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RESUMEN
El presente artículo de revisión sistemática 
tiene como objetivo identificar las barreras 
estructurales que favorecen a la vulneración de 
los derechos humanos, específicamente el de 
las mujeres indígenas de territorio ecuatoriano 
víctimas de violencia de género. Se busca 
identificar estas barreras para proporcionar 
una visión clara de los desafíos que afrontan 
estas mujeres en el contexto de la comunidad 
indígena. Se empleó el método PRISMA. Se 
realizó una exhaustiva búsqueda en bases de 
datos Scopus y SciELO. Fueron identificados 
patrones específicos de violencia en contextos 
rurales, así como la influencia del modelo de 
masculinidad tradicional en las violencias 
de pareja. Presentamos evidencias sobre la 
relevancia de considerar las construcciones 
de género en la vulneración de los derechos 
humanos de las mujeres indígenas. La revisión 
sistemática proporcionó una visión integral 
de las barreras estructurales que favorecen 
a la vulneración de los derechos humanos, 
específicamente el de las mujeres indígenas de 
territorio ecuatoriano víctimas de violencia 
por razón de género, lo que constituye un 
paso fundamental para establecer estrategias 
y políticas más efectivas que aborden esta 
problemática.

PALABRAS CLAVE: 
Violencia de género, Mujeres indígenas, 
Derechos humanos, Barreras estructurales.

ABSTRACT 
This systematic review aims to identify the 
structural barriers that contribute to the 
violation of human rights, particularly those 
affecting indigenous women in Ecuador 
who are victims of gender-based violence. 
The study seeks to categorize and quantify 
these barriers to provide a comprehensive 
understanding of the challenges faced by 
these women within indigenous communities. 
The PRISMA method was employed for the 
systematic review, applying specific inclusion 
and exclusion criteria. An extensive search was 
conducted in databases such as Scopus and 
SciELO. The findings reveal distinct patterns 
of violence in rural contexts and highlight the 
influence of traditional masculinity models 
on intimate partner violence. Furthermore, 
the study presents evidence underscoring 
the significance of gender constructions in 
the violation of indigenous women’s human 
rights. The systematic review offers an in-depth 
analysis of the structural barriers perpetuating 
these violations, serving as a crucial foundation 
for developing more effective policies and 
strategies to address this issue.

KEYWORDS: 
Gender-based violence, Indigenous women, 
Human rights, Structural barriers
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INTRODUCCIÓN

La vulnerabilidad de las mujeres indígenas a la violencia por razón de género en 
Ecuador es un tema multifacético profundamente arraigado en contextos históricos, 
culturales y socioeconómicos. En toda América Latina, millones de mujeres, 
incluidas las mujeres indígenas, sufren violencia de género, lo que conlleva graves 
consecuencias para su salud integral, tanto física como psicológica (Santana y Núñez, 
2021). En Ecuador, las mujeres indígenas enfrentan desafíos adicionales debido 
a la intersección de género y etnia, lo que crea barreras para acceder a recursos y 
oportunidades de desarrollo (Radcliffe, 2014; Hurtado, 2021). La violación de los 
derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia por razón de género en 
Ecuador ha sido objeto de investigación académica, arrojando luz sobre la urgente 
necesidad de brindar soluciones para abordar esta problemática (Pinargote-Zamora, 
2022). Se han destacado las experiencias específicas de las comunidades indígenas en 
Ecuador, incluida su lucha diaria contra la discriminación, como factores cruciales 
para comprender y abordar la vulnerabilidad de las mujeres indígenas a la violencia 
de género (Velásquez y Peñafiel, 2020; Puma-Usuño y Redrobán-Barreto, 2023).

Para abordar la contextualización de la susceptibilidad de las mujeres indígenas a la 
violencia de género en Ecuador, es fundamental considerar el carácter interseccional 
de esta problemática. Las mujeres indígenas enfrentan desafíos únicos debido a su 
género y etnia, que afectan su acceso a los recursos y las oportunidades de desarrollo 
(Radcliffe, 2014). Adicionalmente, la vulneración de los derechos humanos de las 
mujeres víctimas de violencia por razón de género en Ecuador tiene implicaciones 
significativas para su salud mental y bienestar, enfatizando la urgente necesidad de 
soluciones integrales (Derechos humanos y violencia de género en Ecuador, 2022). 
Por otra parte, las experiencias específicas de las comunidades indígenas en Ecuador, 
incluida su lucha diaria contra la discriminación, juegan un papel crucial para 
comprender y abordar la vulnerabilidad de las mujeres indígenas a la violencia de 
género (Puma-Usuño y Redrobán-Barreto, 2023).

De este modo, la vulnerabilidad de las mujeres indígenas a la violencia de género 
en Ecuador es un tema multifacético que requiere una comprensión integral de los 
factores interseccionales en juego. Las experiencias de las comunidades indígenas, 
las consecuencias en la salud mental de las víctimas y la violación de los derechos 
humanos son aspectos relevantes que deben ser tomados en cuenta para el desarrollo 
de soluciones efectivas que aborden este problema apremiante.

Las barreras estructurales que impiden la viabilidad de derechos humanos, por 
lo general, hace referencia a los obstáculos sistémicos que dificultan la garantía 
efectiva de los derechos fundamentales. La jurisprudencia Interamericana de 
Derechos Humanos ha abordado el amparo del derecho a los bienes de personas 
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naturales, destacando la importancia de proteger los derechos económicos en 
diferentes contextos (Rincón (2020). Asimismo, se ha analizado el impacto de la 
corrupción y la impunidad en las violaciones a los derechos humanos, resaltando 
la necesidad de abordar estas barreras para garantizar la protección efectiva de los 
derechos fundamentales (Vázquez y Ortiz, 2021). La vulnerabilidad como categoría 
en construcción en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
ha abierto el debate sobre las causas estructurales de las violaciones de derechos 
humanos, lo que destaca la importancia de considerar las barreras sistémicas en la 
protección de los derechos (Barbera, 2019).

En la revisión de la legislación de derechos humanos en tres niveles —universal, 
regional e interno— se ha determinado qué derechos les son reconocidos a las personas 
adultas mayores trabajadoras, lo que resalta la importancia de considerar las barreras 
estructurales en la protección de derechos específicos (Muñoz & Vinalay, 2022). La 
historia del sistema interamericano de derechos humanos ha estado determinada 
por el contexto político y la realidad de las violaciones de derechos humanos, lo que 
subraya la relevancia de abordar las barreras estructurales en la protección efectiva 
de los derechos humanos (Rojas, 2020). Estos estudios contribuyen a comprender 
la complejidad de las barreras estructurales existentes que dificultan la correcta 
viabilidad de los derechos humanos, lo cual destaca la importancia de abordar estas 
barreras para asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos esenciales.

La violencia hacia las mujeres indígenas en Ecuador debido a la vulneración de los 
derechos humanos se enmarca en la intersección de la etnicidad y el género, lo que 
genera desafíos específicos en cuanto a la protección y acceso a la justicia (Ferrer-
Perez, 2019). Según Iglesias-Osores y Saavedra-Camacho (2023), las comunidades 
indígenas en Perú enfrentan barreras significativas en lo que respecta al área de 
salud y sus servicios, lo que sugiere la existencia de desigualdades estructurales que 
podrían extrapolarse a contextos similares en Ecuador. Asimismo, Radcliffe (2014) 
destaca las barreras que experimentan las mujeres indígenas en Ecuador en cuanto 
a su acceso a recursos y derechos en el contexto del desarrollo, lo que subraya la 
importancia de comprender las dinámicas de exclusión que enfrentan estas mujeres.
Investigaciones recientes han abordado la vulneración de los derechos humanos re-
ferentes a las mujeres indígenas en Ecuador desde diversas perspectivas. Por ejemplo, 
Avilés y Ortiz (2022) analizan los mecanismos formales de política criminal impues-
tos por el Estado ecuatoriano en respuesta a la violencia intrafamiliar, mientras que 
Saavedra et al. (2022) exploran la violencia de género como una transgresión de los 
derechos de las mujeres en el contexto ecuatoriano. Estas investigaciones resaltan 
la importancia de abordar el tema de vulneración de los derechos humanos de las 
mujeres indígenas desde el punto de vista interseccional que considere tanto su iden-
tidad étnica como su condición de género.
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A pesar de la relevancia de las investigaciones existentes, persisten vacíos temáticos 
en la comprensión de los desafíos estructurales que dificultan la correcta viabilidad 
de los derechos de la mujer indígena víctima de violencia por razón de género 
en Ecuador. Por ejemplo, Meneses (2020) destaca la necesidad de visibilizar y 
comprender los tipos y manifestaciones específicas de la violencia de género que 
afectan a las mujeres indígenas en contextos rurales, lo que resalta la importancia 
de abordar estas dinámicas desde una perspectiva contextualizada y culturalmente 
sensible. Asimismo, Tibaná-Ríos et al. (2019) subrayan la importancia de considerar 
las consecuencias de la violencia de género en las comunidades indígenas, lo que 
destaca la necesidad de comprender las implicaciones específicas de estas dinámicas 
en contextos étnicos particulares.

Por lo expuesto anteriormente, este artículo de revisión sistemática tiene como 
objetivo identificar y analizar las barreras estructurales que dificultan la correcta 
viabilidad de los derechos de la mujer indígena víctima de violencia de género en 
Ecuador. Se buscará cuantificar y categorizar estas barreras para proporcionar una 
visión clara de los retos que afrontan estas mujeres en el contexto de la comunidad 
indígena, lo que permitirá informar estrategias y políticas más efectivas para abordar 
esta problemática.

METODOLOGÍA

1. Aplicación del Método PRISMA para la revisión sistemática

Para llevar a cabo la revisión sistemática, se aplicó el método PRISMA (Preferred 
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) (García-Peñalvo, 2022). 
Este método brinda un marco minucioso que favorece la preparación, aplicación 
y presentación de las revisiones sistemáticas, lo que garantiza la transparencia 
y la reproducibilidad del proceso. Se emplearon las directrices PRISMA para la 
identificación, elección y compilación de estudios relevantes, lo que permitió una 
revisión exhaustiva y estructurada de la literatura académica y de investigación.

2. Preguntas de investigación para la revisión sistemática

Las preguntas de investigación que guiaron la revisión sistemática son:

¿Cuáles son las barreras estructurales que dificultan la correcta viabilidad de los 
derechos de la mujer indígena víctima de violencia de género en Ecuador?

¿Cómo se categorizan y cuantifican estas barreras en la literatura académica y de 
investigación?
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¿Cuáles son las relaciones de estas barreras en la protección de los derechos humanos 
de las mujeres indígenas víctimas de violencia basada en el género?

¿Cuáles son los desafíos específicos que enfrentan las mujeres indígenas en las 
comunidades indígenas en relación con estas barreras?

¿Qué recomendaciones nacen de la identificación y el estudio de estas barreras 
para abordar la vulneración de los derechos humanos de las mujeres indígenas en 
Ecuador?

3. Estrategias de búsqueda e inclusión de palabras clave

La estrategia de búsqueda se fundamentó en términos relacionados con la 
vulneración de derechos humanos, la violencia por género, las mujeres indígenas 
y Ecuador, incluyéndose palabras clave como “mujeres indígenas”, “violencia de 
género”, “derechos humanos”, “vulneración”, “barreras estructurales”, “Ecuador”, 
entre otras. Se realizó una investigación completa en las bases de datos académicas 
como Scopus, SciELO y Google Académico para identificar estudios relevantes.

4. Criterios de exclusión en los estudios encontrados

Los criterios de exclusión fueron aplicados para garantizar la relevancia y eficacia 
de los estudios contenidos en la revisión sistemática, excluyéndose aquellos que 
no tuvieron relación con la vulneración de los derechos humanos de las mujeres 
indígenas víctimas de violencia por género en Ecuador. Asimismo, se excluyeron 
estudios que no cumplían con los estándares de calidad metodológica y que no 
estuvieron disponibles en su totalidad.

Este enfoque metodológico permitió identificar y analizar de manera rigurosa las 
barreras estructurales que dificultan la correcta viabilidad de los derechos de la mujer 
indígena víctima de violencia de género en Ecuador, cumpliendo con los estándares 
de transparencia y reproducibilidad establecidos por el método PRISMA.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación se presentan las barreras estructurales que dificultan la correcta 
viabilidad de los derechos de la mujer indígena víctima de violencia razón de género 
en Ecuador, en función de las preguntas de investigación propuestas.
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 1: ¿CUÁLES SON LAS  
BARRERAS ESTRUCTURALES QUE DIFICULTAN LA  
CORRECTA VIABILIDAD DE LOS DERECHOS DE LA MUJER  
INDÍGENA VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN ECUADOR?

Pluralismo jurídico y derechos colectivos vs. individuales

Existe una tensión entre el reconocimiento del pluralismo jurídico y el respeto a los 
derechos humanos de las mujeres indígenas. Esta dicotomía entre derechos colectivos 
e individuales puede afectar negativamente el acceso de las mujeres indígenas a la 
justicia ecuatoriana (Fiallo, 2019; Picq, 2012).

Ineficacia del sistema judicial

A pesar de tener un sistema legal comprensivo, muchas demandas de violencia 
contra las mujeres no llegan a una resolución. Las sobrevivientes a menudo buscan 
protección en lugar de una condena, y el proceso judicial puede ser una fuente de 
estrés y miedo, lo que lleva a muchas a retirar sus casos (Tapia, 2020; Tapia, 2017).

Intervención policial inadecuada

La intervención policial es frecuentemente ineficaz y no contribuye a la protección 
efectiva de las mujeres, lo que refleja una falta de acceso a servicios que podrían 
garantizar su seguridad (Tapia, 2020).

Discriminación y violencia estructural

Las mujeres indígenas enfrentan diversas formas de discriminación que afectan su 
participación económica, pública y social, lo que a su vez limita su capacidad para realizar 
sus derechos humanos (Santafe-Troncoso y Tanguila-Andy, 2023; Bellows et al., 2015).

Colonialidad y penalidad

Las estrategias feministas que dependen de la penalización pueden desplazar las 
comprensiones indígenas de justicia, limitando las posibilidades de imaginar una 
justicia de género fuera del sistema penal (Tapia, 2017).
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 2: ¿CÓMO SE CATEGORIZAN  
Y CUANTIFICAN ESTAS BARRERAS EN LA LITERATURA  
ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN?

Las barreras estructurales que dificultan la viabilidad de los derechos de las mujeres 
indígenas víctimas de violencia de género se categorizan y cuantifican en la literatura 
académica a través de varios enfoques. Estas barreras son complejas y multifacéticas, 
y se pueden agrupar en varias categorías principales:

Barreras estructurales y sociales

Colonialismo y racismo estructural: La violencia contra las mujeres indígenas 
está profundamente enraizada en el colonialismo y el racismo estructural, lo que 
perpetúa las desigualdades socioculturales y económicas (Gagnon-Dufresne et al., 
2021; Grant, 2021; Olson-Pitawanakwat y Baskin, 2020).

Violencia legal y políticas de estado: La violencia feminicida y de género es 
tanto causa como consecuencia de la incapacidad de los estados para garantizar 
efectivamente los derechos socioeconómicos de las mujeres indígenas, como el 
derecho a una vivienda adecuada (Grant, 2023). Cuvi et al. (2021) estudiaron la 
violencia de género contra mujeres indígenas del área rural del cantón Tena. Los 
análisis dieron como resultado que los factores sociodemográficos se relacionan 
directamente con la alta tasa de acontecimiento de violencia contra las mujeres 
indígenas.

Normalización de la violencia: En algunas comunidades, la violencia está 
normalizada, lo que dificulta la búsqueda de ayuda y la intervención efectiva (Woods, 
2018). Segura et al. (2022) Exploraron la perspectiva de género y derechos en las 
violencias de pareja en Bogotá, Colombia. Concluyeron que el estereotipo tradicional 
que la sociedad conserva sobre la masculinidad subyace este tipo de violencia.

Barreras Institucionales

Racismo Institucional: Las experiencias directas e indirectas de racismo 
institucional, especialmente por parte de la policía y las agencias de protección 
infantil, desincentivan a las mujeres a buscar ayuda (Woods, 2018). Viteri (2020) 
analizó el enfoque de género, la violencia de género y las políticas públicas en el marco 
jurídico ecuatoriano. Concluyó que, a pesar de la incidencia de leyes, normativas y 
programas, se ha dificultado el cumplir con las expectativas para generar un cambio 
trascendental en la sociedad.
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Inaccesibilidad de Recursos: Los recursos gubernamentales y no gubernamentales a 
menudo no están adaptados a las realidades de las mujeres indígenas, lo que limita su 
efectividad (Gagnon-Dufresne et al., 2021; Luke et al., 2022). Beer (2021) examinó la 
política de género y el federalismo en México. Concluyó que ciertas políticas públicas 
dan como resultado la homogeneidad de características en gran parte de los grupos 
subnacionales, mientras que en otros casos existe diversidad dando como resultado 
grupos heterogéneos.

Barreras económicas y geográficas

Marginalización Socioeconómica: La marginalización económica y la falta de 
recursos adecuados son barreras significativas para las mujeres indígenas que 
buscan escapar de situaciones de violencia (Grant, 2023; McKinley y Liddell, 2022). 
Guerrero y Suárez (2021) analizaron los factores de riesgo que vulneran los derechos 
humanos de las mujeres mineras de subsistencia y de pequeña escala de oro en 
California, Santander. Los resultados indican que la cultura y la historia del territorio 
donde se desarrollan las actividades pertinentes determinan los factores de riesgo 
que vulneran los derechos humanos de las mujeres.

Barreras Geográficas y Jurisdiccionales: La ubicación geográfica y las limitaciones 
jurisdiccionales pueden dificultar el acceso a servicios de apoyo (Ruiz et al., 2022).
Barreras culturales y comunitarias

Presiones Familiares y Comunitarias: Las presiones familiares y comunitarias, junto 
con el trauma intergeneracional, pueden impedir que las mujeres busquen ayuda o 
abandonen relaciones violentas (McKinley y Liddell, 2022; Woods, 2018). Guerrero 
y Suárez (2021) analizaron los factores de riesgo en mujeres mineras y encontraron 
que la cultura y la historia del territorio influyen en la vulnerabilidad de sus derechos.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 3: ¿CUÁLES SON LAS  
RELACIONES DE ESTAS BARRERAS EN LA PROTECCIÓN  
DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES INDÍGENAS  
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA BASADA EN EL GÉNERO?

Las barreras que dificultan la protección de los derechos humanos de las mujeres 
indígenas víctimas de violencia basada en género están interconectadas y se 
refuerzan mutuamente, generando un ciclo de exclusión y vulnerabilidad. Estas 
barreras pueden agruparse en estructurales y sociales, institucionales, económicas y 
geográficas, y culturales y comunitarias.
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Barreras estructurales y sociales

El colonialismo y el racismo estructural han perpetuado desigualdades históricas 
que continúan afectando a las mujeres indígenas en múltiples dimensiones (Gagnon-
Dufresne et al., 2021; Grant, 2021; Olson-Pitawanakwat & Baskin, 2020). Esta 
situación se agrava con la violencia legal y las políticas de Estado, que muchas veces 
no garantizan efectivamente sus derechos socioeconómicos, como el acceso a una 
vivienda digna (Grant, 2023). Campos y Cabezas (2017) analizaron el paradigma 
existente sobre la “víctima de trata” y la intervención de grupos sociales con mujeres 
de República Dominicana en Puerto Rico, concluyendo que no se presta mayor 
importancia para el análisis a aquellas que enfrentan diversas barreras, como las 
mujeres negras. En Ecuador, estudios han demostrado que factores sociodemográficos 
aumentan la incidencia de violencia de género en mujeres indígenas, lo que indica 
que la intersección de múltiples desigualdades incrementa su vulnerabilidad (Cuvi et 
al., 2021). Además, la normalización de la violencia dentro de algunas comunidades 
refuerza la idea de que las mujeres deben aceptar estas condiciones, lo que obstaculiza 
su acceso a mecanismos de denuncia y protección (Woods, 2018). Por otro lado, 
los estereotipos tradicionales de masculinidad continúan sustentando la violencia 
de género en diversas sociedades, como lo evidencian estudios en Colombia sobre 
violencia de pareja (Segura et al., 2022).

Barreras institucionales

El racismo institucional representa una barrera significativa para las mujeres 
indígenas que buscan ayuda, ya que muchas han experimentado discriminación 
directa e indirecta por parte de la policía y agencias de protección infantil, lo que 
desincentiva la denuncia y perpetúa la impunidad (Woods, 2018). En Ecuador, a 
pesar de la existencia de normativas y políticas públicas enfocadas en la equidad 
de género, su implementación no ha logrado generar cambios estructurales 
significativos debido a deficiencias en su aplicación y cumplimiento (Viteri, 2020). 
También la falta de accesibilidad a recursos específicos para mujeres indígenas 
limita su capacidad de respuesta ante situaciones de violencia. En muchos casos, las 
políticas públicas no consideran las realidades diferenciadas de los diversos grupos 
subnacionales, generando enfoques homogéneos que no atienden de manera efectiva 
sus necesidades (Beer, 2021; Gagnon-Dufresne et al., 2021; Luke et al., 2022).

Barreras económicas y geográficas

Las limitaciones económicas y la marginalización socioeconómica impiden que 
muchas mujeres indígenas logren salir de entornos violentos. La falta de acceso 
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a recursos económicos y oportunidades laborales dificulta la independencia 
económica, lo que las obliga a permanecer en situaciones de violencia (Grant, 2023; 
McKinley & Liddell, 2022). En algunas comunidades donde la minería es una de 
las principales fuentes de sustento, los factores culturales y la historia del territorio 
agravan la vulnerabilidad de las mujeres, exponiéndolas a condiciones de explotación 
y violencia (Guerrero & Suárez, 2021). Estas barreras económicas se suman a las 
barreras geográficas y jurisdiccionales, ya que la ubicación remota de algunas 
comunidades indígenas dificulta el acceso a servicios de apoyo y justicia (Andrade-
Padilla , 2020; Ruiz et al., 2022).

Barreras culturales y comunitarias

Las mujeres indígenas no solo enfrentan barreras externas impuestas por la estructura 
estatal y económica, sino también barreras dentro de sus propias comunidades. 
Las presiones familiares y comunitarias pueden impedir que busquen ayuda o 
abandonen relaciones violentas, ya que muchas veces enfrentan estigmatización o 
exclusión social si desafían normas tradicionales (McKinley & Liddell, 2022; Woods, 
2018). Además, en comunidades con antecedentes de violencia histórica y trauma 
intergeneracional, los patrones de violencia de género pueden ser más difíciles de 
erradicar (Guerrero & Suárez, 2021).

En suma, las barreras que enfrentan las mujeres indígenas víctimas de violencia de 
género no son aisladas, sino que están profundamente interconectadas, generando 
un entramado de opresión estructural. La combinación de factores históricos, 
económicos, institucionales y culturales perpetúa su situación de vulnerabilidad y 
dificulta la efectiva protección de sus derechos humanos. Para abordar este problema 
de manera integral, es necesario el diseño de políticas públicas que consideren la 
interseccionalidad de estas barreras y que garanticen enfoques diferenciados que 
respondan a las necesidades específicas de estas mujeres.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 4: ¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS  
ESPECÍFICOS QUE ENFRENTAN LAS MUJERES INDÍGENAS EN LAS  
COMUNIDADES INDÍGENAS EN RELACIÓN CON ESTAS BARRERAS?

Las mujeres indígenas en comunidades indígenas enfrentan desafíos 
multidimensionales que surgen de la interacción entre las barreras estructurales, 
institucionales, económicas y culturales previamente identificadas. Estas barreras no 
solo dificultan su acceso a derechos fundamentales, sino que también limitan sus 
posibilidades de protección y reparación ante la violencia basada en género.
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Invisibilización y normalización de la violencia

Uno de los principales desafíos es la normalización de la violencia dentro de las 
comunidades, lo que obstaculiza la denuncia y el acceso a mecanismos de protección 
(Woods, 2018). Además, los estereotipos tradicionales sobre la masculinidad 
continúan reforzando las desigualdades de género y la subordinación de las mujeres 
en el ámbito doméstico y comunitario (Segura et al., 2022). La influencia del estado 
civil también se ha identificado como un factor que puede condicionar la exposición 
de las mujeres a la violencia conyugal, lo que refleja una estructura social que favorece 
la dependencia y el sometimiento (Safranoff, 2017).

Falta de acceso a recursos y servicios de apoyo

La inaccesibilidad de recursos específicos para mujeres indígenas es un problema 
persistente. Muchas veces, los programas de asistencia gubernamental no están 
diseñados para abordar sus realidades particulares, generando estrategias 
homogéneas que no responden a sus necesidades (Beer, 2021; Gagnon-Dufresne et 
al., 2021; Luke et al., 2022). En el contexto de salud, las intervenciones dirigidas a 
mujeres víctimas de violencia requieren una planificación adaptada a las condiciones 
específicas de estas comunidades, ya que los enfoques estándar pueden resultar 
ineficaces (Novio & Barbosa, 2021).

Desigualdad en la aplicación de políticas y procesos de reparación

A pesar de la existencia de marcos jurídicos orientados a la protección de las 
mujeres indígenas, la implementación de políticas públicas no ha logrado generar 
cambios estructurales significativos (Viteri, 2020). En muchos casos, los procesos 
de reparación recaen mayoritariamente en organizaciones no gubernamentales 
con recursos insuficientes o en gobiernos locales que no cuentan con estructuras 
adecuadas para brindar un apoyo sostenido (Guarderas et al., 2019). Esto agrava la 
situación de vulnerabilidad de las víctimas, dejándolas sin acceso a justicia efectiva y 
sin medios para reconstruir sus vidas tras episodios de violencia.

Exclusión en la representación y toma de decisiones

Otro desafío importante es la exclusión sistemática de las mujeres indígenas en los 
procesos de toma de decisiones y en el desarrollo de políticas públicas. Como lo señala 
Hernández (2018), al centrarse en las experiencias de los miembros más privilegiados 
de los grupos minoritarios, se ignoran las vivencias de quienes enfrentan múltiples 
barreras, lo que impide una respuesta integral a sus necesidades. Esta exclusión refuerza 
el ciclo de discriminación y desigualdad, ya que las voces de las mujeres indígenas no 
son tomadas en cuenta en la formulación de estrategias para su protección.
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Impacto intergeneracional y desprotección de los menores

El impacto de la violencia de género en las comunidades indígenas no solo afecta 
a las mujeres directamente involucradas, sino que también tiene consecuencias 
intergeneracionales, afectando a los menores expuestos a este entorno. Sin embargo, 
el abordaje de esta problemática no ha sido considerado una prioridad en muchas 
políticas públicas, lo que lleva a que los niños sean referidos como “víctimas 
invisibles” en el contexto de la violencia de género (Llamas & Dato, 2020).

Los desafíos que enfrentan las mujeres indígenas en sus comunidades derivan de 
un entramado de exclusión, falta de acceso a recursos y ausencia de representación 
en políticas públicas. La invisibilización de la violencia, la precariedad en los 
servicios de atención, la desigualdad en los procesos de reparación y la exclusión 
en la toma de decisiones agravan su vulnerabilidad y dificultan la garantía de sus 
derechos humanos. Abordar estos desafíos requiere estrategias que reconozcan la 
interseccionalidad de las barreras y que integren enfoques culturalmente pertinentes 
en los ámbitos legal, económico, institucional y comunitario.

DISCUSIÓN

La protección de los derechos humanos de las mujeres indígenas víctimas de violencia 
basada en género enfrenta múltiples desafíos derivados de barreras estructurales, 
institucionales, económicas, geográficas y comunitarias. Estas barreras no solo 
operan de manera aislada, sino que interactúan entre sí, generando un entramado de 
exclusión que impide el acceso a la justicia y a la reparación integral.

Uno de los principales dilemas en la protección de los derechos de las mujeres 
indígenas radica en la tensión entre el pluralismo jurídico y el respeto a los derechos 
humanos individuales. En Ecuador, el reconocimiento de sistemas normativos 
indígenas en el marco del pluralismo jurídico ha generado una dicotomía entre la 
defensa de los derechos colectivos y la garantía de los derechos individuales de las 
mujeres dentro de estas comunidades (Fiallo, 2019; Picq, 2012). Esta dualidad puede 
traducirse en barreras para el acceso a la justicia, especialmente en casos donde las 
estructuras normativas comunitarias priorizan la armonía colectiva sobre la sanción 
penal, lo que puede resultar en la impunidad de la violencia de género.

A pesar de que Ecuador cuenta con un marco legal comprensivo para la protección 
de los derechos de las mujeres, su implementación sigue siendo ineficaz. Muchas 
denuncias por violencia de género no llegan a una resolución debido a la burocracia, 
la revictimización y la falta de medidas efectivas de protección para las víctimas 
(Tapia, 2020; Tapia, 2017). En este sentido, las mujeres indígenas a menudo priorizan 
la seguridad inmediata sobre la búsqueda de justicia, lo que las lleva a retirar sus 
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denuncias antes de que se alcance un fallo definitivo. Esta problemática se agrava con 
la deficiente intervención policial, que no garantiza medidas de protección efectivas, 
lo que perpetúa la inseguridad y el miedo de las víctimas (Tapia, 2020).

Las mujeres indígenas enfrentan una intersección de discriminaciones que afectan 
su participación en la esfera pública, económica y social. Estas formas de exclusión 
no solo limitan su acceso a oportunidades de desarrollo, sino que también refuerzan 
estructuras de violencia que obstaculizan la garantía de sus derechos (Santafe-Troncoso 
& Tanguila-Andy, 2023; Bellows et al., 2015). Adicionalmente, el legado colonial 
sigue influyendo en la forma en que se conceptualiza la justicia de género. Muchas 
estrategias feministas se han basado en la penalización como mecanismo principal de 
reparación, lo que puede desplazar las comprensiones indígenas de justicia y limitar 
alternativas más integrales basadas en los sistemas comunitarios (Tapia, 2017).

La marginalización socioeconómica constituye una barrera significativa para las 
mujeres indígenas que buscan salir de contextos de violencia. La falta de recursos 
económicos y de acceso a oportunidades laborales limita su independencia 
y las obliga a permanecer en situaciones de abuso (Grant, 2023; McKinley 
& Liddell, 2022). En entornos rurales y comunidades alejadas, la distancia y 
las limitaciones jurisdiccionales también dificultan la llegada a servicios de 
atención y justicia (Ruiz et al., 2022). Asimismo, la escasez de instituciones 
gubernamentales con enfoques específicos para mujeres indígenas ha generado 
una dependencia de organizaciones no gubernamentales con pocos recursos, lo 
que obstaculiza la reparación integral (Guarderas et al., 2019).

Otro desafío crítico es el impacto intergeneracional de la violencia, pues los menores 
expuestos a estos entornos suelen quedar fuera de las estrategias de intervención. A 
pesar de que los niños y adolescentes son afectados directa e indirectamente por la 
violencia de género, su situación ha sido relegada a un segundo plano en el diseño 
de políticas públicas, lo que los convierte en “víctimas invisibles” (Llamas & Dato, 
2020). Además, la exclusión de los sectores más vulnerables dentro de las minorías 
ha llevado a que muchas de las estrategias de lucha contra la violencia de género 
no respondan a las necesidades específicas de las mujeres indígenas que enfrentan 
múltiples barreras simultáneamente (Hernández, 2018).

Los resultados alcanzados en este estudio convergen con la investigación de Aguilar 
y Jiménez (2022) en cuanto a la necesidad de programas integrales para mujeres 
víctimas de violencia por el género, lo que resalta la importancia de abordar la 
violencia de género desde una perspectiva integral. Sin embargo, divergen en la 
implementación de estos programas, lo que sugiere la necesidad de adaptar las 
intervenciones a contextos específicos. Asimismo, los hallazgos de Baquerizo y 
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Sihuay (2021) sobre las fases de violencia de género en contextos rurales convergen 
con la identificación de patrones específicos de violencia en comunidades indígenas, 
lo que destaca la relevancia de comprender las dinámicas de violencia en contextos 
culturales particulares. Por otro lado, los resultados de Segura et al. (2022) sobre el 
modelo de masculinidad tradicional subyacente a las violencias de pareja convergen 
con la importancia de considerar las construcciones de género en la vulneración 
de los derechos humanos de las mujeres indígenas, lo que resalta la necesidad de 
abordar las barreras estructurales desde una perspectiva de género y cultura.

Se recomienda que futuras investigaciones aborden la vulneración de los derechos 
humanos de las mujeres indígenas víctimas de violencia por razón de género desde 
una perspectiva interseccional donde se considere su identidad étnica y su condición 
de género. Es crucial que se realicen estudios específicos que aborden las barreras 
estructurales en contextos indígenas particulares, lo que permitirá comprender las 
dinámicas de violencia y protección de derechos en estas comunidades. También se 
sugiere la realización de investigaciones que evalúen la efectividad de intervenciones 
específicas para abordar las barreras identificadas, lo que contribuirá al desarrollo de 
estrategias y políticas más efectivas que garanticen el cumplimiento de los derechos 
humanos de las mujeres indígenas en situaciones de violencia por razón de género.

Las mujeres indígenas enfrentan diversas formas de violencia en su vida cotidiana, lo 
que representa una violación de sus derechos humanos, civiles y políticos, así como 
de su derecho a vivir una vida libre de violencia (Cuvi et al., 2021). La Declaración 
sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer reconoce la violencia contra las 
mujeres como una cuestión de derechos humanos (Ferrer-Pérez y Fiol, 2019). En 
el contexto de la violencia de pareja, es crucial realizar investigaciones específicas 
de género para comprender los desafíos únicos que enfrentan las mujeres indígenas 
(Ferrer-Pérez y Fiol, 2019). Por otra parte, la respuesta que brinda el Estado respecto 
a los derechos humanos frente a la grave situación de violencia por razón de género 
es un aspecto crítico que requiere ser intervenido (“Derechos humanos y violencia 
de género en Ecuador”, 2022).

En Ecuador, el marco legal, como el COIP, garantiza a las mujeres el derecho a 
una vida pacífica y libre de violencia (Ramírez-Veas y Villacres-López, 2023). Sin 
embargo, existen desafíos que pueden llevar a la justificación de la violencia de 
género y a la vulneración de derechos y libertades fundamentales (Alencar, 2019). 
Adicionalmente, la falta de protección contra la violencia económica y patrimonial 
en la legislación ecuatoriana pone de manifiesto la necesidad de reformas legales que 
garanticen la protección integral de los derechos humanos y de género de las mujeres 
(Maldonado-García et al., 2020).
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Este análisis comparativo con otras investigaciones resalta la importancia de abordar 
la vulneración de los derechos humanos de las mujeres indígenas víctimas de 
violencia por razón de género desde una perspectiva contextualizada y culturalmente 
sensible, lo que contribuirá a la protección efectiva de estos derechos en la comunidad 
indígena en Ecuador.

CONCLUSIONES

El presente estudio ha permitido identificar y analizar las barreras estructurales 
que obstaculizan la protección efectiva de los derechos humanos de las mujeres 
indígenas víctimas de violencia de género en Ecuador. A través de un enfoque 
de revisión sistemática basado en el método PRISMA, se evidenció que estas 
barreras operan de manera interseccional y multifacética, perpetuando la 
vulnerabilidad de este grupo poblacional.

Se identificó que el pluralismo jurídico y la tensión entre derechos colectivos e 
individuales representan un desafío significativo en la garantía de acceso a la justicia 
para las mujeres indígenas. La coexistencia de sistemas normativos comunitarios y 
estatales, sin mecanismos efectivos de armonización, limita la implementación de 
medidas de protección adecuadas y perpetúa la impunidad en casos de violencia de 
género. Por otra parte, el débil desempeño institucional y la ineficacia del sistema 
judicial fueron señalados como factores determinantes en la perpetuación de la 
violencia. A pesar de la existencia de marcos normativos avanzados en materia de 
derechos humanos y equidad de género, la falta de implementación efectiva y la 
escasa confianza en las instituciones limitan la denuncia y el acceso a justicia por 
parte de las mujeres indígenas.

También se evidenció que las barreras económicas, geográficas y culturales restringen 
significativamente el acceso a recursos y servicios de apoyo. La marginalización 
socioeconómica, la precariedad en la infraestructura de atención en zonas rurales y 
la normalización de la violencia dentro de las comunidades dificultan la búsqueda de 
ayuda y la autonomía de las mujeres que enfrentan violencia de género. 

Otro hallazgo fundamental fue la influencia del modelo de masculinidad tradicional 
en la perpetuación de la violencia intrafamiliar. Los roles de género fuertemente 
arraigados y la reproducción de estereotipos en contextos indígenas contribuyen a 
la invisibilización de la violencia y a la resistencia a su denuncia. La presión social 
y comunitaria para preservar la cohesión familiar impide que las mujeres puedan 
acceder a medidas de protección o abandonar situaciones de violencia.
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Desde una perspectiva de políticas públicas, los resultados de esta revisión destacan la 
necesidad de implementar estrategias diferenciadas que atiendan las especificidades 
culturales y estructurales de las comunidades indígenas. La formulación de políticas 
con enfoque interseccional es imperativa para garantizar la protección efectiva de 
los derechos humanos de las mujeres indígenas, asegurando que las estrategias 
gubernamentales sean culturalmente pertinentes y que incorporen la participación 
de las comunidades en su diseño e implementación. En términos de implicaciones 
teóricas, este estudio contribuye a la literatura académica al proporcionar un 
análisis detallado sobre la intersección de género, etnicidad y derechos humanos 
en el contexto ecuatoriano. La identificación de patrones específicos de exclusión 
y violencia permite avanzar en la comprensión de las dinámicas que perpetúan la 
desigualdad estructural en comunidades indígenas.

Se recomienda que futuras investigaciones profundicen en la evaluación de la 
efectividad de los programas de prevención y atención a la violencia de género en 
contextos indígenas. Considerando que es crucial explorar estrategias alternativas de 
acceso a justicia que reconozcan la pluralidad de sistemas normativos y promuevan 
una protección efectiva de los derechos de las mujeres indígenas.

La presente revisión sistemática resalta la urgencia de adoptar enfoques holísticos y 
multidisciplinarios para abordar la violencia de género en comunidades indígenas. 
La superación de las barreras estructurales identificadas requiere un compromiso 
coordinado entre el Estado, la sociedad civil y las propias comunidades indígenas, 
con el objetivo de garantizar el acceso a una vida libre de violencia para todas las 
mujeres, sin distinción de origen étnico o contexto socioeconómico.
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