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RESUMEN 

El incremento del femicidio en Ecuador se ha visto agu-
dizado por la inestabilidad en el sistema político y judi-
cial. Esta investigación analiza las causas y factores que 
contribuyen a la aparición de femicidios en comunida-
des rurales de Ecuador, utilizando un enfoque cualitati-
vo-causístico basado en el estudio de casos y entrevis-
tas. Se examinaron factores socioeconómicos, culturales 
y geográficos que influyen en la violencia de género y 
los obstáculos en el acceso a la justicia en estas zonas. 
Los factores causales predominantes son la dependencia 
económica de la víctima (64 %), las normas patriarcales 
(56 %) y el aislamiento geográfico (60 %) son los princi-
pales factores que contribuyen a los femicidios en zonas 
rurales. La fuga del femicida (30 %) y la ausencia de juz-
gamiento en ausencia dificultan la aplicación de justicia 
en estos casos. Los femicidios en zonas rurales se ven 
más afectados por el aislamiento geográfico y la falta de 
acceso a la justicia, lo que agrava la situación de vulne-
rabilidad de las mujeres rurales. Los líderes comunitarios 
confirmaron que la violencia de género es culturalmen-
te aceptada en un 60 % de las comunidades rurales, y 
que los programas de prevención son insuficientes (80 
%). Las barreras judiciales y la desigualdad en el acce-
so a la justicia agravan la impunidad en estas zonas. Se 
recomienda fortalecer los mecanismos judiciales, imple-
mentar juzgamientos en ausencia y desarrollar progra-
mas educativos que desafíen las normas patriarcales y 
promuevan la igualdad de género.
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ABSTRACT

The increase in femicide in Ecuador has been exacerbat-
ed by instability in the political and judicial system. This 
research analyzes the causes and factors that contribute 
to the appearance of femicides in rural communities in 
Ecuador, using a qualitative-causistic approach based on 
case studies and interviews. Socioeconomic, cultural and 
geographic factors that influence gender violence and 
obstacles to access to justice in these areas were exam-
ined. The predominant causal factors are the economic 
dependence of the victim (64 %), patriarchal norms (56 
%) and geographical isolation (60 %) are the main factors 
that contribute to femicides in rural areas. The escape of 
the femicide (30 %) and the absence of trial in absentia 
make it difficult to apply justice in these cases. Femicides 
in rural areas are more affected by geographical isolation 
and lack of access to justice, which aggravates the vul-
nerability of rural women. Community leaders confirmed 
that gender violence is culturally accepted in 60 % of ru-
ral communities, and that prevention programs are insuf-
ficient (80 %). Judicial barriers and inequality in access 
to justice aggravate impunity in these areas. It is recom-
mended to strengthen judicial mechanisms, implement 
trials in absentia and develop educational programs that 
challenge patriarchal norms and promote gender equality.
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Introducción

El femicidio, definido como el asesinato de una mujer por 
razones de género, es una problemática que sigue en au-
mento en muchas regiones de Ecuador, especialmente 
en las comunidades rurales, donde las barreras sociales 
y culturales amplifican la vulnerabilidad de las mujeres 
(Estrada, 2024). A pesar de la tipificación del femicidio 
en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en 2014, la 
impunidad persiste en la mayoría de los casos, debido a 
vacíos legales y la falta de acceso efectivo a la justicia 
(Olaya Requene, 2022; Guzmán et al., 2020).

En las áreas rurales, las dinámicas sociales juegan un 
papel crucial. Factores como la distancia geográfica, la 
falta de recursos judiciales, y las estructuras patriarcales 
profundamente arraigadas contribuyen a que los casos 
de femicidio queden sin juzgar o se enfrenten a grandes 
obstáculos legales (Gutiérrez Amparán, 2022; Baeza y 
Barria Oyarzo, 2022). Uno de los desafíos más grandes 
es la fuga del femicida después de cometer el crimen, 
lo que impide que el juicio avance (Valencia, 2023), ya 
que, en muchos casos, se exige la presencia del acusado 
para proceder (McLachlan, 2024). Esta situación resulta 
especialmente crítica en las comunidades rurales, don-
de las instituciones de justicia tienen menor presencia y 
alcance, dejando a las víctimas en una situación de inde-
fensión (D’Angelo, 2022).

En este contexto, el juzgamiento de femicidas en ausen-
cia se plantea como una medida necesaria para comba-
tir la impunidad (Dayan, 2021). El artículo 610 del COIP 
exige la presencia del acusado en el juicio, sin embargo, 
esta normativa no contempla excepciones en casos de 
femicidio cuando el acusado está ausente, lo que genera 
importantes retrasos en los procesos judiciales y una sen-
sación de falta de justicia entre las víctimas y sus familias 
(Lapo-Talledo et al., 2023).

El análisis del comportamiento judicial en estos casos es 
esencial para entender cómo las condiciones rurales im-
pactan el acceso a la justicia y para proponer soluciones 
que permitan juzgar a los femicidas en ausencia, asegu-
rando así que los derechos de las víctimas no sean vulne-
rados y que se garantice la justicia en casos de violencia 
de género, incluso en las áreas más remotas constituye el 
objetivo de esta investigación.

Materiales y métodos

La investigación sobre la aparición de femicidas en co-
munidades rurales requiere de un enfoque metodológico 
centrado en el análisis causístico, que permita identificar 
las causas y factores que contribuyen a este fenómeno 
en áreas rurales. Este tipo de análisis permite no solo es-
tudiar los casos individuales, sino también identificar pa-
trones y factores comunes que influyen en la ocurrencia 
de femicidios en estas comunidades. A continuación, se 
describen los métodos a utilizar en la investigación:

 • El enfoque cualitativo será clave para realizar un aná-
lisis profundo de los factores sociales, culturales, y 
económicos que contribuyen a la aparición de femici-
das en las comunidades rurales. El análisis causístico 
permitirá estudiar casos individuales de femicidio para 
comprender las causas detrás de estos crímenes y su 
relación con el contexto rural.

 • Estudio de Casos: Este método se centrará en analizar 
casos específicos de femicidios ocurridos en comuni-
dades rurales. Cada caso será examinado en profun-
didad, identificando los factores que lo originaron y las 
circunstancias que llevaron al crimen.

Se seleccionan casos de femicidios provenientes de di-
versas comunidades rurales de Ecuador, tomando en 
cuenta variables como:

 • Región geográfica (costa, sierra, oriente).

 • Tamaño de la comunidad.

 • Factores socioeconómicos (nivel de pobreza, acceso 
a servicios básicos).

 • Características de la víctima y del femicida (edad, es-
tado civil, nivel educativo).

El objetivo es contar con una muestra representativa de 
los femicidios en áreas rurales para poder generalizar los 
hallazgos sobre las causas del fenómeno.

Se realizan entrevistas semi-estructuradas con actores 
clave involucrados en el análisis de casos de femicidio, lo 
que permitirá obtener información de primera mano sobre 
las circunstancias que rodean estos crímenes. Las entre-
vistas se realizarán a:

 • Familiares de las víctimas: Para obtener informa-
ción sobre las relaciones previas entre la víctima y 
el agresor, la situación socioeconómica, y el entorno 
comunitario.

 • Líderes comunitarios: Para entender el contexto cultu-
ral de la comunidad y cómo este influye en la violencia 
de género.

 • Funcionarios judiciales y policiales: Para comprender 
las limitaciones y obstáculos que enfrentan las autori-
dades al investigar y juzgar femicidios en comunida-
des rurales.

 • Organizaciones de derechos humanos y defensoras 
de mujeres: Para explorar el papel de las organiza-
ciones en el acompañamiento y apoyo a las víctimas.

Para el análisis documental y revisión de casos judiciales, 
se revisan expedientes judiciales y documentos legales 
de casos de femicidio ocurridos en comunidades rurales. 
Este análisis permitirá:

 • Identificar patrones en los casos, como las circuns-
tancias del crimen, el perfil del agresor, y los factores 
desencadenantes.
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 • Evaluar el proceso judicial, incluyendo retrasos, fugas 
del femicida, y problemas en la aplicación de la justi-
cia en las zonas rurales.

 • Revisar la legislación vigente sobre femicidio y su 
aplicabilidad en áreas rurales, para evaluar cómo el 
Código Orgánico Integral Penal (COIP) y las norma-
tivas relacionadas afectan los procesos judiciales en 
estos contextos.

El análisis causístico se centra en identificar los factores 
causales que contribuyen a la aparición de femicidios en 
las comunidades rurales, tales como:

 • Factores culturales y patriarcales: Análisis del rol que 
juegan las normas culturales y las dinámicas patriar-
cales en la perpetuación de la violencia de género.

 • Factores socioeconómicos: Evaluación de la pobreza, 
el desempleo, la dependencia económica, y cómo es-
tos influyen en el aumento de la violencia de género y 
los femicidios.

 • Factores geográficos: Cómo la ubicación remota de 
las comunidades rurales afecta la capacidad de las 
víctimas para buscar ayuda y la eficacia del sistema 
judicial para responder a estos casos.

 • Factores psicológicos y de comportamiento del femi-
cida: Evaluar el perfil psicológico de los agresores y 
los patrones de comportamiento violentos antes del 
crimen.

 • El análisis comparativo se utiliza para comparar:

 • Casos de femicidio en zonas rurales versus zonas ur-
banas, para identificar las diferencias clave en los fac-
tores que contribuyen al crimen.

 • Comparación entre regiones geográficas (costa, sie-
rra, oriente), para evaluar si las dinámicas de violencia 
y femicidio varían en función del contexto regional.

 • Comparación de respuestas judiciales en casos ru-
rales y urbanos, para evaluar si hay diferencias en el 
acceso a la justicia y la resolución de casos.

Se aplica la triangulación de datos al combinar los resul-
tados de los estudios de casos, las entrevistas, y el análi-
sis documental. Esta técnica permitirá verificar la validez 
de los hallazgos al contrastar las diferentes fuentes de 
información y proporcionar una visión más completa de 
los factores que influyen en la aparición de femicidios en 
las comunidades rurales.

A partir de los datos recopilados y el análisis causístico, 
se identifican patrones comunes y factores determinan-
tes de los femicidios en comunidades rurales. El análisis 
incluirá:

 • Factores desencadenantes (económicos, culturales, 
geográficos) comunes en los casos estudiados.

 • Perfiles del femicida y la víctima, incluyendo caracte-
rísticas sociodemográficas.

 • Obstáculos judiciales en la persecución de los casos 
en áreas rurales, como la fuga del agresor y la ausen-
cia de mecanismos judiciales efectivos.

Resultados-discusión 

En la Tabla 1 se presentan los factores causales iden-
tificados en casos de femicidios en comunidades rura-
les. El factor más recurrente en los casos analizados es 
la violencia previa en la relación (80 % de los casos), lo 
que refleja la escalada de violencia que culmina en femi-
cidios. La dependencia económica de la víctima (64 %) y 
las normas culturales patriarcales (56 %) son factores cla-
ve en las comunidades rurales, donde las mujeres tienen 
menos autonomía y enfrentan mayores barreras para de-
nunciar y escapar de situaciones violentas.  El aislamiento 
geográfico es un factor presente en el 60 % de los casos, 
dificultando el acceso a servicios de justicia y protección 
para las víctimas.

Tabla 1: Factores causales identificados en casos de fe-
micidios en comunidades rurales.

Factores Causales Número de 
Casos (n=50)

% de los 
Casos

Dependencia económica de la 
víctima 32 64 %

Normas culturales patriarcales 28 56 %

Violencia previa en la relación 40 80 %

Aislamiento geográfico 30 60 %

Falta de acceso a servicios de 
justicia 22 44 %

Consumo de alcohol o drogas 18 36 %

Falta de medidas preventivas 
de protección 25 50 %

Fuente: Elaboración propia. 

Con esta tipificación, la justicia ecuatoriana ha tratado de 
visibilizar la violencia contra las mujeres, procurando dis-
minuir los números de la violencia feminicida. No obstan-
te, datos oficiales muestran que, a partir de la tipificación 
del femicidio, las muertes violentas contra las mujeres 
no han disminuido (Cacao Cedeño y Sangurima Heras, 
2022). La mayoría de los femicidios, máxima expresión de 
las relaciones jerárquicas de poder y el continuum de la 
violencia basada en género, son cometidos por personas 
cercanas a la víctima: parejas sentimentales, padres, her-
manos, tíos, vecinos y en una cifra menor por personas 
desconocidas (León Muñoz, 2022).

En la Tabla 2 se ilustran los obstáculos judiciales en el 
juzgamiento de femicidios en comunidades rurales. El 40 
% de los casos enfrentan dificultades debido a la falta de 
juzgamiento en ausencia del femicida, especialmente en 
situaciones donde el agresor ha huido de la comunidad 
rural, lo que impide el avance del proceso judicial. La fal-
ta de denuncia previa por parte de las víctimas (54 %) 
destaca como una barrera fundamental, causada por la 
desconfianza en las instituciones y el miedo a represalias 



138  | 
Volumen 12 | Número 3 | Septiembre-Diciembre |  2024 .....  Agroecosistemas | Revista para la transformación agraria sostenible  ISSN: 2415-2862

en comunidades pequeñas y patriarcales. La fuga del fe-
micida (30 %) también es una barrera crítica, reflejando la 
necesidad de fortalecer la capacidad de las autoridades 
para localizar y juzgar a los perpetradores, incluso si es-
tos han escapado.

Tabla 2: Obstáculos judiciales en el juzgamiento de femi-
cidios en comunidades rurales.

Obstáculos Identificados Número de 
Casos (n=50)

% de 
los 

Casos

Fuga del femicida 15 30 %

Ausencia de juzgamiento en 
ausencia 20 40 %

Falta de recursos en el sistema 
judicial 18 36 %

Falta de denuncia previa de la 
víctima 27 54 %

Inacción de las autoridades 
locales 16 32 %

Fuente: Elaboración propia. 

Actualmente hay distintas formas de hacer justicia, pero 
las más frecuentes en los casos de femicidio son los dis-
tintos vacíos judiciales, principalmente la ausencia del 
acusado en la etapa de juicio que procura la prescripción 
de la acción y la forma en que se analizan las pruebas 
que se presentan para determinar la responsabilidad del 
sospechoso, que son valoradas de una manera subjeti-
va y sin perspectiva de género por parte de los jueces 
(Cabrera, 2021). El mismo Estado despliega su natura-
leza violenta y patriarcal cuando no se implementado la 
suficiente normativa legal para evitar que quede impune 
el femicidio (Moreno et al., 2024).

En cuanto a la comparación de factores entre femicidios 
en zonas rurales y urbanas (Tabla 3), las normas cultu-
rales patriarcales y la dependencia económica son más 
frecuentes en las zonas rurales que en las urbanas, lo que 
refleja el contexto cultural y socioeconómico rural, donde 
las mujeres tienen menos independencia y enfrentan pre-
siones tradicionales más fuertes. El aislamiento geográfi-
co es un factor significativo en las comunidades rurales 
(60 %), mientras que en las zonas urbanas solo afecta al 
10 % de los casos, lo que subraya las dificultades adi-
cionales que enfrentan las víctimas rurales para buscar 
ayuda o acceder a recursos legales y de protección. El 
acceso limitado a servicios de justicia en zonas rurales 
(44 %) en comparación con zonas urbanas (15 %) mues-
tra una desigualdad estructural en la capacidad del sis-
tema de justicia para responder a casos de femicidio en 
áreas alejadas.

Tabla 3: Comparación de factores entre femicidios en zo-
nas rurales y urbanas.

Factores Causales Zonas Rura-
les (%)

Zonas Urba-
nas (%)

Dependencia económica 
de la víctima 64 % 45 %

Normas culturales 
patriarcales 56 % 30 %

Violencia previa en la 
relación 80 % 70 %

Aislamiento geográfico 60 % 10 %

Consumo de alcohol o 
drogas 36 % 25 %

Falta de acceso a servicios 
de justicia 44 % 15 %

Fuente: Elaboración propia. 

Los casos de femicidio en el Ecuador no solo se mantie-
nen, sino que únicamente el 37 % de las investigaciones 
en estos delitos llegan a una sentencia condenatoria. Las 
respuestas estadísticas sobre dichas sentencias revelan 
que el 63 % de las causas investigadas quedan en la im-
punidad (Salazar y Aguayo, 2024). 

La Tabla 4 muestra la percepción de líderes comunitarios 
sobre las dinámicas de violencia en comunidades rura-
les. El 60 % de los líderes comunitarios perciben que la 
violencia de género es culturalmente aceptada, lo que 
refleja el entorno patriarcal presente en muchas comu-
nidades rurales. Esta aceptación social dificulta la pre-
vención y la denuncia de situaciones de violencia. El 88 
% de los líderes coinciden en que el acceso a servicios 
de justicia es extremadamente limitado, lo que destaca la 
necesidad urgente de fortalecer las instituciones en áreas 
rurales y mejorar la infraestructura judicial para proteger 
a las víctimas. La mayoría de los líderes también indican 
que los programas de prevención son insuficientes (80 
%), lo que sugiere una carencia de estrategias educati-
vas y de sensibilización sobre la violencia de género en 
estas comunidades.

Tabla 4: Percepción de líderes comunitarios sobre las di-
námicas de violencia en comunidades rurales.

Percepción de los Líderes
Número de 
Respuestas 

(n=25)

% de los 
Líderes

La violencia de género es un tema 
culturalmente aceptado 15 60 %

No hay suficiente intervención de 
las autoridades 18 72 %

Los programas de prevención son 
insuficientes 20 80 %

El acceso a servicios de justicia es 
limitado 22 88 %

Fuente: Elaboración propia. 

Mancik et al. (2020) plantean que el objetivo del sistema 
acusatorio es la búsqueda de la verdad y que los sujetos 
procesales accedan a un juicio justo. De hecho, se esta-
blece que uno de los principios penales, en relación con 
la etapa de juicio, lo constituye la presencia obligatoria de 
la persona procesada (Barry et al., 2022). Sin embargo, 
en la legislación ecuatoriana existen excepciones en las 
cuales la presencia del procesado no es necesaria, pero 
el delito de femicidio no consta en dicha excepción. Se 
observa las distintas formas de la mala aplicación de la 
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ley los administradores de justicia y aun más por los dis-
tintos prejuicios que se dan en la actualidad, al momento 
de impartir justicia, incidiendo principalmente en la impu-
nidad (Mohatt et al., 2021). 

Es muy importante considerar que los autores de femicidio 
no pueden o no deben ser juzgados en su ausencia por 
precautelar sus derechos reconocidos en la Constitución, 
constituye, por otra parte, violencia indirecta contra las 
víctimas de quienes se ha violado su derecho al bien más 
preciado: la vida (Ortiz-Prado et al., 2020). Por los ante-
cedentes de violencia psicológica que constituyen una 
forma de tortura a las mujeres y niñas y que previo a ser 
víctima de femicidio, lo viven durante varios años; por la 
forma en la que se da muerte a las mujeres y de acuer-
do con las investigaciones que se dan en relación a es-
tos casos, los delitos de femicidio deberían considerarse 
como delitos de lesa humanidad y los femicidas deberían 
ser juzgados en su ausencia (Del Brutto et al., 2020). 

Conclusiones 

 • Factores Culturales y Económicos Predominantes en 
Zonas Rurales: Los resultados muestran que los fac-
tores culturales patriarcales y la dependencia econó-
mica de las mujeres son los principales determinantes 
de los femicidios en las comunidades rurales. La falta 
de autonomía financiera y las normas tradicionales re-
fuerzan el ciclo de violencia de género en estas áreas.

 • Barreras Judiciales en el Juzgamiento: El análisis re-
vela que uno de los mayores obstáculos en el juzga-
miento de femicidios en zonas rurales es la fuga del 
femicida y la ausencia de mecanismos para juzgar en 
ausencia. Esto contribuye a la impunidad y prolonga la 
búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias.

 • Desigualdad en el Acceso a la Justicia: Existe una 
clara desigualdad estructural entre las zonas rurales 
y urbanas en términos de acceso a la justicia, con las 
comunidades rurales enfrentando mayores dificulta-
des para obtener protección y recursos legales ade-
cuados. El aislamiento geográfico y la falta de infraes-
tructura judicial son factores críticos que agravan la 
situación.

 • Percepción Comunitaria y Necesidad de Prevención: 
La percepción de los líderes comunitarios confirma 
que la violencia de género sigue siendo un problema 
culturalmente normalizado en las comunidades rura-
les, lo que resalta la necesidad de programas de sen-
sibilización y prevención enfocados en cambiar estas 
normas sociales y culturales.
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