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RESUMEN

ABSTRACT

El femicidio es un fenómeno social, cuya implicación jurídica tienen gran connotación para el 
bienestar de la ciudadanía. Por este motivo se planteó el objetivo de describir mediante datos 
cuantitativos este tipo de violencia que va en aumento en la sociedad, a través de un análisis de 
porcentajes de casos encontrados en el país, para contribuir con recomendaciones para que el 
Estado mejore la estrategia para enfrentar esta problemática de carácter penal. Se aplicó la 
metodología descriptiva. Las estadísticas de femicidio en el Ecuador evidenciaron un crecimiento 
en el 2017, cuya tendencia se mantuvo en los últimos cinco años, la mayoría de las víctimas vivían 
en la costa, en zonas urbanas, siendo el causante de la muerte el exconviviente, porque las mujeres 
se encontraban separadas o divorciadas de quienes perpetraron el crimen. Conclusión: el 
pensamiento machista de la sociedad ecuatoriana genera como efecto negativo la discriminación 
y violencia hacia la mujer en algunos sectores sociodemográficos del Ecuador, constituyéndose 
en un llamado de atención para los gobiernos y la colectividad, por consiguiente, la revisión 
realizada sobre femicidio es un problema social que va en aumento y que se necesita la colaboración 
de la sociedad y del Estado para fomentar un cambio cultural.
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Femicide is a social phenomenon, whose legal implications have a great connotation for the 
welfare of citizens. For this reason the objective was to describe quantitative data of this type of 
violence that is increasing in society, through an analysis of percentages of cases found in the 
country, to contribute with recommendations for the State to improve the strategy for face this 
criminal problem. The descriptive methodology was applied. The statistics of femicide in 
Ecuador showed a growth in 2017, whose tendency was maintained in the last five years, most of 
the victims lived on the coast, in urban areas, being the cause of death the ex-survivor, because 
women they were separated or divorced from those who perpetrated the crime. Conclusion: the 
machista thought of the Ecuadorian society generates as a negative effect the discrimination and 
violence against women in some socio-demographic sectors of Ecuador, becoming a wake-up call 
for the governments and the community, therefore, the revision made about femicide is a social 
problem that is increasing and that the collaboration of society and the State is needed to promote 
a cultural change.
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El concepto feminicidio, en todas sus va-
riantes, abre un campo de análisis en torno 
de la violencia extrema que priva de la vida 
diariamente a mujeres de todas las edades en 
el mundo. (Incháustegui, 2014). Este delito 
constituye uno de los ataques más graves in-
herentes a la violencia de género, donde no se 
respeta la dignidad ni los derechos humanos 
que los protegen, existiendo múltiples facto-
res sociales que discriminan a la población 
femenina y las hacen vulnerables. (Laurenzo, 
2012).

El término femicide, lo incluyó por primera 
vez en 1976 diana rusell, durante la celebra-
ción del Tribunal Internacional de Crímenes 
contra la Mujer en brusellas, siendo confir-
mado en México en 1994. (Lagarde, 2013). 
Marcela Lagarde, en el 2013 realizó la tra-
ducción de femicide a femicidio, donde solo 
se refería al asesinato de mujeres, reasignando 
el término por causa de la impunidad. En el 
Ecuador, Carrión desarrolla la primera inves-
tigación sobre femicidio en Quito. (Carrión, 
2012).

Las relaciones de poder y control que ejer-
ce el sexo masculino son fomentadas por la 
cultura machista que inciden en ocultar estos 
casos. russell, diana y radford, Jill. (Hamil-
ton, 2013).

El objetivo de este artículo es hacer visible 
este tipo de violencia que va en aumento en la 
sociedad, se incluyó un análisis de porcenta-
jes de casos encontrados en el país y que está 
haciendo el Estado al respecto. Los resultados 
son un esbozo de datos recientes; las conclu-
siones sirven como un llamado de atención al 
respecto.

En teoría, la organización Mundial de la 
Salud dice que “el modelo más utilizado para 
entender cualquier forma de violencia es el 
ecológico, donde la agresión está influencia-

da por factores que operan en cuatro niveles: 
individual, familiar, comunitario y social (re-
ferente a leyes, políticas, influencias sociales 
más generales).” (organización Mundial de la 
Salud, 2012).

El desconocimiento de información e in-
eficacia legal contribuye a que no se visibili-
ce este tipo de delito. (Gayón, 2014). algunos 
países de américa Latina recién en la segunda 
década del siglo XXI están promulgando leyes 
para contribuir a frenar este tipo de delitos. 
(russell, 2001).

remontándose hacia el siglo pasado, el rol 
de la mujer era invisibilizado, no solo por el 
Estado, sino por la sociedad entera, por la 
cultura patriarcal, con roles y estereotipos 
muy marcados que no facilitaban los proce-
sos de toma de decisiones, frenar la violencia 
y fomentar una distribución equitativa de sus 
derechos y responsabilidades ciudadanas. 
(Mallqui & Meléndez, 2015). Hay una cultura 
del abuso de la violencia que se enmarca con 
ideas culturales arraigadas en la simetría del 
poder, con factores económicos que inciden 
para fomentar expresiones de violencia. (val-
cárcel, 2009).

La mujer tuvo que pasar un proceso muy 
duro para empezar a salir a flote. (rowbo-
tham, 2001). así lo recuerdan prominentes 
mujeres ecuatorianas, como Matilde Hidal-
go de Prócel, Luisa Gómez de La Torre, Nela 
Martínez, dolores Caguango Tránsito ama-
guaña, quienes siempre trataron de defender 
los derechos laborales de la población feme-
nina, su acceso a la educación, a fortalecer la 
participación de la mujer en decisiones pú-
blicas y privadas, lucharon por defender una 
vida sin violencia y sin maltrato para ocupar 
el rol no solo reproductivo sino productivo 
en la sociedad. (Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, 2012).

referente al estado del arte se cita que, en 
beijín, la Convención sobre la Eliminación de 
toda Forma de discriminación contra la Mu-
jer (CEdaw) en 1979, trató el término de la 
violencia contra la mujer y falta de equidad 
e igualdad. La Convención de belén también 
reconoció el término de violencia como des-
igualdad de poder entre hombre y mujer. (ra-
dford & russell, 2006).

En Costa rica nació una red feminista con 
el Comité de américa Latina y el Caribe para 
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la defensa de los derechos de las Mujeres 
(CLadEM) (dador & Llaja, 2012), cuyo ob-
jetivo fue revisar los casos de femicidio/femi-
cidio, en el 2007. Ecuador también fue parte 
y se emitió un informe sobre el monitoreo de 
casos registrados en esos países.

En Ecuador, de los 204 homicidios de mu-
jeres ocurridos entre el 2000 y 2006 fueron 
femicidios, cometidos por hombres cercanos 
a las víctimas (femicidios íntimos) y la otra 
mitad por otros hombres (femicidios no ínti-
mos). (Carcedo & ordoñez, 2013).

“En el 2012, un informe de Small arms Sur-
vey (un proyecto de investigación del Institu-
to Universitario de altos Estudios Internacio-
nales de Ginebra), que fue citado por la oNU, 
indicó que más de la mitad de los 25 países 
con las mayores tasas de feminicidios estaban 
en Latinoamérica.” (diario bbC, 2016).

En la elaboración de este artículo se utilizó 
el método descriptivo porque solo se realizó 
un diagnóstico de la situación actual sin que 
haya sido necesaria la manipulación de las va-
riables, además, se aplicó un modelo cuanti-
tativo porque las variables fueron expresadas 
con cifras numéricas y porcentuales, con el 
objetivo de analizar el término de femicidio 
como el último escalón de la violencia de gé-
nero.

El ámbito de estudio se basó en la técnica 
de la observación directa de los registros de 
la Fiscalía General del Estado con relación 
al femicidio en el Ecuador en los años 2016 
y 2017, los cuales también constan en la base 
de datos de la Comisión Ecuménica de de-
rechos Humanos (CEdHU), considerando 
como aspectos relevantes el estado civil de 
las mujeres víctimas de femicidio, la zona del 
país donde habitaba (rural o urbana) y por 
regiones (costa, sierra y oriente), así como 
otros datos demográficos importantes para la 
interpretación de los hallazgos acerca de este 
delito. (Comisión Ecumenica de derechos 
Humanos, 2017).

Previo a la obtención de los resultados, se 
exponen los hallazgos de los estudios ante-

cedentes en los siguientes párrafos de este 
apartado.

El estudio de ortega y valladares evidenció 
que el 41% de los 204 homicidios de mujeres 
reportados en Quito entre el 2000 y 2006 fue-
ron femicidios cometidos por hombres cerca-
nos a las víctimas y la otra mitad, por otros 
hombres. (ortega & valladares, 2013).

Carcedo en su investigación dice que a ni-
vel nacional son 80 homicidios de mujeres de 
los cuales 62 son femicidios y constata que 62 
corresponden a femicidios (77.5%), asimismo 
surgen 13 sospechas de femicidio (16.3%) y 
estima que solo 5 del total (6.3%) son homici-
dios donde la condición de subordinación de 
género no fue la causante. (Carcedo & ordo-
ñez, 2013).

Las adolescentes de 15 a 19 años son pro-
pensas a sufrir violencia por parte de su pa-
reja. El 90% de los adolescentes reportan el 
abuso verbal, 25% reportó abuso físico, y el 
14% fueron víctimas de abuso sexual. (Gar-
cía, 2018). El femicidio generalmente ocurre 
con mujeres de 15 a 24 años y es la segunda 
causa de muerte en mujeres de raza blanca. 
Generalmente el 40% o el 50% de los asesi-
natos son perpetrados por la pareja actual o 
anterior. (La Hora, 2013).

En el año 2011, las mujeres indígenas y afro-
ecuatorianas fueron el grupo étnico que más 
violencia sufrió, donde aproximadamente 7 
de cada 10 mujeres vivieron algún tipo de vio-
lencia. Cada 32 horas se registró un femicidio 
en el Ecuador. (Trujillo, 2012). Las provincias 
que tuvieron un índice más alto fueron Ma-
nabí y Guayas, ocupando el sector urbano el 
61,4 % a nivel urbano. (Instituto Nacional de 
Estadistica y Censos, 2012).

Casos de femicidio en el Ecuador por regio-
nes en el año 2016 – 2017. (ver anexos)

de acuerdo a las estadísticas presentadas 
por la Comisión Ecuménica de derechos 
Humanos (CEdHU), se obtuvo que en el año 
2016 el 55% de los casos se presentaron en la 
Costa, el 39% de casos en la Sierra y el 6% en 
el oriente, mientras que en el 2017 estas es-
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tadísticas mantuvieron la tendencia con una 
leve variación, con el 53% en la Costa, el 41% 
en la Sierra y el 6% en el oriente.

Con relación a la edad de las víctimas de fe-
micidio, se obtiene que el 60% de los casos se 
presentaron en mujeres que se encontraban 
entre los 19 a 40 años de edad, el 29% mujeres 
mayores de 19 años y el 11% de los casos se 
presentaron en mujeres mayores de 40 años de 
acuerdo a las estadísticas presentadas por la 
Comisión Ecuménica de derechos Humanos 
(CEdHU).

respecto al estado civil de las mujeres que 
fueron víctimas de femicidio, se evidencia que 
el 57% de las víctimas se encontraban sepa-
radas de su pareja, el 28% mantenían unión 
libre, el 9% estaban casadas y el 6% habían 
atravesado por un divorcio.

respecto a las provincias en las que se han 
presentado los casos de femicidio, se pudo 
conocer que el 42% de los casos fueron en la 
provincia del Guayas, el 25% en Pichincha, el 
15% en Manabí, el 11% en azuay y el 7% en 
Los ríos.

referente al territorio en el que se han pre-
sentado los casos de femicidio, se obtiene que 
el 61% de los casos se dieron en la zona urbana 
y el 39% en la zona rural, por lo tanto, hay ma-
yor incidencia en las zonas de mayor densidad 
de población y diversidad de costumbres.

Concerniente a la etnia de las mujeres vícti-
mas de femicidio, el 43% de los casos se deben 
a mujeres de raza mestiza, el 34% mujeres in-
dígenas, el 11% pertenecen a la raza afroecua-
toriana, el 8% se considera de raza montubia y 
el 4% raza blanca.

Figura 2. Tipo de violencia contra la víctima 
y causante del femicidio.(ver anexos)

En el 69% de los casos que tuvieron como 
desenlace el femicidio se observó abuso ver-
bal, en el 20% abuso físico y en el 11% abuso 
sexual, por lo tanto, existieron antecedentes 
de violencia de diferente índole antes del acto 
criminal.

Concerniente al causante del femicidio, se 
obtiene que en el 64% de los casos el acto cri-
minal fue cometido por el ex conviviente, en el 
25% el responsable fue el conviviente actual y 
en el 11% se encontró como culpable al novio.

Las estadísticas de la Fiscalía General del 
Estado y de la Comisión Ecuménica de de-
rechos Humanos (CEdHU), evidenciaron un 
crecimiento de 11% del femicidio, al comparar 
el número de víctimas en el 2016 y 2017, donde 
se experimentó un aumento de 118 a 132 crí-
menes contra mujeres.

Las estadísticas indicaron que la mayor in-
cidencia del femicidio se encuentra en la Cos-
ta que participó con más de la mitad de estos 
casos en el 2016 y 2017, siendo Guayas y Ma-
nabí la de mayor importancia, lo que estuvo a 
la par del estado arte, que expresó en el 2011 
similares resultados, donde las dos provincias 
más grandes de la región Litoral fueron las de 
mayor incidencia de este tipo de delitos.

Las razas de mayor incidencia de femicidio 
fueron la mestiza, la indígena, la negra y la 
montubia, mientras que seis de cada diez mu-
jeres asesinadas por este delito pertenecieron 
al rango de edad de 19 a 40 años de edad, de la 
misma manera se observó una mayor preva-
lencia de las víctimas que vivían en el sector 
rural versus aquellas mujeres que moraban en 
la zona rural, con una escala comparativa de 
6 a 4 por cada 10 víctimas respectivamente.

Más de la mitad de la población femenina 
víctima de femicidio se encontraba separa-
da de sus parejas en el instante que ocurrió 
la tragedia, mientras que un poco más de la 
cuarta parte estaban divorciadas. Este hallaz-
go está asociado al resultado que demuestra 
que el ex–conviviente fue el causante de la 
muerte de su ex mujer, aunque la cuarta parte 
de imputados fueron sus propios convivientes.

Este hallazgo fue de esencial importancia 
porque evidencia que quienes cometieron el 
delito de femicidio fueron los propios convi-
vientes o parejas de las mujeres asesinadas, 
por lo que se debe realizar un estudio para de-
terminar la razón que motivó a estos hombres 
a asesinar a sus ex mujeres.

acerca de este particular, relata que la 
mayoría de los crímenes donde las víctimas 
fueron mujeres, fueron perpetrados por sus 
propios cónyuges o ex – cónyuges, siendo los 
celos y el pensamiento machista de superiori-
dad, la causa principal para el cometimiento 
de estos delitos. (atencio, 2014).

diSCUSióN
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otro hallazgo muy relevante es que algo 
más de las dos terceras partes de las mujeres 
sufrieron en primer lugar el abuso verbal, tal 
como lo manifiesta, la primera forma de vio-
lencia masculina, justificada por parte de las 
mujeres, constituye el punto de partida para 
que más adelante se consume el femicidio. 
(Toledo, 2012).

Los hallazgos obtenidos evidencian un cre-
cimiento del femicidio, por lo que claramente 
se observa que las políticas públicas contra la 
violencia femenina, no han surtido los efec-
tos deseados, lo que ha generado que los dife-
rentes estamentos de la sociedad hagan caso 
omiso de los derechos de las mujeres, sin que 
el Estado haya podido dilucidar las soluciones 
que pueden ser determinantes para la mini-
mización de los impactos negativos que gene-
ra esta problemática social del femicidio.

Las estadísticas de femicidio en el Ecuador 
evidenciaron un crecimiento de este delito en 
el 2017, cuya tendencia se ha mantenido en 
toda la segunda década del siglo XXI, obser-
vándose que la mayoría de las mujeres asesi-
nadas por este delito, vivían en la costa, en 
zonas urbanas, encontrándose como hallazgo 
más relevante que el causante de la muerte de 
las víctimas fue el ex – conviviente, porque la 
población mayoritaria de mujeres se encon-
traba separadas o divorciadas de quienes per-
petraron el crimen.

Estos resultados indican fehacientemente 
el pensamiento machista de la sociedad ecua-
toriana, con una alta tasa de discriminación 
hacia la mujer en algunos sectores sociode-
mográficos del Ecuador.

Con bases en estos hallazgos sobre el femi-
cidio se pretende analizar el rol del Estado y 
de la sociedad con relación a esta problemá-
tica social, para visibilizar alternativas de so-
lución que minimicen o erradiquen este tipo 
de delito.

Las conclusiones constituyen un llamado 
de atención al respecto, para que los Estados 
realicen una revisión integral de los estereo-
tipos de género y patrones culturales en que 
se encuentra inmersa la sociedad ecuatoria-
na, para que las estrategias políticas, legales, 
sociales, contribuyan a la solución de la pro-
blemática del femicidio, para que no se repita 
y para hacer justicia.

Los cambios sociales demandan cambios 
urgentes para empezar con la sensibilización 
y formación, de manera que la población fe-
menina tenga acceso a leyes que la protejan 
de modo integral.

Las estadísticas del femicidio en el Ecuador, 
destacadas por la Fiscalía General del Esta-
do y de la Comisión Ecuménica de derechos 
Humanos (CEdHU), evidencian el recrude-
cimiento de este fenómeno jurídico, que se-
gún las cifras de estas entidades, alcanzaron 
una tasa de crecimiento del 11% en el 2017, 
participando la costa con más de la mitad de 
los casos (55%) a nivel nacional, mientras que 
Guayas es la provincia que representa casi la 
mitad de los casos de este delito en el litoral, 
con 42% de participación.

El hallazgo esencial que se identificó en el 
análisis cuantitativo, estuvo asociado al es-
tado civil de las mujeres que fueron víctimas 
de femicidio, evidenciándose que la mayoría 
vivía en unión libre o manteniendo una rela-
ción con el autor del crimen, quien procedió 
a perpetrar el mismo cuando ambos estaban 
separados, significando ello un evidente pen-
samiento machista enraizado en la sociedad 
ecuatoriana, donde el hombre sostiene que la 
mujer es de su propiedad, generando discri-
minación y violencia hacia sus convivientes, 
siendo esta cultura de diferencia de género, 
más arraigado en algunos sectores sociode-
mográficos del Ecuador.

basado en estos resultados, es necesario 
que el Estado tome cartas en el asunto, por-
que esta situación constituye un llamado de 
atención para los gobiernos y para toda la 
sociedad ecuatoriana, que debe preocuparse 
por minimizar la problemática del femicidio, 
para enfrentarlo eficazmente, con la coope-
ración de todos los actores de la colectividad, 
para que la política estatal en materia jurídi-
ca, educativa, cultural y social se enmarque 
en el fomento de un cambio de paradigma 
que promueva la equidad de género y el respe-
to a los derechos de las mujeres, para reducir 
la violencia hacia las mujeres, para alcanzar 
el buen vivir.

CoNClUSioNES
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ANEXoS

Tabla 1. Casos de femicidio en el Ecuador por regiones en el año 2016 – 2017.
Fuente: Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)

Figura 1. Casos de femicidio en el Ecuador año 2016 y 2017.
Fuente: Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)

Figura 2. Tipo de violencia contra la víctima y causante del femicidio.
Fuente: Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)


