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RESUMEN

En América Latina la violencia contra la mujer y en especial el femicidio, son 
delitos que generan preocupación entre la población, lo que ha causado que se 
conviertan en temas de interés social, económico y político. Ecuador no es ajeno 
a esta realidad, por ello ha establecido un marco legal que favorece a las mujeres; 
sin embargo, no todas las condiciones vulnerables de las mismas se encuentran 
protegidas. Además, es importante recalcar que los menores de edad que quedan 
en orfandad a causa del femicidio no han sido visibilizados como corresponde. Por 
ello la presente investigación tiene como objeto analizar los femicidios ocurridos en 
Ecuador, así como la información que se dispone sobre los niños, niñas y adolescentes 
en orfandad a causa de los mismos, durante el periodo de 2014 - 2020; de igual 
manera este estudio propone identificar las situaciones de riesgo y vulnerabilidad 
que enfrenta este grupo poblacional desde sus experiencias. La investigación tuvo 
un enfoque analítico descriptivo, para lo cual se obtuvo información los casos de 
femicidios ocurridos entre 2014 - 2020 y de los niños, niñas y adolescentes en 
orfandad producto de los mismo en ese periodo. La información se obtuvo del 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), de la Asociación Latinoamericana 
para el Desarrollo (ALDEA) y de la Fiscalía General del Estado.

Palabras clave: Ecuador, femicidios, huérfanos, victimas.

INTRODUCCIÓN

El maltrato y violencia contra la mujer es universal, sin embargo, no todas las 
mujeres están expuestas en un mismo nivel a un posible femicidio. Es decir, hay 
grupos de mujeres que se encuentran aún más expuestas a la violencia, ya sea por 
su raza, etnia, creencia, identidad de género, orientación sexual, estatus económico, 
clase social, entre otros. Esto ayuda a comprender y reconocer la vulnerabilidad de 
algunos grupos de mujeres donde el riesgo de vivir violencia puede ser mayor y en 
casos extremos terminar con la vida de las mujeres (Crenshaw, 2012; Pérez, 2005; 
Sagot, 2017).

En América Latina y el Caribe la violencia contra la mujer y en especial el 
femicidio es un tema que genera preocupación en la sociedad. De acuerdo, a la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en 2019 se registraron 4 
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640 casos de femicidios en 24 países, de los cuales 18 son latinoamericanos y 6 
caribeños (CEPAL, 2020). Estas cifras muestran una problemática entorno a la 
deficiencia que presenta el sistema de salud público, así como el desarrollo social 
y económico en los diferentes países (Águila et al., 2016; Bott et al., 2012); además 
visibiliza la violencia contra la mujer y que a su vez ha logrado posicionar este tema 
en la agenda pública (Alméras & Calderon, 2012). Tal es el caso de las políticas que 
han nacido para salvaguardar los derechos de la mujer, un ejemplo es la Política 
Pública Nacional de Primera Infancia de Colombia, del año 2003, que fue elaborada 
después de un proceso de movilización social a favor de dicho grupo poblacional, 
en donde los organismos internacionales, los miembros de la sociedad civil y los 
representantes de diferentes sectores del estado, se unieron para promover el 
reconocimiento y la visibilización de los niños y niñas menores de seis años, con el 
fin de elaborar mecanismos para garantizar sus derechos (Simarra, 2010). Desde 
entonces se inició un debate sobre la importancia de los primeros seis años en el 
desarrollo del ser humano y de la sociedad a la que pertenecen.

A nivel nacional, Ecuador cuenta con el Plan Nacional de Desarrollo (2017-
2021) cuyo objetivo es la garantía de una vida digna con igualdad de oportunidades 
para todas las personas. Estableciendo así una igualdad de oportunidades para la 
niñez, adolescencia y mujeres. Así mismo, el país cuenta con un Plan Nacional de 
Erradicación de la violencia de genero hacia la niñez, adolescencia, juventud y mujeres 
en Ecuador (PNEVG, 2008 - 2017). En este plan están tipificadas las diferentes formas 
de violencia, entre ellas la violencia física, psicológica y sexual.

En lo que se refiere a los derechos de los niños, se toma como base a la 
Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, en la cual se hace visible la 
importancia de su protección, estableciendo derechos básicos para ellos, tales como 
la alimentación, seguridad y educación. Por otro lado, y a nivel nacional existe el Código 
de la Niñez y Adolescencia (2003) en el cual se desarrolla el concepto de maltrato 
como una conducta, de acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño a 
la integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por 
parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, educadores 
y personas a cargo de su cuidado.

Según datos de la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de 
Género contra las Mujeres, realizada en el 2011 por el INEC, Ministerio del Interior y 
la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género, 
en Ecuador, seis de cada 10 mujeres son agredidas física, sexual o verbalmente. El 
53.9% de mujeres sufren violencia psicológica, el 90% de quienes han sufrido violencia 
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intrafamiliar, no se han separado de su pareja, y del total de denuncias por homicidios, 
el 90% ha sido por femicidio. En el último informe de la Asociación Latinoamericana 
para el Desarrollo (ALDEA), se detalla que el país cerró el año 2020 con 118 casos 
de femicidio. Así mismo ALDEA señala que son al menos 1095 los hijos e hijas que 
se han quedado sin madre a consecuencia de los femicidios. En las provincias de 
Pichincha, Guayas y Manabí se encuentran más del 50% del total de estos niños, 
niñas y jóvenes huérfanos. Una situación parecida ocurre con Sucumbíos y Santo 
Domingo, el informe señala que en estas provincias también se registra una tasa alta 
de orfandad por feminicidios (ALDEA, 2020).

Figura 1. Mapa de la distribución geográfica de femicidios del 2020 en Ecuador.

Fuente: ALDEA – Asociación Latinoamericana para el Desarrollo sostenible (2020).

Cabe resaltar que en el país únicamente a partir del año 2014 entro en vigencia 
el Artículo 141 del “Código Orgánico Integral Penal”, donde incluyó la tipificación 
de femicidio como delito. En este artículo se señala lo siguiente: “la persona que, 
como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, 
de muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será 
sancionada con una pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años” (COIP, 
2014).

En la Constitución Política de Ecuador del 2008 en su Artículo 5 señala como 
grupo de atención prioritaria a los NNA, así como también establece garantizar el 
acceso a una asistencia humanitaria, preferente y especializada. Sin embargo, 
esto ha resultado limitado a la hora de dar un correcto seguimiento a las acciones 
tomadas por el Estado con los NNA que han quedado en orfandad a causa de 
femicidio. Esta limitación en gran parte puede estar relacionada con la ausencia de 
políticas públicas integrales focalizadas a atender a garantizar los derechos de este 
grupo poblacional. En este sentido, resulta de vital importancia indagar sobre ¿cómo 
el gobierno de Ecuador ha respondido a la problemática de los niños huérfanos por 
causa de femicidio?
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De forma específica, esto implica investigar, primero, sobre cuáles son la 
normas, códigos, sentencias y políticas públicas existente en torno a los casos de 
feminicidios, y centrar el foco de análisis en cuál es el proceso que se sigue con 
relación a los niñas, niños y adolescentes (NNA) huérfanos por esta causa. En 
segundo lugar, es importante analizar en cuál es el seguimiento que se ha dado a 
algunos casos de niños huérfanos por femicidio que existen en Ecuador durante el 
periodo comprendido 2014 - 2020.

En esta investigación se analizará los casos de femicidios y, por otro lado, a los 
derechos de los niños. En este sentido, a nivel nacional se considerará los mandatos 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos sobre la igualdad de derechos 
y condiciones de hombres y mujeres (Organización de las Naciones Unidas, 1948). 
Así como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra las Mujeres (CEDAW) desde la cual se define el termino de discriminación 
contra la mujer como toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que 
tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio por ser mujer (ONU, 1979).

Es importante tener en cuenta que existen estudios que se centran en conocer 
cómo el fenómeno de los feminicidios afecta a todas las clases sociales, aunque 
en contextos con características diferentes, pues mientras en algunos países está 
ligado a la militarización de la sociedad, en otros está relacionado con la violencia 
intrafamiliar. Así mismo, estos estudios confirman que los feminicidios son un 
fenómeno estructural enraizado en las desigualdades entre hombres y mujeres 
(Covarrubias, 2021).

En lo que se refiere a los estudios sobre la situación de los niños huérfanos 
por los feminicidios, cabe resaltar que existe poca literatura, lo que deja ver una 
invisibilización de la problemática tanto a nivel políticas públicas y normatividades 
como a nivel de estudios académicos. Al respecto, Zafra (2020) hace un estudio 
sobre la consecuencia del femicidio y analiza las necesidades de hijos, hijas y 
familiares en Cataluña, España. Por su parte Hasanbegovic (2017) en su estudio 
titulados “Infancias Robadas Niñez, violencia de género y femicidio” da cuenta de 
que la invisibilización de los hijos e hijas de madres víctimas de violencia de género 
han permanecido invisibles

Entre los pocos estudios existentes sobre el tema específico en Ecuador, se 
encuentra la tesis de maestría de Arrobo (2018) titulada “El derecho a la protección 
integral en hijos e hijas de víctimas de femicidios”. En este trabajo la autora reitera 
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la desprotección y abandono de esta población por parte del estado y la situación 
de riesgo en la que quedan los niños, niñas y adolescentes después de ocurrido el 
femicidio.

METODOLOGÍA

En esta investigación se realizó un análisis descriptivo de los datos de femicidios 
en Ecuador durante el periodo de 2014 al 2020, así como la información de los hijos 
e hijas en orfandad a causa de femicidios; todo esto mediante tablas de frecuencias 
que permitieron visualizar los datos durante el tiempo, sean meses o años, así como 
su distribución geográfica. El método analítico descriptivo permitió procesar la 
información, de tal manera, que facilitó su interpretación, análisis y visualización de 
la realidad histórica y actual de los femicidios y de los NNA victimas del femicidio. 
Del mismo modo, se obtuvo información de las distintas realidades a las que se 
enfrentaron los NNA que sufrieron la pérdida de su progenitora a causa de la violencia 
del femicidio.

Los datos de femicidio fueron obtenidos de distintas fuentes, tal es el caso, del 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la Fiscalía General del Estado y la 
Asociación Latinoamericana para el Desarrollo (ALDEA). De mismo modo, se extrajo 
información de declaraciones dadas por las víctimas de la violencia del femicidio a 
medios digitales, todo esto con el fin de identificar las distintas realidades a las que 
se enfrentan los NNA luego de la pérdida de su progenitora.

RESULTADOS

	� Analizar los femicidios ocurridos en Ecuador, así como los hijos e hijas en 
orfandad a causa del femicidio durante el periodo 2014 - 2020.

Tasas de femicidios anules

Durante el análisis de los eventos que se desarrollan a nivel anual, se observa que 
el año 2017 presenta el mayor porcentaje de femicidios de acuerdo al INEC (31,69%), 
seguido por la Fiscalía General del Estado (22,44%) y por ALDEA (18,73%). Mientras 
que el año 2014 presenta el menor porcentaje de femicidios según la Fiscalía de 
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gobierno (5,78%), el INEC (7,85%) y ALDEA (14,25%). El año 2020 únicamente tiene 
registros de la Fiscalía General del Estado (17,33%) y de ALDEA (13,90%). De acuerdo 
a las bases de datos analizadas, ALDEA presenta la mayor cantidad de femicidios 
registrados a nivel nacional con un total de 849 casos durante el periodo 2014 - 
2020, en el mismo lapso de tiempo la Fiscalía General del Estado presenta 450 caso, 
sin embargo, el INEC registra 335 femicidios desde el 2014 – 2019. Esto se debe a 
que no se encontró información del año 2020 de este organismo (Figura 2).

Figura 2. Violencia contra la mujer, información sobre femicidios en Ecuador.

Nota. La figura muestral cifras de femicidios anuales obtenidas de tres fuentes diferentes, periodo 
2014 – 2020. Fuente: INEC (2021), Fiscalía General del Estado (2021) y ALDEA (2021).

Tasas de femicidios en las provincias de Ecuador

Para la organización de la información de femicidios a nivel geográfico se 
tomó como base las 24 provincias del país, que a su vez están distribuidas en cuatro 
regiones naturales, las mismas que son sierra, costa, amazonia y región insular. En 
la figura 3, se observa que las provincias que tiene más casos de femicidios son 
Guayas, Pichincha y Manabí; por el contrario, las que poseen menos casos son 
Galápagos, Zamora Chinchipe y Carchi. Se debe tener en cuenta que Galápagos y 
Carchi no registra datos de femicidios por parte del INEC.

De acuerdo a ALDEA Guayas registra el 20,61% de los femicidios a nivel nacional 
durante el periodo de análisis, la Fiscalía General del Estado presenta el 18,89 % y 
el INEC el 17,91%. Pichincha tiene el 19,40% de femicidios a nivel nacional según 
los datos proporcionados por el INEC, el 18,49% según ALDEA y el 18% dado por la 
Fiscalía. El INEC señala que Manabí presenta el 11,04% de los femicidios, la Fiscalía 
afirma que tiene el 10,67% y ALDEA el 9,54% (Figura 3).
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Figura 3. Violencia contra la mujer, información sobre femicidios en las provincias 
de Ecuador.

Nota. La figura muestral cifras de femicidios a nivel provincial obtenidas de tres fuentes diferentes, 
periodo 2014 – 2020. Fuente: INEC (2021), Fiscalía General del Estado (2021) y ALDEA (2021).

Tasas de hijos e hijas huérfanos a causa de femicidios en las provincias de 
Ecuador

La provincia del Guayas tiene el mayor porcentaje de hijos e hijas huérfanos 
a causa de femicidios, seguido por Pichincha y Manabí con 22,92; 15,16 y 13,97% 
respectivamente. Cabe destacar que el número de huérfanos que hay registrados 
en el periodo 2014 – 2020 es 1095. Las provincias de Zamora Chinchipe (0,09%), 
Pastaza (0,18%), Napo (0,18%) tienen los porcentajes más bajos de huérfanos (Figura 
4).



RESPUESTAS DEL GOBIERNO ECUATORIANO ANTE LA PROBLEMÁTICA DE LOS NIÑOS HUÉRFANOS 
POR CAUSA DE FEMICIDIO EN EL PERIODO (2014 - 2020) 12 

Figura 4. Distribución de huérfanos por femicidios en Ecuador.

Nota. La figura muestra las cifras en porcentaje de huérfanos por femicidios a nivel provincial 
obtenidas de dos fuentes diferentes, periodo 2014 – 2020. Fuente: Fiscalía General del Estado 

(2021) y ALDEA (2021).

	� Identificar las distintas situaciones que enfrenta los hijos e hijas sin madres 
por femicidios ocurridos durante el periodo comprendido 2014 - 2020.

Como se ha mencionado anteriormente la cifra de niños, niñas y adolescentes 
huérfanos asciende a 1095, en un periodo de 2014 – 2020. Dichos NNA han 
experimentado en primera persona la violencia dentro de sus hogares y en ciertos 
casos resultaron heridos a causa de la violencia ejercida a sus madres por parte 
de sus padres, padrastros, parejas sentimentales o incluso familiares. Se debe 
mencionar que otros se enteraron del fallecimiento de su madre cuando la vieron en 
un ataúd. Existen casos en los que los hijos incluso se quedaron sin ambos padres, 
puesto que algunos huyeron tras cometer el crimen, otros se suicidaron y algunos 
están en la cárcel (Zúñiga, 2021).

Los NNA tras sufrir la pérdida de su madre por femicidio presentan episodios de 
depresión, problemas emocionales, así como un estado de negación ante la pérdida 
y miedo constante a ser agredidos, y a esto se le suma la incertidumbre de tener 
que dejar su hogar para mudarse con algún familiar que será su futuro tutor legal. 
Se tiene como resultado una mezcla de daños psicológicos y físicos que no son 
atendidos como se debe por las autoridades competentes (Machado, 2019).

A continuación, se presentan declaraciones familiares de las víctimas de 
femicidio (Machado, 2019).

	� Ana (nombre protegido), de nueve años de edad, abraza un retrato de su madre 
mientras intenta dormir. Desde hace seis meses sufre episodios de depresión 
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y llora de manera súbita, esos son los rastros visibles del dolor ocasionado por 
el asesinato de su madre.

	� Pasaba horas con el cartel de Angie, si tenía que buscar un micrófono para gritar 
ayúdenme a encontrar a mi hija, lo hacía, iba a los medios de comunicación y 
hacía que el rostro de Angie no quede en el olvido”, relata Yadira durante un 
encuentro con familiares de víctimas de feminicidio en la ciudad de Ibarra.

	� Este año se cumplen cinco años de la muerte de mi hija. Valentina solo tenía 
11 años de edad cuando su vida fue segada. Todo ocurrió en su escuela, en 
el norte de Quito. Recuerdo claramente lo que vino desde ese 23 de junio del 
2016. A las 06:00, ella cogió sus libros, su mochila y su flauta y se fue en el bus 
escolar. Han pasado cinco años desde entonces y el caso todavía está en la 
primera fase de la investigación.

	� Desde que su hermana murió, Cristina tiene la custodia legal de su sobrina. 
Tras la muerte de su madre, la pequeña Ana pasó casi 11 meses en estado de 
negación.

DISCUSIÓN

Segato (2012) afirma que, el femicidio es el asesinato de mujeres por motivos 
misóginos, es decir como resultado de las relaciones de género, tanto en el contexto 
de las relaciones interpersonales como en contextos de absoluta impersonalidad. 
En base a esto el estado ecuatoriano ha registrado 335 víctimas de femicidio según 
el INEC y 450 según la fiscalía del estado, durante el periodo 2014 – 2020. Por el 
contrario, estadísticas privadas afirman que en el país la tasa de femicidios asciende 
hasta las 849 víctimas.

Es importante destacar que existen diferentes tipos de actos violentos y según 
Segato (2016) y Saccomano (2017), los actos violentos de dividen en dos, en primer 
lugar, los que son motivados por orden personal o interpersonal, tal es el caso de los 
crímenes domésticos; y en segundo lugar aquellos de carácter impersonal, que no 
pueden ser referidos al núcleo íntimo de la víctima sino a las víctimas de femicidio 
netamente por la razón de ser mujer. A pesar de esta diferenciación, en Ecuador no 
existe un análisis minucioso de los casos de femicidios en los que se destaque las 
causas que provocaron la muerte de una mujer.



RESPUESTAS DEL GOBIERNO ECUATORIANO ANTE LA PROBLEMÁTICA DE LOS NIÑOS HUÉRFANOS 
POR CAUSA DE FEMICIDIO EN EL PERIODO (2014 - 2020) 14 

En el país existen 1095 casos de huérfanos a causa de femicidios, sin embargo, 
en el país no hay una cifra oficial que exponga cuántos menores han quedado 
huérfanos desde que el delito se tipifico en 2014, tampoco se sabe cuántos son 
hermanos, cuántos tuvieron apoyo psicológico y otras medidas que intenten reparar 
en algo el trauma que sufrieron (Zúñiga, 2021). Asimismo, Hasanbegovic (2017), 
asegura que los hijos e hijas de madres víctimas de violencia de género no han sido 
visibilizados debido a la falta de estadísticas.

Es evidente que los menores que experimentaron la pérdida de sus madres 
debido al femicidio presentan traumas, ansiedad, miedo, entre otras afecciones 
psicológicas y físicas, pero de acuerdo a Machado (2019) las autoridades no se 
preocupan por las víctimas que deja el femicidio y no existe ninguna institución que 
haga un seguimiento a los huérfanos. Del mismo modo Escudero y Lazarte (2019), 
señalan que la mayoría de los NNA, víctimas de femicidios, quedan abandonados 
por el estado y se ven enfrentados a un sin número de carencias, tanto en el ámbito 
socio-económico, como el ámbito psicológico. Arrobo (2018) asegura que el estado 
ecuatoriano debe dar respuestas urgentes ante las víctimas de femicidios, debido 
que los que los niños no solo han sido testigos presenciales de la muerte violenta 
de su madre, sino que muchos de ellos, probablemente se han desarrollado en un 
ambiente de una familia en la que se ha naturalizado la violencia.

CONCLUSIONES

El análisis de los feminicidios en el país no es un tema nuevo, puesto que existen 
organismos nacionales e internacionales que han realizado un sinumero de estudios 
sobre la muerte de las mujeres por cuestiones de género, es decir femicidios. En el 
periodo 2014 - 2020 Ecuador se registro 335 femicidios de acuerdo al INEC y 450 
según la Fiscalía General del Estado, durante este periodo el año con mayor número 
de femicidios fue 2017 con 109 casos reportados por el INEC y 101 casos por la 
Fiscalía.

En base al análisis de la información de los hijos e hijas que sufren la pérdida 
repentina de su figura materna, a causa del femicidio, se obtuvo que estos niños, 
niñas y adolescente pueden llegar a presentar daños psiquicos y físicos que requieren 
un tratamiento. Hay que tener claro que el femicidio en el país fue tipificado desde el 
año 2014, con la aprobación del nuevo COIP. Sin embargo, recien en marzo de 2019, 
mediante el decreto ejecutivo 696, se creó un bono o compensación económica 
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para los niños que quedaron huérfanos por el femicidio. El Ministerio de Inclusión 
Económica y Social (MIES) tiene la responsabilidad de entregar dichos pagos, pero 
son escasa las personas que pueden acceder al mismo, ya sea por desconocimiento 
o por las limitaciones que existen al momento de querer acceder al beneficio. Además, 
se ha evidenciado que el MIES no hace un seguimiento riguroso de las víctimas por 
ello no existe información detallada de los niños y adolescente en orfandad.

El estado ecuatoriano al ser el primer ente en conocer el delito de femicidio, 
tiene la obligación de notificar la presencia de los niños, niñas y adolescentes que 
han quedado huerfanos, con el objetivo de establecer un protocolo que proteja su 
integridad. Asimismo, tiene la obligación de poner a disposición de los afectados 
personal calificado en temas de violencia de género, niñez y adolescencia para 
que acompañe a las victimas desde el primer momento. Además, se debe generar 
un sistema de información con inicadores que detallen la situación en la que se 
encuentran los hijos e hijas que han quedado huerfanos, para poder establecer el 
grado de vulnerabilidad que padecen y elaborar los lineamientos que se llevaran 
acabo para la protección de los menores y atender sus necesidades básicas.

Es indispensable, promover campañas de capacitación en temas de violencia de 
género destinados a la población en general, dando a conocer todos los mecanismos 
que existen para proteger la integridad de las victimas y salvaguardar sus derechos. 
Para esto es indispensable la creación de centros de acompañamiento especializados 
que guien a las personas en los procesos legales que se realizan luego de una 
decuncia del delito; asu vez, que sean los encargados de realizar el diagnostico de 
las necesidades de la familia y que sirvan como un respaldo emocional en el proceso 
de pérdida y duelo.
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