestra para este estudio fue seleccionada mediante muestreo probabilístico simple entre la comunidad 
universitaria de la Universidad Técnica de Machala (UTMACH), previo a la autorización de Vicerrectorado acadé-
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mico y estuvo compuesta por una población de 14408, teniendo como muestra representativa 1043 participantes, 
garantizando un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. El grupo etario predominante se encuen-
tra en el rango de 18 a 24 años de edad, con una composición de género del 59% mujeres y 41% hombres.  

 
INSTRUMENTOS 

 
Cuestionario de Exposición a la Violencia (CEV) 

Se empleó una versión modificada del Cuestionario de Exposición a la Violencia (CEV) desarrollado por Orue 
& Calvete (2010) para adolescentes. Este instrumento fue adaptado para su uso en población adulta universitaria 
reemplazando referencias contextuales escolares por términos más pertinentes al entorno comunitario y acadé-
mico. Por ejemplo, ítems que evaluaban agresiones en el ámbito escolar fueron sustituidos por situaciones de 
violencia en el campus universitario o en áreas urbanas circundantes. Para garantizar la validez de esta adapta-
ción, el cuestionario fue revisado por tres expertos en psicometría, quienes confirmaron la relevancia y claridad 
de los ítems modificados. Además, se realizó una prueba piloto con 30 participantes adultos para evaluar la com-
prensión de los ítems y la consistencia interna del instrumento, obteniendo un alfa de Cronbach de 0.89, lo que 
indica alta fiabilidad. 

 
Inventario de Ansiedad de Beck (BAI, Beck Anxiety Inventory) 

El inventario de Ansiedad de Beck (BAI) es una herramienta diseñada para evaluar la presencia de síntomas 
de ansiedad. Consta de 21 ítems que abarcan dos factores principales: Somático y Cognitivo, cada ítem describe 
un síntoma especifico, Los participantes respondieron a cada ítem en una escala Likert de cuatro puntos: Nada, 
Ligera, Moderadamente y Severamente; la puntuación total se obtiene sumando las respuestas de los 21 ítems, 
cada uno valorado en una escala de 0 a3, dando como resultado una puntuación global que varía entre 0 y 63 
(Padrós Blázquez et al., 2020). 

 
Inventario de Depresión de Beck-II (BDI-II)  

El inventario de depresión de Beck-II es un instrumento ampliamente reconocido para medir la intensidad de 
los síntomas depresivos (Ferreira-Maia et al., 2024). El instrumento contiene 21 ítems distribuidos en 3 factores: 
Cognitiva (7 ítems), Afectiva (5 ítems) y Somática (9 ítems), donde cada ítem presenta 4 opciones de respuesta 
ordenadas por gravedad de mayor a menor, y se califica en una escala de 0 a 3 según la opción seleccionada; el 
puntaje total se obtiene sumando las calificaciones de todos los ítems con un rango que varía entre 0 y 63, el cual 
se categoriza: 14 a 19, leve; de 20 a 28, moderada y de 26 a 63 grave (Maldonado-Avendaño et al., 2023). 

 
PROCEDIMIENTO 

Se obtuvo la autorización del Vicerrectorado de Investigación de la UTMACH para la aplicación de los cues-
tionarios. Los participantes fueron seleccionados aleatoriamente y se les solicitó su consentimiento informado 
antes de completar los instrumentos. La recolección de datos se realizó en formato digital mediante un enlace 
único enviado por correo electrónico institucional para garantizar la confidencialidad y evitar duplicados, mante-
niendo el anonimato de las respuestas. 

 
Análisis de datos 

Para el análisis de los datos, se utilizaron los programas R (versión 4.3.1), RStudio, SPSS (versión 29) y 
Jamovi (versión 2.6.2.0). Se realizaron análisis estadísticos descriptivos y multivariados para explorar las rela-
ciones entre las variables. 

Se empleó el Análisis de Correspondencia Múltiple (ACM) debido a su capacidad para mapear relaciones 
multidimensionales entre variables categóricas. Este método permite identificar patrones complejos y asociacio-
nes entre dimensiones de ansiedad, depresión y exposición a violencia en diferentes contextos (Hirata et al., 
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2023). A diferencia de otros métodos, el ACM ofrece una representación visual intuitiva de las relaciones entre 
las variables, lo cual es fundamental para interpretar los efectos de factores sociodemográficos en un estudio con 
múltiples dimensiones interrelacionadas. 

Se utilizó el análisis de componentes principales (PCA), una técnica que facilita la exploración y la reducción 
de datos, así como de sus dimensiones, dando prioridad a los componentes principales que explican la mayor 
parte de la variabilidad de los datos (Marzban et al., 2024). Además, es un método de visualización estadística 
que permite analizar y describir la relación entre las variables categóricas objeto de estudio (Utami & Suwanda, 
2022). La elección de este método fue guiada por su eficacia en estudios similares que involucran datos categó-
ricos y correlaciones multidimensionales(Sagaró & Zamora, 2020). 

 
Ética 

El estudio cumplió con los principios éticos establecidos en la Declaración de Helsinki. Los participantes pro-
porcionaron su consentimiento informado, y los datos recolectados se mantuvieron anónimos y confidenciales. 

 
Resultados 

En esta sección se presentan los principales hallazgos del estudio, acompañados de tablas y gráficos que 
facilitan la interpretación de los datos obtenidos. Las tablas y gráficos han sido organizados para garantizar su 
claridad y legibilidad. 

 
Tabla 1. Distribución cruzada de los niveles de ansiedad y depresión en la muestra analizada. 

 
 
 
 
 
 
 
Nota. Elaboración propia. Distribución de los niveles de ansiedad y depresión 
 
Los resultados muestran que, entre los participantes con ansiedad grave, un 61.6% también presenta depre-

sión grave, lo que sugiere una fuerte co-ocurrencia entre ambas condiciones. Por otro lado, el 28.1% de los par-
ticipantes con ansiedad mínima también reporta depresión mínima, lo que refuerza la idea de que la intensidad 
de los síntomas de ansiedad y depresión tiende a correlacionarse. 

 
Tabla 2. Prueba de Chi-Cuadrado de Pearson para evaluar la asociación entre los niveles de ansiedad y depresión. 

 
 
 
 
 
Nota. Elaboración propia. Resultados de las pruebas de Chi-Cuadrado de Pearson para evaluar la asociación 

entre los niveles de ansiedad y depresión. 
 
La prueba de Chi-Cuadrado muestra una asociación estadísticamente significativa (p < 0.001) entre ansiedad 

y depresión, indicando que no es casualidad que estas variables estén relacionadas. Además, la asociación lineal 
confirma una tendencia consistente: niveles más altos de ansiedad están asociados con niveles más altos de 
depresión en la muestra. 
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Figura 1. Análisis de correspondencia múltiple 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. Elaboración propia. La figura muestra los resultados del Análisis de Correspondencia Múltiple (ACM), 

mostrando la relación entre los factores sociodemográficos y los niveles de ansiedad y depresión. 
 
En el gráfico, las mujeres jóvenes de 18 a 24 años que residen en sectores rurales, solteras y sin hijos se 

agrupan en un cuadrante con niveles moderados de ansiedad y depresión, mientras que los hombres mayores de 
34 años, casados, con estabilidad económica y niños en el hogar se encuentran en un cuadrante opuesto, con 
niveles mínimos de ambas condiciones. Esto refuerza la idea de que los factores sociodemográficos juegan un 
papel clave en la relación entre violencia y salud mental. 

 
Figura 2. Correlaciones específicas: ansiedad, depresión y violencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. Elaboración propia. 
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Las dimensiones afectiva y somática de la ansiedad tienen una correlación más fuerte con la violencia intrafa-
miliar y comunitaria, mientras que las dimensiones cognitivas de la depresión muestran una asociación más débil. 
Esto indica que las respuestas emocionales y fisiológicas son especialmente sensibles a los entornos violentos. Por 
otro lado, las dimensiones cognitivas de la depresión muestran correlaciones significativamente más bajas con la 
violencia (entre 0.05 y 0.17), lo que sugiere que los procesos cognitivos de esta condición son menos afectados.  

Asimismo, existe una fuerte interdependencia dentro de las dimensiones afectiva y somática de la ansiedad (0.91) 
y entre las diferentes dimensiones de la depresión (valores de 0.73 a 0.83), lo que refleja la conexión intrínseca entre 
los aspectos emocionales, físicos y de pensamiento en ambas condiciones. Este análisis refuerza la idea de que la 
violencia tiene un mayor impacto en las respuestas emocionales y fisiológicas que en los procesos cognitivos. 

 
DISCUSIÓN 

Los resultados de este estudio confirman que la exposición a la violencia, en sus diversas formas, está sig-
nificativamente relacionada con el deterioro de la salud mental, particularmente en términos de ansiedad y depre-
sión. Este hallazgo refuerza lo documentado en la literatura previa, donde la violencia se identifica como un factor 
desencadenante clave de trastornos mentales (Krug, 2014; Harding et al., 2022). La correlación encontrada entre 
la exposición a la violencia y los síntomas de ansiedad y depresión coincide con investigaciones que demuestran 
que el impacto de la violencia se manifiesta tanto en víctimas directas como en personas expuestas indirectamen-
te, lo que subraya la universalidad del fenómeno (Resti, 2022); Miliauskas et al., 2023). 

El uso del Análisis de Correspondencia Múltiple (ACM) permitió identificar que las dimensiones afectivas y 
somáticas de la ansiedad tienen una relación más fuerte con la exposición a la violencia intrafamiliar y comuni-
taria. Este hallazgo sugiere que el entorno doméstico, cuando es violento, genera un impacto más directo e inme-
diato en la salud mental, en comparación con otros tipos de violencia (Jiménez, 2020; Aquino Aguilera et al., 
2023) . Dichas observaciones son coherentes con estudios que describen cómo el miedo, el estrés y el senti-
miento de inseguridad generados en el ámbito familiar tienden a exacerbar síntomas de ansiedad, particularmente 
en poblaciones vulnerables como mujeres y niños (Rettberg, 2020). Esto refuerza la necesidad de diseñar inter-
venciones específicas para reducir la incidencia de violencia intrafamiliar, que podría ser uno de los factores más 
influyentes en el deterioro de la salud mental. 

Por otro lado, el análisis reveló que las dimensiones cognitivas de la depresión presentan correlaciones más 
débiles con la violencia, en contraste con las dimensiones afectivas y somáticas. Este patrón podría explicarse 
por la naturaleza inmediata y emocional de la respuesta psicológica a los eventos traumáticos, como llanto, irri-
tabilidad o desesperanza, en comparación con procesos cognitivos más abstractos relacionados con pensamien-
tos negativos persistentes (Ruchita et al., 2023). Este hallazgo subraya la importancia de incorporar estrategias 
de regulación emocional temprana en las intervenciones, particularmente en las etapas iniciales tras una expe-
riencia de violencia, donde los síntomas somáticos y afectivos tienden a dominar. 

Desde una perspectiva sociodemográfica, las mujeres jóvenes, solteras y residentes en sectores rurales 
emergen como el grupo más vulnerable, con mayores niveles de ansiedad y depresión leve. Este hallazgo coin-
cide con estudios que documentan cómo las condiciones socioeconómicas desfavorables y la falta de redes de 
apoyo aumentan la susceptibilidad psicológica en este grupo (Miliauskas et al., 2023). En contraste, los hombres 
casados con hijos y estabilidad económica tienden a mostrar una incidencia mucho menor de problemas de salud 
mental, lo que refuerza el papel protector de los factores contextuales y de soporte familiar. Estos resultados 
subrayan la importancia de incluir un enfoque diferenciado según el género y las circunstancias sociodemográ-
ficas en el diseño de políticas públicas e intervenciones comunitarias. 

El estudio también destaca la relación entre la frecuencia de exposición a la violencia y la severidad de los 
síntomas de ansiedad y depresión. Esta tendencia acumulativa, respaldada por la literatura previa, evidencia que 
la exposición repetida a eventos violentos no solo aumenta la probabilidad de trastornos mentales, sino que tam-
bién intensifica su gravedad (Krug, 2014); Morgan & Choak, 2022). Esto apunta a la necesidad urgente de inter-
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venciones preventivas que reduzcan la frecuencia y la intensidad de la exposición a la violencia en comunidades 
de alto riesgo, como las de la provincia de El Oro. 

Finalmente, la violencia mediática y la violencia en el vecindario también mostraron un impacto significativo 
en la ansiedad, aunque su influencia en la depresión fue más limitada. Este hallazgo coincide con investigaciones 
que destacan cómo los medios de comunicación, al amplificar el temor y la percepción de inseguridad, contri-
buyen al deterioro de la salud mental (Moloeznik & Portilla-Tinajero, 2021). En este sentido, resulta imperativo 
regular el contenido violento en plataformas digitales y tradicionales, al tiempo que se promueven campañas edu-
cativas para reducir la exposición indirecta a estos estímulos. Esto no solo beneficiaría a las comunidades vul-
nerables, sino que también mitigaría el impacto a nivel poblacional. 

 
CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en este estudio confirman que la exposición a la violencia, tanto directa como indi-
recta, tiene un impacto significativo en la prevalencia de síntomas de ansiedad y depresión en la población de la 
provincia de El Oro. Este hallazgo resalta la necesidad de implementar intervenciones específicas y diferenciadas 
que aborden los efectos adversos de la violencia sobre la salud mental, especialmente en las poblaciones más 
vulnerables, como mujeres jóvenes en contextos rurales. Además, se evidenció que las dimensiones afectivas y 
somáticas de la ansiedad tienen una correlación más fuerte con la violencia intrafamiliar y comunitaria, lo que 
subraya la importancia de priorizar intervenciones focalizadas en estos entornos. 

Con base en estos resultados, se propone una serie de estrategias de intervención específicas: 
1.Programas comunitarios de salud mental: Implementar talleres psicoeducativos y grupos de apoyo 

en comunidades rurales, orientados a prevenir y mitigar los efectos de la violencia intrafamiliar. 
2.Atención integral para mujeres jóvenes: Diseñar servicios accesibles que combinen terapia psicoló-

gica, desarrollo de habilidades de afrontamiento y empoderamiento económico, adaptados a las necesidades 
de este grupo vulnerable. 

3.Regulación del contenido mediático: Promover políticas públicas que reduzcan la exposición a con-
tenidos violentos en medios digitales y tradicionales, complementadas con campañas de sensibilización 
sobre los efectos de la violencia mediática en la salud mental. 

4.Fortalecimiento de redes de apoyo: Involucrar a instituciones educativas, familias y comunidades en 
la creación de entornos protectores que disminuyan el impacto psicológico de la violencia. 
A pesar de la relevancia de estos hallazgos, es importante señalar las limitaciones del estudio, como la repre-

sentatividad limitada de la muestra universitaria y la naturaleza transversal del diseño, que no permite establecer 
relaciones causales. Por ello, se plantea un llamado a futuras investigaciones para replicar este estudio en otras 
regiones de Ecuador y con muestras más diversas, incluyendo niños, adultos mayores y poblaciones urbanas. 
Asimismo, sería valioso explorar la relación entre la violencia y otras variables psicológicas, como el estrés pos-
traumático y los mecanismos de afrontamiento, mediante diseños longitudinales que permitan comprender la 
evolución de estos efectos en el tiempo. 

En conclusión, este estudio contribuye al entendimiento del impacto de la violencia en la salud mental en 
contextos específicos como la provincia de El Oro, y refuerza la urgencia de diseñar políticas públicas e interven-
ciones basadas en evidencia para proteger a las poblaciones más afectadas. Este enfoque no solo mejorará el bie-
nestar de las comunidades locales, sino que también sentará las bases para una mejor comprensión de cómo 
abordar el problema de la violencia y sus consecuencias a nivel nacional. 
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