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PRESENTACIÓN
En el presente número, la revista SurAcademia, presenta investigaciones que 
corresponden a las ciencias sociales, se abordan temas jurídicos, de género, de 
cultura, de gestión y administración pública. En este número de han integrado 
autores de diversas disciplinas y entornos, con el propósito de asegurar la calidad 
metodológica y la pertinencia de sus trabajos con las líneas temáticas de nuestra 
revista, asegurando además la pertinencia y actualidad de los mismos. 

La revista está dirigida a la comunidad científica y a quienes se interesen por 
conocer, ampliar y profundizar, desde perspectivas académicas, temas de debate 
social, político, cultural, administrativo y jurídico.  Para el Equipo Editorial, cada 
número que ofrecemos a nuestros lectores traduce el compromiso de proponer una 
agenda de investigación orientada a la comprensión de nuestro entorno, mediante la 
publicación de artículos que contribuyan a su comprensión. 

El Comité Editorial
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Claudio Arcos, C.  (2019).  MECANISMOS PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO: ECUADOR

  RESUMEN

La  investigación pretende responder la pregunta ¿El Festival Internacional de las Artes Vivas de 
Loja año 2022, en su modalidad off , es una plataforma de relaciones interculturales?, para tal efec-
to, se plantean dos objetivos, el primero, caracteriza tanto a los participantes-exponentes como a 
los participantes-observantes, el segundo, identifi ca las relaciones interculturales partiendo de la 
teoría armónica y decolonial. En cuanto al primer objetivo se evidencia que el 82% de los parti-
cipantes-exponentes se dedican al comercio y el 13% son artistas, en cambio, el segundo objetivo 
está condenado al fracaso por los resultados del primero, no obstante, un hallazgo importante es 
que, la interculturalidad decolonial que plantea Gómez Rendón (2021), versa sobre conexiones 
sensoriales con la naturaleza para reivindicar lo colonial, esto a partir del arte y el rito, de los cua-
les carece el festival, primero por la diezmada participación de artistas y la segunda por las exposi-
ciones per se, y aun existiendo la exposición, éstas no caben en los términos de conexión para los 
participantes-observantes, pues solo quién los realiza está predestinado a la mencionada conexión.

Palabras clave: Artes, Cultura, Interculturalidad, Políticas Públicas, FIAVL. 

  ABSTRACT

The research aims to answer the question: Is the Loja International Festival of Living Arts in 2022, 
in its off  mode, a platform for intercultural relations? To this end, two objectives are proposed, the 
fi rst, characterizes both the participants- exponents and participants-observers, the second, identifi es 
intercultural relations based on harmonious and decolonial theory. Regarding the fi rst objective, it 
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is evident that 82% of the participants-exponents are dedicated to commerce and 13% are artists, 
however, the second objective is doomed to failure due to the results of the first, however, an impor-
tant finding is that, the decolonial interculturality proposed by Gómez Rendón (2021), is about sen-
sory connections with nature to reclaim the colonial, this from art and ritual, which the festival lacks, 
first due to the decimated participation of artists and the second for the exhibitions per se, and even if 
the exhibition exists, they do not fit into the terms of connection for the participants-observers, since 
only the one who performs them is predestined to the aforementioned connection.

Keywords: Arts, Culture, Interculturality, Public Policies, FIAVL.

  INTRODUCCIÓN

En el Ecuador, políticas que fomentan la interculturalidad son la educativa y desde el año 2016 el 
Festival Internacional de las Artes Vivas de Loja (FIAVL), el cual se institucionaliza en el 2019 como 
un espacio de Arte intercultural, motivo por el cual nace el cuestionamiento ¿El Festival Internacio-
nal de las Artes Vivas de Loja, en su modalidad off, es una plataforma de relaciones interculturales?

El interés de este cuestionamiento también parte de la idea de que, Harold Lasswell (1953), 
considerado uno de los padres fundadores del análisis de las políticas públicas, había iniciado 
el estudio de las decisiones con el único fin de mejorar la democracia, en la actualidad hablamos 
sobre gobernanza y vemos cómo cada vez podemos acercar el poder decisionario al pueblo, en 
este sentido, el hecho de crear espacios para las relaciones interculturales es clave, pero ¿fun-
ciona bajo los preceptos mencionados? 

La política intercultural no está formulada en términos de instrumentos como Hood (1986) lo 
menciona, y esto se debe a que se lo toma como concepto intercultural, que no está definido, 
y se lo transversaliza en las políticas, en este sentido, podemos observar este fenómeno en el 
Ecuador (y en los países andinos), en los años 80’ en el sector educativo (Walsh 2000), y que 
nacen y se visibilizan con un significado del “reflejo de la condición cultural del mundo indíge-
na” de cada país (Walsh 2000, 122), cuando en realidad podría tomarse como  “deber de toda 
la sociedad” (Walsh 2000, 122).

El Estado triplemente descentrado (Pierre y Peters 2000), permitió que las políticas intercultura-
les aborden nuevos ámbitos, como el arte, pero, al igual que en la educación, éstas no tenían una 
significación precisa de lo que es la interculturalidad. La teoría muestra estudios que centran a la 
interculturalidad como “espacios de encuentro” entre los autores están: Waldüller (2017); Restre-
po (2014), y Kymlicka (2003), este último con énfasis en abolir las desigualdades; y los que traen 
a colación las dinámicas armónicas de estos espacios como Altmann (2017), entre otros.

En cambio, autores que abordan la interculturalidad-colonialidad como Quijano (2000), Gómez Ren-
dón (2021), Sousa Santos (2011) y Walsh (2002), mencionan que, haciendo énfasis entre clases socia-
les y desarrollo, lo que implica análisis de las teorías de Marx (Quijano 2000), en cambio, el segundo 
se refiere a decolonizar para interculturalizar y la tercera referencia a un “colonialismo sin fin”.
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Con este sucinto análisis se establece una guía que permita entender desde dos aristas la inter-
culturalidad: la primera versa sobre el diálogo, las relaciones y la armonía, y la segunda, sobre 
la colonialidad como se muestra en la Tabla 1: 

Tabla 1. Teoría intercultural

Teoría Variables Teóricos

Interculturalidad

Diálogo, relaciones y armonía
Wiki (2022)
Altmann (2017)

Colonialidad
Quijano (2000)
Gómez Rendón (2021)
Giebeler (2010)

Fuente: Elaborado por el autor.

Según la construcción conjunta, realizada estudiantes del curso denominado “teoría intercultu-
ral”, dictado por Philip Altmann en el 2022, la interculturalidad se la define como:

La interculturalidad es una forma de vida que promueve las relaciones equitativas, 
en contraposición al modelo cultural dominante, mediante la reivindicación y com-
prensión de la diferencia cultural, teniendo en consideración la implementación de los 
enfoques de dialógico y colaboración, las relaciones horizontales y la reflexión para la 
deconstrucción y reconstrucción de significados en cuanto a lo colonial” (Wiki, 2022).

Analizando la definición establecida por los mencionados, se encuentra que: es una “forma 
de vida” es decir, una manera de vivir a la que se establece canales como las “relaciones”, en 
otras palabras, la interculturalidad tiene la necesidad imperativa de la relación entre dos o más 
culturas, a esto se suma el adjetivo “equitativo”, lo que implica que en la interculturalidad debe 
predominar el trato justo sin perjudicar a nadie. 

Ahora, ¿Cómo se logra esto?, los autores mencionan que se lo hace mediante el proceso de 
reivindicación y comprensión de la diferencia cultural, donde el diálogo para las relaciones sea 
la base de todo, éstas deberán ser horizontales y se refieren al mismo sentido de comprensión 
equitativa, es decir, en igualdad de condición sin discriminación o racismo cultural.

En este mismo sentido, una de las críticas al concepto de interculturalidad, muchas de las veces 
catalogado como vacío, es el que analiza Altmann (2017, 1), en “La interculturalidad entre con-
cepto político y one size fits all”. La “talla única” es la frase que titula su crítica, esta se basa en 
que, si pensamos que las culturas son contenedores, las relaciones que pasan entre estos es la 
interculturalidad, pero no1, Altmann (2017, 15), toma la reflexión de Giebeler (2010, 4), la cual 
define a la interculturalidad como “un término analítico para entender relaciones étnicas y cul-

1. Para eso, Giebeler (2010, 19), invita a pensar en la trasculturalidad como “el análisis de procesos sociales bajo la 
globalización, el hablar de diferentes culturas ya no parece adecuado. La Transcultura define un proceso de intercambio a 
todo nivel”.
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turales”, y de ahí que Altmann (2017), parte analizar el rol de Estado con las políticas públicas 
interculturales, sobre todo la educativa, donde concluye que, para éste, todo lo social empieza 
a convertirse en intercultural a razón de un concepto político creado con el fin de satisfacer a la 
población. Altmann (2017, 13), con palabras sencillas ya advierte el significado de intercultura-
lidad al inicio del texto en referencia: “La intercultrualidad es sistemáticamente despolitizada y 
no significa mucho más que un convivir en armonía y diversidad”

Por otro lado, la segunda variable teórica, colonialidad implica un enfoque el cual es tomado del 
libro “El giro decolonial: Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo 
global” de los editores Santiago Castro-Gómez, Ramón Grosfoguel, este enfoque da un giro 
a la idea de que el colonialismo se terminó con las independencias de los Estados-naciones o 
con la guerra fría, y plantea que, estos hechos dieron paso a un colonialismo global, pues en la 
modernidad se germinó nuevas formas de dominación:

Las nuevas instituciones del capital global, tales como el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) y el Banco Mundial (BM), así como organizaciones militares como la 
OTAN, agencias de inteligencia y el Pentágono, todas conformadas después de la se-
gunda guerra mundial y del supuesto fin del colonialismo, mantienen a la periferia en 
una posición subordinada (Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007, 13)

En este sentido, los autores mencionados (2007), concluyen que estas instituciones o también 
denominados “capitalismo global”, resignifican esas exclusiones del pasado (formados en los 
siglos XVI y XVII sobre el colonialismo), y se visibilizan en un Estado posmoderno en “jerar-
quías epistémicas, espirituales, raciales, étnicas y de género, sexualidades desplegadas por la 
modernidad” (Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007, 14), entre otros asuntos.

Quijano (2000, 379), aborda un tema sobre “Colonialidad de las relaciones culturales o intersub-
jetivas”, en él menciona algunas implicaciones que la hegemonía eurocéntrica trae a las relaciones 
interculturales en el mundo del capitalismo colonial-moderno y que se ven visibilizadas en:

Tabla 2. Colonización y la destrucción de la estructura societal

 Destrucción de la estructura societal No logró la total destrucción de la es-
tructura societal

Colonización

La población es alienada a las nuevas cos-
movisiones (saberes intelectuales, medios 
de expresión), en palabras de Quijano 
(2000), “Fueron reducidos a la condición 
de gentes rurales e iletradas”

La cosmovisión (entendida desde su inte-
lectualidad, visión del mundo y estética) no 
se destruyen, aunque existe una hegemonía 
en las relaciones entre colonizadores y colo-
nizados (Quijano 2000).

Fuente: Elaboración a partir de Quijano (2000).

La Tabla 2 permite reflexionar que los países latinoamericanos, si bien fueron despojados o 
culturalizados por la modernidad, estos pueblos aún conservan conocimientos ancestrales, que 
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en el sentido del autor (2000), cabe en términos de no destrucción societal, lo que implicaría 
que nos encontramos ante la imposición hegemónica de la perspectiva eurocéntrica en estas 
relaciones intersubjetivas con los dominados, por otro lado, el análisis de la destrucción total 
no implica a países como los latinoamericanos.

En el mismo sentido decolonial, Gómez Rendón (2021), en capítulo “El arte en la restitución de 
lo real simbiótico: una interculturalidad para el buen vivir”, explora las posibilidades y potenciali-
dades que ofrecen las artes para una educación intercultural, donde descolonizar “cosmovisiones” 
y construir “cosmovivencias” a través del arte es la meta, para tal efecto se necesita el reconoci-
miento político, estético y epistemológico, que, a través del arte y la educación (entendida como 
formal y no formal), puedan delinear nuevos lenguajes y nuevos sujetos (la descolonización).

En cambio, Giebeler (2010) se refiere a los conceptos de Inter, Trans e intraculturalidad, el que 
implica a la presente se manifiesta como “término analítico para entender las relaciones étnicas 
y culturales, de ahí que hay un uso de lo intercultural como término de lucha contra los sistemas 
dominantes occidentales” (Giebeler, 2010, 15), y por otro lado habla también de “tematizar el 
colonialismo interno, cambiar los contenidos de la enseñanza de la historia, incluyendo temas 
de visión del mundo, mundo de vida, situación económica” Giebeler (2010, 15).

Sobre teorías que vinculan el arte.

En cuanto al Arte, esta se considera como una esfera especial de la sociedad que debe tratarse o 
más bien, separase de algo técnico como la artesanía, donde la estética juega un papel prepon-
derante (Altmann 2020), tiene estructuras reglamentarias propias de lo bello – no bello, donde 
los procesos artísticos pasados delinean los futuros (Luhmann 2005), lo que permite definir al 
arte como autónoma.

La distinción de la producción del arte que hace Bourdieu (1992), se clasifica en dos, por un 
lado, que es producida sin demanda específica y la otra que si responde a las mencionadas (en 
las que caben industrias literarias y obviamente sus contratos), invita a pensar en que el esce-
nario propuesto para la investigación tiene una demanda, como ya se lo vio anteriormente, de 
relaciones interculturales, y mas no sobre la necesidad de consumo de demanda, lo que implica 
que lo que se llegue a producir aquí, versa sobre las relaciones y no sobre producción.

Altmann (2020), menciona algunas condiciones para que el arte sea intercultural: a) La inter-
culturalidad artística tiene que ser construida dentro del propio arte; b) El Estado debe apoyar 
en la creación de espacios autónomos de arte; c) el apoyo a la interculturalidad artística podría 
darse desde la educación.

En el Ecuador, políticas que fomentan la interculturalidad son la educativa y desde el año 2016 
con el Festival Internacional de las Artes Vivas de Loja (FIAVL), y que se institucionaliza en el 
2019 como un espacio de Arte intercultural y es motivo por el cual, y luego de haber abordado 
la teoría intercultural, que nace el cuestionamiento básico: ¿El FIAVL es un espacio de relacio-
nes interculturales? 
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La evaluación en términos interculturales es relevante y pertinente ya que puede llegar a con-
firmar la existencia de dicha teoría o, caso contrario, permite establecer guías que reviertan 
el rumbo de la política pública. Asimismo, el hecho de constituirse en una investigación que 
contrasta la teoría con el caso, mediante una metodología, que no implica contacto directo con 
las instituciones o autoridades públicas, sino con la población en lugares abiertos, donde la in-
vestigación se basa en observación participante, le permite ser viable y sin sesgos.

  METODOLOGÍA

En esta investigación se utilizó enfoque mixto, con alcance exploratorio, primero, con el fin de 
establecer y operacionalizar la teoría para la búsqueda de la información, para el primer objeti-
vo se estableció la Tabla 3

Tabla 3. Operacionalización del Objetivo 1

Objetivo Variables Definición teórica-
conceptual Dimensiones

Específico 1: 
Caracterizar la 
población y las 
presentaciones 
artístico-culturales 
del FIAVL

Perfil participante-
exponente

El perfil del participante-
exponente resume las 
características del quehacer 
en el FIAVL

Tipo de exposición: 
Arte; Arte escénica; 
Publicidad; Expresión 
humorística; Comercio; 
Emprendimientos

Perfil 
Sociodemográfico del 
asistente-observante

El perfil sociodemográfico 
resume las características 
sociales y demográficas de 
los asistentes al FIAVL

Lugar de procedencia
Género
Autodefinición étnica
Edad
Nivel de instrucción
Ingresos

Fuente: Elaborado por el autor.

Para el cumplimiento del primer objetivo se utilizó la observación directa no participante y 
encuesta de caracterización, lo que permitió clasificar tanto a los participantes-exponentes en el 
festival, como los participantes-observantes. 

En este mismo sentido se construyó la operacionalización del objetivo 2:
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Tabla 4. Operacionalización del objetivo 2

Objetivo Variables Teóricos Definición teórica-conceptual Dimensiones

Específico 2: 
Identificar 
las relaciones 
interculturales 

Dialogo - 
Relaciones 
- Armonía

Wiki 
Curso 
(2022)

La interculturalidad, es una forma 
de vida que promueve relaciones 
equitativas, en contraposición al 
modelo cultural dominante, mediante 
la reivindicación y comprensión de 
la diferencia cultural, teniendo en 
consideración la implementación de los 
enfoques dialógico y colaborativo, las 
relaciones horizontales y la reflexión 
para la deconstrucción y reconstrucción 
de significados.

Diálogo
Relaciones 
equitativas

Comprensión de la 
diferencia cultural

Altmann 
(2017)

Vivir en armonía y diversidad, con 
derechos (Tierra), donde el Estado se 
encargue de abolir leyes y prácticas 
institucionales que impiden la 
participación igualitaria

Armonía
Diversidad

Participación 
igualitaria

Colonialidad

Gómez 
Rendón 
(2021) 

Descolonizar cosmovisiones y construir 
cosmovivencias a través del arte. 

Reconocimiento 
político
Reconocimiento 
estético
Reconocimiento 
Epistemológico

Quijano 
(2000)

Destrucción total de la estructura 
societal Arraigos de la 

estructura societal Destrucción parcial de la estructura 
societal

Giebeler 
(2010)

tematizar el colonialismo interno, 
cambiar los contenidos de la enseñanza 
de la historia incluyendo temas de 
visión del mundo, mundo de vida, 
situación económica etc. de los 
diferentes descendientes precoloniales

Temas coloniales 
(Visones 
diferentes de la 
historia)
Deconstrucción y 
reconstrucción de 
significados

Fuente: Elaborado por el autor.

El segundo objetivo identifica las relaciones interculturales en el FIAVL, para ello se diseñó los 
instrumentos de recolección de datos2, se realizó encuestas, entrevistas y la ficha de observación 
participante. El trabajo de campo se lo realizó en la ciudad de Loja en el año 2022, donde cada 
año se planifica el festival tanto in como Off, no obstante, como se lo mencionó en el resumen, 
éste trabajo aborda el FIAVL Off en el casco céntrico de la ciudad de Loja3. 

2. Ver anexo 1 y 2 para cada objetivo respectivamente. 
3. Ver Anexo 1. Mapa
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  RESULTADOS

Caracterización de los participantes-exponentes y participantes-observantes del FIAVL.

En este capítulo se presentan los resultados del primer objetivo, como se indicó en la Tabla 3, 
la primera parte concierne a la caracterización de los participantes-exponentes en función de la 
variable clasificadoras de su presentación (que no vincule una participación de observante). En 
cambio, la segunda parte versa sobre la caracterización de la población participante-observante, 
en función de variables establecidas por Flores et. al. (2019), en la misma tabla en mención.

Participantes-Exponentes

La caracterización de la población se plantea desde el enfoque de todo el festival, y como se vio 
en la ley que lo institucionaliza, esto implica desarrollo económico y plataforma para las rela-
ciones interculturales, en este sentido se expone todo lo que presenta el festival para determinar 
en qué medida se apertura espacios de expresiones artísticas para las relaciones interculturales.

Los exponentes se clasifican en todos aquellos que realizan actividades que difieren de la obser-
vación o el disfrute del FIAVL y se los estableció de la siguiente forma:

Tabla 5. Clasificación de los participantes-exponentes

Etiqueta Descripción

Arte Escénica Manifestaciones socio culturales y artísticos y se caracterizan por los 
procesos comunicativos singulares  

Arte
Actividad en la que el ser humano recrea, con una finalidad estética, un 
aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas valiéndose de la 
materia, la imagen o el sonido

Publicidad Empresas privadas que ocupan espacio en las calles destinadas para el 
FIAVL y que se dedican a difundir su quehacer

Emprendimientos Empresas relativamente noveles que el Municipio de Loja autoriza la 
utilización de espacios

Comercio Intercambio de un bien por dinero; y, además de establecer el comercio 
por un servicio como el pintado de uñas entre otros

Expresión humorística Expresiones de humor popular

Fuente: Elaborado por el autor

Partiendo de estas premisas se identifica que existen 280 participantes-exponentes, de los cua-
les se distribuyen de la siguiente manera: 
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Gráfico 1. Frecuencia de participantes-exponentes en el FIAVL

Elaborado por el autor con información del trabajo de campo.

La gráfica demuestra qué, aristas como el comercio representa más de las 4/5 partes de lo 
presentado en todo el FIAVL, esto invita a pensar que la institucionalización mediante la LOI-
FIAVL en lo que refiere “foco de desarrollo económico”, pensado como un espacio para el 
mismo, se está aplicando, no obstante, lo referente a ser un espacio de relaciones interculturales 
mediante la presentación de arte representa el 13%, de la cual se detalla a continuación:

Gráfico 2. Frecuencia de participantes-exponentes del componente Arte en el FIAVL

  Elaborado por el autor con información del trabajo de campo.
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La presentación artística con mayor frecuencia es la pintura con 41%, ésta, comparada con el 
total de lo que se expone en el festival representa el 5%, lo que permite hacer la inferencia que 
el FIAVL se ha enfocado en el comercio de productos que se detallan en el Gráfico 2, más que 
el propio arte (como se mencionó, éste solo representa el 13%).

Gráfico 3. Porcentaje de participantes-exponentes del subcomponente Comercio en el FIAVL

Elaborado por el autor con información del trabajo de campo.

Diferentes puntos de análisis para el Gráfico 3, no obstante, se puede establecer que, si bien es 
cierto que existe un comercio explícito en lo mencionado, algunos de los productos que se co-
mercializan son hechos a mano y comercializados por artesanos (aunque no siempre es la regla) 
como se observa en el Gráfico 4, solo el 35% son productos comercializados por sus fabricantes 
artesanos y responde al 22.5% del total de los participantes-exponentes. 
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Gráfico 4. Frecuencia de Artesanos de los participantes-exponentes del subcomponente 
Comercio en el FIAVL

  Elaborado por el autor con información del trabajo de campo.

Participantes-Observantes

La muestra de observantes se realizó mediante el cálculo muestral4, el cual arrojó un total de 
386 encuestas. Además, se estableció los siguientes parámetros para la caracterización de la 
población observante:

	– Lugar de procedencia (Gráfico 5)
	– Autodefinición racial (Gráfico 6)
	– Género (Texto)
	– Edad con respecto al ingreso (Gráfico 7)

Gráfico 5.  Procedencia de participantes-observantes del FIAVL

   Elaborado por el autor con información del trabajo de campo.

En el gráfico 5, al referirse la procedencia local se hace alusión al cantón Loja, a esto sumado la 
provincia (el resto de los cantones de la Provincia de Loja) da un total de 84%, ahora mediante 
observación directa se notó que, si bien llegaban personas de otras provincias del Ecuador, éstas 
eran Lojanas que residen fuera de Loja, lo que implica que hay un alto porcentaje de personas 
con origen lojano asistiendo al festival.

4. (Ver la introducción sobre el cálculo de la muestra)
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Gráfico 6. Autodefinición étnica de participantes-observantes del FIAVL

   
   Elaborado por el autor con información del trabajo de campo.

El gráfico 6 identifica lo diezmado que es la diversidad en cuanto a la autodefinición étnica, 
esto corrobora la veracidad del Gráfico 5, donde la población lojana, como mayor asistente del 
festiva, es mestiza, el 1% es autodefinido como pueblo kichwa Saraguro.

En cuanto al género este prácticamente se encuentra equitativo, pues existe un 51% para Fe-
menino y 49% para masculino, en cuanto a la edad con respecto a los ingresos se observa en el 
Gráfico 7, el mismo que señala: 

Gráfico 7. Rango de edad con respecto al ingreso económico de participantes-observantes del FIAVL

Elaborado por el autor con información del trabajo de campo.
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La gráfica que antecede permite evidenciar que existe una correlación entre: mayor edad – ma-
yor ingreso, y a su vez, menor edad - menor ingreso. Por otro lado, se puede hacer mención 
que los ingresos económicos que se encuentran en relación con el salario básico en el Ecuador 
($425 para el 2022) tienen mayor frecuencia el rango de edad de 26-40 años. En la siguiente 
tabla se presentan los datos individualizados

Tabla 6. Caracterización de la población por género, edad, nivel de ingresos e instrucción 
formal de los participantes-observantes del FIAVL.

Género
Masculino Femenino

49% 51%

Edad
11 -25 años 26-40 años 41-55 años 56-70 años 71-85 años

20% 50% 20% 9% 1%

Nivel de 
ingresos

Menor de 
$500

De $500 a 
$1000

De 1001 a 
$1500

De $1501 a 
$2000

No sabe / No 
responde

50% 31% 6% 2% 11%

Instrucción
Primaria Secundaria Superior Postgrado No sabe / No 

responde

5% 29% 53% 13% 0%

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas.

Para finalizar el objetivo 1, se puede concluir que el comercio representa el 82% de lo presen-
tado en todo el FIAVL, esto permite inferir que la institucionalización mediante la LOIFIAVL 
en lo que menciona como “foco de desarrollo económico”, se aplica, no obstante, lo referente 
a espacios donde se podría desarrollar la interculturalidad (mediante el arte) es el 13% lo que 
es irrisorio. 

Además, la diversidad de las personas medido en términos de procedencia (Gráfica 5), con su 
diversidad cultural, a su vez, medido en términos de autodefinición étnica podemos observar la 
Gráfica 6, étnica, en la cual obtenemos que, para el primer caso el 78% es población local; 6% 
provincial; 13% nacional y 3% es extranjero; en el segundo aspecto, la autodefinición étnica 
está distribuida en 96% mestizo; 3% blanco; y, 1% del pueblo kichwa Saraguro; lo que implica 
una diezmada diversidad presentada en el FIAVL.

Interculturalidad en el FIAVL

En este capítulo se presenta la información recolectada que permite identificar si el festival es 
una plataforma de relaciones interculturales o no, en este sentido se aborda bajo dos puntos, el 
primero sobre el diálogo, relaciones y armonía y el segundo sobre la decolonialidad según la 
literatura presentada en la introducción.
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Diálogo, relaciones y armonía

El resultado con respecto a la presente variable tiene 3 fuentes de información, el primero hace 
referencia a los participantes-exponentes, el segundo a participantes-observantes y el tercero a 
una ficha de observación-participación, cada uno de estos puntos se valoraron en mediana con 
respecto a una escala de Likert de 1 a 5; donde 1 es considerado poco y 5 es mucho5, en este 
sentido se presenta la Tabla 7, con los resultados obtenidos.

Tabla 7. Percepción de los participantes-exponentes, participantes-observantes y ficha de 
observación-participación de las variables teóricas Wiki (2022) del FIAVL
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1 Diálogo

¿Existe diálogo que vincule más 
allá de una simple conversación 
donde se visibilice la empatía y la 
armonía?

2,20 2,78 2,00 2,33

2 Relaciones 
equitativas

¿Considera que existen relaciones 
equitativas entre los exponentes 
del FIAVL y los observantes?

3,40 3,11 3,70 3,40

3

Comprensión 
de la 
diferencia 
cultural

¿Considera que existe diversidad 
cultural en el FIAVL? 4,20 2,93 1,50 2,87

4

¿Cuán comprensivo se considera 
al observar las diferentes formas 
de arte, de vida o de forma 
general de las diferentes culturas 
que asisten al FIAVL?

4,40 3,30 3,00 3,57

5 ¿Ha sido objeto de racismo 
cultural? 1,00 1,49 2,00 1,5

Elaborado por el autor con información del trabajo de campo.

La dimensión 1 denominada “diálogo” pretende valorar la percepción que tienen los participan-
tes-exponentes, participantes-observantes y del investigador sobre la conversación que se gene-
ra en el FIAVL, es decir más allá de una cordialidad al observar las presentaciones artístico-cul-
turales, en este sentido, el promedio observado en la Tabla 7 es de 2,33, es decir, por debajo 
de la mitad, considerando que, se valora en un sentido lógico que, el participante-exponente es 
quién recepta dicho diálogo, pues si bien, los participantes-observantes pueden iniciar el men-
cionado, son los primeros los que se encuentran receptivos a aquello, pero supieron aclarar que, 

5. Los valores obtenidos se califican de la siguiente forma: de 0.00 a 2.00 = Malo / de 2.01 a 3.00 = regular / de 3.01 a 4.00 = 
bueno / y, de 4.01 a 5.00 = excelente
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existe el diálogo que va más allá pero no es con toda la población y por tal, (la frecuencia) con 
la que ocurre es que obtiene una calificación de 2,20. 

En cuanto a la dimensión 2 “relaciones equitativas”, esta se visibiliza entre las relaciones que 
se da entre los participantes-exponentes y los participantes-observantes, por su concepción, 
los artistas son vistos como creativos y llamativos a los ojos de los no-artistas, en este senti-
do, tal vez pudo haber existido una especie de recelo por parte de los no-artistas o como los 
denominamos en la investigación: participantes-observantes, no obstante, esta perspectiva 
genérica se ve relegada, pues es el segundo promedio valorado con un 3,40 lo que implica un 
0,90 por encima de la mitad, lo que a su vez permite hacer inferencias como que, el diálogo, 
analizado en el párrafo anterior, da paso a evidenciar o percibir las relaciones equitativas 
entre ambos.

La dimensión 3 “comprensión de la diferencia cultural” se evidencia bajo tres tipos de respues-
tas, la primera pretende determinar la existencia de diversidad cultural, en la cual la respuesta 
por parte de los participantes-exponentes es una de las más altas con 4,20, no obstante, alcanza 
un promedio de 2,87 debido a que se establece por parte del investigador una valoración de 
1,50. Esto se debe a que, los participantes-exponentes manifestaron la existencia de grupos es-
tablecidos de artistas que comparten “otros espacios” que difieren del festival, donde conviven 
con artistas de la localidad y amistades a fines a ellos, lo que implica el sesgo de la diferencia 
cultural, por tal hecho y por la evidencia recolectada por la ficha de observación-participación 
se permite valorar de tal forma que el promedio se equilibra (2,87). 

El siguiente componente de la dimensión del acápite anterior tiene que ver con ¿Cuán com-
prensivo se considera al observar las diferentes formas de arte, de vida o de forma general de 
las diferentes culturas que asisten al festival?, en este sentido, como en el párrafo anterior, el 
artista por su naturaleza desarrolla más esta capacidad de comprensión a las diferentes formas 
de arte y demás, en tal virtud es el relejo del 4,40, la más alta puntación por este gremio ex-
ponente, no obstante, la ficha de observación-participación permitió valorar con 3,00 debido 
a que se considera qué, en cierta forma, se conoce la cultura de pensamiento local, además de 
evidenciar gestos de asombro  por parte de los observantes cuando observan artistas de calle 
que no tienen un hogar físico que, cabe de paso mencionar, supieron acotar que “su hogar es el 
mundo”, entonces, si bien no se critica esa forma de vida, pero tampoco es explícito lo com-
prensivo que puede ser, una pregunta para futuras investigación podría abordar el tema de “Si 
estuviese en sus manos, ¿permitiría que su hijo tome rumbos similares a los artistas de calle?, 
donde las respuestas a priori, serían negativas, lo que permitiría recolectar el dato que evidencia 
esa incomprensión en el sentido “comprensión-aceptación”.

En cuanto a la existencia de “racismo cultural” este tiene un promedio de 1,50, en este caso, 
tener una respuesta poco valorada es positivo debido a que mencionar 1 significa “poco”, lo que 
implica inexistencia de racismo, de hecho el racismo cultural es una especie de consecuencia 
de la “no tolerancia” que se tiene de aquello, claro, algunos no son tolerantes pero tampoco 
expresan racismo, en este sentido, los participantes-exponentes valoran lo más bajo posible, es 
decir que para ellos no existió el mencionado tema.
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Sin embargo, quién inclina hacia el valor de promedio es el instrumento de observación-parti-
cipación donde se pudo detectar el desapego hacia algunos puntos de vista, ya sea de comen-
tarios como “-Por qué son tan sucios-, comentaba una señora a otra, haciendo referencia a un 
artista callejero” (Notas de campo, Loja, 26 de noviembre de 2022), donde claramente hacen 
referencia al aspecto físico de algunos de los participantes-exponentes, otra forma que puede 
considerarse como racismo es el hecho de que no tienen público, como se puede observar en 
la Foto 1. Sobre dos jóvenes expresando arte musical, y la Foto 2. Donde expresiones humo-
rísticas abocan a mayor cantidad de público -que dicho de sea de paso, estas expresiones solo 
representan el 1%, (ver Gráfico 2) -, sin embargo, no se podría considerar como racismo sino 
mera expresión de la subjetividad llamativa de cada participante-observante.

Foto 1. Expresiones de racismo cultural hacia expresiones musicales en el FIAVL

Foto del autor.

Foto 0.1. Expresiones humorísticas en el FIAVL

Foto del autor.  
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Las dimensiones del 1 al 5, representadas en la Tabla 7, se establecieron gracias a la construc-
ción colectiva de los estudiantes del curso “Perspectivas teóricas de la interculturalidad”, dicta-
do por el profesor Philipp Altmann en el año 2022, la cual menciona que:

La interculturalidad, es una forma de vida que promueve relaciones equitativas, en con-
traposición al modelo cultural dominante, mediante la reivindicación y comprensión de 
la diferencia cultural, teniendo en consideración la implementación de los enfoques dia-
lógico y colaborativo, las relaciones horizontales y la reflexión para la deconstrucción y 
reconstrucción de significados (Wiki 2022, párr 2).

En este sentido, se debe tener en cuenta que una “forma de vida” hace alusión a intereses, 
opiniones y comportamientos de las personas o grupos de personas, en este mismo sentido, el 
psicólogo Adlerel (1910), lo conceptualizó como las normas tácitas adecuadas por cada persona 
para lograr sus fines, en este sentido, la cita que antecede, menciona que estas nuevas reglas de 
conductas-comportamientos deben basarse en relaciones equitativas, donde se comprenda la 
diferencia cultural, y el camino sea el diálogo.

Contrastando con la información recolectada, si se hace un promedio de estas variables, exceptuan-
do la dimensión #5 (debido a su valoración negativa), se obtiene 3,04 lo que implica que se está en 
condiciones de delinear este nuevo estilo de vida, no obstante, como se lo ha señalado, el hecho de la 
frecuencia es mínimo ya que solo 13% son los que impulsan este aspecto, ahora si consideramos, la 
frecuencia de observación, obtenida mediante la observación directa, ésta es diezmada aún más, para 
muestra la Foto 1 y 2, donde observamos que aspectos no culturales tienen mayor acogida, entonces, 
¿cómo se puede trasmitir estas relaciones equitativas si la frecuencia de acercamiento para el diálogo 
no se da?, la respuesta es que no se puede dar y por tal, no hay interculturalidad.

Continuando con las dimensiones #6. Armonía; #7 Diversidad y #8. Participación igualitaria. 
extraídas de Altmann (2017) tiene los resultados en la Tabla 8: 

Tabla 8. Percepción de los participantes-exponentes, participantes-observantes y ficha de 
observación-participación de las variables teóricas Altmann (2017) del FIAVL
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6 Armonía N/a 2,20 2,78 2,00 2,33

7 Diversidad N/a 2,20 / 
4,20

2,78 / 
2,93 2,00 / 2,00 2,33 / 3,04

8
Participación 

igualitaria
Considera la participación 

igualitaria n/a n/a n/a n/a

Elaborado por el autor con información del trabajo de campo.
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En cuanto a la dimensión #6, Armonía, esta se responde con la dimensión #1, expuesta en la 
Tabla 7, pues aquí se refiere no solo al diálogo, sino a este diálogo-armónico, el cual como 
observamos con los datos extrapolados en la Tabla 8, su promedio es de 2.33, lo que implica 
un adjetivo “regular”, ahora, la ficha de observación-participación permitió prestar atención en 
aspectos armónicos, no obstante, este no era visible en términos de expresiones artísticas sino es 
aspectos como se muestran en la Foto 36, sobre niños expresando su creatividad artística, pero 
que no interculturalizan.

Foto 3. Pintura del subcomponente Comercio en el FIAVL

Foto del autor.  

“Diversidad” responde la dimensión #1 y #3, mostrada y analizada anteriormente, en la cual 
alcanza un promedio de 2,33 y 3.04, lo que implica por un lado el “Regular” ya mencionado y 
“Bueno”, no obstante, pensando bajo dos aristas: la diversidad de las personas como su lugar 
de procedencia y su diversidad cultural medido bajo términos de autodefinición étnica pode-
mos observar el Gráfico 6, sobre la procedencia y el Gráfico 5, sobre su autodefinición étnica 
en la cual obtenemos que, para el primer caso el 78% es población local; 6% provincial; 13% 
nacional y 3% es extranjero; en el segundo aspecto, la autodefinición étnica está distribuida en 
96% mestizo; 3% blanco; y, 1% Pueblo kichwa Saraguro; estos resultados denotan la diezmada 
diversidad en el FIAVL.

Decolonialidad

Para el tema decolonial se hace referencia a los autores expuestos a continuación:

6. Qué en el Gráfico 2.3 corresponde al 24% del subcomponente comercio, uno de los más representativos.
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Tabla 9. Teoría colonial sobre interculturalidad

Variables Teóricos Definición teórica-conceptual Dimensiones

Colonialidad

Gómez 
Rendón 
(2021) 

Descolonizar cosmovisiones y construir 
cosmovivencias a través del arte. 

Reconocimiento político
Reconocimiento estético
Reconocimiento 
Epistemológico

Quijano 
(2000)

Destrucción total de la estructura societal Arraigos de la estructura 
societal Destrucción parcial de la estructura societal

Giebeler 
(2010)

Tematizar el colonialismo interno, cambiar 
los contenidos de la enseñanza de la historia 
incluyendo temas de visión del mundo, 
mundo de vida, situación económica etc. de 
los diferentes descendientes precoloniales

Temas coloniales (Visones 
diferentes de la historia)
Deconstrucción y 
reconstrucción de 
significados

Elaborado por el autor con información del trabajo de campo.

Gómez Rendón (2021, 177), en su capítulo titulado “El arte en la restitución de lo real simbió-
tico: una interculturalidad para el Buen Vivir”, menciona que descolonizar cosmovisiones y 
construir cosmovivencias a través del arte se logra mediante el reconocimiento político, estético 
y epistemológico de otras cosmovisiones (occidentalizaciones) y de sus sistemas de conoci-
miento, atendiendo al desarrollo de lenguajes diversos con distintos soportes sensibles. 

¿Cómo llega a esta conclusión? Es gracias a que el Gómez Rendón (2021), reflexiona que el hom-
bre tiene la capacidad para determinar la vida en la tierra, lo que se conoce como Antropoceno y su 
génesis es con la invención de la agricultura, pues si bien este hecho fue fundamental para el de-
sarrollo, en términos de supervivencia, éste también fue la causa en términos de desconexión de la 
unidad biológica de la vida en la tierra, ya que reordenó nuestra percepción vital, natural y social. 

La consecuencia que Gómez Rendón (2021), cavila es el extrañamiento del ser humano con 
la naturaleza, algo poco debatido pero muy profundo. La salida versa sobre reconocernos in-
feriores a ella, sabiendo que somos la suma de sus partes (la tierra es vida, no somos nada sin 
ella). Los procesos semióticos de la naturaleza con el ser humano se han perdido, pues la lógica 
occidental pone por encima a la razón, la cual solo se basa en términos verificables, y los pro-
cesos semióticos de la naturaleza están en términos sensoriales (Gómez Rendón 2021), y aún 
más profundos que no podemos entender, pero sí receptarlos de alguna manera. El ser humano 
generó una cultura fonocéntrica, grafocéntrica y falocéntrica que ahondó el problema de comu-
nicación con la tierra.

La salida, es devolver al ser humano la capacidad de conexión, y como se mencionó, ésta debe 
ser sensorial y solo el arte y el rito lo permite, solo a través de ellos nos comunicaremos y en-
tenderemos cómo ayudar y devolver esa interrupción en su vida natural de la tierra, y el hecho 
de rescatar estas dos opciones versa sobre desprendernos de la lógica raciona-occidental que 
impide nuestra conexión con la naturaleza (Gómez Rendón 2021).
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Lo epistemológico, estético y político deberá incluir al menos estos dos aspectos:

	– Desarrollo de lenguajes diversos: el festival debe visibilizar, sensibilizar y trabajar con 
nuevos lenguajes y nuevos sujetos, en este sentido, la observación-participación mostró 
que los nuevos lenguajes se trasmiten a través del arte escénico, los cuales, en su ma-
yoría están en el festival In, no obstante, la Universidad Nacional de Loja, presenta en 
espacios Off, como se observa en la Foto 4.  Haciendo representaciones decoloniales al 
sentido tradicional cultural del Ecuador7, pues aquí muestra cómo tradiciones culturales 
representativos del Ecuador visibilizan, sensibilizan y moldean nuevos sujetos, no obs-
tante, Gómez Rendón (2021), es enfático en establecer que los pueblos indígenas son 
quienes han comprendido cómo devolver el diálogo sensorial con la naturaleza, entonces, 
al visibilizar expresiones artísticas representadas por no-indígenas y preparadas para un 
espectáculo, la conexión per se desvanece.

	– Recuperación de espacios familiares y comunitarios perdidos: El festival efectivamente 
es un espacio familiar, la encuesta realizada señala que la asistencia al festival es en com-
pañía de la familia, sin embargo, aspectos como “comunitario perdido” como lo establece 
Gómez Rendón (2021), el festival no cabe en estos términos, puesto que este nace gra-
cias a una serie de configuraciones locales donde grupos como “Escaleta”, “Caja Negra” 
“Loja sobre tablas” dan origen al festival8.

Foto 4. Artes escénicas en el FIAVL

Fuente: Universidad Nacional de Loja.

7. Queda a criterio del lector en análisis de la construcción social sobre el colonialismo en el sentido desde cuándo se vuelven 
las tradiciones coloniales o ancestrales, pues, si bien es cierto este análisis puede ser visto desde el punto de vista de una 
construcción cultural colonial o a su vez una construcción hibridada de la cultura propagada en el Abya Yala y la cultura 
traída por la colonia.

8. Ver Esparza (2023) “¿Festival o mercadillo?: Un análisis de lo intercultural en el Festival Internacional de las Artes Vivas 
de Loja, año 2022”, en su Capítulo 1, parafrasea la entrevista a Jonathan Calva, sobre el origen no institucional del FIAVL
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Continuando con la presentación de resultados, en la variable que aporta Quijano (2000, 342) 
con su texto denominado “Colonialidad del poder y clasificación social” en su apartado “Colo-
nialidad de las relaciones culturales o intersubjetivas”, menciona que: “En las sociedades donde 
la colonización no logró la total destrucción societal, las herencias intelectuales y estética visual 
no pudieron ser destruidas. Pero fue impuesta la hegemonía de la perspectiva eurocéntrica en 
las relaciones intersubjetivas con los dominados” (Quijano 2000, 378).

En este sentido, a priori se conoce que el pueblo kichwa Saraguro, presente en el festival, 
guardaron algunas herencias intelectuales, de igual forma su estética visual representada en lo 
que hoy conocemos como arte y rito -en términos de Gómez Rendón (2021)-, por lo cual, se 
consultó a René Sarango, un artesano de 42 años, originario del pueblo Saraguro, el cual, luego 
de manifestarle la teoría expresada por Quijano (2000), manifiesta que, “las herencias cultura-
les han prevalecido en nuestro pueblo” pero que las relaciones intersubjetivas impuestas por lo 
eurocéntrico, se convierten y adaptan, por lo que no se percibe de esta forma sino más bien son 
una especie de hibridación donde se reconocen con ritos artísticos de agradecimiento al  Dios 
Inti, pero también a “papá Dios” -venido de lo eurocéntrico con la iglesia católica-, por lo que 
invita a pensar en una especie de desarrollo sincrético, no obstante, existen otros puntos de 
análisis que menciona René, por ejemplo la visión eurocéntrica de desarrollo está impregnada 
en el pueblo Saraguro, pero que, estas variables no implican lo que Quijano (2000), reflexiona 
-herencias intelectuales y estética visual- (entrevista, Loja, 25 de noviembre de 2022).

Finalmente, Giebeler (2010), menciona que la interculturalidad nos permite entender las re-
laciones tanto étnicas como culturales y su implicancia es hacia la lucha contra los sistemas 
hegemónicos dominantes, y para tal efecto plantea tematizar lo colonial presentando visiones 
distintas de la historia, es decir la deconstrucción y reconstrucción de los hechos en sentido 
decolonial, algo que Juan Carlos Guaján Ramos, un pintor de 22 años de la ciudad de Otavalo y 
de nombre artístico “Tierras” menciona que él no lo hace a través de su arte y que tampoco ha 
visibilizado algo similar en todo el festival 2022 y tampoco en los otros años. (entrevista, Loja, 
25 de noviembre de 2022).

Se consultó ¿podrías representar algo como la colonización de Cristóbal Colón desde la visión 
indígena nativa? O ¿El día de la tragedia -12 de octubre 1492- y no del descubrimiento?, a lo 
que menciona “Soy artista y vendo lo que la gente compra, aunque me gusta pintar aspectos que 
resalten lo indígena, estoy en un festival y debo aprovechar”, en este sentido, se pudo visibilizar 
obras de figuras religiosas como se observa en la Foto 5 y 6. Y otras extraídas del cine nortea-
mericano, por lo que se concluye que Giebeler (2010) en lo que implica la recontrucciones de 
los hechos no se visibilizan en el festival.
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Foto 5. Expresiones artísticas coloniales 1

Fuente: Juan Carlos Guaján Ramos 2022.

Foto 6. Expresiones artísticas coloniales 2

Fuente: Juan Carlos Guaján Ramos 2022.
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  CONCLUSIONES

 – El comercio representa el 82% de lo presentado en todo el FIAVL, esto permite inferir que la 
institucionalización mediante la Ley Orgánica que Institucionaliza al Festival Internacional 
de las Artes Vivas de Loja, en lo que menciona como “foco de desarrollo económico”, se 
aplica, no obstante, para el desarrollo de la interculturalidad es el 13%.

 – La diversidad de las personas medido en términos de procedencia con su diversidad cultural, 
a su vez, medido en términos de autodefinición étnica podemos observar la Gráfica 5, sobre 
la procedencia y la Gráfica 6, sobre su autodefinición étnica, en la cual obtenemos que, para 
el primer caso el 78% es población local; 6% provincial; 13% nacional y 3% es extranjero; 
en el segundo aspecto, la autodefinición étnica está distribuida en 96% mestizo; 3% blanco; 
y, 1% del pueblo kichwa Saraguro; lo que implica una diezmada diversidad presentada en el 
FIAVL y por tal interculturalidad.

 – La variable teórica Wiki (2022) junto con Altmann (2017) que implica las dimensiones como 
el diálogo, las relaciones y la armonía  señalan un promedio de 3,04 lo que implica que está 
en condiciones de delinear este nuevo “estilo de vida” que se propone, no obstante, como se 
lo señaló, el hecho de la frecuencia es mínimo ya que solo 13% son los que impulsan este 
aspecto, ahora si consideramos, la frecuencia de observación -al mencionado 13%- ésta es 
aún menor, para muestra la Foto 3.1 y 3.2, pues, ¿cómo se puede trasmitir estas relaciones 
equitativas? si la frecuencia de observación, mucho antes del diálogo, no se da, por tal, la 
interculturalidad es mínima.

 – La conexión sensorial a través del arte que Gómez Rendón (2021) menciona como requisito 
para enlazarse con la madre naturaleza está imbricada a expresiones naturales de los pueblos 
originarios (de arte y rito) y que se visibilizan poco en el festival (solo una presentación, 
Foto 4), pero que, aun observando las presentaciones, éstas no caben en los términos del 
autor, esto se debe a que solo quién realiza el arte y rito esta predispuesto a la mencionada 
conexión, pero independientemente de aquello, la realidad del festival muestra que las repre-
sentaciones no son por los pueblos originarios y tampoco se invita a la población a participar 
por lo que no existe interculturalidad en sentido decolonial.
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Anexo 3. Mapa de Loja para el estudio
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  RESUMEN

El uso de un lenguaje claro aporta transparencia a los procesos administrativos y mejora la interac-
ción Estado-sociedad. La incorporación de un lenguaje claro en los rieles comunicacionales entre 
la administración y los administrados, es un desafío institucional que ha sido abordado por dife-
rentes países en la región latinoamericana; y al que Ecuador, no se ha sumado. El presente artículo 
revisa la permeabilidad del discurso sobre lenguaje claro, en los ámbitos normativo, institucional, 
académico y social, mediante la búsqueda avanzada de palabras clave relacionadas a la categoría  
lenguaje claro en leyes, páginas web, repositorios académicos y noticias, respectivamente.

Palabras clave: lenguaje claro, administración pública, discurso, Ecuador

  ABSTRACT

The use of clear language provides transparency to administrative processes and improves 
State-society interaction. The incorporation of clear language in the communication channels 
between the administration and the administered is an institutional challenge that has been ad-
dressed by diff erent countries in the Latin American region; and to which Ecuador has not joi-
ned. This article reviews the permeability of the discourse on clear language, in the regulatory, 
institutional, academic and social spheres, through the advanced search of keywords related to 
the clear language category in laws, web pages, academic repositories and news, respectively.
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  1. INTRODUCCIÓN 

Para White las comunidades son textuales (Roggero 2016), p. 34), para Freire “existir, hu-
manamente, es “pronunciar” el mundo” (1980, p.100) para Chomsky y Otero (comp.) “el 
lenguaje humano es una propiedad de la especie” (2005, p. 92) y para Pedraza la lengua es 
“la construcción cultural más importante de un pueblo” (2019, p. 299). El lenguaje es sin 
duda, una herramienta humana sofisticada que permite la interacción social; en todo caso, 
un presupuesto fundamental para esta interacción, es que ambos interlocutores estén en las 
mismas condiciones de decodificar los sonidos/signos, entender el mensaje y responder en 
conformidad. 

Vilches y Sarmiento ubican al lenguaje administrativo como un lenguaje sectorial; mientras 
que, para Carles Duarte, éste, es un tecnolecto; y para Ramón Sarmiento es de forma prin-
cipal, un lenguaje específico, técnico jurídico; y, de forma secundaria, un lenguaje común. 
Además existe discrepancia respecto de si existe un solo lenguaje administrativo o varios, en 
línea con la multiplicidad de ámbitos que abarca la administración pública: sanitario, edu-
cativo, laboral, fiscal, militar, diplomático, etc. En lo que sí, hay mayor consenso es que, no 
todos los lenguajes de especialidad tienen el mismo tráfico social; hay ciertas especialidades 
que por su naturaleza y contenido entran en contacto con un mayor número de ciudadanos; 
por ejemplo, el lenguaje médico, jurídico o económico, etc. (Pedraza Pedraza 2019, p. 114-
115, 237,241, 276).

En la relación administración-administrado, hay una asimetría de poder a favor de la admi-
nistración pública, armada sobre su trama jerárquica, peso institucional, potestades exorbi-
tantes y poder coercitivo, entre otras prerrogativas. Por otra parte, una comunicación vertical, 
meramente instruccional, atribulada de tecnicismos, contribuirá a profundizar esa asimetría. 
Ante ello, se precisa, repensar las transacciones comunicacionales desde el receptor y no úni-
camente desde el emisor, desde las necesidades ciudadanas y no sólo desde las necesidades 
institucionales. 

El lenguaje claro se refiere a la “intención de hacer que el contenido de un documento escrito 
o de un intercambio oral, bien sea por teléfono o en una oficina institucional, sea comprensi-
ble para el usuario.”(Pedraza Pedraza 2019, p. 108) 

Los documentos administrativos suelen hacer un uso excesivo de eufemismos. La Real Acade-
mia de la Lengua (n.d.), define al eufemismo como “manifestación suave o decorosa de ideas 
cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante.  La Administración usa “circunloquios, 
modificaciones y expresiones sustitutorias”(Raluca 1972, p.1).  Mayor claridad no es sinónimo 
de vulgaridad, los documentos administrativos deben guardar las formas, sin que ello implique 
descuidar lo sustantivo, es decir, la comunicación. El uso de un discurso claro, puede conllevar 
una labor pedagógica respecto de términos técnicos, trámites, efectos legales, etc. (Pedraza 
Pedraza 2019, p.240). 
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Las coordenadas espacio-temporales no siempre coinciden en el acto comunicativo entre Ad-
ministración-administrado, por ende, es importante que los documentos estén redactados en un 
lenguaje claro. Los textos administrativos pueden ser expositivos, argumentativos prescriptivos, 
normativos, reguladores e instruccionales.(Pedraza Pedraza 2019, p.24, 252,269 ) Pero para 
que éstos sean claros, existen manuales que señalan tres momentos básicos en su redacción: 
planear, escribir y revisar; otros manuales adicionan un momento más: validar. La validación 
es un paso importante, no siempre posible; ni siempre deseable; dependerá de la importancia 
del documento y su grado de penetración social. (Departamento Nacional de Planeación de 
Colombia 2019; SFP 2007). 

El lenguaje claro es importante por dos cuestiones principales, la primera se refiere a los dere-
chos; pues, el lenguaje claro mejora el acceso a la información, la participación, transparencia; 
permite la democratización del conocimiento, facilita la rendición de cuentas y el control social 
a la gestión institucional. La segunda cuestión es económica; un lenguaje sencillo reduce la ne-
cesidad de aclaraciones y de intermediarios, lo que, a su vez, disminuye los costos administrati-
vos para ciudadanos y entidades; y conduce a una gestión más eficiente. (Pedraza Pedraza 2019, 
p. 136), por ejemplo, en 1991, en EE.UU se estimó un ahorro de entre 250 y 350 millones de 
dólares al año, si el personal administrativo, leía informes en estilo claro y no en estilo burocrá-
tico. En 1999, ese mismo país ahorró 4.430.000 de dólares, por la traducción de un formulario 
de la Veteran Benefits Administration, a un lenguaje claro.(Amorós Cabrera n.d.)

Los ciudadanos, sin importar su nivel de formación, tienen en mayor o menor medida, limi-
taciones conceptuales frente al lenguaje administrativo, lo que hace necesaria, una tarea de 
alfabetización que permita una comunicación bidireccional entre Administración-administrado. 
(Pedraza Pedraza 2019, p. 113). 

El presente trabajo tiene como objeto revisar si el tema de lenguaje claro ha permeado el discur-
so, específicamente a nivel de las normativas, páginas web institucionales, repositorios digitales 
y noticias ecuatorianas, revisando para ello, la frecuencia de uso de una combinación de pa-
labras tales como lenguaje claro, lenguaje ciudadano, lenguaje llano, plain language, lenguaje 
administrativo, en los formatos indicados. 

En este trabajo, la categoría de administración pública se entiende como estructura que realiza 
gestión y no en su acepción de disciplina científica ni como función del Estado. 

  2. ANTECEDENTES 

En los años 70, en Estados Unidos, nace Plain English Movement como un movimiento por el 
lenguaje claro, impulsado desde las asociaciones de consumidores, en demanda de una redac-
ción comprensible de los documentos públicos, que posteriormente se convertiría en una po-
lítica de gobierno, apoyada en la Ley de Redacción Comprensible (Plain Writing Act) emitida 
en 2010; (Cuesta, Reyes, and Roseth 2019, p. 4) cuyo mayor desafío es sin duda la inmigración 
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y su inherente diversidad lingüística. Actualmente, existen varias asociaciones internacionales 
que impulsan el lenguaje claro, tales como PLAIN (Plain Language Association International), 
Plain Language Group, Plain Language Health, Kleimann, entre otras. (Home - Plain Language 
Association International (PLAIN) n.d.; Home | kleimann n.d.; Plain Language Health n.d.; The 
Plain Language Group n.d.). 

México, fue el primer país de Latinoamérica en impulsar el lenguaje claro mediante la ini-
ciativa Lenguaje Ciudadano impulsada por la Secretaría de la Función Pública y la Oficina 
de la Presidencia para la Innovación Gubernamental, en 2004. Al siguiente año, se creó la 
Red de Lenguaje Claro, integrada por ciudadanos y académicos; en 2006, se reescribieron 
documentos relevantes de 94 instituciones (SFP 2007, p.7).  De hecho, instituciones como 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP 2019), incluyen entre los requisitos para 
reclutar personal, conocimientos sobre herramientas de cómputo, ética, igualdad de género, 
lenguaje ciudadano y otros. Por otra parte, para evaluar el programa Gobierno Cercano y 
Moderno 2013-2018, el país cuenta con un índice de trasnparencia focalizada que se integra 
por 4 indicadores, uno de ellos es el indicador información comprensiva, que tiene una pon-
deración del 36%; junto a otros indicadores como operatividad (10%) pertinencia (24%) y 
calidad (30%). Ello da cuenta que se valora en buena medida, “la publicación de información 
completa y actualizada en el lenguaje claro comprensible y sencillo para el ciudadano” (Go-
bierno de México n.d.)

En Colombia, el lenguaje claro es una política de estado, impulsada desde el Departamento Na-
cional de Planeación, el país cuenta con la Guía de Lenguaje Claro para Servidores Públicos de 
Colombia, laboratorios de simplicidad para traducir documentos públicos de alto impacto a un 
lenguaje sencillo; y un curso virtual de lenguaje claro para servidores públicos. (Departamento 
Nacional de Planeación de Colombia 2019). En Bogotá se llevó a cabo un experimento que 
buscaba conocer si la traducción al lenguaje claro, de un documento administrativo mejoraba 
su comprensión y reducía el número de apelaciones. (Cuesta, Reyes, and Roseth 2019, p.1) Los 
resultados confirmaron que “un lenguaje sencillo y claro disminuyen la carga administrativa.”(-
Cuesta, Reyes, and Roseth 2019, p.18) 

En Argentina, mediante el programa Justo vos, se ha acercado el lenguaje jurídico a los admi-
nistrados, el programa está a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos mediante la 
línea de acción Justicia en Lenguaje Claro, que contiene el componente de Derecho Fácil que, a 
la vez, agrupa los servicios de Ley Simple, Justicia Cerca y Wiki Ius. Ley Simple busca la expli-
cación de la normativa en términos sencillos, Justicia Cerca trata de relacionar el entendimiento 
de la ley con su aplicación; y Wiki Ius es un recurso virtual cooperativo para la generación de 
un glosario jurídico cercano al ciudadano (MJDH Argentina n.d., n.d., n.d., n.d.) En noviembre 
de 2018, se creó la Red de Lenguaje Claro en Argentina, mediante un convenio firmado entre 
Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos y el Honorable Senado de la Nación. La red fue incorporada al Plan Nacional Antico-
rrupción 2019-2023, por su incidencia en la transparencia, gobierno abierto, rendición de cuen-
tas y el control ciudadano. Entre los retos planteados por la red, para 2020 está la incorporación 
de los poderes ejecutivo y legislativo. (Red de Lenguaje Claro Argentina 2019)
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En España, bajo los lineamientos de la Unión Europea, algunos gobiernos autonómicos han  de-
sarrollado instrumentos para incentivar la aplicación de un lenguaje claro: en Murcia el manual de 
Lenguaje y Estilo Administrativo. Redacción de documentos; en Madrid: Manual del Lenguaje ad-
ministrativo o la Guía Breve, Comprender y hacernos entender; sellos de lectura fácil creados por 
el Instituto Lectura Fácil, seminarios, y otras iniciativas. (Instituto de Lectura Fácil n.d.; Pedraza 
Pedraza 2019; SFP 2004). El lenguaje claro se ha convertido en una preocupación multidisciplinar: 
desde el ámbito comunicacional, académico y jurídico; incluso se habla del derecho a comprender 
el Derecho, y el derecho a comprender en general. (Fuenzalida González and Poblete 2018)

  3. SITUACIÓN EN ECUADOR

En Ecuador no existe una política específica que abandere el lenguaje claro, y tampoco existe 
un ente rector encargado para hacerlo. Dentro de la Subsecretaría de la Administración Pública, 
dependiente de la Subsecretaría General de Gestión Gubernamental, dependiente a su vez de 
la Secretaría General de la Presidencia de la República; constan las direcciones de Gobierno 
Abierto; y de Simplificación de Trámites y Mejora Regulatoria, entre otras(Presidencia del 
Ecuador 2019); no obstante, no se observa dentro de las políticas desarrolladas desde estas di-
recciones, una que aborde la necesidad de un lenguaje administrativo claro. 

El lenguaje claro es un prerrequisito de transparencia pública, máxime en una sociedad en la 
que la desconfianza en las instituciones gubernamentales crece y se alimenta con escándalos de 
corrupción, desafortunadamente, cada vez, más comunes. En 2018, apenas un 25% de ecuato-
rianos señalaba confiar en el Gobierno, ligeramente por encima del promedio latinoamericano 
que es de 22%, convirtiendo a la región, en la más desconfiada del planeta (Corporación Lati-
nobarómetro 2018, p.46). Ante este escenario, una mayor transparencia de los actores públicos 
y de sus actuaciones, es fundamental; la incorporación de un lenguaje claro en las actuaciones 
administrativas podría contribuir en este cometido. 

En 2017, 40% de ecuatorianos realizaron trámites en alguna oficina del estado en los últimos 
doce meses, de éstos, el 13,2% solicitaron un documento de identidad o lo renovaron, 1,1% 
accedieron a un programa social, 8,7% accedieron a un servicio de educación o salud, 1% re-
gistraron compraron o vendieron una propiedad inmueble, 0,3% abrieron o cerraron una empre-
sa, 5,8% pagaron impuestos, seguros médicos o contribuciones al sistema de pensiones; 0,2% 
denunciaron un crimen; 2,8% solicitaron un permiso de conducir u otro trámite de transporte; 
7% realizaron otros trámites. El restante 58, 8% no realizó ningún trámite, y el 1% no sabe o no 
responde. Entre los usuarios, el 13,5% están muy satisfechos con dichos trámites y un 5% nada 
satisfecho. (Corporación Latinobarómetro 2017)

El principal canal de atención utilizado por los usuarios, es la vía presencial, con un 35, 1%, le 
sigue el medio telefónico con un 1,7%, en línea o computador con un 1,6%; y el resto se reparte 
entre correo físico, en línea y presencial, correo físico y en línea, teléfono y presencial. El 23,3% 
tuvo que comunicarse una única vez para conseguir el propósito de su visita a la Administración 
Pública, el 15, 5% tuvo que asistir más de dos veces. En relación al tiempo invertido por los ciuda-
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danos en realizar trámites administrativos, tenemos que el 24,2% invirtieron hasta 10 minutos, un 
1,3% invirtió de 11 a 20 minutos, un 0,6% ocupó de 21 a 30 minutos; un 1,6% gastó 31 minutos a 
1 hora; y un 0,1% utilizó entre 1 y 2 horas. (Corporación Latinobarómetro 2017)

Ecuador es un país intercultural y multilingüe, por lo que cualquier política que asuma el reto 
de incorporar un lenguaje claro, deberá también respetar la diversidad de lenguas minoritarias. 
Así mismo, en línea con la política de inclusión y género, sería importante, la incorporación 
de un lenguaje inclusivo hacia mujeres, personas con discapacidad y colectivos de atención 
prioritaria.

3.1. Algunas experiencias

Las experiencias ecuatorianas en el uso del lenguaje claro en la administración pública no res-
ponden a un ente rector ni directriz institucional, son dispersas, desestructuradas, y han surgido 
como iniciativa endógena de algunas entidades administrativas, mencionamos: 

• Sentencias en Lenguaje Claro

Ecuador es miembro de la Cumbre Judicial Iberoamericana, organización que integra los po-
deres judiciales de veintitrés países, una de las estructuras permanentes de esta cumbre es el 
Grupo de Lenguaje Claro y Accesible, este grupo se creó, al comprobarse la “oscuridad y estilo 
barroco de la mayoría de las resoluciones judiciales”(DC del Poder Judicial; DAI y DH de la 
Corte Suprema de Chile 2017, p. 9) Justamente esa oscuridad en torno al lenguaje jurídico, se 
ha intentado aplacar con el Diccionario Jurídico Panhispánico, que es un instrumento de con-
sulta iberoamericana para juristas y no juristas. 

A pesar de la adhesión del país a esta cumbre, y su consecuente relación con el mentado Grupo 
de Lenguaje Claro y Accesible, el discurso del lenguaje claro parece no haber permeado el es-
pacio judicial ecuatoriano, al menos a juzgar por los resultados de la evaluación a jueces.

Dentro del proceso de evaluación integral de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justi-
cia en funciones, se aplicó una metodología de evaluación integral, validada por un Comité de 
Expertos, socializada con veedores ciudadanos y aprobada por el Pleno del Consejo. Esta me-
todología incorporaba criterios cuantitativos, cualitativos, de transparencia y legitimidad. Uno 
de los parámetros de valoración dentro del apartado cualitativo, fue justamente la aplicación de 
un lenguaje claro. Más del 50% de magistrados no consiguieron superar la evaluación. Entre 
los resultados del proceso se detectaron sentencias prefabricadas, injustificadamente largas, 
poco entendibles, con un uso incorrecto del lenguaje. (CNJ 2019a, 2019b; Comercio 2019; El 
Comercio 2019b, 2019a)

Si bien es cierto, el uso del lenguaje claro, ha sido, solo uno de los parámetros a valorar, dentro 
de una matriz mucho más amplia; es de gran importancia, que se atienda el tema, al menos, en 
el campo judicial, para su paulatina incorporación al discurso. 
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Manual de Estilo y Redacción (SENPLADES)

En 2014, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (hoy Secretaría Técnica Planifica 
Ecuador) desarrolló un Manual de Redacción y Estilo, enfocada a la comunicación escrita, en 
su simplificación, mayor comprensión y uniformidad. Se sugiere la traducción de documentos 
relevantes a los idiomas indígenas, lengua de señas y braille. El documento señala que la insti-
tución “utilizará un estilo claro y conciso en sus comunicaciones escritas. La claridad implica 
fácil comprensión y la concisión, economía en la expresión”(SENPLADES 2014, p.9). 

Para alcanzar mayor claridad, el documento insta a preferir vocablos de Hispanoamérica y 
construir oraciones en el orden sujeto/verbo/objeto. La adopción de las indicaciones contenidas 
en el manual es obligatoria para la comunicación interna y externa de esta institución. Pese a 
que el manual, no hace una referencia directa a lenguaje claro, si incorpora lineamientos rela-
cionados a la claridad en el estilo de la redacción de documentos. (SENPLADES 2014).

  4. METODOLOGÍA

Para revisar el grado de penetración del tema lenguaje claro en el discurso, particularmente en 
normativas, páginas web institucionales, repositorios digitales y noticia se ha utilizado una téc-
nica de estadística textual, mediante la combinación de palabras claves (lenguaje claro, lengua-
je ciudadano, lenguaje llano, plain language, lenguaje administrativo/ y similares) como filtro 
de búsqueda avanzada; para rastrear la frecuencia de uso de estas palabras. 

El periodo de revisión, en el caso de normativa, dependiendo de su vigencia; seis años en el 
caso de información institucional (para abarcar los tres años del periodo de la administración 
actual y tres de la anterior), diez años, en el caso de información académica (por su factor de 
permanencia), y un año en el caso de noticias (por su factor de volatilidad). 

  5. RESULTADOS

5. 1. Revisión normativa

La ley es un instrumento de política pública, por ende, nos interesa conocer si las normas naciona-
les vigentes contienen referencias al lenguaje claro; para hacerlo, se  revisaron 8 cuerpos norma-
tivos: Constitución de la República, Código Orgánico Administrativo, Ley Orgánica de Defensa 
del Consumidor, Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, Ley de la Función 
de Transparencia y Control Social, Ley Orgánica de Servicio Público, Ley para la Optimización 
y Eficiencia de Trámites Administrativos, Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública. Se identificaron 39 artículos con una relación más estrecha al tema analizado, en 
los cuales no existía ninguna referencia idéntica a lenguaje claro, aunque se encontraron 12 refe-
rencias próximas o idénticas a claridad y variantes como clara, claros, claras, sin confusiones y 
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fácil entendimiento. Además, se encontraron 3 alusiones a lenguaje sencillo, trámites sencillos y 
1 alusión a lenguaje asequible. Por cuerpo normativo, es la Ley de Defensa al Consumidor, quien 
tiene una mayor frecuencia de uso respecto de términos relacionados a la claridad (5), seguido de 
la Ley para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos (4), Constitución (3), Ley 
Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2) y las Ley Orgánica de Participa-
ción Ciudadana y Control Social y Ley de la Función de Transparencia y Control Social (1); ésta 
última emplea más, términos como transparencia, control y relacionados. 

Cuadro 1. Revisión Normativa
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 Frecuencia de Uso 0 3 1 12  
 Frecuencia de Uso Total 16

Elaboración propia (Ver Anexo 1) 
Fuente: (Asamblea Nacional 2000, 2004, 2010, 2013, 2017, 2018a, 2018b; Asamblea Nacional Constituyente 
2008)

Dentro del análisis normativo, es importante resaltar que la Ley Orgánica de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en su Art. 13, establece de forma explícita que, ante la falta de 
claridad en la información, el ciudadano podrá exigir la debida corrección, y que, si no se hiciese, 
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se podrá solicitar la intervención del Defensor del Pueblo, inclusive se establece la posibilidad de 
destitución previo sumario administrativo, si las autoridades incumplen con esta obligación. 

5.2. Revisión de páginas Web institucionales

Se revisaron las páginas web de 4 instituciones: Presidencia de la República, por ser la respon-
sable de la Administración Pública Central y por haber absorbido las funciones de la Secretaría 
Nacional de la Administración Pública-SNAP; Secretaría Técnica Planifica Ecuador, adscrita a 
la Presidencia, por su rol de coordinar la planificación nacional; Defensoría del Pueblo; por ser 
el ente interventor en caso de oscuridad en la información pública; y finalmente el Ministerio del 
Interior, pues, en la coyuntura política, tiene una posición privilegiada frente a la Presidencia. 

Se utilizó el motor de búsqueda ubicado en la parte superior derecha de las páginas institucio-
nales, aplicando como filtros de búsqueda, combinaciones de palabras relacionadas al tópico 
investigado. Los resultados no fueron positivos para las combinaciones: lenguaje claro, len-
guaje simple, lenguaje asequible. La palabra que aportó mayores resultados en la búsqueda 
fue claridad; aunque revisando los textos generados, se creyó conveniente incluirlos en otras 
categorías semánticas más afines al contenido encontrado; entre estas categorías se incluyen: 
lenguaje inclusivo, lenguaje jurídico, lenguaje técnico, redacción y estilo, entre otras. 

Se identificaron 11 noticias, comprendidas entre 2014 y 2019; que, aunque no abordan directa-
mente el tema de lenguaje claro, revelan algún grado de preocupación gubernamental por el mis-
mo; especialmente, la noticia generada el 14 de octubre de 2014 por la actual Secretaría Técnica 
Planifica Ecuador (anterior SENPLADES), que trata sobre el desarrollo de un taller de Redac-
ción y Estilo “para contar con productos escritos de calidad”. Es importante indicar, que, sólo 4 
de las 11 noticias revisadas corresponden a la gestión del actual mandatario; ello podría deberse, 
en parte, a la absorción de la SNAP; y, por ende, a un debilitamiento del discurso relacionado a 
lenguaje claro, porque un discurso específico de lenguaje claro no ha existido como tal. 
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Cuadro 2. Revisión de Páginas Web Institucionales
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Elaboración propia (Ver Anexo 2)
Fuente: Páginas Web (DP n.d.; Ministerio de Gobierno n.d.; Planifica Ecuador n.d.; Presidencia del Ecuador n.d.)

5.3. Revisión de repositorios académicos digitales

En relación al discurso académico ecuatoriano, se revisaron los repositorios digitales de tres 
universidades de posgrado del país: Universidad Andina Simón Bolívar, Facultad Latinoameri-
cana de Ciencias Sociales-Ecuador y el Instituto de Altos Estudios Nacionales, bajo los siguien-
tes criterios de búsqueda: 
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Criterios de Selección

País Materia/Asunto Rango fecha Palabras Clave

Ecuador Administración Pública 2010-2020 Lenguaje Claro

Respecto de los filtros aplicados, vale indicar que primero se aplicaron los referidos a materia/
asunto, fecha y palabras clave; una vez obtenidos los resultados, se discriminó por país, pues 
las distintas interfaces digitales no permitían esta opción de inicio. Los criterios de búsqueda 
generaron 41 documentos, de los cuales, se identificaron 5, con mayor probabilidad de relación 
al tema de lenguaje claro. En los documentos escogidos, se revisó la frecuencia de uso de pa-
labras afines al tema investigado, determinando que, aunque existen 38 palabras relacionas a 
claridad y 6 a información clara; la combinación lenguaje claro solo generó 1 acierto, así como 
la combinación lenguaje sencillo y lenguaje oscuro, tal como se detalla en la siguiente tabla: 

Cuadro 3. Revisión de repositorios académicos
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UASB 8 3 13 1 1

FLACSO 20 0 -

IAEN 13 2 25 6 1

Total 41 5 38 1 1 6 1
Total de Frecuencia de Uso 47

Elaboración propia (Ver Anexo 3)
Fuente: Repositorios digitales (FLACSO-Ecuador n.d.; IAEN n.d.; UASB n.d.)

Si bien, no se ha hecho una revisión en los repositorios digitales de todas las universidades del 
Ecuador, la dificultad de encontrar bibliografía nacional respecto del tema, nos hace presumir, 
que los hallazgos de esta pequeña muestra de universidades, podrían indicar la tónica general; 
lo que significaría que el problema de la opacidad del lenguaje administrativo y la saturación 
de tecnicismos en el mismo, no sólo, estaría ausente en el discurso institucional sino también 
en el académica. 

5.4. Revisión de noticias digitales

Los medios de comunicación constituyen un poderoso dispositivo de generación de opinión 
pública; los discursos se construyen, se afianzan o se diluyen apoyados por dichos medios. 
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Debido a la gran fluidez de los temas que se abordan mediante los medios de comunicación, 
se ha escogido incluir los siguientes filtros de búsqueda: noticias digitales, de hasta 1 año de 
antigüedad, que contengan las frases: “Lenguaje claro” y “Ecuador”, y que estén contenidos en 
la sección noticias de Google. 

El buscador, generó 20 resultados relevantes; de los cuales, se consideró que solo 1 tenía rela-
ción estrecha con el tema abordado, se trata de una noticia del 29 de octubre de 2019, titulada 
Comité halló fallas recurrentes en condenas, publicada en Diario El Comercio, donde se señala: 

[…] se midió, por ejemplo, que haya coherencia en los argumentos jurídicos usados o 
que se haya aplicado un lenguaje claro1. Durante el trabajo, el Comité Evaluador detectó 
que los fallos se emitían con “términos técnicos y poco entendibles”, que se detallaban 
conceptos legales “de forma errónea” o que no había “coherencia entre los argumentos 
iniciales y la conclusión de una condena (El Comercio 2019a)

Si bien es cierto, una lectura ligera de los resultados obtenidos en esta sección, podría indicarnos 
que el lenguaje claro no es una preocupación ciudadana, al menos, no una, que esté recogida en 
los medios escritos digitales del último año; la realidad, es que, aunque el lenguaje claro como 
discurso, definitivamente no ha permeado los relatos sociales, en el país; ello no significa, que 
un lenguaje administrativo oscuro y atiborrado de tecnicismos no sea un problema. De acuerdo 
al Informe anual de cumplimiento del derecho de acceso a la información “durante el 2018 se 
ha incrementado en un 40% la demanda de información por parte de la ciudadanía” (Defensoría 
del Pueblo 2019, p. 6)  registrándose 140.646 solicitudes; por otro lado “el 85,9% de requeri-
mientos, es decir, 120.910 solicitudes, fueron solicitadas a entidades de la Función Ejecutiva” 
(Defensoría del Pueblo 2019, p. 8) y el 95,5% de solicitudes fueron respondidas (Defensoría 
del Pueblo 2019). Nada dice el informe, sobre los términos en los que se formularon dichas 
respuestas, si usando un lenguaje claro o no. 

  6. CONCLUSIONES

 – A nivel regional, países como México, Colombia, Chile y Argentina, han incorporado el len-
guaje claro dentro del debate administrativo; situación que no ha ocurrido en el caso ecuato-
riano, donde el lenguaje claro es un tema ausente en el discurso, aunque existe una precaria 
incorporación del tema a nivel jurídico, impulsada principalmente por la pertenencia del país 
a la Cumbre Judicial Iberoamericana. 

 – A nivel normativo, la Constitución hace referencia al uso de un lenguaje sencillo como 
garantía básica, en un proceso penal. Otros cuerpos normativos tales como el Código Or-
gánico Administrativo, Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y Ley para la Optimización y Eficiencia de Trámi-
tes Administrativos tampoco hacen referencia directa al tema, aunque abordan importantes 
cuestiones relacionadas con derechos conexos a un lenguaje claro. 

 – Aunque existen experiencias relacionadas a la aplicación del lenguaje claro como las sen-
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tencias claras; todavía no hay una política directriz que aúne los esfuerzos de las entidades 
que conforman la Administración Pública Central y Seccional. Las iniciativas son dispersas, 
desestructuradas, y muchas veces dependientes de las direcciones de comunicación de las 
instituciones; pues todavía se considera el tema como un asunto meramente comunicacional 
y no como un asunto administrativo y de derechos.

 – La interculturalidad, multilingüismo y la inclusión de grupos de atención prioritaria y mu-
jeres; son retos que debe asumir una política pública de lenguaje claro, que capture la rica 
diversidad dialéctica, cultural, etaria y social de los ecuatorianos.  

 – El lenguaje claro es un tema ausente en el discurso académico ecuatoriano. La literatura 
relacionada al problema de la oscuridad del lenguaje administrativo en Ecuador, es prácti-
camente nula. 

 – La presencia de un discurso sobre lenguaje claro en los medios de comunicación digitales 
revisados, es débil; aunque la revisión de otras categorías como trámites engorrosos, o trá-
mites interminables, podrían arrojar resultados diversos. 

 – La adopción del lenguaje claro como discurso es importante porque su visibilidad discursiva 
le puede permitir colarse en la agenda política y posteriormente en la agenda pública para 
finalmente convertirse en política pública. 

 – Entre las tareas pendientes de los decisores públicos constan: reconocer al lenguaje 
claro como un derecho de la ciudadanía e incluir su uso como política de estado que 
privilegie una sintaxis sencilla en la redacción de documentos públicos y reduzca la 
opacidad léxica. 
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El aprovechamiento de los recursos endógenos para 
alcanzar el desarrollo territorial local. Parroquia 

Vilcabamba: un análisis sinergético, año 2023

The use of endogenous resources to achieve local territorial development. 
Vilcabamba Parish: a synergistic analysis, year 2023

  RESUMEN

El objetivo de esta investigación es estudiar el desarrollo territorial de la parroquia Vilcabamba 
con base en las formas de capital que contribuyen al mismo; para cumplir con este objetivo se 
identifi có que existen varias formas de capital las cuales son: económico, social, cultural, huma-
no e institucional; la interacción de estos capitales conforma el capital sinergético. Sabemos que 
el potencial o capital endógeno son los recursos de diferente naturaleza que se pueden aprove-
char en la construcción de un desarrollo sostenible y competitivo de un territorio. Últimamente 
se ha evidenciado en la parroquia una pérdida de identidad cultural, por lo que nos enmarcamos 
en el capital social y cultural, considerando que esto se debe a la presencia de residentes que 
infl uyen directamente con sus nuevas culturas en las generaciones actuales y futuras. Los re-
sultados se presentan a través de las metodologías aplicadas como son la revisión de literatura, 
encuestas, entrevistas y fi chas de observación ejecutadas; a partir de allí se pudo encontrar las 
celebraciones, eventos tradicionales, costumbres y creencias transmitidas generacionalmente, 
sus platos tradicionales y sus prácticas ancestrales que se han ido perdiendo con el transcurso 
de los años.

Palabras clave: desarrollo territorial, capital social, capital cultural, identidad cultural, poten-
cial endógeno.
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  ABSTRACT

The objective of this research is to analyze the territorial development of the Vilcabamba parish 
based on the forms of capital that contribute to it, to meet this objective, it was identified that 
there are several forms of capital, which are: economic, social, cultural, human and institu-
tional; the interaction of these capitals makes up synergistic capital. We know that potential or 
endogenous capital are resources of a different nature that can be used in the construction of 
sustainable and competitive development of a territory. Due to the loss of cultural identity pres-
ent in the parish, we are thus framed in the social and cultural capital, this is due to the presence 
of residents who directly influence current and future generations with their new cultures. The 
results are presented thanks to the applied methodologies such as the literature review, surveys, 
interviews and observation sheets executed. Thus, finding the celebrations, traditional events, 
practices and beliefs passed down from generation to generation, its traditional dishes and an-
cestral practices that have been lost over the years.

Keywords: territorial development, social capital, cultural capital, cultural identity, endogenous 
potential.

  I. INTRODUCCIÓN

El desarrollo territorial abarca aspectos económicos, sociales, culturales y humanos en una región 
determinada. En este sentido, la parroquia Vilcabamba, perteneciente al cantón Loja, se convierte 
en el escenario propicio para examinar como la combinación de capitales impulsa su desarrollo te-
rritorial. Partiendo así de la definición de desarrollo, desarrollo territorial, identidad cultural, pérdida 
de identidad cultural, entre otros, dando lugar al capital sinergético denominado por Boisier (1999) 
como la capacidad societal de promover acciones en conjunto dirigidas a fines colectivos y democrá-
ticamente aceptados, con el fin de obtener así un producto final mayor que la suma de componentes; 
el cual está conformado por nueve formas de capital que interactúan de manera sinérgica, es decir, su 
combinación produce  resultados superiores a la simple suma de sus partes. Definición considerada 
muy importante para esta investigación, ya que la sinergia entre capitales es fundamental para que el 
ser humano pueda llevar a cabo un desarrollo integral y sostenible. Rodríguez (2024)

El planteamiento y desarrollo de esta investigación parte de la necesidad de analizar el desa-
rrollo territorial de la parroquia Vilcabamba con base en las formas de capital que componen 
el mismo, pero enfocándonos en su capital social y cultural debido a la pérdida de identidad 
cultural que se observa en la actualidad debido a la presencia de residentes extranjeros que 
influyen directamente con sus nuevas culturas en las generaciones jóvenes y las futuras. Por lo 
que el concepto de identidad cultural según Molano (2008) encierra un sentido de pertenencia a 
un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, costumbres, valores y creencias. La 
identidad se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia 
del exterior. Convirtiéndose importante debido a que conlleva un sentimiento de pertenencia, 
tanto a nivel individual como dentro de un grupo social, donde se comparten caracteres cultu-
rales, tradiciones, valores y creencias propias de un lugar.

De aquí nace la importancia de esta investigación, que tiene como objetivos identificar las 
formas de capitales que componen el desarrollo territorial como son capital económico, social, 
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cultural, entre otros, y, determinar una propuesta que permita mejorar el desarrollo territorial 
con base en su capital social y cultural debido al problema antes mencionado. El enfoque de 
esta investigación es cualitativo, ya que se enfoca en demostrar las diversas formas de capital 
que influyen directamente en el desarrollo territorial de la parroquia, convirtiéndose en explo-
ratoria debido a la ausencia de investigaciones previas que hayan tratado la problemática en 
cuestión. Además, adopta un enfoque descriptivo para detallar los elementos que constituyen 
las formas de capital especialmente el capital social y cultural, empleando métodos científicos, 
deductivos y técnicas como encuestas, entrevistas y fichas de observación, con el propósito de 
recopilar las perspectivas y opiniones de la población en relación con el tema.

Así mismo el presente articulo tiene la siguiente estructura. La primera parte describe la revi-
sión de literatura relacionada con el tema. La segunda muestra datos obtenidos mediante las 
técnicas antes mencionadas; seguidamente se discuten los resultados obtenidos por la teoría y, 
finalmente se describe las conclusiones pertinentes.

  II. REVISIÓN DE LITERATURA

El desarrollo territorial, de acuerdo con Boisier (1997), es un proceso que involucra la planifi-
cación, gestión y regulación del territorio, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de una región y promover un crecimiento económico sostenible y equitativo, tratán-
dose así de la habilidad de una región para generar, utilizar y distribuir recursos económicos, 
sociales, culturales y políticos de manera justa. Se dice que el desarrollo tiene profundas raíces 
institucionales y culturales, y resulta fortalecido en aquellos territorios que tienen sistemas evo-
lucionados y complejos; siendo así que las estructuras familiares, la cultura y los valores locales 
también condicionan los procesos de desarrollo local (Vázquez, 2004). Todo esto implica cola-
boración y cooperación entre diversos actores tanto públicos como privados, por lo que es nece-
sario crear alianzas para la toma de decisiones y la implementación de estrategias de desarrollo. 

Es así que Boisier (1999), crea el capital sinergético el cual se convierte en la capacidad societal 
de promover acciones en conjunto dirigidas a fines colectivos y democráticamente aceptados, 
con el fin de obtener un producto final mayor que la suma de componentes; en otras palabras 
es el stock de magnitud determinada en cualquier territorio y tiempo, que puede ser alimentado 
por distintas formas de capital que componen el territorio, así como: económico, cognitivo, 
simbólico, cultural, institucional, psicosocial, social, cívico y humano. Rodríguez (2024)

Por lo que, el capital cultural para Bourdieu (1999) son los recursos culturales tangibles e in-
tangibles que poseen las comunidades y que pueden ser utilizados para promover el desarrollo 
territorial, relacionándose con las tradiciones, mitos, creencias, lenguaje, relaciones sociales, 
modos de producción y productos inmateriales que pertenecen a una comunidad. Esta forma de 
capital se puede manifestar en tres formas:

a) Estado incorporado referido a la incorporación y asimilación de las personas, se adquiere de 
manera inconsciente, encubierta y forma parte de sí mismo.

b) Estado objetivado representa medios, bienes materiales que, en esencia, otorgan un efecto for-
mativo a quienes lo poseen, es el caso de escritos, pinturas, monumentos, etc. de los cuales, el 
individuo se apropia simbólicamente y se manifiesta mediante los hábitos y preferencias.
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c) Estado institucionalizado comprende las certificaciones institucionales a las que se hace 
acreedor cada persona durante su trayectoria escolar.

Por otra parte, el capital social de acuerdo con la perspectiva de Fukuyama (1995) es el com-
ponente del capital humano que permite a los miembros de una comunidad confiar el uno en 
el otro y cooperar en la formación de nuevos grupos y asociaciones, convirtiéndose así en un 
recurso intangible que reside en las relaciones sociales entre las personas y que puede ser uti-
lizados para el bienestar de la sociedad. La relevancia del capital social en el desarrollo terri-
torial radica en su capacidad para cultivar y fomentar sinergias entre distintos actores y grupos 
sociales dentro de una región, provocando así que impulse el incremento de la productividad, 
la innovación y la eficiencia en el aprovechamiento de recursos, además, el capital social puede 
contribuir a la resolución de problemas y a la toma de decisiones colectivas que incremente el 
desarrollo local. Es así que, adquiere un papel crucial en el desarrollo territorial, al vincularse 
con la habilidad de las comunidades para abordar desafíos y capitalizar oportunidades en un 
panorama global que cada vez es más competitivo y cambiante, se fomenta y fortalece mediante 
políticas públicas y estrategias de desarrollo basadas en la participación ciudadana y la colabo-
ración, promoviendo la confianza, cooperación y acción colectiva. Rodríguez (2024)

Por otra lado, dentro de una región es imprescindible la identidad cultural ya que forma parte 
del desarrollo del territorio, esta es construida históricamente mediante múltiples aspectos que 
reflejan su cultura, es decir, el lenguaje que actúa como instrumento de comunicación entre los 
miembros de la comunidad; las interacciones sociales que se desarrollan entre los residentes 
y visitantes; los rituales y ceremonias que caracterizan su forma de vida; además de las pautas 
de comportamiento colectivo evidentes en su convivencia cotidiana. Es factible implementar 
estrategias o acciones para fomentar de manera adecuada todos los aspectos relacionados con 
la cultura, como los rituales arraigados en diversas comunidades, estos esfuerzos tienen la meta 
de preservar estas tradiciones y, al mismo tiempo, funcionar como un catalizador de progreso 
económico. (Melo, 2020)

Sin embargo, existe la pérdida de identidad cultural debido al turismo que es un fenómeno com-
plicado que impacta a diversas comunidades y destinos turísticos alrededor del mundo, cuando 
el turismo masivo se establece en una región, pueden surgir conflictos entre la conservación 
de la cultura local y las prácticas turísticas, que con frecuencia buscan ofrecer una experiencia 
exótica o estereotipada para los visitantes. Esto puede dar lugar a una desvirtuación y pérdida 
de las auténticas tradiciones y costumbres; las comunidades locales pueden enfrentar presiones 
para adaptarse a las expectativas y requerimientos de los turistas, lo que podría resultar en la 
adopción de prácticas culturales artificiales o en la excesiva comercialización de sus tradicio-
nes. (Melo, 2020).

Es importante señalar que la Constitución de la República del Ecuador del 2008, expresa que  
las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir so-
bre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la 
libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio 
cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales 
diversas.

Por ello, diversos factores influyen en la pérdida de identidad, un proceso que se extiende cada 
vez más debido a la globalización y los nuevos estilos de vida. Es así que, esta investigación 
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considera fundamental incorporar este apartado para comprender que la identidad, al ser un 
derecho, debe manifestarse y desarrollarse en todas las dimensiones, incluso en el marco del 
actual entorno global de desarrollo. Es importante salvaguardar la historia y las culturas de 
las sociedades como impulsores del progreso en ámbitos sociales, turísticos, económicos y 
medioambientales.

  III. MÉTODOS

a. Área de estudio

La investigación se realiza en la parroquia rural Vilcabamba, perteneciente al cantón y provin-
cia de Loja; es reconocida por sus valores culturales, recursos naturales y atractivos turísticos, 
convirtiéndose en el área de estudio, durante varios meses de investigación, en donde se exami-
nó la sinergia de los capitales que son parte del desarrollo territorial, con especial atención en 
el capital social y cultural.

Figura 1

Mapa de la parroquia Vilcabamba

Nota: Lugar en donde se realizó la investigación contemplando todos los barrios.
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b. Metodología

El proceso metodológico para investigar el desarrollo territorial a partir del análisis sinergético 
de la parroquia Vilcabamba perteneciente al cantón Loja se basa en varios métodos y técnicas. 

Los métodos utilizados incluyen los siguientes:

i. Método exploratorio, debido a la ausencia de investigaciones previas y a la limitada 
disponibilidad de información.

ii. Método descriptivo, para detallar los hechos observados incluyendo características espe-
cíficas de cada forma de capital.

iii. Método analítico, para el entendimiento de las diversas formas de capitales y descubrir 
los componentes de los mismos, además comprender la sinergia entre aquellos.

iv. Método PASC (Potencial Aprovechable, Sostenible y Competitivo), para identificar los 
potenciales de cada forma de capital que son parte del desarrollo territorial de la parro-
quia.

Las técnicas de recopilación de información utilizadas comprenden encuestas dirigidas a los 
oriundos y residentes de la parroquia Vilcabamba para validar la información recopilada, ana-
lizar percepciones y obtener datos esenciales para la investigación, entrevistas a los actores 
claves y finalmente fichas de observación.

c. Resultados

Como punto de partida examinamos las formas de capital que componen el desarrollo territorial 
de la parroquia Vilcabamba mediante el método PASC (Potencial Aprovechable, Sostenible y 
Competitivo) y las entrevistas realizadas a los actores claves de la misma, encontrando así que 
es conformado por las formas de capital establecidas por  Boisier en su teoría “El desarrollo 
territorial a partir de la construcción del capital sinergético”, por ende se expresa en la siguiente 
tabla los potenciales aprovechables, sostenibles y competitivos de cada forma de capital tomada 
en cuenta para esta investigación (económico, social - cultural, humano - institucional).
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Tabla 1 Potencial endógeno de desarrollo de la parroquia Vilcabamba

Formas
de capital

Potenciales / 
componentes Aprovechabilidad Sostenibilidad Competitividad

C
A

PI
TA

L 
E

C
O

N
Ó

M
IC

O

Agricultura: 
cultivo de café, 

frutas, vegetales.
Producción y 

crianza de 
animales.

Comercialización de los 
distintos productos en las 

ferias libres tanto dentro de 
la parroquia como fuera en 
la provincia de Loja. Los 

agricultores realizan el correcto 
uso del suelo para cultivar 

buenos productos que cumplen 
con los estándares de calidad 
apropiados para   el consumo

humano.

Suelo y recursos 
hídricos e idóneos.

Los productos 
agrícolas contienen 

pocos productos 
químicos dando así 

una calidad excelente 
y orgánica. La 

diversidad de cultivos. 
La capacidad de 
acceder a los mercados 

locales y regionales 
por la propia 
producción.

Artesanías y 
productos locales: 

adornos en 
piedra, arcilla, 
etc., bordados, 

artesanías, 
pinturas.

Originalidad y buena calidad 
de los productos, los mismos 

que son vendidos en las 
ferias artesanales y locales 

comerciales, estos son 
comprados por los turistas.

Capital humano 
calificado que 
cuenta con el 
tiempo para la 

elaboración de los 
distintos productos.

Autenticidad, 
originalidad y 

capacidad de llegar a 
los turistas extranjeros 

con productos 
llamativos.

Emprendimiento 
local:

hosterías, 
restaurantes, locales 

comerciales.

Ventas para consumo interno 
(turistas), las hosterías son 
llamativas por los servicios 

que ofrecen (hospedaje, 
hidromasaje, piscinas, comida,

senderismo, etc.).

Atractivos 
turísticos en la 

zona, clima ideal, 
proveedores de 

alimentos, servicios 
para lo turistas, 

transporte.

Buena acogida y 
vistas de la naturaleza 

característica de la 
parroquia.

Formas de 
capital

Potenciales / 
Componentes Aprovechabilidad Sostenibilidad Competitividad

C
A

PI
TA

L 
SO

C
IA

L 
Y

 C
U

LT
U

R
A

L

Relaciones 
sociales: grupos de 
danza, centros de 
capacitación para 
el adulto mayor.

Fomento de las relaciones 
sociales entre oriundos y 

residentes, aunque no existe 
participación de aquellos debido 
a la falta de confianza hacia las 

autoridades de turno. 

Capital humano 
calificado y con el 
tiempo oportuno 
para brindar los 

servicios y elaborar 
los distintos 
productos.

Relación entre 
oriundos y residentes.

Elaboración 
artesanal: 
chamicos, 

procesamiento de 
café, vinos.

Promoción de las actividades 
comerciales en la parroquia, 
venta de estos a los turistas.

Elaboración artesanal 
de productos tanto 
artesanales como 

comestibles.

Tradiciones y 
costumbres: 

religión católica, 
prácticas 

deportivas, fiestas 
religiosas, grupos 

de danza. 

Impulso del desarrollo turístico 
dentro de la parroquia.

Promover la 
organización de los 

ciudadanos. 

Tradición 
manufacturera, 

vínculo con la cultura 
local, son algunas 

de las características 
distintivas de la 

parroquia.
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Formas 
de capital

Potenciales / 
Componentes Aprovechabilidad Sostenibilidad Competitividad

C
A

PI
TA

L 
H

U
M

A
N

O
 E

 IN
SI

T
U

C
IO

N
A

L

Educación: institu-
ciones educativas

La parroquia dispone con 
13 unidades educativas, 

tanto públicas como 
privadas, que ofrecen 

educación inicial, primar 
y secundaria. Además, 

cuenta con una extensión 
del Instituto Superior Tec-

nológico Loja.

Forman parte de creci-
miento económico de 

la parroquia.

No posee

Centros de 
desarrollo: Junta 

Parroquia, Coope-
rativa de Ahorro 
y Crédito “CAC-
VIL”, Fundacio-

nes, Juntas de agua 
potables, Policía 
Comunitaria, etc. 

Fomentan el desarrollo de 
la ciudadanía.

Son aquellas que 
ayudan a garantizar el 

Buen Vivir dentro de la 
parroquia.

Salud: Hospital 
Básico Vilcabam-

ba

Le dan asistencia a la 
población que no cuenta 
con recursos económicos 

para obtener una aten-
ción privada, existe poca 
demanda en este centro 
debido a la ineficiencia 

médica y la mala atención 
que brindad.

No posee

Comunicación: 
radio, televisión, 

internet.

Existencia de los distintos 
servicios de comunica-

ción.

Brinda comunicación 
entre las distintas 

zonas vecinas.
No posee

Nota: Información recabada con base en la entrevistas y fichas de observación ejecutadas.

Es relevante destacar que el capital económico establece una sinergia con las otras formas de 
capital presentes en la parroquia, como el capital social, cultural, humano e institucional, la 
cooperación entre estos diferentes tipos de capital fomenta la innovación, la mejora de la calidad 
de vida de los ciudadanos y promueven un desarrollo sostenible y equitativo en una comunidad, 
los cuales crean un entorno propicio para el crecimiento y el bienestar de los habitantes.

En el desarrollo territorial de la parroquia Vilcabamba los capitales con mayor competitividad 
son el capital social como cultural, pese a ello no son aprovechados en su totalidad debido a 
que se han ido perdiendo con el transcurso del tiempo algunas tradiciones que son parte de 
la identidad cultural de los vilcabambenses por la influencia de nuevas culturas traídas por 
los extranjeros que residen en el lugar, esto corroborado con las encuestas realizadas a los 
ciudadanos, por ello a continuación, se presentan los resultados más relevantes de lo antes 
mencionado.
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Tabla 2 Grado de confianza de la población hacia la autoridad

Confianza

Oriundo Residente Total general

Mucha confianza 12,00% 3,71% 15,71%

En ocasiones 16,00% 8,57% 24,57%

Poca confianza 29,71% 13,71% 43,43%

No confió 7,43% 8,86% 16,29%

Total general 65,00% 35,00% 100,00%

Nota: Información consolidada de las encuestas.

Tanto oriundos como residentes muestran niveles preocupantes de desconfianza en las autoridades 
de turno, donde el 30% de oriundos y el 14% residentes reportan sentir poca confianza en las 
instituciones y líderes que están actualmente en el poder. Por lo que los encuestados manifestaron 
que las autoridades solo dan ofertas de proyectos y no los cumplen en su totalidad causando así 
esta desconfianza, sin embargo, es importante señalar que la población conoce que la máxima 
instancia es la junta parroquial liderada por el presidente, el cual se encarga de apoyar y generar 
obras dentro de la misma.

Tabla 3 Celebraciones que se mantienen hasta la actualidad dentro de la parroquia 
Vilcabamba

Celebraciones

Carna-
val Fiesta de parroquialización

Fiesta en
honor al Sagrado 
Corazón de Jesús

Fiesta en
honor al Señor de la 

Buena Esperanza

Sí 99% 97% 92% 86%

No 1% 3% 8% 14%

Total general 100% 100% 100% 100%

Nota: Información consolidada de las encuestas.

Estos resultados reflejan la importancia de adaptar estas festividades en la vida de la comunidad, 
sin embargo, de acuerdo al criterio de los encuestados se destaca que en las festividades 
religiosas han experimentado una disminución significativa debido a la pérdida de identidad 
cultural local influenciada por los residentes extranjeros, resaltando así que aún siguen siendo 
un atractivo turístico tanto para nacionales como extranjeros. Mencionando que tanto oriundos 
como residentes mayoritariamente no son partícipes de estas celebraciones por la falta de 
tiempo, interés y debido a la atención que deben brindarles a sus emprendimientos que son 
enriquecidos por los turistas.
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Tabla 4. Aspectos culturales que se mantienen hasta la actualidad dentro de la parroquia 
Vilcabamba.

Aspectos culturales
Sí No Total

Gastronomía Oriundo 12% 53% 100%

Residente 7% 28%

Música Oriundo 12% 53% 100%

Residente 7% 28%

Prácticas ancestrales de salud Oriundo 49% 16% 100%

Residente 26% 9%

Catolicismo Oriundo 26% 38% 100%

Residente 16% 20%

 Nota: Información consolidada de las encuestas.

Estas prácticas perdidas abarcan el uso de plantas medicinales, rituales tradicionales, la conexión 
con la naturaleza (especialmente con el agua) y la asistencia a curanderos locales, entre otras. 
Ambos grupos de encuestados indicaron que esta pérdida cultural está relacionada con los 
cambios culturales que han tenido lugar dentro de la parroquia, estos han sido influenciados 
principalmente por la presencia de residentes extranjeros que introdujeron nuevas ideas y 
enfoques en lo que respecta a la salud y otros aspectos de la vida cotidiana.

Tabla 5 Prácticas ancestrales que se mantienen hasta la actualidad dentro de la parroquia 
Vilcabamba.

Prácticas ancestrales

Sí No Total

Elaboración del chamico Oriundo 58% 7% 100%

Residente 29% 6%

Pan de horno de leña Oriundo 50% 15% 100%

Residente 3% 32%

Mingas Oriundo 20% 45% 100%

Residente 11% 24%

La cascarilla Oriundo 7% 59% 100%

Residente 1% 33%

 Nota: Información consolidada de las encuestas.



75
N° 22, Vol. 11 - julio 2024
ISSN: 1390-9045
e-ISSN: 2602-8190

Se puede evidenciar que varias prácticas ancestrales importantes y relevantes dentro de la 
parroquia se han perdido por el ingreso de nuevas culturas introducidas, influyendo así en la 
pérdida de interés de la población más joven en las tradiciones nativas.

d. Discusión

La investigación realizada ha permitido obtener resultados importantes que ayudan a comprender 
con mayor profundidad las formas de capitales que componen el desarrollo territorial de la 
parroquia Vilcabamba, mediante la teoría establecida por Boisier (1999) denominada “El 
desarrollo territorial a partir de la construcción de capital sinergético”, la misma que se refiere 
a un enfoque de desarrollo que se centra en la idea de que el crecimiento y la prosperidad de 
una región o territorio pueden ser impulsados mediante la creación y aprovechamiento de un 
conjunto integrado de recursos, conocimientos y redes, lo que se llama “capital sinergético” 
que abarca nueve formas de capital: económico, cognitivo, simbólico, cultural, institucional, 
psicosocial, social, cívico y humano.

Resaltando que los capitales cívico y simbólico son mantenidos por los oriundos los cuales 
tienen conocimientos sobre su cultura y la transmiten en sus generaciones, lo que les permite 
fortalecer el tejido social y fomentar la cohesión comunitaria, sin embargo, en la actualidad 
esos conocimientos se están dejando a un lado por dejarse influenciar por las nuevas culturas 
extranjeras, causando así una pérdida de identidad cultural. Por otra parte, los capitales 
psicosocial y cognitivo tienen participación dentro del desarrollo territorial de la parroquia, 
pero son utilizados para estudios psicológicos debido a su influencia en el comportamiento 
de las personas y en la construcción de la identidad, y aunque no son objeto principal de esta 
investigación, su comprensión y análisis también son cruciales para una visión integral del 
desarrollo territorial.

Es así que el capital económico tiene mayor incidencia dentro del desarrollo territorial por lo que 
tiene mayor aprovechabilidad y sostenibilidad en la agricultura, artesanías y emprendimientos 
locales, ya que los mismos atraen a los turistas tanto nacionales como extranjeros; por otro lado, 
el capital social y cultural tiene mayor competitividad debido a sus elaboraciones artesanales 
distintivas del lugar, así como sus características distintivas, sus festividades y tradiciones, las 
cuales fomentan un sentido de identidad y cohesión social, sin embargo, no son aprovechados 
correctamente por las autoridades para generar desarrollo local, ya que no le toman la importancia 
necesaria debido a la falta de apoyo por parte de las instituciones públicas, es por esto que los 
ciudadanos van perdiendo su identidad cultural por adoptar y dejarse influenciar por nuevas 
culturas ocasionando que se vaya perdiendo poco a poco las tradiciones propias de la parroquia.

Esta sinergia armoniosa entre los distintos tipos de capitales no solo enriquece la calidad de vida 
de los vilcabambenses, sino que también establece un ejemplo inspirador de cómo un desarrollo 
integral y equitativo puede transformar una comunidad de prosperidad y diversidad cultural, 
como lo indica Boisier (1999) que el capital sinergético promueve acciones en conjunto con 
fines colectivos y democráticamente aceptados, con el fin de obtener un producto final mayor 
que la suma de componentes.
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Es importante resaltar que la sinergia entre estas dos formas de capital (social y cultural) es 
fundamental dentro del desarrollo territorial debido a que permite que la identidad cultural sea 
preservada por los ciudadanos y la cohesión social se fortalezca, ya que de esta manera se tiene 
mayor participación ciudadana en la toma de decisiones y la implementación de proyectos 
dentro de la parroquia, para que los mismos sean ejecutados de manera eficiente, es decir que 
esto impulsa un desarrollo económico sostenible y promueve la responsabilidad compartida 
y el orgullo local. Todo esto ayuda a que el desarrollo territorial sea equitativo, sostenible y 
culturalmente enriquecedor.

Es por ello que, se propone que se fortalezcan el capital social y cultural debido a la falta de 
atención brindada, mediante una propuesta que se enfoca principalmente en:

 – Impulso de la participación comunitaria: Involucrar a la comunidad en la planificación 
y  ejecución de proyectos generando el sentido de pertenencia y responsabilidad, lo que 
permitirá que se de un aumento de la eficacia y la sostenibilidad del territorio.

 – Fortalecimiento de organizaciones sociales: Construir vínculos sólidos entre residentes, 
líderes comunitarios y organizaciones locales, fomentando la colaboración y el intercambio 
de conocimientos.

 – Promover y proteger la cultura local: Los valores tradicionales, la música, la cocina y otros 
aspectos culturales atraen al turismo para generar ingresos adicionales.

 – Fomentar el emprendimiento local: Apoyar a emprendedores locales lo que ayudará a 
estimular  la economía de la parroquia. 

 – Impulso del turismo responsable: La herencia cultural de la parroquia Vilcabamba es un 
motor clave para el desarrollo económico, ya que esto genera empleo y educación para la 
conservación cultural.

 – Fortalecimiento de la educación e investigación: Invertir en programas educativos que 
ayuden a incrementar los conocimientos de la población y promover la investigación para 
incrementar el desarrollo local, empoderando a la comunidad ya que esto facilitara que se de 
un desarrollo sostenible.

e. Conclusiones

Se concluye que los capitales económico, social y cultural son aquellos que son mayormente 
sostenibles dentro del desarrollo territorial de la parroquia Vilcabamba debido a su riqueza 
histórica, cultura distintiva, originalidad de los productos, atractivos turísticos, entre otros, 
permiten que la parroquia sea competitiva dentro del turismo  y la economía local; pese a 
la incorporación de nuevas culturas por parte de los oriundos aún se preserva las tradiciones 
culturales que son llamativas para los visitantes.

Por otro lado, la pérdida de identidad cultural por la afluencia de turistas extranjeros ha provocado 
marcados cambios culturales entre los jóvenes vilcabambenses, afectando directamente su estilo 
de vida y sus perspectivas del futuro. El proceso de cambio cultural conduce a una disminución 
en la comprensión de las tradiciones locales y la aceptación de nuevas culturas. Los jóvenes se 
ven tentados a abandonar los estilos de vida tradicionales en busca de oportunidades económicas 
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relacionadas con el turismo, lo que genera un distanciamiento de su herencia cultural y una 
adaptación a sus nuevos valores y normas.
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  RESUMEN

La violencia política de género es un fenómeno complejo que limita la participación de las 
mujeres en la política. En el ámbito internacional se han desarrollado una serie de instrumentos 
como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos 
Políticos de la Mujer y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establecen la 
igualdad de derechos entre hombres y mujeres y condenan toda forma de violencia que impida 
su participación. En Ecuador, la Constitución, la Ley Orgánica Integral Para Prevenir y Erra-
dicar la Violencia Contra la Mujer y, el Código de la Democracia reconocen y abordan la vio-
lencia política de género. El marco jurídico ecuatoriano defi ne claramente la violencia política; 
tipifi ca tanto las conductas que constituyen actos de violencia política como las sanciones; y, 
establece los órganos competentes para sancionar dichos actos. Se concluye que si bien la jus-
ticia electoral ecuatoriana ha sentado precedentes sancionando de manera signifi cativa hechos 
de violencia política contra mujeres, es crucial promover una cultura política libre de violencia 
que incluya educación y sensibilización, en la que confl uyan todos los sectores de la sociedad 
y la comunidad internacional.

Palabras claves: violencia política, derechos políticos, mujeres, igualdad, reformas legales.

  ABSTRACT

Political gender violence is a complex phenomenon that limits women’s participation in poli-
tics. At the international level, a series of instruments have been developed such as the Uni-

Claudio Arcos, C.  (2019).  MECANISMOS PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO: ECUADOR

La violencia política de género. Marco normativo para la 
prevención y erradicación en Ecuador.

Political gender violence. Regulatory framework for prevention and 
eradication in Ecuador.

Johana Cristina Sarmiento Vélez
Universidad Nacional de Loja
johana.sarmiento@unl.edu.ec
https://orcid.org/0000-0001-6767-6986

Dasna Vered Cueva Calderón  
Universidad Nacional de Loja 
dasna.cueva@unl.edu.ec
https://orcid.org/0009-0001-6654-2190

DOI: https://doi.org/10.54753/suracademia.v11i22.2264

Recibido: 2024-06-14
Revisado: 2024-06-30

Aceptado: 2024- 07- 24
Publicado: 2024- 07- 30

SurAcademia | N° 22, Vol 11 - julio 2024 | ISSN: 1390-9045 | e-ISSN: 2602-8190
Julio - Diciembre 2024 | https://revistas.unl.edu.ec/index.php/suracademia/index

https://doi.org/10.54753/suracademia.v11i22.2264



Sarmiento, J. y Cueva, D. La violencia política de género. Marco normativo para la prevención y erradicación en Ecuador. (2024) 11 (22) 81 - 96

82

versal Declaration of Human Rights, the Convention on the Political Rights of Women and 
the International Covenant on Civil and Political Rights, which establish equal rights between 
men and women and They condemn all forms of violence that prevent their participation. In 
Ecuador, the Constitution, the Comprehensive Organic Law to Prevent and Eradicate Violence 
Against Women and the Democracy Code recognize and address gender-based political vio-
lence. The Ecuadorian legal framework clearly defines political violence; typifies both the con-
duct that constitutes acts of political violence and the sanctions; and establishes the competent 
bodies to sanction such acts. It is concluded that although the Ecuadorian electoral justice has 
set precedents significantly sanctioning acts of political violence against women, it is crucial to 
promote a political culture free of violence that includes education and awareness, in which all 
sectors of society and society come together. international community.

Key words: political violence, political rights, women, equality, legal reforms.

  INTRODUCCIÓN

La conquista de los derechos políticos de las mujeres es una historia de incansables esfuer-
zos para romper con las barreras de desigualdad que no les permitía ser partícipes de la vida 
política de los países. En efecto, las asimetrías en las relaciones de poder entre varones y 
mujeres ha generado escenarios de violencia y cuando estos actos tienden a la desvaloriza-
ción de los femenino frente a lo masculino hablamos de violencia política con enfoque de 
género. 

La violencia política de género consiste en toda acción que tenga como objeto o resultado me-
noscabar, suspender o anular los derechos políticos de mujeres candidatas, militantes, electas, 
designadas o que ejerzan cargos públicos. Se trata de una problemática de radical importancia, 
toda vez que la violencia política no sólo deslegitima la capacidad femenina para tomar decisio-
nes, sino, que le resta coherencia al grupo social, genera desigualdad y debilita la democracia. 
El presente trabajo se circunscribe por lo tanto, en el marco de los derechos humanos, el interés 
público y la consolidación del Estado de democracia. 

El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación ha sido reconocido y 
por ende establecido como un desafío prioritario en los sistemas de protección de los dere-
chos humanos a nivel regional e internacional. En tal virtud, se han promulgado instrumentos 
internacionales de derechos humanos que protegen el derecho de las mujeres a vivir libres de 
violencia -y en específico, a vivir libres de violencia en el entorno político-. En este sentido, 
la presente investigación destaca la prevalencia principalmente de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos (1948); la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer 
(1954); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966); la Convención sobre 
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (1979); la Resolución 
sobre Mujeres y Participación Política de la Asamblea General ONU (2004); la Declaración 
sobre la violencia y acoso político contra las mujeres (2015); y, la Ley Modelo Interamerica-
na sobre Violencia Política contra las Mujeres, por cuanto constituyen las herramientas que 
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orientan a los Estados a impulsar políticas públicas, normativas y estrategias de prevención 
y sanción para erradicar la violencia política de género. La participación de la mujer en los 
asuntos políticos es preponderante, está relacionada con la justicia, la paz, la equidad, la 
libertad y el desarrollo; por lo tanto, los Estados deben cumplir de manera efectiva con las 
obligaciones internacionales que han contraído y actuar con la debida diligencia frente a la 
violencia política ejercida contra las mujeres. 

En el Ecuador la violencia política se genera en diferentes escenarios y bajo diversas formas. 
Reformas legales han permitdo imponer sanciones rigurosas, lo cual refleja un compromiso con 
la protección de los derechos políticos de las mujeres. Sin embargo es preciso trabajar articu-
ladamente para garantizar que el ejercicio de los derechos políticos políticos de las mujeres se 
desarrolle en un entorno libre de violencia.

  METODOLOGÍA

La metodología de la investigación emplea un enfoque exploratorio y descriptivo. Se utiliza el 
método analítico para llevar a cabo una revisión exhaustiva de la literatura académica, informes 
gubernamentales y documentos de organizaciones internacionales relacionados con la violencia 
política. Además, se examina la normativa internacional que establece el marco de protección 
de los derechos políticos de las mujeres, así como la legislación ecuatoriana y las reformas 
destinadas a prevenir y erradicar este fenómeno que coarta y desligitima la participación de la 
mujer en la vida política. Se efectúa un análisis cualitativo de dos casos específicos en Ecuador, 
lo cual facilita una ilustración detallada de la problemática y de las respuestas institucionales. 
La triangulación de métodos y fuentes permite obtener una visión integral y matizada del pro-
blema, proporcionando una base sólida para la formulación de recomendaciones.

Desarrollo

I. Violencia política con enfoque de género. 

La violencia es tan vieja como el mundo; es un problema complejo relacionado con esquemas 
de pensamiento y comportamiento humano. Con frecuencia, ha llegado a designar todo cho-
que, toda tensión, toda relación de fuerza, toda desigualdad, toda jerarquía (Chesnais, 1981, 
como se citó en Blair, 2009). La 49ª Asamblea Mundial de la Salud (1996), adoptó la resolución 
WHA49.25, en la que se declara que la violencia es un problema de salud pública y creciente en 
todo el mundo. Resaltando las graves consecuencias de la violencia, tanto a corto como a largo 
plazo, para los individuos, las familias, las comunidades y los países, la resolución insta a los 
Estados Miembros a que evalúen el problema de la violencia en sus territorios. El primer Informe 
mundial sobre la violencia y la salud (parte importante de la respuesta de la OMS a la resolución 
WHA49.25) resalta la pluralidad de formas en que la violencia puede presentarse en la vida co-
tidiana de las personas. Este fenómeno que alude a actos dañinos se presenta inserto en entrama-
dos de relaciones o contextos diferentes. Martínez (2016), precisa que puede tratarse de violencia 
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juvenil o la violencia masculina si se considera los agentes involucrados en su producción, o; de 
violencia política o la económica si se considera el ámbito social desde el que se presenta. 

La política es una forma específica de comportamiento humano que se relaciona con la dirección 
de una comunidad. Está asociada a la conquista y al ejercicio del poder; atañe al modo en que 
se discuten los grandes asuntos del Estado, a la forma cómo debaten los representantes electos 
por el pueblo (Meza, 2001). Es una actividad humana que se desenvuelve en el espacio público, 
donde se discuten y tramitan intereses contrapuestos o valores y actitudes distintas, que tiene por 
finalidad tomar decisiones colectivas, regular los conflictos y organizar la marcha de la sociedad 
(Estrada y Cerón, 2019). De ello se infiere que intervenir en los asuntos del gobierno, partici-
par en las cuestiones de incumbencia de la colectividad o, ser parte de la toma de decisiones en 
asuntos públicos es hacer política. Prácticamente la política es el centro de toda actividad social 
y colectiva; como tal, en opinión de Hirch-Weber (1972), se trata de una actividad compleja ya 
que su esencia constituye un conflicto de intereses de diversos grupos sociales. En este marco, 
toda tensión, toda divergencia, o toda desigualdad generada en el ámbito de la política, se confi-
gura como violencia política. Se trata de una forma de violencia muy peligrosa que menoscaba 
el ejercicio de derechos políticos; debilita la democracia; y, promueve la desigualdad.  

Democracia, derechos políticos e igualdad son conceptos interconectados que se complementan 
entre sí. La democracia es un sistema de organización y legitimación del ejercicio del poder; es 
un régimen global de participación popular; una forma de Estado que respete los derechos hu-
manos y el imperio de la ley (Borja, 2007). Es la doctrina política favorable a la intervención del 
pueblo en el gobierno y también al mejoramiento de la condición del pueblo (Ossorio, 2012). 
Una democracia verdadera asegura la igualdad política de los ciudadanos; salvaguarda sus de-
rechos fundamentales; otorga coherencia al grupo social, lo mantiene unido. La democracia se 
funda en los derechos políticos, existe en su reconocimiento y deja de existir en su anulación. 
Los derechos políticos son aquellos instrumentos que posee el ciudadano para participar en 
la vida pública, en el poder político y decidir en la vida política del Estado; pertenecen a los 
llamados derechos de primera generación o derechos de libertad, junto a los derechos civiles 
en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (Arandia, et.al, 2021). Son 
aquellas libertades fundamentales que garantizan la participación activa de las personas en 
la vida política. Son prerrogativas irrenunciables que las personas gozan para participar de 
manera individual o colectiva en la toma de decisiones (Franco, 2018). Participar en los asun-
tos políticos; elegir; ser elegido; afiliarse a un partido político; ser consultados, desempeñar 
cargos o funciones públicas, destacan como ese conjunto de facultades que hacen posible la 
participación de los ciudadanos en la vida política del Estado al cual pertenecen y, que permi-
ten el funcionamiento adecuado de un sistema democrático legítimo. La igualdad es un valor 
fundamental de la democracia asociado a los derechos. La igualdad política va más allá de las 
concepciones tradicionales; significa que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y 
deberes y que, por lo tanto, no hay grupos, clases o clases particulares políticamente identifi-
cados en la sociedad (Ruiz, 2002). Este valor no significa que se cancelen todas las diferencias 
o incluso desigualdades de corte económico, social, cultural o físico, sino que ninguna de tales 
diferencias o desigualdades puede legitimar el dominio de unos seres humanos sobre otros y, 
por ende, la preeminencia política de los primeros sobre
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los segundos (Salazar y Woldenberg, 2020). Estos principios y valores, al estar consagrados 
tanto en los ordenamientos jurídicos nacionales, propios de cada país, como en instrumentos 
internacionales, los Estados deban velar por su reconocimiento, respeto y vigencia. 

En un régimen democrático todos estamos llamados a participar activamente en la toma de 
decisiones, sin embargo, con el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres surgen 
ciertos comportamientos basados en elementos de género que tienden a menoscabar sus dere-
chos políticos. Cuando ocurren asimetrías en las relaciones de poder entre varones y mujeres, se 
generan escenarios de violencia y cuando estos actos tienden a la desvalorización de lo femeni-
no frente a lo masculino hablamos de violencia política con enfoque de género. En este marco, 
la violencia política de género responde a todos aquellos actos que se realizan en contra de las 
mujeres para coartar sus derechos políticos e impedir su participación en espacios de poder y 
toma de decisiones. El concepto de violencia contra las mujeres en política es relativamente 
nuevo, sin embargo, las mujeres ya eran víctimas de este tipo de violencia mucho antes de que 
se le diera relevancia y reconocimiento oportuno (Organización de las Naciones Unidas para 
la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres y la Comisión Interamericana de 
Mujeres de la OEA (CIM/OEA), 2020). El “Informe sobre la violencia contra la mujer en po-
lítica” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, señala que la violencia contra 
las mujeres en política, se expresa como un mecanismo de control orientado a expulsar a las 
mujeres de la esfera público-política, restringiendo las condiciones de democratización y con-
virtiéndose en una expresión de resistencia y deslegitimización de la presencia de las mujeres 
en estos espacios (Naciones Unidas [PNDU], 2018, p. 4). Es una amenaza directa a la habilidad 
y disposición de las mujeres para participar en la política (Krook, M & Restrepo, J, 2016). Es 
decir, la violencia política de género es un fenómeno complejo que consiste en invalidar la 
capacidad de las mujeres en el ámbito político, pero sobre todo que, vulvera el ejercicio de los 
derechos políticos de las mujeres.

El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación ha sido reconocido y 
por ende establecido como un desafío prioritario en los sistemas de protección de los derechos 
humanos a nivel regional e internacional, razón por la cual se han promulgado instrumentos 
internacionales de derechos humanos para garaintizar a las mujeres a vivir libres de violencia 
en el entorno político.

II. Contexto normativo internacional.

El derecho a una vida libre de violencia es un derecho humano y como tal, la violencia política 
contra las mujeres constituye una transgresión de los derechos consagrados en una serie de 
compromisos internacionales y legislación en muchos países. 

Luego de la Segunda Guerra Mundial la concepción de los derechos empieza a cambiar y se 
establece que la igualdad de derechos primará sin importar el género. En efecto, la igualdad, 
dignidad y universalidad fueron algunas de las premisas que dieron forma a la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. Este documento elaborado por representantes de todas las 
regiones del mundo y proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París 
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el 10 de diciembre de 1948, marcó un hito en la historia de los derechos humanos. A partir de 
ese momento los Estados asumen el deber de garantizar los derechos y libertades proclamados 
sin distinción alguna por custiones de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra condición. Para garantizar y proteger los derechos de las mujeres se acordó que 
los países miembros de la organización debían poner especial atención en generar acciones 
en favor de ellas, con la finalidad de crear un cambio social que les permita romper con las 
construcciones culturales en torno al rol reproductivo y de servicio en el hogar. Como afirma 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Nada en esta Declaración podrá interpre-
tarse (…) para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de 
cualquiera de los derechos y libertades proclamados (…)” (Organización de la Naciones Unidas 
[ONU], 1948), por tanto, toda persona, hombres y mujeres tienen derecho a participar en el go-
bierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos y, tienen el 
derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos ha inspirado a una serie de tratados inter-
nacionales de derechos humanos, declaraciones y otros instrumentos  jurídicamente vinculan-
tes, que constituyen la base de las actividades actuales de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, pero sobre todo, constituyen el principal marco de protección de los derechos políticos 
de la mujer, conforme se ilustra a continuación.

Deseando poner en práctica el principio de la igualdad de derechos de hombres y mujeres, con-
forme a las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, se concreta la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. Los Es-
tados Miembros de las Naciones Unidas, entre otros, convienen: que las mujeres tendrán derecho 
a votar en todas las elecciones en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación 
alguna; reconocer la capacidad que se les otorga a las mujeres para ser elegidas en las mismas 
condiciones de igualdad que a los hombres; y, que las mujeres tendrán a ocupar cargos públicos 
y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de 
condiciones con los hombres, sin discriminación alguna (ONU, 1954). A raíz de este gran aporte 
las naciones empiezan a darle un giro al aparataje jurídico en materia electoral buscando cumplir 
con los estándares de la convención y eliminar aquellas normativas internas que se contrapongan. 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es un tratado multilateral general adoptado 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200 A (XXI) del 16 de 
diciembre de 1966, que reconoce Derechos civiles y políticos y establece mecanismos para su pro-
tección y garantía. En su artículo 3 expresa: “Los Estados Partes (…) se comprometen a garantizar 
a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en 
el presente Pacto” (ONU, 1966). Este instrumento reafirma el compromiso de garantizar el pleno 
goce de los derechos civiles y políticos de las mujeres sin distinción de los hombres, dándole un 
rol importante en el ejercicio de la democracia dentro de una nación, permitiéndole acceder a la 
libertad de opinión, participación en los asuntos públicos, justicia entre otros. 

El artículo 7 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer (ONU, 1979), establece que los países deben garantizar a las mujeres igualdad 
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de condiciones con los hombres en el derecho a: votar en las elecciones y ser elegibles para to-
dos los organismos públicos; participar en la formulación de la política gubernamental; ocupar 
cargos públicos y desempeñar todas las funciones públicas en todos los niveles de gobierno; y, 
participar en asociaciones y organizaciones no gubernamentales que se ocupan de la vida pú-
blica y política del país. Declaraciones similares se encuentran en la Resolución sobre Mujeres 
y Participación Política de la Asamblea General ONU (2004); la Declaración sobre la violencia 
y acoso político contra las mujeres (2015); y, la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia 
Política contra las Mujeres.

Tabla 1. Normativa internacional de protección de los derechos políticos de la mujer

Tratados-Convenios Establecen: 

Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos (1948 )

Art. 1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados 
en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Art. 21
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, 

directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igual-

dad, a las funciones públicas de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; 

esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que ha-
brán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y 
por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la 
libertad del voto.

Convención sobre los Derechos 
Políticos de la Mujer (1954)

Art. I. Las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en 
igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna.
Artículo II. Las mujeres serán elegibles para todos los organismos pú-
blicos electivos establecidos por la legislación nacional, en condiciones 
de igualdad con los hombres, sin discriminación alguna.

Artículo III. Las mujeres tendrán a ocupar cargos públicos y a ejercer 
todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en 
igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna.

El Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (1966)

Art. 2.- Cada Estado Parte se compromete:

2. (…) a adoptar (…) las medidas oportunas para dictar las disposi-
ciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer 
efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estu-
viesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.

3. (…) a garantizar que:
a) Toda persona (…) podrá interponer un recurso efectivo, aún cuando 
tal violación hubiera sido sometida por personas que actuaban en ejer-
cicio de sus funciones oficiales;



Sarmiento, J. y Cueva, D. La violencia política de género. Marco normativo para la prevención y erradicación en Ecuador. (2024) 11 (22) 81 - 96

88

Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer (1979)

Art. 1. (…) la expresión discriminación contra la mujer denotará toda 
distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por ob-
jeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejerci-
cio por la mujer (…) en las esferas política, económica, social, cultural 
y civil o en cualquier otra esfera.

Art. 2. Los Estados partes condenan la discriminación contra la mujer 
en todas sus formas (…) se comprometen a:
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las 
sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra 
la mujer;
c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre 
una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de 
los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas 
a protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación.

La prevención y erradicación de la violencia política no es beneficioso únicamente para las mu-
jeres, sino, para el desarrollo pleno y completo de un país, el fortalecimiento de la democracia y 
la realización de la justicia. En este afán, los instrumentos internacionales orientan a los Estados 
a impulsar políticas públicas, normativas y estrategias de prevención y sanción para erradicar 
la violencia política de género.

III. Marco normativo del Ecuador que regula la Violencia política de género.

En el Ecuador la reivindicación de los derechos políticos de la mujer ha sido una constante. En 
1924 se registra un hecho de relevancia con la figura de Matilde Hidalgo de Procel, quien -tras 
un firme reclamo- consiguió ser inscrita en el registro electoral. Se trataba de un paso extraor-
dinario para su época, pues, en los asuntos políticos no participaban las mujeres. Su profunda 
conciencia cívica, su tenacidad y capacidad le permitió convertirse en la primer mujer en ejer-
cer su derecho al voto y, más adelante, la primer  mujer en participar  como candidata y ejercer 
funciones como concejala y diputada tras recibir el favor popular. El valor y la trascendencia de 
sus acciones permitió equiparar los derechos políticos de hombres y mujeres; estatuir la base 
misma de la igualdad; y, cimentar las bases del sistema democratico en el Ecuador, pues, la li-
bre e igualitaria participación en la elección de los gobernantes constituye el principio fecundo 
de las democracias. Mujeres indígenas como Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña también 
tuvieron un rol importante en la reconocimiento de los derechos políticos. Estas mujeres tenían 
la firme convicción de que en una sociedad tienen que empeñarse por igual todos los hombres 
y las mujeres conscientes para hacer frente a los problemas. Sus acciones sin duda sentaron un 
fecundo principio de acción para la reivindicación de los derechos de las mujeres, rompiendo 
esquemas de desigualdad y discriminación. 

El Ecuador de hoy se caracteriza por ser uno de los países más garantistas en Latinoamérica en 
cuanto a derechos. Esta afirmación tiene como base la Constitución de la República que entró 
en vigor el 20 de octubre del 2008. Cada una de las disposiciones consagradas en la norma 
suprema se estatuyen para que los derechos sean realmente gozados y efectivamente ejercidos; 
consecuentemente, el quehacer estatal debe asegurar el respeto de los derechos y la revaloriza-
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ción de la dignidad de las personas, dado que uno de los deberes primordiales  del Estado con-
siste en garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en 
la Constitución y en los instrumentos internacionales (Constitución del Ecuador, 2008, Art. 3)

Los principios fundamentales del Estado se establecen en el primer artículo. En este se declara 
que el Ecuador es un Estado democrático. Más que un sistema de organización y legitimación 
del ejercicio del poder, el Estado de democracia lleva implícito un régimen global de partici-
pación popular en el campo de las decisiones políticas (Borja, 2007). Bajo esta concepción, la 
norma suprema protege y garantiza los derechos y libertades de los ecuatorianos y ecuatorianas, 
entre los cuales destacan los derechos políticos. Puntualmente el artículo 61, numerales 1 y 7 
consagran como derechos de participación: “1. Elegir y ser elegidos” y “7. Desempeñar em-
pleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en un sistema de selección y 
designación con criterio de equidad y paridad de género (…)” (Constitución del Ecuador, Art. 
61). Se identifica que en el Ecuador se reconoce y garantiza el acceso al sufragio y demás dere-
chos políticos que le puedan ser otorgados al ser humano tal como lo mandan los instrumentos 
internacionales. 

La violencia política es un problema que se presenta en muchas regiones y que está ganando 
cada vez más atención por parte de diversos actores alrededor del mundo. Ecuador no escapa a 
esta realidad. Mediante prácticas y omisiones que constituyen violencia política se transgreden 
los derechos políticos de las mujeres produciendo impactos negativos en su desarrollo personal 
y profesional, en la trayectoria política y, en las relaciones que se establecen al interior de sus 
familias y comunidades. En estas circunstancias, en el año 2018, como resultado de la ardua 
lucha de las mujeres para que se establezcan acciones que logren transformar aquellos patro-
nes socioculturales y estereotipos que sostienen actos de desigualdad entre hombres y mujeres 
y, se instauren sistemas enfocados a prevenir, erradicar y criminalizar la violencia política de 
género, se promulga la Ley Orgánica Integral Para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra 
la Mujer. Freire (2019), sostiene que en Ecuador la lucha por la tipificación y sanción de la 
violencia política de género ha sido un proceso gradual que responde a la movilización social, 
concientización y sensibilización que han realizado las organizaciones de mujeres a lo largo de 
la historia ecuatoriana. 

La Ley Orgánica Integral Para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra la Mujer define a  la 
violencia  política como aquella violencia cometida directa o indirectamente en contra de las 
mujeres que sean candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, 
defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, o en contra de su 
familia, que tenga como propósito acortar, suspender, impedir o restringir su accionar o el 
ejercicio de su cargo, o para inducirla u obligarla a que efectúe en contra de su voluntad una 
acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones, incluida la falta de 
acceso a bienes públicos u otros recursos para el adecuado cumplimiento de sus funciones 
(LOIPEVCM, 2018, Art. 10, lit. f). Esta definición conceptual que permite comprender el 
alcance de este fenómeno constituye una herramienta para que las mujeres puedan denunciar 
y para que las autoridades puedan actuar de conformidad con los procedimientos que se esta-
blezcan para el efecto. La ley ibídem además crea el Sistema Nacional Integral Para Prevenir 



Sarmiento, J. y Cueva, D. La violencia política de género. Marco normativo para la prevención y erradicación en Ecuador. (2024) 11 (22) 81 - 96

90

y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Este sistema es: “(…) el conjunto organizado y 
articulado de instituciones políticas, planes, programas, mecanismos y actividades orientados 
a prevenir y a erradicar la violencia contra las mujeres, a través de la prevención, atención, 
protección y reparación integral de los derechos de las víctimas” (LOIPEVCM, 2018, Art. 
10). Entre las entidades nacionales y locales que conforman el Sistema consta: el ente rector 
de Educación; el ente rector de Inclusión Económica y Social; los Consejos Nacionales para 
la Igualdad; el Consejo de la Judicatura; la Fiscalía General del Estado; la Defensoría Públi-
ca; y, la Defensoría del Pueblo. Vale recalcar que el Sistema en mención operativiza acciones 
en el ámbito netamente administrativo y no específicamente sobre el tipo de violencia materia 
de análisis. La rectoría del Sistema se le atribuye al ente rector de Justicia y Derechos Huma-
nos y Cultos al cual le corresponde principalmente formular y emitir la política pública, así 
como, formular el Plan Nacional para la prevención y erradicación de la violencia contra las 
mujeres, en coordinación con los miembros del Sistema. Si bien, las políticas públicas son 
aquellas acciones que debe implementar y ejecutar el gobierno para solventar un problema 
público, el Plan Nacional Para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra Las Mujeres: 2019-
2025 no constituye un plan de acción ni contiene estrategias definidas para atender la proble-
mática que ocupa nuestra atención.
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Tabla 2. Normativa de protección de los derechos políticos de la mujer en el Ecuador

Cuerpo normativo Establece: 

Constitución de 
la Repùblica del 
Ecuador (2008)

Art. 1. El Ecuador es un Estado (…), democrático (…).

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:
1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos 
en la Constitución y en los instrumentos internacionales, (…) 

Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos:
1. Elegir y ser elegidos.
2. Participar en los asuntos de interés público.
7. Desempeñar empleos y funciones públicas (…) en un sistema de selección (…) 
democrático, que garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de 
género (…). 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 
perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley:
5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento.

Art. 426.- Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitu-
ción. (…). Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacio-
nales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación.

Ley Orgánica 
Integral Para 
Prevenir y Erradicar 
la Violencia Contra la 
Mujer (2018) 

Art. 2.- Finalidad. (…) prevenir y erradicar la violencia ejercida contra las mujeres, 
mediante la transformación de los patrones socioculturales y estereotipos que natura-
lizan, reproducen, perpetúan y sostienen la desigualdad entre hombres y mujeres, así 
como atender, proteger y reparar a las víctimas de violencia.

Art. 4.- Definiciones. 
1. Violencia de género contra las mujeres.- Cualquier acción o conducta basada en su 
género que cause o no muerte, daño y/o sufrimiento físico, sexual, psicológico, eco-
nómico o patrimonial,
(…) a las mujeres, tanto en el ámbito público como privado. 
9. Discriminación contra las mujeres.- Denota toda distinción, exclusión o restricción 
basada en su ondición de tal, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento de las
mujeres, atentar contra los derechos humanos y las libertades fundamentales en las 
esferas política, económica, social, cultural, o en cualquier otra.
 
Art. 10.- Tipos de violencia. (…) sin perjuicio de lo establecido en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos (…) se consideran los siguientes tipos de vio-
lencia:
f) Violencia política.- Es aquella violencia cometida por una persona o grupo de perso-
nas, directa o indirectamente, en contra de las mujeres que sean candidatas, militantes, 
electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, 
feministas, lideresas políticas o sociales, o en contra de su familia. Esta violencia se 
orienta a acortar, suspender, impedir o restringir su accionar o el ejercicio de su cargo, 
o para inducirla u obligarla a que efectúe en contra de su voluntad una acción o incurra 
en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones, incluida la falta de acceso a bie-
nes públicos u otros recursos para el adecuado cumplimiento de sus funciones.
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No obstante el ritmo de los cambios legislativos e institucionales en el Ecuador, la participación de 
la mujer en la política se ha visto limitada debido a este fenómeno que a vez amenaza la vigencia 
del Estado democrático. El: “Estudio sobre violencia política contra las mujeres en el Ecuador”, 
realizado con el apoyo de ONU Mujeres junto al Instituto de la Democracia, el Consejo Nacional 
Electoral y Fundación Esquel en el año 2019, revela que las prácticas y acciones violentas contra las 
mujeres se manifiestan en todo el ciclo electoral: selección e inscripción de candidaturas, campaña 
electoral, posesión y ejercicio del cargo; siendo la campaña electoral la etapa donde las mujeres están 
más expuestas a la violencia política (ONU Mujeres, 2019). Estudios complementarios refieren que: 
“Las prácticas y acciones violentas se manifiestan, particularmente en los procesos internos de los 
partidos políticos para la selección de candidaturas a cargos de representación popular (…)” (ONU 
Mujeres, 2020, p. 10). El acoso virtual, discursos de odio, difamación, desinformación, disemina-
ción de información privada y deadnamig son actos de acoso y violencia que se materializan en 
redes sociales hacia las mujeres candidatas, electas o a personas cercanas a ellas. Hablamos entonces 
de una violencia política digital que no surge de manera aislada y que se agudiza.

Tomando como punto de partida las investigaciones abordadas, se impulsó la necesidad de 
forlalecer la normativa y estrategias de prevención y sanción para erradicar la violencia política 
de género en Ecuador. De esta manera en el año 2020 la Ley Orgánica Electoral, Código de la 
Democracia es objeto de varias reformas, entre ellas, incluye el concepto de violencia política 
de género (prácticamente el consagrado en el lieral f) del Art. 10 de la  LOIPEVCM), y describe 
los actos que constituyen violencia política de género. 

Tabla 3. Actos de violencia política contra las mujeres según el Art. 280 del Código de la 
Democracia:

No. Son actos de violencia contra las mujeres en la vida política aquellas acciones, conductas u omisio-
nes que, basadas en su género, en el ámbito político:

1. Amenacen o intimiden en cualquier forma a una o varias mujeres o a sus familias, y tengan por objeto o 
resultado anular sus derechos políticos, incluyendo la renuncia al cargo o función que ejercen o postulan;

2. Restrinjan o anulen el derecho al voto libre y secreto de las mujeres;

3.
Realicen cualquier expresión que denigre a las mujeres durante el proceso electoral y en ejercicio de sus 
funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su 
imagen pública, limitar o anular sus derechos políticos;

7. Divulguen imágenes, mensajes o revelen información de las mujeres en ejercicio de sus derechos polí-
ticos, por cualquier medio físico o virtual, en la propaganda político electoral o en cualquier otra (…)

8. Obstaculicen o impidan el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos políticos;

10. Limiten o nieguen arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo político que 
ocupa la mujer (…)

11. Eviten por cualquier medio que las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos asistan a cualquier 
actividad que implique la toma de decisiones (…);

12. Restrinjan el uso de la palabra de las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos, impidiendo el dere-
cho a voz (…); y,

13. Impongan por estereotipos de género la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones 
de su cargo o posición o que tengan como resultado la limitación del ejercicio de la función política
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Las conductas u omisiones en contra de las mujeres basadas en su género en el ámbito político 
constituyen infracciones electorales muy graves serán sancionadas con multa desde veintiún 
salarios básicos unificados hasta setenta salarios básicos unificados, destitución y/o suspensión 
de derechos de participación desde dos hasta cuatro años. Así lo establece el numeral 14 del 
artículo 279 de la ley electoral.

	• Justicia Electoral en el Ecuador.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) es el órgano de la Función Electoral encargado de ad-
ministrar justicia en materia electoral. Con las reformas introducidas al Código de la Democra-
cia, el TCE se establece como la principal línea de defensa a nivel nacional para la protección de 
los derechos y las libertades individuales de las mujeres. Efectivamente, una respuesta judicial 
idónea resulta indispensable para que las mujeres víctimas de violencia cuenten con un recurso 
adecuado ante las agresiones sufridas y evitar así la impunidad. Con base en la facultad regla-
mentaria el Tribunal Contencioso Electoral expidió el “Reglamento de Trámites del Tribunal 
Contencioso Electoral”, mediante resolución PLE-TCE-1-04-03-2020 publicado en el Registro 
Oficial Nro. 424 del martes 10 de marzo de 2020. Este instrumento regula precisamente la acti-
vidad procesal en materia electoral, con observancia del debido proceso, la tutela efectiva y la 
seguridad jurídica.

En respuesta a dos casos en específicos de violencia política ocurridos en Ecuador, el TCE ha 
establecido jurisprudencia sobre violencia política de género a través de las causas Nro. 024-
2022-TCE y 026-2022-TCE. La causa No. 024 estipula la sanción de veinticinco salarios bá-
sicos unificados y la suspensión de derechos políticos de participación por dos años. Mientras 
que, la causa 026 conlleva la destitución del cargo de Alcalde, la suspensión de los derechos po-
líticos de participación por dos años y una multa económica de veinticinco salarios unificados. 
A estas sanciones se suman talleres de capacitación, disculpas públicas, entre otras medidas. 

Las sanciones impuestas en ambos casos son claras y específicas; denotan un enfoque riguro-
so para abordar la violencia política. La aplicación de estas sanciones refleja un compromiso 
con la protección de los derechos políticos de las mujeres, así como, el fortalecimiento de la 
justicia electoral. La creación de jurisprudencia en estos casos constituyen precedentes y una 
base sólida para hacer frente a los casos de violencia política de género. Las sanciones, aunque 
necesarias deben complementarse con iniciativas amplias para promover la igualdad de género 
y la eliminación de la violencia. El reto está en construir una cultura política libre de violencia 
que incluya educación, sensibilización y reformas estructurales en la que confluyan todos los 
sectores de la sociedad y la comunidad internacional. 

  CONCLUSIONES

Los Estados tienen el deber ineludible de revisar y actualizar permanentemente las normas para 
enfrentar aquellas prácticas que tengan como objeto o resultado menoscabar, suspender o anu-
lar los derechos políticos de mujeres candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan 
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cargos públicos. Asegurar mecanismos de denuncia efectivos y accesibles para casos de violen-
cia política de género es fundamental.

La activación de las instituciones encargadas de formular las políticas, planes, programas, me-
canismos y actividades orientadas a prevenir y a erradicar la violencia contra las mujeres es 
crucial. En este proceso, la participación directa y protagónica de las mujeres es imprescindible 
para transformar situaciones estructurales de violencia y responder de manera eficiente ante 
esta problemática.

Se debe adoptar mecanismos de concientización y sensibilización dirigidos a la ciudadanía para 
la erradicación de patrones sociales y culturales que favorecen la discriminación y violencia 
contra las mujeres en la política
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  RESUMEN

Este estudio se enfocará en explorar cómo el proceso migratorio afecta la prevalencia y las for-
mas de violencia de género entre mujeres migrantes en Ecuador. Se analizarán las experiencias 
de violencia antes, durante y después de la migración, resaltando las condiciones particulares 
que enfrentan las mujeres migrantes y cómo estas condiciones pueden amplifi car o modifi car 
las dinámicas de violencia de género. Se aplicará un enfoque interseccional para comprender de 
manera más integral esta problemática. A través de la pregunta de investigación: ¿De qué mane-
ra incide la violencia de género en niñas, mujeres, cuerpos femeninos y feminizados dentro del 
proceso migratorio? Para dar respuesta a esta interrogante se utilizó metodología de carácter 
cualitativa a través de la revisión bibliográfi ca y búsqueda de testimonios en primera persona 
que den cuenta la forma en que la violencia de género se articula con la migración en cuerpos 
de mujeres, cuerpos femeninos y feminizados. 

Palabras clave: Mujeres, Violencia de Género, Migración. 

  ABTRACT

This study will focus on exploring how the migration process aff ects the prevalence and forms 
of gender-based violence among migrant women in Ecuador. It will analyze the experiences 
of violence before, during, and after migration, highlighting the specifi c conditions faced by 
migrant women and how these conditions can amplify or modify the dynamics of gender-based 
violence. An intersectional approach will be applied to provide a more comprehensive under-
standing of this issue. Through the research question: How does gender-based violence impact 
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girls, women, female bodies, and feminized bodies within the migration process? To answer 
this question, a qualitative methodology was used through a literature review and the search for 
first-hand testimonies that reveal how gender-based violence is articulated with migration in 
women’s bodies, female bodies, and feminized bodies.

Keywords: Women, Gender Violence, Migration.

  METODOLOGÍA 

Para abordar la problemática de la migración y la violencia de género y sus repercusiones en 
las mujeres migrantes en Ecuador, se ha adoptado una metodología cualitativa desde las cien-
cias sociales. Este enfoque permite una comprensión profunda de las experiencias vividas y las 
dinámicas complejas asociadas con la violencia de género en cuerpos femeninos y feminizados. 
La principal herramienta de investigación utilizada ha sido la revisión bibliográfica, a través de 
la cual se han examinado artículos académicos, informes y estudios previos que abordan temas 
de violencia de género y migración, incluyendo voces en primera persona de mujeres migrantes 
y perspectivas de teóricas feministas reconocidas. La literatura revisada incluye trabajos de au-
toras como Diana Maffía, quien se ha destacado por su análisis en torno a la violencia de género 
y los derechos de las mujeres, y Susanne Willers, cuya investigación se enfoca en las dinámicas 
sociales y el impacto de las experiencias migratorias en las mujeres latinoamericanas, poniendo 
énfasis en México y Centroamérica. 

La revisión bibliográfica se ha realizado con el objetivo de identificar y analizar las condiciones 
específicas en las que se encuentran las mujeres migrantes y cómo estas condiciones pueden 
exacerbar o transformar las dinámicas de violencia de género. Para ello, se ha priorizado la 
inclusión de estudios que presenten testimonios en primera persona, ya que estos proporcionan 
una visión integral y crítica de las vivencias de las mujeres migrantes. El proceso de selección 
de la literatura implicó la búsqueda exhaustiva en bases de datos académicas y bibliotecas 
digitales, utilizando palabras clave relacionadas con la migración, la violencia de género, y el 
enfoque interseccional. Se consideraron publicaciones en español e inglés para garantizar una 
perspectiva amplia y variada.

La revisión de estos textos permitió no solo la comprensión de la teoría existente, sino también 
la identificación de vacíos en la investigación que este estudio busca abordar. Además, se uti-
lizaron métodos de análisis cualitativo para interpretar los datos recogidos, prestando especial 
atención a cómo la violencia de género se articula con la experiencia migratoria en cuerpos de 
mujeres, cuerpos femeninos y feminizados. Esta metodología cualitativa, fundamentada en una 
exhaustiva revisión bibliográfica y el análisis de testimonios en primera persona, proporciona 
una base sólida para entender las complejas interacciones entre la violencia de género y la mi-
gración, y sus repercusiones en la vida de las mujeres migrantes en Ecuador.
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  CONTEXTO

Según la Fundación Ayuda en Acción, la migración de mujeres ha sido una realidad persistente 
durante décadas, con el 2021 dejando una huella sombría al presenciar a más de 272 millones 
de personas abandonando sus tierras, destacando el dato impactante de que la mitad de ellas 
eran mujeres (AEA 2023). Aunque no se disponga de datos precisos sobre la migración indoc-
umentada de tránsito, las cifras de detenciones proporcionadas por el Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) ofrecen una aproximación a la magnitud de este fenómeno (Segob, INM y UPM, 
2013b). De acuerdo con las estadísticas de 2013, en México se detuvieron 86,929 personas, con 
el 94% proveniente de Centroamérica. Del total de centroamericanos deportados en ese año 
(68,162), el 15.6% eran mujeres y el 84.4% hombres (Segob, INM y UPM, 2013b).

El marco de la migración de tránsito a nivel macro se ve influenciado por tres factores fun-
damentales. En primer lugar, las políticas migratorias restrictivas en México, Ecuador, Perú, 
Colombia y Estados Unidos impulsan a las personas indocumentadas a buscar rutas más arries-
gadas (Castro Soto, 2010; CIDH y OEA, 2013; Slack y Whiteford, 2010). En segundo lugar, la 
escalada de violencia en la mayoría de los países latinoamericanos derivada de la guerra contra 
el narcotráfico y la complicidad de las autoridades con el crimen organizado agrega peligros al 
tránsito migratorio (CNDH, 2009 y 2011; Castro Soto, 2010; CIDH y OEA, 2013). 

Por último, los contextos sociales y económicos en los países de origen, afectados por la crisis 
y la inestabilidad política posterior a los conflictos armados regionales, también influyen en la 
migración (PEN, 2011; PNUD, 2013; Pineo, 2013; Orozco y Yansura, 2014). En este sentido, la 
realidad actual de la migración se ve marcada por el aumento del control territorial por parte de 
grupos delictivos como los Zetas y su colaboración con otras organizaciones criminales, como 
los Maras, para controlar el tráfico de migrantes (Tourliere, 2013). Si pensamos en Ecuador, 
también existen grupos que controlan los flujos migratorios, que se han ido aumentando durante 
los últimos cinco años debido también a los factores anteriormente mencionados.

 Las rutas de migración indocumentada coinciden con la infraestructura utilizada por la delin-
cuencia organizada para el narcotráfico. Las experiencias de abuso y violaciones a los dere-
chos humanos durante el tránsito por México incluyen extorsión, secuestro, trabajo forzado, 
trata de personas, asalto y violación sexual, con un impacto desproporcionado en las mujeres 
migrantes (CNDH, 2009 y 2011; CIDH y OEA, 2013). Investigaciones también revelan que 
seis de cada diez mujeres migrantes sufren algún tipo de acoso o abuso sexual a lo largo 
de su trayecto (Amnistía Internacional, 2010). A pesar de que tradicionalmente las mujeres 
migrantes eran vistas como acompañantes silenciosas de sus esposos, la percepción ha evolu-
cionado con el tiempo. Actualmente, cada vez más mujeres buscan oportunidades económi-
cas o huyen de la violencia de género que enfrentan en sus lugares de origen, desafiando 
estereotipos y roles preestablecidos.

En este orden de ideas, la vulnerabilidad de las mujeres migrantes se manifiesta de manera 
aguda en el contexto de la violencia de género. Desde agresiones físicas y sexuales hasta ex-
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plotación laboral y tráfico de personas, estas mujeres enfrentan un panorama hostil lleno de 
abusos y explotación. Además, la falta de redes de apoyo, el desconocimiento de recursos dis-
ponibles y la dependencia económica agravan aún más su situación.

  DESARROLLO

Es fundamental resaltar el enfoque de Género como una perspectiva analítica que ha permitido 
comprender de forma más completa la Violencia de Género contra las Mujeres. Gayle Rubin 
(1976) es una de las pioneras en utilizar el género como una categoría analítica, conceptualizan-
do el género y el sexo como un sistema que asigna roles basados en el nacimiento, convirtiendo 
la sexualidad en un bien intercambiable. Esta estructura sexo/género asigna funciones y roles 
específicos a hombres y mujeres, creando desigualdades fundamentales y relaciones de poder 
asimétricas entre ambos géneros. De esta manera, la discriminación y los atentados contra los 
derechos de las mujeres no se derivan de características biológicas, sino de procesos de social-
ización y construcciones sociales y culturales de identidades de género (Rubin, 1976).

La Violencia de Género contra las Mujeres abarca múltiples dimensiones y complejidades que 
requieren un análisis detallado, ya que la noción misma de violencia ha experimentado cambios 
significativos que merecen ser examinados. Durante los años setenta, se conocía a esta forma 
de violencia como discriminación hacia la mujer, en los años ochenta y noventa evolucionó 
a “violencia contra las mujeres”, y posteriormente, en los años noventa, se adoptó el término 
“violencia de género” (Jaramillo y Canaval, 2019).

Esta última denominación es más inclusiva, ya que destaca que la violencia de género no se 
limita únicamente a las mujeres biológicas, sino que también involucra a aquellos que se iden-
tifican en algún punto con la feminidad, incluyendo identidades y corporalidades femeninas 
y feminizadas. La violencia de género contra las mujeres presenta al menos tres dimensiones 
conceptuales: estructural, individual y social. La dimensión estructural se refiere a un sistema 
social o estructura que perpetúa y normaliza la violencia de género, manteniendo la subordi-
nación de la mujer en un ejercicio de poder asimétrico entre hombres y mujeres (Jaramillo y 
Canaval, 2019). 

Marcela Lagarde sostiene que estas relaciones de poder no solo generan desigualdades, sino 
que también perpetúan la violencia contra las mujeres dentro de diversas instituciones donde 
la VCM tiene lugar. Esta violencia se replica en contextos conyugales, familiares, y en la so-
ciedad en general, regidos por un “contrato sexual” que establece roles y jerarquías de género 
(Pateman, 1995).

El concepto de violencia contra las mujeres se origina en una relación patriarcal previa, sin 
necesidad de una interacción social previa más allá de la pertenencia a un género. La VCM 
es una práctica patriarcal que emana de un mandato de masculinidad, afectando no solo a las 
mujeres, sino a toda la sociedad. Rita Segato (2018) destaca que el mandato de masculinidad 
implica una exigencia de poder y agresión hacia aquellos que desafían los roles tradicionales de 
género, incluyendo a los hombres mismos dentro de esta dinámica. Por lo tanto, la lucha contra 
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la violencia de género requiere una reestructuración de los roles de género y la eliminación de 
los mandatos de masculinidad, no solo en beneficio de las mujeres, sino también para liberar a 
los hombres de las presiones destructivas asociadas con estas construcciones de género (Segato, 
2018).

Es esencial contextualizar la Violencia de Género en mujeres migrantes, especialmente aquellas 
que poseen cuerpos femeninos y feminizados, a la luz de todo lo discutido anteriormente. En 
este sentido, cuando analizamos la violencia de género en el contexto de la migración, debe-
mos considerar las complejas intersecciones entre el género, la etnia, clase social, migración y 
violencia. Las mujeres migrantes (mujeres cisgénero, con cuerpos femeninos y feminizados) se 
enfrentan a desafíos únicos y agravados debido a su condición de migrantes y a su identidad de 
género. Estas mujeres se encuentran en una posición de mayor vulnerabilidad, ya que pueden 
experimentar discriminación y violencia basadas en su género, su estatus migratorio y su iden-
tidad de género.

En este sentido, se ha logrado establecer diferentes formas de violencia de género que tienen 
que ver, por ejemplo, con la violencia física, psicológica, sexual simbólica, etc. 

La normativa ecuatoriana ha incorporado dentro de su legislación (Código Integral Penal y 
Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia de género en contra de las mujeres 
LOIPEV) los diferentes tipos de violencia: 

Tabla 3. Tipos de violencia reconocidos en Ecuador

COIP LOIPEV

Femicidio
 La persona que, como resultado de relacio-
nes de poder manifestadas en cualquier tipo 
de violencia, dé muerte a una mujer por el 
hecho de serlo o por su condición de género 
(artículo 141, COIP)

Violencia física aquella en la que a persona 
que como manifestación de violencia (…) 
cause lesiones (artículo 156, COIP) 

Violencia física, la violencia física constituye “todo acto u omi-
sión que produzca (…) daño o sufrimiento físico, dolor o muerte 
(y) que afecte la integridad física, provocando o no lesiones; 
como resultado del uso de la fuerza o de cualquier objeto que 
se utilice con la intencionalidad de causar daño” (artículo 10.a, 
LOIPEVCM,).

Violencia psicológica aquella en la que “la 
persona que como manifestación de violencia 
(…) cause perjuicio en la salud mental por ac-
tos de perturbación, amenaza, manipulación, 
chantaje, humillación, aislamiento, vigilan-
cia, hostigamiento o control de creencias, 
decisiones o acciones” (artículo 157, COIP)

Violencia psicológica, la violencia psicológica representa: (…) 
cualquier acción, omisión o patrón de conducta dirigido a causar 
daño emocional (…) menospreciar la dignidad personal (…) o 
controlar la conducta, el comportamiento, (…) de una mujer, 
mediante la humillación, intimidación, encierros, aislamiento, 
tratamientos forzados o cualquier otro acto que afecte su estabi-
lidad psicológica y emocional (artículo 10.b, LOIPEVCM)
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Violencia sexual, aquella en la que “la per-
sonas que, como manifestación de violencia 
(…) se imponga sobre otra y la obligue a te-
ner relaciones sexuales u otras prácticas aná-
logas” (artículo 158, COIP, Registro Oficial 
Suplemento 180 de 10 de febrero de 2014). 
De igual manera, el mismo marco normativo 
considera contravención de violencia contra 
las mujeres o miembros del núcleo familiar 
aquella “(herida, lesión o golpe que cause) le-
siones o incapacidad que no pase de tres días” 
(artículo 159, COIP)

Violencia sexual, la violencia sexual es: Toda acción que im-
plique la vulneración o restricción del derecho a la integridad 
sexual y a decidir voluntariamente sobre su vida sexual y re-
productiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza e 
intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o 
de otras relaciones vinculares y de parentesco, exista o no convi-
vencia, la transmisión intencional de infecciones de transmisión 
sexual (ITS), así como la prostitución forzada, la trata con fines 
de explotación sexual, el abuso o acoso sexual, la esterilización 
forzada (…) la implicación de niñas y adolescentes en activida-
des sexuales con un adulto o con cualquier otra persona que se 
encuentre en situación de ventaja frente a ellas (artículo 10.c, 
LOIPEVCM).
Violencia económica y patrimonial; la violencia económica y 
patrimonial es entendida como aquella orientada a “menoscabar 
los recursos económicos y patrimoniales de las mujeres incluso 
en sociedad conyugal o de unión de hecho; (artículo 10.d, LOI-
PEVCM).
Violencia política, la violencia política es aquella dirigida a mu-
jeres que son figuras públicas o ejercen cargos públicos teniendo 
como efecto impedir el ejercicio de sus derechos políticos y de 
participación (artículo 10.f, LOIPEVCM).
Violencia simbólica, es aquella dada a través de la producción 
y reproducción de mensajes, valores, íconos, símbolos (…) que 
reproducen (…) y consolidan relaciones de poder dominación, 
exclusión y desigualdad (…) naturalizando la subordinación de 
las mujeres (artículo 10.e, LOIPEVCM).
Violencia gineco-obstétrica, la violencia gineco-obstétrica es 
aquella que vulnera los derechos de mujeres embarazadas o no, 
donde a través de servicios de salud se imponen prácticas cultu-
rales o científicas de parte de los servidores del sistema de salud 
(artículo 10.g, LOIPEVCM)
Violencia sexual digital definida como, “toda acción que im-
plique principalmente la vulneración o restricción del derecho a 
la intimidad, realizada contra las mujeres en el entorno digital, 
a través de cualquiera de las tecnologías de la información y 
comunicación, mediante la utilización de contenido de carácter 
personal o íntimo, que contenga la representación visual de des-
nudos, semidesnudos, o actitudes sexuales que la mujer le haya 
confiado de su intimidad o que ha sido obtenido por cualquier 
otro medio” (artículo 10.h, LOIPEVCM)

Adaptación: Robalino 2023

Si bien el cuadro muestra las distintas formas y tipos de violencia, existe una en particular que 
se aplicaría al contexto migratorio. Es la violencia estructural, en este sentido, para varias auto-
ras feministas, la violencia estructural se define como las formas de opresión económico-políti-
cas y desigualdades sociales arraigadas en la historia, que abarcan desde condiciones laborales 
abusivas hasta disparidades en los términos de intercambio, afectando negativamente la vida 
de las personas (Bourgois, 2001). Esta violencia se manifiesta en la limitación del acceso de 
las mujeres a la educación, la salud, el trabajo digno y salarios justos, perpetuando así ciclos de 
desigualdad. Por otro lado, la violencia política involucra la represión ejercida por el Estado, las 
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fuerzas armadas y las autoridades oficiales, así como los efectos nocivos de leyes migratorias y 
políticas estatales (Bourgois, 2001).

En contraste, la violencia cotidiana se manifiesta en las interacciones diarias dentro del contexto 
social de la migración, involucrando a diversos actores como compañeros de viaje, agentes es-
tatales, conductores, entre otros, generando un ambiente de riesgo y vulnerabilidad para los mi-
grantes. Por último, el concepto de vulnerabilidad social señala la falta de protección de grupos 
marginados frente a potenciales daños a su salud y derechos humanos debido a sus limitados 
recursos económicos, sociales y legales (Cáceres, citado en Bronfman, Leyva y Negroni, 2004).

Esta noción de vulnerabilidad social permite examinar el impacto a largo plazo de las experien-
cias previas de violencia en la vida de las mujeres migrantes, limitando su capacidad de hacer 
frente a situaciones adversas durante el proceso migratorio. A pesar de ello, las mujeres poseen 
la capacidad de afrontar tales desafíos, considerando la migración como una estrategia para 
enfrentar la violencia presente en sus lugares de origen. Este análisis subraya cómo la migra-
ción, aunque pueda exponer a las mujeres a nuevas formas de violencia, también les brinda una 
oportunidad de buscar seguridad y bienestar en un entorno diferente (Willers 2016).

Trayectorias de vida de mujeres migrantes

Durante el proceso migratorio, las mujeres migrantes se convierten en blanco de diversas for-
mas de violencia de género. Datos revelan que aproximadamente el 70% de las mujeres refu-
giadas han sido víctimas de algún tipo de violencia de género, destacando la urgente necesidad 
de proteger sus derechos y seguridad en todas las etapas de su migración. Por ejemplo, el tes-
timonio de Jacqueline, una mujer salvadoreña que escapó de un entorno de abuso y violencia, 
refleja la dura realidad que muchas mujeres migrantes enfrentan. La valentía de Jacqueline al 
huir en busca de una vida libre de violencia muestra un camino lleno de peligros y desafíos, 
pero también de esperanza y oportunidades. Su historia subraya la importancia de brindar apo-
yo integral a las mujeres migrantes para que puedan reconstruir sus vidas y alcanzar un futuro 
digno y seguro (AEA 2023).

La migración en sí misma puede exacerbar la violencia de género, ya que las mujeres migrantes 
pueden quedar expuestas a situaciones de riesgo durante su trayecto migratorio, como la ex-
plotación laboral, la trata de personas, la violencia sexual y la violencia doméstica. Además, al 
llegar a un nuevo país, estas mujeres pueden enfrentarse a barreras adicionales, como la falta de 
redes de apoyo, la discriminación racial y de género, y la precariedad laboral, que aumentan su 
vulnerabilidad a la violencia de género.

El análisis de las experiencias de mujeres migrantes durante el proceso de tránsito revela que 
la migración frecuentemente surge como respuesta a múltiples formas de violencia social y de 
género en sus lugares de origen. Las causas que motivan la migración se pueden resumir en tres 
categorías principales. Primero, la extorsión y amenazas de grupos delincuenciales representan 
una importante razón para migrar, con mujeres enfrentando dificultades para ganarse la vida 
de forma segura. Muchas son forzadas a pagar impuestos o a colaborar con bandas criminales 
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como las Maras. Esta extorsión limita sus oportunidades laborales y las expone a peligros cons-
tantes, como se ejemplifica en el relato de Lucía de El Salvador.

En el caso de Ecuador, las mujeres migrantes enfrentan desafíos similares, especialmente en 
cuanto a la violencia social y de género. La vulnerabilidad de estas mujeres se ve agravada por 
su condición de género en un contexto donde la violencia contra la mujer está muy presente. La 
migración puede representar una estrategia de escape para aquellas mujeres que sufren amena-
zas y violencia por parte de sus parejas masculinas, así como para madres solteras que buscan 
sostener a sus hijos en un entorno seguro; sin embargo, es importante destacar que, si bien la 
migración puede ofrecer una vía de escapatoria frente a la violencia experimentada, también 
implica riesgos significativos durante el trayecto y en el lugar de destino. 

Las mujeres migrantes entrevistadas que han participado en estudios exploratorios como el de 
Burgois (2001) y Willers 2016), se ven obligadas a enfrentar situaciones de extorsión, amena-
zas y violencia en su tránsito hacia un lugar de supuesta seguridad. El análisis de las razones 
detrás de la migración de mujeres y las experiencias de violencia asociadas durante su tránsito 
es fundamental para comprender el panorama integral al que se enfrentan (Herrera 2012). Las 
entrevistas revelan que la migración en muchos casos surge como respuesta a la violencia social 
generalizada y las desigualdades, incluyendo formas específicas de violencia de género. Tres 
causas principales destacadas por las mujeres son: a) la extorsión y amenazas de grupos delin-
cuenciales; b) la responsabilidad de cuidar a sus hijos como madres solteras; y c) la violencia y 
amenazas por parte de sus parejas masculinas (Willers 2016).

La violencia social impacta de manera directa e indirecta en las mujeres migrantes, representan-
do una amenaza a sus vidas y obstaculizando sus oportunidades laborales y de sostén familiar. 
Las entrevistas arrojan luz sobre la extorsión ejercida por la delincuencia organizada, donde las 
mujeres son obligadas a pagar rentas o impuestos de guerra, o incluso a colaborar en actividades 
criminales como asaltos. Esta extorsión no solo restringe sus libertades, sino que también las 
expone a situaciones de vulnerabilidad extrema.

Por ejemplo, Lucía compartió su experiencia de extorsión en El Salvador, donde se vio amena-
zada y presionada para entregar dinero bajo la promesa de violencia. Otras mujeres entrevista-
das enfrentaron dificultades similares al no poder cumplir con las altas demandas económicas, 
enfrentándose a un ciclo de amenazas, castigos físicos y riesgos de muerte para ellas y sus 
familias. La mayoría de estas mujeres eran madres solteras, lo que las colocaba en una posición 
de mayor vulnerabilidad (Willers 2016). Estas experiencias analizadas desde una perspectiva 
de género ilustran la intersección entre la violencia de género, la clase social, la violencia y la 
migración, destacando la problemática de la violencia como un factor determinante en la toma 
de decisiones migratorias de las mujeres y en su travesía hacia un lugar supuestamente “más 
seguro”.



105
N° 22, Vol. 11 - julio 2024
ISSN: 1390-9045
e-ISSN: 2602-8190

  CONCLUSIONES

La perspectiva de género nos permite entender que la violencia de género en mujeres migrantes 
no es solo el resultado de su condición biológica, sino de la interacción de múltiples factores, 
incluyendo las construcciones sociales y culturales de género, las desigualdades de poder y las 
dinámicas migratorias, tales como: los contextos de crimen organizado, el narcotráfico y sus 
dinámicas de poder. Es importante abordar esta problemática desde un enfoque interseccional 
que tome en cuenta las diversas formas de opresión que enfrentan las mujeres migrantes en 
cuerpos femeninos y feminizados. Al analizar la violencia de género en mujeres migrantes con 
cuerpos femeninos y feminizados, es crucial considerar las complejidades y los desafíos únicos 
que enfrentan en el contexto de la migración, y trabajar hacia estrategias y políticas que abor-
den de manera integral esta problemática, protegiendo sus derechos y su seguridad en todas las 
etapas del proceso migratorio.

Este ensayo abordó el impacto de la migración en la violencia de género, especialmente en 
mujeres de Ecuador y América Latina, se ha identificado que la violencia ejerce una influencia 
significativa en niñas y mujeres cuyos cuerpos femeninos se ven difuminados dentro del pro-
ceso migratorio. La violencia, en su naturaleza estructural, deslegitima a las mujeres debido a 
su condición de género, haciendo que se vuelvan aún más vulnerables durante el proceso de 
migración.

En este contexto, la violencia de género dentro del proceso migratorio se manifiesta en diversas 
formas, exacerbando la vulnerabilidad de las mujeres. Factores como el narcotráfico, la falta de 
leyes que protejan de manera efectiva a las mujeres en un contexto social patriarcal, y la bús-
queda de seguridad ante situaciones de abuso y violencia por parte de sus parejas, contribuyen 
a que las mujeres busquen un lugar más seguro a través de la migración.

Sin embargo, paradójicamente, muchas veces las mujeres se enfrentan a amenazas, extorsión y 
situaciones de trata de personas mientras migran, lo que pone en riesgo su integridad y refleja la 
complejidad y peligrosidad del proceso migratorio para las mujeres. Esta situación resalta la ur-
gente necesidad de abordar la violencia de género como un componente central en las políticas 
y prácticas migratorias, así como de fortalecer los sistemas de protección y apoyo a las mujeres 
migrantes en su camino hacia la búsqueda de seguridad y bienestar.
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