
N.º 81, vol. XXIX (1er. cuatrimestre) 
ISSN 1390-1249 / e-ISSN: 1390-8065

www.revistaiconos.ec

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Sede Ecuador

www.flacsoandes.edu.ec



N.º 81, vol. XXIX (1er. cuatrimestre) 
ISSN 1390-1249 / e-ISSN: 1390-8065

www.revistaiconos.ec

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Sede Ecuador



ÍCONOS. Revista de Ciencias Sociales
Nro. 81, Vol. XXIX (1er. cuatrimestre)   
Quito, Ecuador

ISSN: 1390-1249 / e-ISSN: 1390-8065 / CDD: 300.5 / CDU: 3 / LC: 
H8.S8 F53 

Íconos. Revista de Ciencias Sociales es una publicación de FLACSO 
Ecuador. Fue fundada en 1997 con el fin de estimular una reflexión 
crítica desde las ciencias sociales sobre temas de debate social, político, 
cultural y económico del país, la región andina y América Latina en 
general. La revista está dirigida a la comunidad científica y a quienes 
se interesen por conocer, ampliar y profundizar, desde perspectivas 
académicas, estos temas. Íconos. Revista de Ciencias Sociales se publica 
cuatrimestralmente en los meses de enero, mayo y septiembre.

Íconos. Revista de Ciencias Sociales es parte de las siguientes bases, 
catálogos e índices: 

Academic Search Premier Magazines and Journals EBSCOhost. Estados 
Unidos
Actualidad Iberoamericana. Centro de Información Tecnológica (CIT). 
Chile
CABELL’S. Directory of Publishing Opportunities. Estados Unidos
CIRC. Clasificación Integrada de Revistas Científicas. EC3metrics. 
Universidad de Granada. España
CLASE. Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales. UNAM. México
DIALNET. Universidad de la Rioja. España
DOAJ. Directory of Open Access Journal. Lund University Libraries. 
Suecia
ERIHPLUS. European Reference Index for the Humanities and Social 
Science
ESCI. Emerging Source Citation Index. Web of Science. Clarivate 
Analytics 
FLACSO Andes. FLACSO Ecuador
Fuente Académica Plus EBSCOhost. Estados Unidos
HAPI. Hispanic American Periodical Index. UCLA. Estados Unidos
IBSS. International Bibliography of the Social Science. ProQuest. 
Estados Unidos
Informe Académico Thompson Gale. Estados Unidos
LatAm-Studies. International Information Services. Estados Unidos
LATINDEX. Sistema Regional de Información en Línea para Revistas 
Científicas, de América Latina, el Caribe, España y Portugal. México 
MIAR. Matriz de Información para el Análisis de Revistas. Universitat 
de Barcelona. España
Political Science Complete. EBSCOhost. Estados Unidos
REDALYC. Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, 
España y Portugal. UAEM. México
REDIB. Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico. 
CSIC. España
SciELO. Scientific Electronic Library Online. Ecuador
SCOPUS. Elsevier. Países Bajos
Sociological Abstracts. CSA-ProQuest. Estados Unidos
Social Science Jornals. Sociology Collection. ProQuest. Estados Unidos 
Ulrich’s Periodical Directory. CSA-ProQuest. Estados Unidos
WPSA. Worldwide Political Science Abstracts. ProQuest. Estados 
Unidos

Los artículos que se publican en la revista son de responsabilidad 
exclusiva de sus autores y autoras; no reflejan necesariamente el 
pensamiento de Íconos. Revista de Ciencias Sociales.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es 

CONSEJO DE EDITORES (EDITORIAL BOARD)
Editora en jefe (Editors-in-chief) 
• Jenny Pontón. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ecuador

Editores asociados (Associate editors)
• Anthony Bebbington. Clark University. Estados Unidos
• Víctor Bretón. Universitat de Lleida. España
• Flavia Freidenberg. Universidad Nacional Autónoma de México. 

México
• Cristobal Kay. International Institute of Social Studies. Países Bajos
• María Fernanda López. Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales. Ecuador
• Liisa North. York University. Canadá
• Sarah Radcliffe. University of Cambridge. Reino Unido

Editores del dossier 81 (Editors of dossier)
• Ana Miranda. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 

Argentina
• Rafael Merino. Universidad Autónoma de Barcelona. España

COMITÉ CIENTÍFICO (SCIENTIFIC ADVISORY BOARD)
• Javier Auyero. University of Texas, Austin. Estados Unidos
• Adrián Bonilla. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 

Ecuador
• Carolina Curvale. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 

Ecuador
• Carmen Diana Deere. University of Florida. Estados Unidos
• Roberto Follari. Universidad Nacional de Cuyo. Argentina
• Andrés Guerrero. University of Saint Andrews. Reino Unido 
• Hernán Ibarra. Centro Andino de Acción Popular. Ecuador
• Catalina León. Universidad de Cuenca. Ecuador
• Magdalena León. Universidad Nacional. Colombia
• Joan Martínez Alier. Universitat Autònoma de Barcelona. España
• Carlos de Mattos. Pontificia Universidad Católica. Chile
• Cecilia Méndez. University of California, Santa Bárbara. Estados 

Unidos
• Lorraine Nencel. Centro de Estudio y Documentación 

Latinoamericana. Holanda
• Pablo Pellegrini. Universidad Nacional de Quilmes. Argentina
• Juan Ponce. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ecuador
• Joan Pujadas. Universitat Rovira i Virgili. España
• Luca Queirolo. Università degli Studi di Genova. Italia
• Francisco Rojas. University for Peace. Costa Rica
• Silvia Vega. Universidad Central del Ecuador
• Rob Vos. International Institute of Social Studies. Holanda

GESTIÓN TÉCNICA (TECHNICAL MANAGEMENT)
Asistente editorial: María Dolores Vaca
Corrector de estilo: Manuel Acosta
Traducción al inglés: Angus Lyall
Imagen de portada: Antonio Mena
Diseño y diagramación: Antonio Mena / Shiti Rivadeneira
Impresión: 

Información o solicitud de canje: 
revistaiconos@flacso.edu.ec

©FLACSO Ecuador
Casilla: 17-11-06362
Dirección: Calle La Pradera E7-174 y Av. Diego de Almagro
Quito, Ecuador
Teléfono: +593 2 294 6800 Fax: +593 2 294 6803

CDD 300.5, CDU 3, LC: H8 .S8 F53 
Íconos: Revista de Ciencias Sociales. –Quito: FLACSO Ecuador, 1997–
     v. : il. ; 28 cm.
     enero-abril 1997-
     Cuatrimestral: enero, mayo, septiembre
     ISSN: 1390-1249
1. Ciencias Sociales. 2. Ciencias Sociales Ecuador. I. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Ecuador)



N.º 81, vol. XXIX (1er. cuatrimestre)
ISSN 1390-1249 / e-ISSN: 1390-8065

www.revistaiconos.ec

Contenido/Content 

Dossier de investigación/Research dossier

Presentación del dossier
Transiciones juveniles al mercado laboral en América Latina . . . . . . . . . . . . . . . . .  7-12
Introduction to dossier
Youth transitions into the labor market in Latin America
Ana Miranda y Rafael Merino

01. Precariedad laboral y juventudes: los mercados de trabajo en 
Argentina, Brasil, Colombia y México  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13-32
Labor precarity and youth: Labor markets in Argentina, 
Brazil, Colombia, and Mexico
Nelson Florez-Vaquiro y Lia Alejandra Hincapié-Aldana

02. Migraciones, género y trabajo juvenil: transiciones superpuestas 
en sectores populares de Argentina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33-50
Migrations, gender and youth work: Overlapping transitions 
in popular sectors of Argentina
Débora Gerbaudo-Suárez

03. Identidad laboral y prácticas profesionales en Chile: 
experiencias en la educación técnica secundaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51-70
Labor identity and professional internships in Chile: 
Experiences in secondary technical education  
Leandro Sepúlveda-Valenzuela y María José Valdebenito-Infante

04. Tecnicatura Universitaria en Agroecología: 
una alternativa laboral para jóvenes de familias migrantes en Argentina . . . . . . .  71-91
Technical degree in agroecology: A job alternative for young 
people from migrant families in Argentina    
Susana Shoaie-Baker



05. Cambio en la política pública para jóvenes 
y acceso al empleo en Colombia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93-111
Change in public policy for young people and access 
to employment in Colombia
Jorge Enrique Martínez-Carvajal

Temas/Topics

06. Profesionales de la salud a favor del aborto en Argentina: 
entre el derecho y la clandestinidad institucional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  115-133
Health professionals in favor of abortion in Argentina: 
Between rights and institutional clandestinity
Romina Accossatto y Lucas Marucci

07. Las otras víctimas del feminicidio: reparación integral 
y violencia institucional en Ecuador  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135-155
The other victims of femicide: Comprehensive reparation 
and institutional violence in Ecuador
Carla M. Álvarez-Velasco y Alejandro Laufer-Corella

08. Movimiento antiminero y oportunidades políticas 
en el sur del Ecuador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  157-178
Anti-mining movement and political opportunities 
in the south of Ecuador
Nelson Cajamarca

09. Masculinidades en transformación. Significados de los relatos 
de universitarios del sur de Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  179-197
Masculinities in transformation: Meanings of the narratives 
of university students in southern Chile
Loreto Arias-Lagos y Juan Carlos Peña-Axt

10. Outsider-insider: una experiencia identitaria 
de los feminismos latinoamericanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  199-216
Outsider-insider: An identity experience 
of Latin American feminisms
Sandra Villanueva-Gallardo



Libros de FLACSO Ecuador



ÍCONOS Revista de Ciencias Sociales • n.º 81 • vol. XXIX (1er. cuatrimestre) • ISSN: 1390-1249 • e-ISSN: 1390-8065
enero-abril 2025 • www.revistaiconos.ec

https://doi.org/10.17141/iconos.81.2025.6127 • Páginas 135-155

Libros de FLACSO Ecuador Las otras víctimas del feminicidio: reparación integral 
y violencia institucional en Ecuador 
The other victims of femicide: Comprehensive reparation and 
institutional violence in Ecuador

Dra. Carla M. Álvarez-Velasco. Docente-investigadora. Instituto de Altos Estudios Nacionales (Ecuador). 
(carla.alvarez@iaen.edu.ec) (https://orcid.org/0000-0002-3372-5273) 

Lcdo. Alejandro Laufer-Corella. Investigador asociado. Instituto de Altos Estudios Nacionales (Ecuador). 
(lauferalejandro@gmail.com) (https://orcid.org/0009-0002-5251-7573)

Recibido: 15/01/2024 • Revisado: 18/04/2024
Aceptado: 10/09/2024 • Publicado: 01/01/2025

Resumen
El hecho de que la violencia institucional anula los intentos de la justicia restaurativa por reparar a los hijos y a las hijas de 
las víctimas de feminicidio en Ecuador motiva la reflexión del presente artículo. El análisis se basa en más de un centenar 
de sentencias judiciales emitidas entre 2014 y 2021 en seis provincias del país. Además, se aplicaron 20 entrevistas en 
profundidad a funcionarios y funcionarias del sistema judicial y del sistema de protección social de víctimas. También se 
construyó un modelo causal que evidencia el conjunto de consecuencias derivadas de la violencia institucional y de género. 
Entre los principales hallazgos se encontró que existe una limitada comprensión por parte del funcionariado judicial de lo que 
implica la reparación integral de las otras víctimas del feminicidio. Dicho de otro modo, en las sentencias judiciales revisadas 
se pudo constatar que no siempre se ordena la aplicación de todos los mecanismos legales para reparar a los hijos y a las hijas 
de las víctimas letales de la violencia de género (reparación, rehabilitación, indemnización, medidas simbólicas y garantías de 
no repetición). Estos resultados revelan que estos niños y estas niñas son victimizados por la sociedad y por el Estado cuando 
este no hace lo posible por restaurar sus derechos.  

Descriptores: ciclos de violencia; feminicidio; hijos e hijas de víctimas de feminicidio; reparación integral; violencia de 
género; violencia institucional.

Abstract
The article posits that institutional violence undermines attempts at restorative justice to compensate the children of 
femicide victims in Ecuador. The analysis is based on more than a hundred judicial sentences issued between 2014 and 
2021 in six provinces of the country. In addition, 20 in-depth interviews were applied to male and female officials of the 
judicial system and of the social protection system for victims. A causal model was also constructed that demonstrates the 
consequences of institutional and gender-based violence. Among the main findings, it was found that there is a limited 
understanding on behalf of judicial officials regarding the implications of comprehensive reparations for the other victims 
of femicide. In other words, in the judicial sentences reviewed, it was found that not all the legal mechanisms for the 
reparation of sons and daughters of lethal victims of gender-based violence (reparation, rehabilitation, compensation, 
symbolic measures, and guarantees of non-repetition) are always ordered to be applied. These results reveal that these 
children are victimized by society and by the state when the latter does not do what is possible to restore their rights. 

Keywords: cycles of violence; femicide; children of femicide; comprehensive reparation; gender violence; institutional 
violence.
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1. Introducción

En 2008 el Estado ecuatoriano reconoció por primera vez el derecho a la reparación 
integral de las personas que eran víctimas de delitos. Esto se plasmó en la Constitución 
promulgada ese año, lo que representó toda una declaración respecto a una nueva mane-
ra de impartir justicia y planteó la posibilidad de restaurar los derechos vulnerados de las 
víctimas. Además, se buscó girar la orientación de la lógica judicial tradicional (enfocada 
exclusivamente en el castigo del victimario) para centrarla en la reparación, que se focali-
zaría en las víctimas “con el fin de evitar la severidad del derecho penal y procurar que las 
decisiones sean más eficaces” (Código Orgánico Integral Penal [COIP] 2014, art. 180). 
Con esta lógica, la reparación integral hizo referencia a un amplio rango de medidas que 
pueden adoptarse para atender una violación real o potencial y para contemplar la ayuda 
y los procedimientos a través de los cuales esta se puede obtener. En definitiva, la justicia 
para las víctimas buscó ir más allá del castigo al victimario con el objetivo de aliviar la 
vulneración de los derechos de las personas afectadas (Escudero Soliz 2013, 275).

En 2014 el Estado ecuatoriano tipificó el femicidio en su ley penal (COIP 2014, 
art. 141)1 y cuatro años después declaró que su investigación y sanción constituye una 
prioridad para la Función Judicial (Consejo de la Judicatura 2018). Adicionalmente, en 
concordancia con la Constitución, la ley penal reiteró el derecho a la reparación integral 
de las víctimas a través de cinco mecanismos: la restitución, la indemnización, la reha-
bilitación, la garantía de no repetición y las medidas simbólicas (COIP 2014, art. 78). 

La ley reconoció también que las víctimas son las personas que han sufrido un 
daño de manera directa o indirecta, y que las indirectas pueden ser ascendientes o 
descendientes (entre otros grados de parentesco) de quien recibió el daño direct-
amente (COIP 2014, art. 441). Para la ley ecuatoriana las víctimas indirectas son 
aquellas que han perdido a su madre debido a la violencia feminicida, sin embargo, 
en el presente artículo se les reconoce como víctimas directas porque generalmente 
han estado expuestas a largos periodos de violencia intrafamiliar. En muchos casos 
han sido testigos presenciales de la violencia de género, y al igual que sus madres han 
sufrido una interrupción abrupta de su proyecto de vida (Galvis Doménech y Gar-
rido Genovés 2016; Alcántara López 2012; Yugueros García 2016; Carrillo Meraz y 
Jiménez Bernal 2018). 

De manera complementaria, en 2018 se promulgó la Ley Orgánica Integral para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con el objetivo de

prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres: niñas, adolescentes, 
jóvenes, adultas y adultas mayores, en toda su diversidad, en los ámbitos público y pri-
vado; en especial, cuando se encuentren en múltiples situaciones de vulnerabilidad o 

1 En el Ecuador el COIP tipificó el asesinato de mujeres por su condición de género como femicidio. Sin embargo, en este artículo se 
utilizará el término feminicidio para mantener coherencia con las teorías feministas y de violencia institucional utilizadas.
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de riesgo, mediante políticas y acciones integrales de prevención, atención, protección 
y reparación de las víctimas; así como a través de la reeducación de la persona agresora 
y el trabajo en masculinidades (Ley 0/2018, art. 1).

Un año más tarde, en 2019, se creó un bono para niñas, niños y adolescentes (NNA) 
que estaban en situación de pobreza y quedaron huérfanos a causa del feminicidio 
de sus madres (Decreto Ejecutivo 696/2019). Esta ayuda se ha ido perfeccionando 
progresivamente para ampliar su cobertura (Decreto Ejecutivo 1186/2020; Decreto 
Ejecutivo 370/2022), de manera que, en la actualidad, los hijos e hijas que hayan 
perdido a sus madres producto de un feminicidio y estén en situación de pobreza, 
pueden acceder a un monto concedido por el Estado desde el momento mismo en 
que se inicia la investigación para determinar la responsabilidad del hecho violento. 

Las normas y disposiciones mencionadas comenzaron a crearse hace más de una 
década y están orientadas a instaurar una forma de justicia que repare a toda persona 
que resulte perjudicada por la violencia de género. En otras palabras, en Ecuador 
durante los últimos años se creó un marco jurídico que supera la sanción como único 
mecanismo para impartir justicia, que promueve un proceso de ayuda a las víctimas 
para superar los daños recibidos y que les permita retomar su proyecto de vida (Guar-
deras y Carófilis 2020). 

Sin embargo, el Estado todavía enfrenta dificultades para materializar lo dispuesto 
en sus normas. Entre 2014 y 2022 1378 mujeres han sido asesinadas en Ecuador 
(Guerra y Marinelli 2023, 41). Esta violencia ha crecido anualmente, al punto que 
en 2022 se registraron 332 muertes violentas de mujeres, lo que representa el 24 % 
del total registrado en todo el periodo. En lo que respecta a los hijos e hijas de las 
mujeres asesinadas, se reporta que durante estos años 1526 NNA perdieron a sus 
madres, mientras que solo en 2022 la cifra fue de 245, lo que representa el 16 % del 
total (Guerra y Marinelli 2023, 52). 

Desde que se llevan registros en Ecuador el número de NNA que viven la tragedia 
del asesinato de su madre evidencia un crecimiento. No obstante, poco se ha estu-
diado sobre estas víctimas (esto también ocurre en el resto del mundo), por lo que 
en el país se desconoce dónde y con quién viven, las afectaciones psicológicas que 
enfrentan durante la niñez y la adultez, si lograron romper el ciclo de violencia, las 
condiciones socioeconómicas en las que se desenvuelven, entre muchos otros datos. 
Tampoco se conoce la efectividad y la eficacia de las disposiciones legales y de las 
asistencias sociales que ofrece el Estado para procurar su reparación integral. Hasta 
aquí las cifras únicamente permiten deducir que hay un compromiso normativo del 
Estado con la prevención y con la erradicación de la violencia de género y del femini-
cidio que difícilmente se materializa en una verdadera reparación del daño. 

En el presente artículo se demuestra que los hijos y las hijas de mujeres víctimas 
de feminicidio, además de los efectos de la violencia de género deben enfrentar la 
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violencia institucional, que es la que ejerce el Estado al no ser capaz de materializar 
sus compromisos de reparación integral, lo que contribuye a su permanencia en un 
ciclo de violencia. Para ello, se revisaron sentencias judiciales, se realizaron entrevistas 
y se llevó a cabo el diseño de un modelo causal. Respecto a las condenas, fueron re-
visadas aquellas correspondientes a los casos de muertes de mujeres en seis provincias 
de Ecuador (Guayas, Pichincha, Manabí, Azuay, Santo Domingo de los Tsáchilas y 
Sucumbíos) en el periodo comprendido entre agosto de 2014 y julio de 2021, el cual 
corresponde al tiempo del proyecto de investigación en el que se basa este artículo.

En este proceso se encontraron 121 sentencias que condenaron la muerte vio-
lenta de 125 mujeres que dejaron 268 hijos e hijas en orfandad,2 quienes recibieron 
la disposición legal de recibir los cinco mecanismos que conforman la reparación 
integral. Esta información fue confirmada y complementada por las 20 entrevistas 
realizadas a funcionarios y funcionarias de distintas instituciones relacionadas con 
la implementación de la reparación integral en casos de feminicidio: operadores de 
justicia, funcionarios y funcionarias del Ministerio de Inclusión Económica y Social 
(MIES) y de consejos provinciales de protección de derechos en distintas provincias. 
Estas entrevistas fueron semiestructuradas y giraron en torno a aproximadamente 15 
preguntas, cuyo objetivo consistía en conocer si el Estado se hizo cargo del cumpli-
miento de las sentencias judiciales emitidas en casos de feminicidio (instituciones 
responsables y protocolos de seguimiento) y de la reparación integral de los hijos e 
hijas de las mujeres asesinadas.

El análisis de toda la información (sentencias y entrevistas) permitió construir un 
diagrama causal de la interacción entre violencia de género, violencia institucional y 
reproducción de la violencia. El mencionado diagrama es una representación cuali-
tativa que permite observar las interacciones más importantes que explican el fenó-
meno estudiado. Para ello, se utilizó el software Vensim, el cual permitió graficar las 
interacciones entre violencia de género, niñez y violencia institucional, lo que facilitó 
la interpretación de los hallazgos. 

El texto se estructura en cuatro apartado además de esta introducción. A conti-
nuación, se presenta una reflexión teórico-conceptual sobre los impactos del femi-
nicidio en los NNA cuyas madres fueron víctimas de este tipo de violencia. Luego 
se muestran los hallazgos resultantes del análisis de las sentencias judiciales emiti-
das en Ecuador por violencia de género y en las que se dictaminaron la aplicación 
de medidas de reparación para los hijos y las hijas de las mujeres asesinadas. Aquí se 
incluye información obtenida de 20 entrevistas realizadas a operadores de justicia, 
a funcionarios y funcionarias del MIES y de los consejos provinciales de protec-
ción de derechos en distintas provincias. En tercer lugar, se plantea una discusión 
respecto a los hallazgos y se expone un modelo causal que muestra gráficamente 

2 Los casos procesados no incluyen los feminicidios cometidos por adolescentes debido a que su información recibe un tratamiento de 
confidencialidad.



Las otras víctimas del feminicidio: reparación integral y violencia institucional en Ecuador

ÍC
O

N
O

S 
81

 •
 2

02
5

Páginas 135-155ISSN: 1390-1249 • e-ISSN: 1390-8065

139

los impactos de la violencia institucional en las víctimas de violencia de género, 
específicamente en los NNA. Finalmente, se exponen un conjunto de conclusiones 
sobre las consecuencias sociales de la forma más extrema de violencia de género.

2. Violencia de género y violencia institucional

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la violencia es “el uso inten-
cional de la fuerza física o el poder contra uno mismo, hacia otra persona, grupos o 
comunidades y que tiene como consecuencias probables lesiones físicas, daños psi-
cológicos, alteraciones del desarrollo, abandono e incluso la muerte. Incluyendo la 
intencionalidad de producir daño en la comisión de estos actos” (OPS 2023, párr. 
1). La violencia de género es distinta a la violencia común. El género es una categoría 
clasificatoria de los seres humanos que, al igual que la clase social o la etnia, afecta a 
las relaciones sociales, al acceso a distintas oportunidades de la vida, incluso a la posi-
bilidad de disponer de ciertos recursos que ofrece la sociedad (Sagot 1995).

La diferenciación de los roles de género (entre hombres y mujeres) se basa en la 
existencia de complejos sistemas de relaciones de poder que, cuando un miembro de 
la sociedad o un grupo sale de su rol, facultan a otro a utilizar la fuerza y la violencia 
para que quien incumple respete el papel que le ha sido asignado socialmente (Mon-
teiro 2019). De tal forma que, en muchas sociedades los hombres se sienten empode-
rados para utilizar la violencia contra las mujeres cuando violan los roles tradicionales 
femeninos o cuando sienten que se cuestiona su masculinidad (OPS 2023). 

2.1. Feminicidio, violencia institucional y continuum de la violencia

La forma más extrema de violencia contra las mujeres ocurre cuando los hombres, en 
su deseo de obtener poder, dominación o control, cometen un feminicidio (Carcedo 
y Sagot 2000, 45). De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) los 
feminicidios generalmente son perpetrados por hombres y difieren de los homicidios, 
es decir, de la muerte violenta de hombres, porque en su mayoría son cometidos por 
la pareja actual o pasada de la víctima. Además, incluyen maltrato repetido en el ho-
gar (amenazas, intimidación, violencia sexual) y tiene lugar en situaciones donde las 
víctimas cuentan con menos poder o recursos que su pareja (OMS 2013).

Ahora bien, es importante recalcar que la muerte no es la única forma de vio-
lencia que reciben las mujeres. Jill Radford y Diana Russell (2006) señalan que las 
mujeres enfrentan un conjunto de hechos y conductas violentas por el hecho de 
ser mujeres, y solamente en ciertas ocasiones esta violencia conduce a la muerte de 
algunas de ellas. En este continuum de violencia, en palabras de Marcela Lagarde 
(2005), el feminicidio representa solo una ínfima parte de la violencia contra niñas 
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y mujeres y constituye el culmen de una situación caracterizada por la violación 
reiterada y sistemática de sus derechos humanos.

Respecto al continuum de violencia, este término hace referencia a una inercia y 
una continuidad de la violencia en la vida de las personas, especialmente de las muje-
res, en cuyas historias la violencia adquiere una dimensión temporal y espacial que las 
atrapa en dinámicas que difícilmente les permiten romper el ciclo de la violencia, aun 
cuando el Estado haya desarrollado marcos legales para este fin (Cockburn 2004). La 
dimensión temporal se manifiesta de dos formas: en la presencia de la violencia en 
distintos momentos de la vida de la mujer; y en la reproducción de paradigmas y 
dinámicas de violencia de una generación de mujeres a otra dentro de una misma 
familia. 

Esta dimensión también muestra la reproducción de la violencia en tanto un 
problema histórico y estructural sustentado en el mantenimiento de un sistema de 
impunidad y de opresión sobre la vida y el cuerpo de las mujeres (Partners El Salva-
dor-FICA 2017). Sobre la dimensión espacial, esta se refiere al tránsito de la violencia 
contra las mujeres de un espacio a otro, de lo público a lo privado, es decir, del hogar 
al trabajo y a las calles. En estos contextos, las mujeres tienden a ser intimidadas y re-
victimizadas cuando pretenden buscar ayuda o justicia por las agresiones que sufren, 
lo que refuerza su vulnerabilidad (Partners El Salvador-FICA 2017).

El continuum de la violencia contra las mujeres tiene repercusiones profundas 
y prolongadas en sus vidas, en sus entornos y en sus descendencias. Para Lagarde 
(2005), después de perpetrado el homicidio la violencia continúa en forma de vio-
lencia institucional a través de la impunidad que caracteriza el tratamiento de este 
tipo de violencia. De acuerdo con Ana Carcedo, la impunidad constituye una alianza 
por omisión del Estado con los agresores porque les permite seguir ejecutando la 
violencia sin castigo (Landaburo 2015). Cuando el Estado interviene impartiendo 
justicia, equilibra el desbalance de poder entre mujeres y hombres, pero cuando no 
interviene o cuando lo hace a favor del agresor, aumenta el desequilibrio de poder 
entre géneros y permite su continuidad. En el caso de los hijos e hijas de mujeres víc-
timas de feminicidio, la no intervención o la inacción del Estado en lo que respecta 
a su protección constituye una forma de injusticia que permite la reproducción del 
ciclo de la violencia.

2.2. Feminicidios y sus consecuencias en niños, niñas y adolescentes

Los NNA que sobreviven al asesinato de su madre generalmente se ven obligados 
a abandonar su hogar porque su padre ha sido encarcelado o porque se suicidó. La 
inmediata condición de orfandad que enfrentan, junto con el abandono del hogar 
biológico les provocan graves afectaciones físicas y psicológicas (Ferrara et al. 2015), 
pues deben adaptarse a un ambiente donde quizás sean encasillados como “los hijos 
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del asesino” (Lewandowski et al. 2004). Además, corren el riesgo de sufrir secuelas 
psicológicas y conductuales negativas debido al trauma de experimentar el asesinato 
de sus madres y todos los procesos subsecuentes. También son proclives a ser vícti-
mas de violencia de género, a sufrir abusos sexuales (Espinar-Ruiz y López-Monsalve 
2015) o a convertirse en victimarios que recrean la agresión que experimentaron en 
sus familias (Burman y Allen-Meares 1994; Lewandowski et al. 2004, 217). 

Los NNA expuestos a la violencia familiar tienden a involucrarse en interacciones 
más negativas con sus compañeros, maestros y con otras personas en sus entornos 
sociales a una edad muy temprana, lo que puede generar rechazo y propiciar la per-
cepción de que el mundo es hostil y sesgado en su contra (Lewandowski et al. 2004, 
217). Asimismo, es posible que no desarrollen la capacidad de reflexionar, que les 
resulte difícil revisar sus sentimientos, pensamientos, intenciones y motivaciones en 
relación con los demás y que tampoco se impliquen en acciones alternativas a la 
violencia en las relaciones interpersonales, por esta razón están expuestos a un mayor 
riesgo de agresión y de acciones hostiles. Por lo tanto, los huérfanos y las huérfanas 
del feminicidio requieren atención terapéutica urgente, especialmente quienes pre-
senciaron el asesinato (Kapardis, Baldry y Konstantinou 2017).

Siguiendo esta lógica, la ausencia de atención social y de justicia restaurativa tien-
de a impedir que los y las sobrevivientes al feminicidio cierren de manera apropiada 
los ciclos de violencia y crea las condiciones propicias para la reproducción de los 
patrones de violencia de género que presenciaron y de los que fueron víctimas. Lo 
anterior demuestra que es importante cuestionar la denominación legal de víctimas 
indirectas en referencia a los hijos y a las hijas de mujeres víctimas de feminicidio, 
puesto que los NNA indudablemente sufren afectaciones directas debido a la violen-
cia de género y son quienes más necesitan de la reparación integral para poder cerrar 
los ciclos de violencia que vivieron y reconstruir su proyecto de vida.

2.3. Niños, niñas y adolescentes frente a la violencia institucional

Las consecuencias de la violencia de género en los NNA rara vez se reconocen en 
toda su magnitud. Esto ocurre porque las investigaciones sobre este tipo de vio-
lencia, aunque incorporan referencias hacia este grupo, no los estudian de forma 
directa (Bodelón 2014). En este artículo se plantea que son los hijos e hijas de 
las mujeres asesinadas quienes cargan con el mayor peso de la violencia contra las 
mujeres, no solo por el trauma que viven o por los impactos que deben superar, 
sino también porque deben enfrentarse a la violencia institucional cuando buscan 
justicia para castigar al victimario o para restaurar sus vidas. En otras palabras, al 
igual que las mujeres, que además de la violencia de género deben encarar aquella 
ejercida desde el Estado (Bodelón 2014), los huérfanos y las huérfanas del femini-
cidio también deben enfrentarla. 
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La violencia institucional está presente “en los sistemas políticos, económicos y 
sociales que mantienen la opresión de determinadas personas a las que se les niegan 
beneficios sociales, políticos y económicos, haciéndolas más vulnerables al sufrimien-
to y a la muerte” (Larraín y Rodríguez 1993, 202). En el ámbito de la justicia, la 
violencia institucional puede ser vista como los actos u omisiones de las y los servi-
dores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o pretendan dilatar, 
obstaculizar o impedir el goce y el ejercicio de los derechos humanos y el acceso a las 
políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar la 
violencia (Bodelón 2014, 133). 

Esta forma específica de violencia puede expresarse de varias maneras. La pri-
mera es la ausencia de confianza en el sistema judicial, lo que conlleva a la no 
presentación de denuncias o a retractarse en el proceso. A su vez, esto supone 
una reprivatización del conflicto, es decir, un retorno de los conflictos al ámbito 
privado3 (Bodelón 2014, 151-152). La segunda son las formas de violencia que 
se producen a través de la conceptualización jurídica de la violencia de género 
y de su vaciamiento conceptual. Entendemos el vaciamiento conceptual en los 
mismos términos en que Laclau planteó la idea de significante vacío, que se refie-
re a que si bien las palabras tienen un significado esto no supone un significado 
preciso o unívoco para el conjunto de la sociedad, y que en ciertos casos las pa-
labras pueden contar con una pluralidad de significantes que no admiten cierre 
(Laclau 1996). 

De esta forma, si bien la reparación integral para huérfanos y huérfanas del fe-
minicidio en el marco normativo local constituye un derecho constitucional y una 
forma de justicia restaurativa que se garantiza a través de la aplicación de al menos 
cinco mecanismos explícitos en la ley (indemnización, rehabilitación, restauración, 
garantía de no repetición y medidas simbólicas), para los jueces y las juezas solamente 
es la disposición de dos medidas: la sanción al victimario y la indemnización eco-
nómica a las víctimas. Difícilmente los jueces y las juezas asumen que la reparación 
integral tiene la capacidad de prevenir y reducir los ciclos de violencia en la sociedad. 

La tercera forma de expresión de violencia institucional se relaciona con las acciones 
y omisiones estatales. Es la que se comete cuando el Estado no financia sus propias 
iniciativas legales, cuando su normativa no contempla una fase de ejecución forzosa o 
cuando la ayuda psicológica, educativa o médica no logra mitigar los daños causados 
por la violencia de género. Durante la investigación en la que se basa este artículo se 
abordaron el vaciamiento conceptual de la reparación integral y las acciones y omi-
siones estatales. 

3 En este artículo no se aborda esta manifestación de la violencia institucional debido a las dificultades para acceder a las víctimas y 
consultarles sobre sus niveles de confianza en la justicia.
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3. La reparación integral: un camino tortuoso  
y una promesa sin cumplir

El análisis de las 121 sentencias ejecutoriadas permitió caracterizar a los 268 hijos e 
hijas de mujeres víctimas de feminicidio en el Ecuador y analizar la aplicación de los 
cinco mecanismos de la reparación integral que recibieron. Esta labor brindó la posi-
bilidad de constatar que los mecanismos individuales y los colectivos que contempla 
la reparación integral difícilmente se materializan a favor de los NNA afectados por 
la violencia de género, lo que genera una doble vulneración.

3.1. Caracterización de hijos e hijas de mujeres víctimas de feminicidio

La revisión de las sentencias mostró que los 268 NNA que perdieron a su madre por 
violencia de género son hijos e hijas de madres y padres jóvenes (en edades aproxima-
das entre los 29 y los 33,5 años en promedio) y que antes del asesinato vivían en fami-
lias en situación de vulnerabilidad socioeconómica (Álvarez, Espín y Corella 2023). 
Del total de NNA que perdieron a su madre, 103 son niñas y 89 niños. La mayoría 
(66) tenían entre un mes de vida y cinco años, 50 se encontraban entre los seis y los 
10 años, 40 contaban con entre 11 y 15 años al momento del hecho violento y 17 
tenían entre 16 y 21 años. A estos datos se suman 12 bebés en proceso de gestación 
(no nacidos). En 83 casos no hubo información sobre la edad de estas víctimas. 

Estas cifras muestran que la mayoría de víctimas requieren ayuda para cubrir 
sus necesidades básicas (salud física, educación, vivienda, alimentación, vestimen-
ta, etc.), durante un largo tiempo, es decir, desde que ocurre el hecho violento 
hasta alcanzar la mayoría de edad. Además, la totalidad de las víctimas necesitan 
apoyo psicológico debido a que el 36 % enfrentaron el trauma de haber presencia-
do el asesinato de su madre, mientras que el 74 % tenían antecedentes de violencia 
intrafamiliar. 

3.2. Aplicación de los mecanismos de reparación integral

En Ecuador los operadores de justicia tienen la obligación de incluir en la sentencia 
la pena privativa de libertad,4 la pena de multa5 para el victimario y las diferentes 
formas de reparación integral para la víctima. La sentencia debe contener también, 
de manera explícita, el tiempo y lugar en que deben cumplirse la condena y la re-
paración, considerando que un principio inherente es la celeridad en su aplicación 

4 La pena tiene como objetivo sancionar proporcionalmente al autor de un delito por los daños ocasionados (Da Fonte, Monteiro y 
Charry 2022, 162).

5 La pena de multa es una sanción patrimonial para el victimario, ya que esta tiene incidencia en el patrimonio del condenado, dismi-
nuyéndolo (Morla 2021, 4). 
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(Herrera-Velarde y Obando-Peralta 2020). El análisis de las sentencias judiciales 
arrojó varios resultados respecto a los mecanismos de reparación integral dispuestos 
por jueces y juezas. Estos hallazgos se ordenaron en dos grupos según el tipo de 
mecanismo del que se trate: individual o colectivo.

Mecanismos individuales

El primer mecanismo es la restitución, y en el tema que nos atañe hace referencia a la 
posibilidad de restituir a los hijos y a las hijas de mujeres víctimas de feminicidio un 
hogar que cuente con protección física y afectiva. Durante la investigación se pudo 
constatar que ninguna sentencia hizo referencia al responsable de la protección de los 
hijos y de las hijas de las víctimas. No obstante, se conoce que son las familias de las 
mujeres asesinadas quienes acogen a estos niños y niñas por temor a que terminen en 
un orfanato (entrevista a funcionario del Ministerio de Inclusión Económica y Social 
del Ecuador, 14 de julio de 2022). Pese a las limitaciones de recursos, de capacidades, 
o a la falta de salud, lo cual se evidencia en el siguiente relato de una trabajadora social 
entrevistada: 

la abuela era una adulta mayor, pero era analfabeta. (…), y nos preguntaba ¿cómo 
lo hago? Yo le respondí que no hay más porque no hay quién asuma, ¿o quiere que 
les mandemos [a sus nietos] a una institución? ¿Quiere no volver a ver a sus nietos? 
A veces los equipos técnicos son así de crudos y fríos. Entonces la abuela dijo: ¡no, 
no, me quedo con mis nietos! (entrevista a funcionaria del Consejo de Protección de 
Derechos, 20 de julio de 2022).

La falta de designación de responsables del cuidado de los niños y de las niñas en las 
sentencias refleja el desinterés del sistema judicial por el bienestar de los NNA duran-
te y después del proceso penal. También invisibiliza las condiciones socioeconómicas 
de los familiares que asumen la custodia: pobreza extrema, enfermedades catastró-
ficas, vejez o discapacidad (Pareja 2023, 61), lo que termina convirtiendo a estas 
familias en víctimas adicionales de la violencia de género porque además de enfrentar 
el duelo, deben encarar el desafío del cuidado de niños y niñas.

El segundo mecanismo es la rehabilitación y alude a la atención médica y psicoló-
gica que requieren los hijos y las hijas de mujeres víctimas de feminicidio después del 
acto violento. Se identificó que en 89 casos (74 %) los NNA sobrevivientes estuvie-
ron expuestos a la violencia antes del feminicidio y que en 44 de los casos analizados 
(36 %) presenciaron el asesinato de su madre. Además, durante el proceso judicial 
solamente en 32 casos (30 %) la fiscalía solicitó un peritaje para determinar el estado 
médico y psicológico de los niños y de las niñas. En otras palabras, la mayor parte 
de las víctimas no tuvieron una adecuada valoración de su salud física y mental para 
determinar las medidas de rehabilitación requeridas. Por otra parte, solo en 44 casos 
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(36 %) se dispuso la rehabilitación y en tres se dictaminó la obligatoriedad de contar 
con apoyo psicológico. 

Al limitado alcance de la rehabilitación se suma la dificultad de acceder a lo 
dispuesto en la sentencia. De hecho, solo en 17 casos (14 %) el tribunal señaló 
una entidad responsable de su cumplimiento, ya sea el Ministerio de Salud Pú-
blica (MSP), el MIES o el Sistema de Protección de Víctimas de la Fiscalía Ge-
neral del Estado. Esto quiere decir que solo en el 14 % de las causas las víctimas 
supieron a dónde acudir para efectivizar las medidas de rehabilitación que les 
correspondían.

A esto se suman las limitaciones de recursos y de personal que enfrenta la salud 
pública ecuatoriana para atender a las víctimas de diferentes tipos de violencia. Situa-
ción que se evidencia en el siguiente testimonio:

Esto quiere decir que tampoco podemos hablar de rehabilitación de salud mental o 
de un proceso terapéutico de salud mental, porque usted sabe que se requiere sosteni-
miento, continuidad y no hay. Yo diría realmente que los jueces lo disponen, pero el 
sistema público no está listo para cubrir (…) porque una cita cada 60 días o después 
de dos años no restituye ningún derecho. Al sistema le falta muchísima estructura para 
poder responder a estas cuestiones (entrevista a funcionario del Ministerio de Inclu-
sión Económica y Social del Ecuador, 14 de julio de 2022.).

Estas dificultades también se presentan en lo que respecta a la garantía de la educa-
ción para hijos e hijas de mujeres víctimas de feminicidio. 

(…) Nosotros hemos visto en más de una ocasión comunicados dirigidos al Ministerio 
de Educación por parte de directoras de escuela que dicen: “señor juez, en cuanto me 
sea posible cumpliré. En este momento el salón de clases tiene 40 pupitres y yo tengo 
inscritos a 60. Ahora no puedo”. Entonces, esa disposición de sostener el acceso a la 
educación del niño ya no será (entrevista a funcionario del Ministerio de Inclusión 
Económica y Social del Ecuador, 14 de julio de 2022.).

La falta de sensibilidad de los operadores de justicia y las pocas capacidades estata-
les para atender a los NNA muestran la distancia que existe entre las intenciones 
declaradas en las normas y los recursos que efectivamente se asignan al sistema 
público para atender a estas víctimas. En otras palabras, “¿cómo logramos una real 
reparación integral cuando el Estado habla de bonitas leyes, pero no asigna ningún 
presupuesto?” (entrevista a funcionaria del Consejo de Protección de Derechos, 20 
de julio de 2022).

Respecto a la indemnización, este mecanismo (junto con la pena privativa de 
libertad y la pena de multa) es el más utilizado por los jueces y las juezas. De hecho, 
encontramos que estaba contemplado en el 93 % de todas las sentencias analizadas 



Carla M. Álvarez-Velasco y Alejandro Laufer-Corella

ÍC
O

N
O

S 
81

 •
 2

02
5

Páginas 135-155 ISSN: 1390-1249 • e-ISSN: 1390-8065

146

y que en 57 % de los casos era la única medida dispuesta. No obstante, pese a su 
frecuencia en los dictámenes judiciales, los datos muestran que no existen criterios 
consensuados entre jueces (al menos en el 63 % de las sentencias) para determinar el 
monto de dinero que necesita un niño o una niña que no cuenta con protección pa-
rental y que enfrenta una vulnerabilidad agravada producto de la violencia de género 
(Álvarez, Espín y Corella 2023).

La determinación de los montos generalmente obedece a criterios discrecionales 
más que a argumentos objetivos sobre las condiciones materiales de vida de las vícti-
mas. En el 37 % de las sentencias el monto de la indemnización se calculó en función 
de la productividad que habrían tenido las mujeres asesinadas. Dada la condición de 
vulnerabilidad socioeconómica de la mayoría de víctimas (Álvarez, Espín y Corella 
2023), la indemnización se calculó sobre el supuesto de que la mujer ganaba el salario 
mínimo vital multiplicado por los meses y años de vida productiva que legalmente le 
habría correspondido cumplir hasta su jubilación. 

Si bien esta lógica de cálculo es razonable, desconoce que la mayoría de las muje-
res asesinadas, al igual que sus hijos o hijas, se encontraban en condiciones de pobreza 
antes del feminicidio y que el monto de la sentencia permitiría la reproducción de las 
condiciones materiales existentes previas al delito. Desde otro punto de vista, sería 
más razonable calcular las indemnizaciones en función del costo de la canasta básica 
multiplicada por cada uno de los niños y niñas en situación de orfandad, por cada 
mes y por cada año de vida hasta cumplir la mayoría de edad. De esta manera los 
valores asignados podrían cubrir de mejor manera sus necesidades. 

Finalmente, aunque el COIP dispone el pago de la indemnización de manera 
inmediata, esto generalmente no se cumple. “No se cumple al 100 %, pero el juez 
legalmente emite la sentencia y ordena el cumplimiento. Pero en muchos casos hay 
que seguir la ejecución porque ni el Estado ni el agresor tienen los recursos para 
hacer cumplir esta sentencia. Entonces hay que impulsarla desde el lado judicial” 
(entrevista a jueza de Violencia Intrafamiliar de Pichincha, 1 de agosto de 2022). 
Esto implica que si las víctimas quieren hacer efectiva su indemnización en caso de 
no pago, deberán iniciar una nueva acción judicial, esta vez ya no por la vía penal 
sino por la civil. Además, “el hecho de pagar o no la reparación integral a favor de 
la víctima no repercute sobre su salida [del victimario] o no de la cárcel” (Morla 
2021, 49). 

En definitiva, el sistema judicial no cuenta con patrones claros que orienten la 
determinación de los montos de la indemnización, incluyendo las particularidades 
propias de las víctimas y del caso. Tampoco se ha hecho una evaluación de la posi-
bilidad real de pago de la indemnización por parte del victimario, considerando que 
en la mayoría de los casos esta no se cumple porque no hay mecanismos claros para 
efectivizar el pago porque el victimario se encuentra privado de libertad o porque los 
montos establecidos superan con creces sus posibilidades económicas. 
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El bono para niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad

El bono para los NNA en situación de orfandad constituye un mecanismo comple-
mentario implementado por el Estado ecuatoriano para contribuir “a la reparación y 
reconstrucción de su vida en el ámbito familiar y social, garantizando el ejercicio de 
sus derechos” (Decreto Ejecutivo 646/2019, 1). Son beneficiarios de este bono los 
NNA desde su nacimiento hasta los 18 años de edad y que vivan en condiciones de 
pobreza según el registro oficial que lleva el Estado. Además, el MIES es responsable 
de entregar y registrar las asignaciones.

Este bono se ha ido modificando progresivamente para mejorar su cobertu-
ra. Esto ha permitido que en la actualidad los hijos y las hijas de la víctima de 
feminicidio puedan acceder al beneficio desde el momento en que se inicia la 
investigación para determinar la responsabilidad del feminicidio. Aunque esto es 
positivo, el bono se rige por una escala que se reduce mientras mayor es el número 
de hijos o hijas en situación de necesidad. De este modo, el valor que se entrega 
a la persona que es responsable del cuidado del NNA puede ser de unos 125,33 
dólares mensuales cuando se trata de una sola víctima, de 183,30 dólares cuando 
son dos, mientras que cuando son tres hijos o hijas o más el monto llega a unos 
230,48 dólares mensuales (Manrique 2023), es decir, apenas 76,82 dólares por 
NNA o menos. 

Pese a que el bono debe entregarse desde el inicio de la investigación criminal, en 
ninguna de las sentencias analizadas se contempló esta ayuda. No obstante, se conoce 
que desde su emisión en 2019 hasta 2022 se contabilizaron a nivel nacional 591 hijos 
e hijas de víctimas de feminicidio (Fundación Aldea 2022), de los cuales, según el 
MIES, se habrían beneficiado 194, solo un 33 % (Manrique 2023). Este dato llama 
la atención, sobre todo porque los presupuestos asignados para el bono son muy su-
periores a los valores devengados (tabla 1). 

En la tabla 1 se observa que los presupuestos para el bono tienen una baja ejecu-
ción pese a ser montos muy moderados. Desde su creación en 2019 hasta el año 2022 
esta ayuda social ha pasado de casi 300 000 dólares a 230 000. 

Tabla 1. Presupuesto para el bono de feminicidio

Decreto Año fiscal
Presupuesto 

asignado
Presupuesto 
devengado

Porcentaje de 
presupuesto 
devengado 

Decretos Ejecutivos 696 y 1186

2019 294 032,16 11 199,96 4 %

2020 2 940 112,00 38 621,98 1 %

2021 181 417,92 111 327,68 61 %

Decreto Ejecutivo 370 2022 230 730,00 116 526,28 51 %

Fuente: Manrique (2023).
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No obstante, el porcentaje de ejecución ha crecido, pasando del 3 % en 2019 al 50 % 
en 2022. De manera paralela, el número de NNA en situación de orfandad también 
ha aumentado desde 2019 en 58 víctimas durante cada año. En parte la lentitud con la 
que se ejecuta esta ayuda social tiene relación con la burocracia del proceso y con la falta 
de conocimiento entre funcionarios y funcionarias del sector público, lo que innegable-
mente se traduce en barreras al acceso para las víctimas (Primicias 2022). En definitiva, 
la dificultad de cumplir con la entrega de los montos asignados para el bono constituye 
una forma de violencia institucional que es igual de dañina que la violencia de género. 

Mecanismos colectivos

En relación con las medidas simbólicas, en las causas estudiadas se encontró que las 
familias de las víctimas o los y las fiscales las solicitaron solamente en 19 casos (15 %). 
Solo en un caso el tribunal dictaminó la aplicación de una medida de este tipo, solici-
tando la difusión a través de los medios de comunicación de la sentencia judicial co-
rrespondiente para honrar a la víctima y exaltar su dignidad. Con respecto a la garantía 
de no repetición, este es el mecanismo menos encontrado de manera explícita en las 
sentencias judiciales revisadas. Si bien el Estado ecuatoriano ha ido perfeccionando su 
marco jurídico e institucional para prevenir que el feminicidio y la orfandad se repitan, 
en términos operativos queda todavía mucho por hacer. Por una parte, las instituciones 
encargadas de proteger a los hijos y a las hijas de las víctimas de feminicidio enfrentan 
dificultades para cumplir su misión, por otra, existe poco trabajo de prevención y erra-
dicación de la violencia de género en la sociedad, tareas que permitirían un cambio de 
comportamiento social y que podrían generar una reducción de los impactos humanos, 
sociales y económicos del feminicidio (Chun Lee 2023).

4. ¿Es posible cortar el ciclo de la violencia? 

En esta sección se plantea que la correcta aplicación de los mecanismos de reparación 
integral para los hijos y las hijas de víctimas de feminicidio puede contribuir a la re-
ducción de la violencia de género por su capacidad de romper los ciclos de violencia. 
En este argumento subyace la lógica de que los ciclos de violencia no se cierran de 
manera apropiada ante la falta de justicia. En los casos donde convergen el feminici-
dio y la orfandad, la mala aplicación de la justicia retributiva (castigo para el victima-
rio)6 y la violencia institucional, materializada en la casi nula aplicación de la justicia 
restaurativa, repercuten sobre toda la estructura social normalizando la violencia y 
permitiendo su perpetuación. 

6 “Los datos del Consejo de la Judicatura de Ecuador reflejan 405 muertes violentas de mujeres en 2022, también la cifra más alta desde 
2014. Sin embargo. solo 78 fueron procesados o tipificados judicialmente como femicidios, 292 como asesinatos, 25 como homicidio, 
5 como vicariato, 3 como robo con muerte y 2 como violación con muerte” (Primicias 2022, párrs. 17-18).
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Para articular esta discusión se recurrió al uso de un modelo causal que se presenta 
en las figuras 1 y 2, las cuales visibilizan la interacción entre la violencia institucional 
y la reparación integral. La lectura del primer diagrama puede iniciarse en la variable 
feminicidios. A partir de ahí se exponen las múltiples causalidades donde el aumento 
del número de mujeres asesinadas genera un incremento en la cantidad de NNA en 
situación de orfandad.

La aplicación de la reparación integral constituye el camino legal de actuación en es-
tos casos, sin embargo, su deficiente implementación (lo que equivale a la desatención 
y a la desprotección de los NNA) y el vaciamiento conceptual de la reparación (que 
equipara la indemnización y el castigo con los cinco mecanismos que dispone la ley), 
generan las condiciones propicias para que en la adolescencia o en la adultez los hijos y 
las hijas de víctimas de feminicidio tiendan a producir y a reproducir los mismos ciclos 
de violencia de género que vivieron, ya sea en el papel de víctimas o de victimarios. 

A su vez, los ciclos de violencia que tienen lugar en un contexto de violencia ins-
titucional tienden a aumentar el número de feminicidios, es decir, que inicia nuevos 
ciclos de violencia. De hecho, el bucle que se muestra en la figura 1, que se refiere a la 
desatención de las víctimas, indica que hay una dinámica de refuerzo de la violencia 
que podría crecer descontroladamente. Entonces, el incumplimiento del Estado al no 
asegurar la reparación para las víctimas, termina siendo igual de dañino que el acto 
violento porque permite su reproducción.

Figura 1. Implementación deficiente de la reparación integral

Elaborada por Carla Álvarez-Velasco y Alejandro Laufer-Corella.
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En la figura 2 se incorpora la variable violencia institucional. Con esto se de-
muestra que la violencia que procede de las instituciones estatales anula los supuestos 
beneficios de la reparación integral. Esto ocurre cuando las instituciones responsables 
de impartir justicia no entienden la utilidad y la importancia de la justicia restaura-
tiva para romper los ciclos de la violencia, específicamente cuando la reparación se 
traduce en indemnización y cuando la implementación es negligente. 

El juez en la sentencia tiene que ordenar quién es la entidad que se va a hacer cargo. 
(…) Es así como debería ordenarse el seguimiento al cumplimiento de la sentencia, 
pero no ordenan a nadie. En muy pocas ocasiones ordenan en realidad que se haga un 
seguimiento total una vez que ha terminado el caso. Si es que la víctima está viva, ha 
sufrido violencia, ha ganado el proceso, ella es la que tiene que seguir una ejecución 
de la sentencia si es que no se ha cumplido directamente. Pero ¿qué pasa cuando ella 
muere? Los menores no van a hacerlo, no están en condiciones de hacerlo. Es ahí don-
de debe el Estado ordenar que lo haga la Secretaría de Derechos Humanos, pero no lo 
hace (entrevista a jueza de Violencia Intrafamiliar de Pichincha, 1 de agosto de 2022).

Esta dinámica de la violencia institucional repercute en la reproducción de los ciclos de 
violencia contra la mujer, en el aumento de los feminicidios y con ello en el incremento 
del número de NNA en situación de orfandad. Se trata de un ciclo que no tiene fin.

Figura 2. Violencia institucional vs reparación integral

Elaborada por Carla Álvarez-Velasco y Alejandro Laufer-Corella.
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La violencia de género no es un problema individual, se encuentra arraigada en 
la estructura social, política e institucional de nuestra sociedad (Garibi González 
2009). Desconocer la violencia institucional puede incentivar la reproducción de 
los ciclos de violencia de género y la pérdida de perspectiva respecto a cómo plan-
tear soluciones a largo plazo. 

En Ecuador, a pesar de los avances normativos, los familiares de las víctimas 
de feminicidio y de otras muertes violentas no han recibido una forma de justicia 
que repare el daño recibido. Además, el Estado anualmente pierde cerca de 4608 
millones de dólares –4,28 % del producto interno bruto (PIB)– debido a la vio-
lencia de género (Vara-Horna 2020). En este artículo se plantea que, si el Estado 
se ocupara más de reparación integral, incluida la implementación de medidas 
que garanticen la no repetición, se podría reducir la carga económica y humana 
que pesa sobre los servicios de salud, de bienestar social, de policía y de justicia, 
pero, sobre todo, sería posible pensar en una sociedad menos violenta hacia las 
mujeres y los NNA. 

5. Conclusiones

La violencia de género y la violencia institucional tienen un impacto contundente y 
de largo plazo sobre la vida de los NNA cuyas madres son víctimas del feminicidio. 
Para enfrentar este impacto el Estado ecuatoriano ha venido construyendo un marco 
normativo e institucional que le permita proteger a estas víctimas y castigar a los vic-
timarios. Además, ha buscado mutar desde un modelo de justicia retributiva a otro 
de justicia restaurativa que constituye una manera humana y eficiente de reparar los 
daños causados a las víctimas.

La reparación integral, aunque no logre restituir plenamente los derechos vul-
nerados, es un principio que permite ayudar a los hijos y a las hijas cuyas madres 
fueron víctimas de feminicidio a superar el trauma de la violencia y a reconstruir 
sus proyectos de vida. No obstante, su deficiente aplicación, ya sea por falta de 
comprensión (vaciamiento conceptual) o por negligencia burocrática (deficiente 
implementación), implica la revictimización, la desatención y el abandono. A pe-
sar de las disposiciones normativas poco se ha hecho por conocer a estas víctimas, 
quiénes son, dónde, con quién y en qué condiciones viven, qué afectaciones a su 
salud física y mental mantienen después del feminicidio, si lograron o no romper 
el ciclo de violencia. 

Pese a este vacío de información, los datos aquí presentados muestran que la ma-
yoría de estas víctimas se encuentran en una situación de vulnerabilidad que se agrava 
cuando no reciben ningún apoyo estatal que les permita la satisfacción de sus derechos 
(salud física y mental, educación, alimentación, vivienda, entre otros), y algunos po-
drían llegar a reproducir la violencia a futuro, convirtiéndose en agentes activos del 
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ciclo de la violencia. En este sentido, la violencia institucional cometida por inacción o 
por omisión por parte del Estado al momento de reparar a las víctimas de feminicidio 
es igual de perniciosa que el feminicidio porque agrava y permite su reproducción.

Apoyos

Este artículo constituye uno de los resultados del proyecto de investigación titulado 
“Aplicación del principio de reparación integral a víctimas de violencia de género en 
Ecuador 2014-2022” (IAEN-PI-ESD-004). Si bien la investigación de este proyecto 
se realizó con un grupo más amplio de académicas, el análisis que se presenta en este 
artículo corresponde exclusivamente a la autora y al autor. 
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