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Resumen  

El objetivo de este trabajo es analizar como se garantiza la participación de la mujer desde la 

igualdad de género. La metodología utilizada para el desarrollo de la investigación es de carácter 

cualitativo, utilizando el método de análisis de contendió. A lo largo de historia del Ecuador los 

derechos de participación políticos de la mujer se vieron oprimidos, sin embargo, mediante el 

nacimiento de nuevos ideales estos se fueron restituyendo de manera paulatina, garantizándose 

desde la esfera normativa. Se llego a la conclusión de que existen factores que limitan el ejercicio 

de participación política de la mujer como lo es la desigualdad de género, discriminación y 

violencia política, sin embargo, se han implementado acciones afirmativas como la política de 

cuotas para garantizar la participación de la mujer en la esfera política en base a la igualdad de 

derechos y oportunidades.  

Palabras clave: Derechos políticos; igualdad de género; igualdad formal; participación política 

de la mujer; violencia de genero  

Abstrac 

The objective of this work is to analyze how the participation of women is guaranteed from gender 

equality. The methodology used to develop the research is qualitative in nature, using the content 

analysis method. Throughout the history of Ecuador, women's political participation rights were 

oppressed; however, through the birth of new ideals, these were gradually restored, guaranteed 

from the normative sphere. It was concluded that there are factors that limit the exercise of political 

participation by women such as gender inequality, discrimination and political violence; however, 

affirmative action’s such as the quota policy have been implemented to guarantee the participation 

of women. women in the political sphere based on equal rights and opportunities. 
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Introducción  

Ecuador desde su fundación como República, ha mantenido una base política estructural 

que se mantuvo firme por muchos años, dentro de esta base estructural la idea central es que el 

hombre era quien tenía derechos de participación en los diferentes ámbitos como el educativo, el 

social, el político, mientras que las mujeres debían estar encargada de cuidar el hogar y criar a 

los hijos. 

 Esta base estructural con el paso del tiempo se vio debilitada con el nacimiento de ideas 

liberales, y las mujeres comenzaron a tener el protagonismo que por tanto tiempo fue negado, en 

este sentido se inicia de manera progresiva a reconocer derechos como el de la educación, la 

libertad y derechos de participación política. 

El primer hecho fundamental para la constante progresividad de derechos de 

participación política de la mujer, fue la inclusión en el padrón electoral y el derecho al voto, 

Bersosa Webster (2021) considera que ese fue uno de los peldaños importantes, y que a partir de 

ese momento Ecuador se convierte en un país pionero estableciendo políticas publicas que 

garanticen la participación política bajo el principio de equidad y paridad. 

Sobre la desigualdad política de las mujeres las autoras Fernández Matos y González 

Martínez (2020) sostienen que la desigualdad de género se manifiesta en una dimensión 

cualitativa asociada a la existencia de un acceso desigual a cargos de representación ciudadana, 

mientras que desde una dimensión cualitativa que se vincula de manera directa a la posibilidad 
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de que las mujeres puedan ejercer cargos públicos en un ambiente sin discriminación ni 

violencia. 

Esta desigualdad subyace de la falta de autonomía de las mujeres, esto en base a la 

existencia de una distribución de poderes con favoritismo hacia una sociedad conservadora y con 

una estructura patriarcal muy marcada, esto conlleva a la existencia de un desconocimiento de 

los derechos políticos y de participación de las mujeres (Güezmes et al., 2022). 

Empero de todas estas barreras y brechas las mujeres a través de la lucha han logrado ir 

consolidando sus derechos políticos y de participación, si bien la desigualdad, la violencia 

política de género, la discriminación, la participación a nivel político se ha consolidado como un 

fenómeno no solo a nivel de Ecuador sino a nivel mundial, hoy en día es más común observar la 

participación activa de mujeres en cargos públicos de alto mando (Portillo & Bonilla Cabañas, 

2020). 

En este contexto es indispensable comprender a la participación política como una salida 

a la crisis en la que se sumergen no solo los Estados, sino también los derechos, es así que esta 

cobra gran relevancia en cuanto a la situación de desigualdad y discriminación que viven las 

mujeres en el contexto político (Sierra Rodríguez, 2022).  

Sobre la participación de mujeres dentro del ámbito político ecuatoriano Sánchez Borja 

(2018) lo ve como una forma positiva y diferente de hacer política, generando de esta manera 

que el sistema tradicional se fracture, generando de esta forma un ambiente libre de desigualdad, 

de transformación, de paz alimentando de esta manera una sociedad más justa entre varones y 

mujeres. 
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Sobre esa base, el Ecuador al ser un Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social, 

es comprensible que avale por la igualdad formal como lo establece el art.11 numeral 2 de la 

Carta Magna, de la misma forma permitiendo un ambiente en igualdad y equidad de género que 

promueve la paridad en la participación política entre hombres y mujeres como lo indica el art. 

65 de la Constitución de la Republica del Ecuador de 2008, es a partir de este precedente que se 

plantea el siguiente problema jurídico ¿Cómo desde la perspectiva de igualdad de género se 

garantiza el derecho a la participación política de las mujeres en Ecuador?. 

Metodología  

La metodología utilizada para la realización de esta investigación fue de carácter 

cualitativa, en palabras de Conejero (2020) “la metodología cualitativa se relaciona con el 

estudio de fenómenos complejos que son difíciles de abordar con herramientas cuantitativas 

(pág. 242)”.  Esta apreciación de la metodología cualitativa es razonable y aplicada al campo 

jurídico que en palabras de Nizama Valladolid y Nizama Chávez (2020) señala que la 

investigación de índole jurídico se centra en las normas, la filosofía, la doctrina y la 

jurisprudencia. 

De los métodos de investigación se utilizó el método de análisis de contendió mismo que 

para Martínez Montenegro (2023) debe ser visto “como fenómeno político-social que solo puede 

ser comprendido en su progreso (pág. 3)”. Dentro de las técnicas se utilizó la de análisis 

bibliográfico, esto permitiendo abordar los temas de interés desde la perspectiva de diversos 

autores. Además, se utilizó el método histórico jurídico, este permitió conocer la realidad 

histórica y el proceso evolutivo de la participación política de la mujer en Ecuador, y a su vez 

conocer la evolución normativa para la restitución de los derechos de políticos de la mujer.  
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Fundamentos teóricos  

Participación política e igualdad de género en el Estado de Derechos 

El Estado de Derechos y los Derechos Humanos son de vital importancia en relación a la 

participación política de la mujer y la democracia, esta relación permite obtener un sentido de 

igualdad formal, por tanto que se establece en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos en su art. 25 que todos los ciudadanos gozaran de los derechos de participación dentro 

de los asuntos de interés públicos, el de votar y ser elegidos y tener acceso en situación de 

igualdad a la función pública mediante la participación política activa (Farfán Pinoargote et al., 

2024). 

Al mencionar el termino participación política de manera inmediata se hace una 

referencia a lecciones populares, es decir en otras palabras a que un ciudadano participa por 

alcanzar un puesto en un gobierno de turno en cualquiera de sus ámbitos, esta apreciación tiene 

algo de realidad, pero no es del todo acertado. Al hablar de participación política se hace 

referencia en sentido amplio a un conjunto de acciones afirmativas, es decir que el hecho de 

hablar de política no es un sinónimo de participación como tal (Delfino & Zubieta, 2010). 

Con respecto a la participación política el Instituto Interamericano de Derechos Humanos 

(2017) señala que puede definirse como “toda actividad de los ciudadanos dirigida a intervenir 

en la designación de sus gobernantes o a influir en la formación de la política estatal (pág. 809)”.  

Al referirnos a la participación política en un sentido amplio esta no solo se debe 

entender como aquella participación de los ciudadanos civiles en un partido político para llegar 

al poder, por el contrario esta participación puede verse en dos sentidos, el primero como 

acciones de carácter político para llegar al poder y el segundo acciones de personas civiles que 
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conlleven a que quienes están en el poder brinden políticas públicas de calidad y cumplan con 

obras y beneficios sociales para el resto de ciudadanos (Del Orbe Ayala, 2022). 

Como se ha manifestado con anterioridad la participación política conlleva a la existencia 

de acciones para ser considerada como tal, con respecto a estas acciones Molina Vega y Pérez 

Baralt (2002) mencionan que estas acciones pueden ser “votar, campaña política, actividad 

comunitaria, actividad particular y ejercicios de cargos públicos o dirección política (pág. 16-

17)”. 

Históricamente el hombre es quien mayormente ha participado en las decisiones política 

manteniendo una influencia significativa dentro de la sociedad, empero de aquello actualmente 

se vive una realidad totalmente distinta, y gracias a la lucha constante de mujeres en pro de la 

igualdad de derechos, estas se han ido consolidando como principales actoras políticas, y se 

mantienen en una participación activa por la lucha de sus derechos y por un trato igualitario ante 

la ley. 

La lucha constante por la igualdad de derechos políticos conllevo a que el 20 de 

diciembre de 1952 se aprobara la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, misma 

que entraría en vigencia en 1954. Dentro de esta convención se establecen la protección al 

derecho al voto a la mujer, además de que se protege y asegura la participación política y declara 

que estas pueden ser elegidas para cualquier cargo público sin ser discriminadas. 

  Ahora bien, la participación política de las mujeres no puede ser reducida única y 

exclusivamente a cuestiones de derecho, sino que debe ser visto también desde la legitimidad, a 

partir de aquello, la participación activa de las mujeres genere una verdadera democracia efectiva 
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y además de esto permita obtener una igualdad sustantiva, esto en base a la creación de leyes y 

normativas que permitan una misma igualdad de oportunidades (Marín, 2020).  

Si bien actualmente las mujeres gozan mayores espacios de participación política, autoras 

como Guerrero Vela (2024) sostienen que existe una desigualdad muy marcada en relación a este 

aspecto, pues en este sentido manifestó que existe una tasa muy baja de participación de mujeres 

en relación con la de los hombres, y por tanto las bajas tasas de participación política de las 

mujeres serian el efecto de la violencia de genero y discriminación como tal. 

 No se puede negar como tal la existencia de una desigualdad en los espacios de 

participación políticas hacia las mujeres, empero de aquello tampoco se puede negar que en la 

actualidad han existido la implementación y aplicación de políticas publicas y acciones 

afirmativas que permitan la inclusión de las mujeres en los espacios de participación política, 

unas de estas acciones positiva es la implementación de cuotas de genero en los diferentes 

procesos electorales (Ugena de Coromina, 2020). 

Estas acciones afirmativas van tomando mayor acogida, sin embargo, su proceso es lento, 

esto se puede demostrar en el estudio hecho por Guillermo Girao y Gómez Campos (2021), en 

Perú con respecto a la participación política de las mujeres determino que “entre el 2001 al 2016, 

de 130 congresistas 102 (88%) fueron varones y 28 (22%) fueron mujeres. E el periodo de 2016 

a 2021, 94 (72%) fueron varones y 36 (28%) fueron mujeres (pág. 133)”. 

A partir de estos datos se denota que, si bien se ha iniciado una inclusión y participación 

más abierta de la mujer en situaciones inherente a la política, no es menos cierto que aun los 

índices de participación son muy bajos, esto responde a una brecha de desigualdad y 

desconfianza, esta brecha proviene producto de una sociedad adapta al patriarcado. 
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Es en base a esta desigualdad estructural que ha existido y que aun impera dentro de la 

sociedad que el Estado de Derechos interviene mediante la aplicación y creación de políticas 

públicas que beneficien una igualdad sustantiva, y mediante la legitimidad de los derechos 

intrínsecos al ser humano se permita tomar acciones para que exista una verdadera equiparación 

de derechos y por ende una participación más activa de las mujeres en la política.   

Por otro lado es innegable la relación que existe entre la participación política y la 

igualdad de género, relación que nace de los derechos intrínsecos de las personas, pero que en su 

momento se han visto opacados y con el paso del tiempo han sido restituidos mediante las luchas 

sociales, lucha que han permitido ir implosionando de manera lenta pero efectiva una estructura 

social cuyas bases son el machismo naciente de un sistema patriarcal, es por ello que nace la 

importancia de poder conocer la lucha histórica por los derechos políticos de las mujeres en la 

sociedad. 

Evolución histórica de los derechos políticos de las mujeres en el contexto ecuatoriano 

Ecuador desde su fundación como republica se mantuvo enfocado en una estructura muy 

conservadora, es decir, la base de la sociedad misma era la familia tradicional, esto conllevaba a 

que el varón fuera la cabeza del hogar permitiéndole derechos y libertades, mientras que la mujer 

se debía a la crianza de los niños y a los quehaceres del hogar, en pocas palabras esta no tenia 

voz ni voto dentro de la esfera social. 

La constante presencia de gobiernos conservadores conllevo a que por mucho tiempo la 

participación política de la mujer se viera forzada a ser eliminada, el nacimiento de los partidos 

liberales fue el inicio de un arduo camino para el reconocimiento de la participación dentro de la 

esfera política para la mujer, dentro de este contexto se ubica una lucha entre el Estado y la 
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iglesia, el primero buscando la igualdad de hombres y mujeres en el contexto político-social, 

mientras que el segundo usando toda su influencia pretendía mantener un estado tradicional y 

mantener en el silencio la voz de la mujer. 

    En precisamente en el contexto de esta lucha entre Estado y la iglesia que se aprueba 

por primera vez el voto femenino, esto fue un hito no solo para Ecuador, sino que también para 

todo América Latina, pues fue el primer país en la región en aprobar el voto femenino, la primera 

mujer en realizar el voto fue la Dra. Matilde Hidalgo en las elecciones de 1924, pero llegar a este 

punto de inflexión no fue fácil, en el camino se discutió si era pertinente o no permitirle a la 

mujer sufragar, empero de este logro en aquella época se buscaron las formas de limitar la 

participación de la mujer, en este sentido la Asamblea de 1928-1929 que aprueba el voto 

femenino lo hace con una condición, esta condición era que el voto femenino era alfabetizado, 

condición que no todas las mujeres cumplían en aquella época (Orquera Polanco, 2023; 

Hernández Ledezma, 2014). 

A pesar de que en 1924 se registrara el primer voto femenino, y este se otorgara 

normativamente en 1929, se lo hizo bajo un carácter facultativo, esto represento un pequeño paso 

hacia a la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres. El voto voluntario para las 

mujeres se mantuvo desde 1929 hasta el año de 1967, año en el cual pasa de ser facultativo a ser 

obligatorio reivindicando de esta manera un derecho de participación para el género femenino 

(Sosa, 2020). 

La reivindicación a los derechos de participación de la mujer se fue dando de manera 

progresiva con el paso del tiempo, es así que en 1997 mediante la Ley de Amparo Laboral en la 

cual se plantea la implementación de cuotas con la finalidad que las mujeres tengan más 

participación en los disantos puestos de poder, para 1998 en la Constitución de aquel año se 
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garantiza la participación equitativa entre hombres y mujeres para puestos de elección popular, y 

demás del ámbito público, por su parte en el año 2000 la reforma realizada a la ley de elecciones 

se incluye el 30% de la cuota y esta debe incrementarse un 5% cada proceso electoral hasta 

llegar al 50% de participación femenina y masculina, es decir la paridad (Ávila Benavidez et al., 

2020). 

Esta evolución de igualdad de derechos, además de la evolución normativa y la 

adaptación a nuevos pensamientos e ideologías ha permitido que la mujer ya no sea minimizada 

dentro del ámbito de la actuación pública, al contrario, esto la ha conllevado a un 

empoderamiento, permitiendo liderar luchas sociales, rompiendo las barreras de etnias, religión, 

razas entre otras. Partiendo de esta idea Verdú Delgado y Ochoa Ochoa (2022) sostienen que el 

empoderamiento y la participación política de mujeres indígenas genera la construcción de un 

nuevo marco político en condiciones de igualdad. 

En este contexto de empoderamiento y participación de las mujeres indígenas en el 

ámbito político-social Herrera Acosta et al. (2021) manifiestan que la realidad es diversa, sin 

embargo, coinciden que existe un alto índice de participación por parte de estas, sobre todo en la 

zona de la Amazonia ecuatoriana donde existe alto índice de participación de mujeres en temas 

políticos y la toma de decisiones.  

Para Estupiñán Vélez y Atencio González (2022), esta inclusión y empoderamiento en la 

participación política de las mujeres de las diferentes etnias, razas, religiones entre otras, se 

apegan de manera integra a la finalidad de las Constitución promulgada en el 2008, esto en el 

contexto de igualdad de derechos y oportunidades y libertad de participación entre hombres y 

mujeres. 
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 Con respecto a lo anteriormente mencionado Chulco Lema et al. (2023) coincide que 

respecto a la protección y garantía de la participación política de la mujer es necesaria para llegar 

a la paridad, y ver a esta igualdad como una forma de retribución ante la constante 

discriminación que ha sufrido en el tiempo, además que este paralelismo es el camino necesario 

para llegar a una verdadera igualdad formal tanto en derechos y oportunidades. 

Es evidente que dentro del contexto ecuatoriano la participación política de la mujer ha 

sido una lucha constante, conseguir el derecho al voto fue el primer peldaño dentro de esa ardua 

lucha, a partir de ahí, mas el cambio de una estructura social conservadora y patriarcal se ha 

consolidado la protección y garantía de participación y tomas de decisiones en el contexto 

político-social, generando en la actualidad una igualdad y paridad de derechos y obligaciones, 

retribuyendo de esta manera toda la discriminación y silencio que sufrió el genero femenino en la 

sociedad. 

Normativa que regula y protege la participación política de la mujer en Ecuador 

En el contexto ecuatoriano la participación de la mujer dentro del ámbito político se 

encuentra garantizada y protegida desde su normativa suprema que es la Constitución de la 

República del Ecuador, a esta le complementan la normativa infra constitucional adecuada y 

adaptada para respetar lo que emana el texto supremo.  

  Constitución de la Republica del Ecuador 2008: dentro de este cuerpo normativo en 

su art. 65, se estipula que será un deber del Estado promover la “representación paritaria de 

mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública, en sus 

instancias de dirección y decisión, y en los partidos y movimientos políticos”. Además de 
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aquello también se adoptarán las medidas necesarias de acciones afirmativas que garanticen la 

participación de aquellos sectores más discriminados. 

Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia: en esta normativa en lo 

concerniente a la presentación de candidaturas por parte de las organizaciones políticas establece 

en el art. 95 inciso segundo que tanto las candidatas como los candidatos deberán ser 

seleccionados en elecciones primarias y que estas deben respetar “la participación igualitaria 

entre hombres y mujeres aplicando los principios de paridad, alternabilidad”. De esta manera se 

garantiza la participación en igualdad de oportunidades y condiciones de las mujeres. 

 Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia: con respecto a las candidaturas 

pluripersonales las organizaciones políticas deberán inscribir las candidatas o candidatos según 

las reglas que se indican el art. 99 en el inciso tercero: 1) en las listas de asambleístas nacionales, 

parlamentarios/as andinos/as al menos una de las listas deberá estar encabezada por mujeres. 2) 

cuando se trate de asambleístas provinciales o del exterior deberá haber paridad es decir el 50% 

de la lista estará encabezada por mujeres. 3) cuando sean asambleístas por distritos el 50% de la 

lista estará encabezada por mujeres. 4) cuando se trate de prefecturas el 50% de los binomios a 

nivel nacional deberán estar encabezado por mujeres. 5) en elecciones de alcaldías del total de 

candidaturas que la organización política inscriba a nivel provincial 50% serán mujeres. 6) en las 

elecciones de concejales las listas que se escriban dentro del nivel provincial deberán estar 

encabezadas con el 50% de mujeres. 7) en las elecciones de juntas parroquiales las listas a nivel 

cantonal deberán estar encabezada por el 50% de mujeres.  8) en las elecciones pluripersonales 

cada lista deberá incluir al menos 25% de jóvenes entre hombres y mujeres. 9) en el caso de los 

binomios estarán conformados por un hombre y una mujer o viceversa.  
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Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia: se negará la inscripción de las 

listas cuando no cumplan con diversos principios entre ellos el de paridad según lo establecido 

en el art. 105 numeral 2. 

Análisis de los resultados y discusión  

Ecuador ha sufrido un cambio de paradigma, no solo desde la esfera del pensamiento, 

sino desde la esfera estructural, este cambio ha consistido en restituir el derecho a las mujeres 

que alguna vez fue negado, dentro de una sociedad patriarcal, donde los cargos públicos de alto y 

menor rango eran dominados única y exclusivamente por hombres ha terminado. 

Este cambio ha consistido en la participación de manera paulatina e ininterrumpida en el 

aspecto político, empoderándose en una participación activa en búsqueda de políticas publicas y 

acciones afirmativas en pro de sus derechos, empero de aquello en este contexto y desde una 

perspectiva histórica la participación política de la mujer no ha sido rápido, ha sido lenta pero 

consistente, esto se puede apreciar dentro de la figura 1. 

Figura 1: participación de legisladoras provinciales del Ecuador en el año de 1979 al 2021 
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Elaboración: Basabe Serrano y Quinga (2022) 

En base a los datos de la investigación hecha por los autores Basabe Serrano y Quinga 

(2022) nos muestra un panorama real en cuanto a la participación femenina dentro de la esfera 

política y es que si bien es cierto ha existido un desarrollo en la normativa para proteger y 

garantizar la participación de las mujeres, no es menos cierto que su aplicación ha sido lenta, y es 

mas aun preocupante que esta haya caído en picada al menos hasta el 2021 en relación con el alto 

nivel de participación en los años comprendidos entre el 2013 al 2017. 

  Partiendo de lo manifestado con anterioridad, es menester obtener un acercamiento a la 

realidad de la participación de mujeres en aquellos puestos de elección popular donde denoten un 

mayor grado de responsabilidad y toma de decisiones, esto es en cuanto a la participación para 

las prefecturas, de aquello se desprende la siguiente información que se observa en la figura 2. 

Figura 2: porcentaje de las prefectas provinciales en el Ecuador entre el año 1979 al 2023 

      

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Basabe Serrano y Quinga (2022) 
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Desde esta perspectiva al igual que la información vertida en la figura 1, se denota que 

los niveles de participación han sido bajos, y su crecimiento ha sido lento, empero de aquello se 

puede destacar que al menos en los últimos años haya incrementado con respecto a los 

anteriores. 

 Estos resultados que se reflejan tanto en la figura 1 como en la figura 2, denotan que 

existen factores que inciden en la poca participación de las mujeres dentro del ámbito político. 

Sosa Peña et al. (2020) identifican la existencia de diversos factores entre ellos un factor 

estructural, factor educativo, factor económico, factor psicológico, y el factor político. 

Los autores De la Fuente Rivera et al. (2021) concuerdan con la existencia de elementos 

que limitan el ejercicio de la participación de las mujeres en el ámbito político-público, partiendo 

de una base estructural de un sistema patriarcal, donde la violencia y discriminación toma 

protagonismo en relación a la independencia y lucha de las mujeres, estas limitaciones 

estructurales se basan en las concepciones conservadoras donde las mujeres eran las encargadas 

del hogar y no podían ir más allá de esos límites.   

La violencia simbólica es otro factor que limita el ejercicio de la participación femenina, 

en esta línea Valle Franco et al. (2023) ve a la violencia simbólica desde una perspectiva mixta 

es decir activa-pasiva, esto basado por una parte en el uso de lenguaje o gestos, discurso desde 

una forma activa, mientras que la exclusión, la indiferencia, el lenguaje no verbal como una 

forma pasiva, afectado el interés en la participación activa en la toma de decisiones y actividades 

políticas en la mujer. 

Todos estos factores que influyen en la limitación de la participación política de la mujer 

deben ser erradicados para conseguir un sentido de igualdad formal, en cuanto a esta 
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erradicación se presentan diferentes teorías, una de ella desde una esfera de estrategia unitaria 

expandida, donde la idea central es que al momento de erradicada la desigualdad los efectos de 

esta lleguen de manera integra a los grupos de mujeres más afectadas y en situación de 

vulnerabilidad. Por su parte desde la teoría de estrategia múltiple supone la existencia de un 

marco común, pero que abarca diferentes estrategias acordes a los diferentes grupos de mujeres 

afectados por la discriminación desde la política, como por ejemplo la protección a pueblos 

indígenas, protección a las personas con discapacidad, etc. (Jiménez Rodrigo, 2022). 

La idea de igualdad formal tanto en derechos como en obligaciones toma fuerza de manera 

contundente, más en el sentido que existen factores que conllevan a la no participación de las 

mujeres en el ámbito político, por tanto, se requiere tomar acciones afirmativas para eliminar las 

barreras de género, las relaciones de poder y la discriminación en toda su forma y a todos los 

grupos vulnerables de mujeres, permitiendo de esta manera gozar de manera libre sus derechos 

políticos. 

Conclusión  

Sin duda alguna existe aún una brecha enorme dentro del ámbito político con respecto a 

la igualdad de participación de las mujeres, si bien es cierto se ha hecho un gran progreso hasta 

la actualidad en resarcir el daño ocasionado en la historia aun no se supera aquella estructura de 

relación de poder, es decir, aun el hombre quiere ser el centro de todo, conllevando a que exista 

discriminación y exclusión a la mujer en la toma de decisiones y participación activa en la 

política. 

Desde la perspectiva de igualdad de genero la mejor forma de garantizar el derecho de 

participación política en las mujeres de Ecuador, es la eliminación de todas las formas de 
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violencia y discriminación, además de aquello la implementación de acciones positivas dentro de 

las políticas públicas. 

Dentro de las acciones afirmativas se debe implementar un programa estatal que permita 

incentivar a las mujeres a una participación activa dentro del ámbito social y político, este 

programa debe ser implementado desde temprana edad, esto con la finalidad de ir cerrando de a 

poco la brecha existente con respecto a la igualdad de genero y derechos de participación, si bien 

ahora el nivel de participación de mujeres en espacios políticos es alto, el avance no debe 

detenerse, las mujeres deben ver la participación política como una opción voluntaria, y no como 

una forma de cumplir la ley con respecto a la política de cuotas, y esto solo se cumplirá a base de 

la educación para eliminar todo rastro de violencia de género y política a futuro. 
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