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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como principal propósito el de analizar la aplicabilidad de las 

sentencias 10-18-CN y 11-18-CN para el reconocimiento y la protección al derecho de 

las personas de la comunidad LGBTIQ+ de acceder al matrimonio igualitario en el 

Ecuador. En este caso, a través de la investigación se busca determinar cuáles son los 

desafíos pendientes en el marco del derecho civil, para proteger el derecho de las personas 

de esta comunidad. Para obtener la información requerida para esclarecer el caso, en 

primera instancia se realizó una revisión documental por medio de la cual fue posible 

establecer los antecedentes de estudio, así como también se llevó a cabo un análisis a 

profundidad de la legislación vigente, las sentencias y la Opinión Consultiva OC-24/17. 

Así mismo, se realizó un análisis comparativo para identificar los principales hitos que 

llevaron a la aprobación del matrimonio igualitario en otros países de la región. Por otra 

parte, para obtener información primaria se llevó a cabo un estudio de campo mediante 

la aplicación de encuestas dirigidas a miembros de la comunidad LGBTIQ+ y entrevistas 

a dos Abogados en ejercicio. Los resultados permitieron establecer que, a pesar de los 

avances alcanzados en el reconocimiento de los derechos de las parejas del mismo sexo, 

aún no se han realizado las modificaciones correspondientes sobre los artículos 

declarados como inconstitucionales tras las sentencias 10-18-CN y 11-18-CN emitidas 

por la Corte Constitucional. Además, aún existen vacíos que deben ser contemplados, 

como la aplicación de sanciones más rigurosas para combatir los actos de discriminación 

y/o violencia que pudieran afectar a miembros del colectivo. 

 

Palabras claves: Sentencia, matrimonio civil, matrimonio igualitario, igualdad, no 

discriminación. 
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ABSTRACT 

 

The main purpose of this study was to analyze the applicability of judgments 10-18-CN 

and 11-18-CN for the recognition and protection of the right of people from the LGBTIQ+ 

community to access same-sex marriage in Ecuador. In this case, the investigation seeks 

to determine what are the pending challenges within the framework of civil law, to protect 

the rights of the people of this community. In order to obtain the information required to 

clarify the case, in the first instance a documentary review was carried out by means of 

which it was possible to establish the background of the study, as well as an in-depth 

analysis of the current legislation, the sentences and Advisory Opinion OC-24/17. 

Likewise, a comparative analysis was carried out to identify the main milestones that led 

to the approval of same-sex marriage in other countries of the region. On the other hand, 

to obtain primary information, a field study was carried out by applying surveys aimed at 

members of the LGBTIQ+ community and interviewing two practicing lawyers. The 

results allowed to establish that despite the progress made in the recognition of the rights 

of same-sex couples, the corresponding modifications have not yet been made on the 

articles declared unconstitutional after the sentences 10-18-CN and 11-18-CN. -CN 

issued by the Constitutional Court. In addition, there are still gaps that must be considered, 

such as the application of more rigorous sanctions to combat acts of discrimination and/or 

violence that could affect members of the group. 

 

 Keywords: Sentence, civil marriage, same-sex marriage, equality, non-discrimination. 
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INTRODUCCIÓN 

El matrimonio igualitario alrededor del mundo ha sido uno de los tópicos más 

debatidos entre la sociedad y los organismos de control, precisamente porque dentro del 

conjunto de personas de estas sociedades y el sistema legal compuesto por un grupo de 

legislativos, existirán partes concordantes y no concordantes con esta medida. En este 

sentido, a través de justificativos que basados o no por una perspectiva religiosa, 

conservadora o biológica, han derivado en importantes debates tanto al plantearse como 

propuesta, o como un tema aprobado. 

Entre los países en los que el matrimonio igualitario está contemplado destacan; Países 

Bajos (2000), Bélgica (2003), Canadá, España (2005), Sudáfrica (2006), Noruega, Suecia 

(2009), Argentina, Islandia, Portugal (2010), Ecuador (2019), Costa Rica (2020), Chile 

(2021), por mencionar algunos de los 32 países de los que se tiene registro de acuerdo al 

informe provisto por (Statista, 2021).  

Sin embargo, en cada uno de estos Estados el proceso hacia la aprobación de esta 

medida no ha sido sencillo, identificándose algunas desaprobaciones de parte de la 

sociedad y el sistema legislativo, por mencionar un ejemplo en España en el año 2009; es 

decir, a cuatro años de haberse aprobado, determinados jueces se negaban a realizar 

matrimonios entre personas del mismo sexo por un tema de creencias católicas. No 

obstante, por un principio de legalidad dicho evento tuvo que ser realizado por otro juez 

(El País, 2018). 

Con base a este ejemplo, a través de este estudio se busca analizar cuáles son los 

desafíos o aspectos a considerar para que el matrimonio igualitario en el Ecuador sea 

reforzado desde una perspectiva legal y se establezcan las garantías necesarias para 

mitigar y erradicar los actos de violencia y discriminación para la comunidad LGBTIQ+. 
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CAPÍTULO I  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema 

Matrimonio igualitario en el Ecuador, desafíos pendientes en el marco del derecho 

civil. 

1.2 Planteamiento del problema 

A lo largo de la historia, las personas que forman parte de la comunidad LGBTIQ+ 

(lesbiana, gay, bisexual, transgénero, intersexual, queer y otras orientaciones sexuales), 

han sido víctimas de discriminación, persecución, estigmatización y violencia por parte 

de ciertos grupos de la sociedad, quienes rechazan sus identidades de género y/o sus 

preferencias sexuales. En este sentido, los comportamientos homofóbicos no solo han 

derivado en la vulneración de los derechos de este colectivo, sino que además ha dejado 

en evidencia las falencias y desafíos que aún existen al momento de atender estos casos 

en el marco legal. 

Según el informe institucional presentado por la división Libres e Iguales de las 

Naciones Unidas (UNFE, 2017):  

En varias resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas se ha pedido 

a los Estados que garanticen la protección del derecho a la vida de todas las personas 

que estén bajo su jurisdicción y que investiguen rápida y concienzudamente todas 

las muertes, incluidas las que sean motivadas por la orientación sexual y la identidad 

de género de la víctima (véase, por ejemplo, la resolución 67/168 de la Asamblea 

General). (p. 2i) 
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A partir del año 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se 

constituyó en el primer organismo internacional en promulgar una resolución 17/19 en la 

que abordaron los problemas asociados con la discriminación y la vulneración de los 

derechos de las personas en función de su identidad de género y/o su orientación sexual, 

además solicitó a los Estados realizar investigaciones sobre esta problemática y realizar 

el despliegue de acciones necesarias.  

Si bien en el marco internacional se han alcanzado importantes avances en materia de 

protección de los derechos de las personas LGBTIQ+, aún existen 69 países en todo el 

mundo en los que se considera ilegal formar parte de esta comunidad; mientras que en 

otros seis países más radicalizados, la homosexualidad se castiga con pena de muerte 

(ILGA World, 2022). 

En el Ecuador, la protección de los derechos de las personas de la comunidad 

LGBTIQ+ ha avanzado de forma parsimoniosa, puesto que la homosexualidad se 

criminalizó hasta el 25 de noviembre de 1997 cuando fue despenalizada por el ex tribunal 

constitucional (Garrido, 2017). Posteriormente, con la reforma de la Constitución de la 

República del Ecuador (2008), se ratificó el respeto a la diversidad según lo establecido 

en el artículo 11, numeral 2, donde garantiza el reconocimiento y el respeto de los 

derechos de todos los ciudadanos y se rechazan los actos discriminatorios por concepto 

de identidad de género, orientación sexual, entre otros.  

Con las sentencias 10-18-CN y 11-18-CN, la Corte Constitucional resolvió la 

aprobación del matrimonio igualitario el 12 de junio del año 2019 (Montalvo, 2022). No 

obstante, a pesar de que existe el respectivo cuerpo legal y jurídico que respalda el 

cumplimiento de los derechos de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, 

entre los cuales se ha reconocido el derecho a acceder al matrimonio civil igualitario; aún 
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es posible percibir conductas discriminatorias y excluyentes por parte de grupos 

conservadores, incluso en determinados espacios públicos, lo que pone en evidencia que 

aún existen desafíos que se deben abordar en el marco del derecho civil.    

1.3 Formulación del problema 

¿Cuáles son los desafíos pendientes en el marco del derecho civil, para proteger 

el derecho de acceder al matrimonio igualitario de las personas de la comunidad 

LGBTIQ+? 

1.4 Sistematización del problema 

1. ¿Cuáles son los accionantes tomados como referencia para dar soporte a las 

sentencias 10-18-CN y 11-18-CN? 

2. ¿Cómo ha evolucionado el reconocimiento de los derechos de las personas de la 

comunidad LGBTIQ+ en el Ecuador? 

3. ¿Cuáles son las bases teóricas y legales que sustentan la aprobación del 

matrimonio igualitario? 

4. ¿Cuáles son los principales hitos históricos que encaminaron al reconocimiento 

jurídico del matrimonio igualitario en los diferentes países de la región? 

5. ¿Cuáles son los principales desafíos que existen en el marco del derecho civil para 

garantizar la protección del derecho al matrimonio igualitario? 

6. ¿Cuáles son las posibles garantías desde el Estado ecuatoriana para fortalecer el 

respeto y reconocimiento de todos hacia las personas de la comunidad LGBTIQ+ 

de acceder al matrimonio igualitario en el Ecuador? 
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1.5 Objetivo General 

 Analizar la aplicabilidad de las sentencias 10-18-CN y 11-18-CN para el 

reconocimiento y la protección al derecho de las personas de la comunidad 

LGBTIQ+ de acceder al matrimonio igualitario en el Ecuador. 

1.6 Objetivos específicos 

1. Categorizar los accionantes tomados como referencia para dar soporte a las 

sentencias 10-18-CN y 11-18-CN. 

2. Determinar la evolución del reconocimiento de los derechos de las personas de la 

comunidad LGBTIQ+ en el Ecuador. 

3. Analizar las bases teóricas y legales que sustentan la aprobación del matrimonio 

igualitario. 

4. Describir los principales hitos históricos que encaminaron al reconocimiento 

jurídico del matrimonio igualitario en los diferentes países de la región. 

5. Identificar los principales desafíos que existen en el marco del derecho civil para 

garantizar la protección del derecho al matrimonio igualitario. 

6. Argumentar las posibles garantías desde el Estado ecuatoriana para fortalecer el 

respeto y reconocimiento de todos hacia las personas de la comunidad LGBTIQ+ 

de acceder al matrimonio igualitario en el Ecuador.  

1.7 Justificación de la investigación 

La presente investigación se justifica con la finalidad de analizar los desafíos 

pendientes que aún se mantienen vigentes a dos años de haberse aprobado a través de la 

Corte Constitucional el matrimonio igualitario, esto teniendo en consideración que desde 

la Asamblea aún existen aspectos a resolver como por ejemplo la modificación de la 

definición de matrimonio en los documentos en los que solo consta que este es un derecho 

para personas de sexo diferente, así como existen aspectos pendientes como el determinar  
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si la adopción de parejas de la comunidad LGBTIQ+ puede ser posible en un futuro ya 

que actualmente es una opción restringida para este grupo de personas, dar protección a 

la salud sexual, reconocer a las familias diversas mediante leyes, por mencionar algunos 

de los aspectos identificados en documentos de referencias. 

La viabilidad de esta investigación se identifica en primer lugar, en la disponibilidad 

de información bibliográfica referencial tanto nacional como internacional para analizar 

a mayor profundidad sobre los desafíos más significativos a los que se enfrentan las 

personas del mismo sexo al contraer matrimonio, a su vez, en el contexto local desde que 

se aprobó este derecho se han identificado algunos sucesos relevantes en los que se 

encuentra vinculada la Asamblea Nacional, siendo catalogada como la institución que 

aún no presenta el respaldo que necesitan este grupo de personas, que más allá de buscar 

que se plasme una simple definición en los documentos legales, lo de mayor necesidad es 

el garantizar a través de las leyes apoyo ante una sociedad discriminatoria. 

1.8 Delimitación del problema 

Delimitación del problema: 

 Desafíos pendientes desde la Corte Constitucional sobre el matrimonio igualitario 

en el Ecuador. 

 Geografía: Guayaquil, Ecuador. 

 Aspecto: Jurídico – civil. 

 Campo: Derecho civil. 

 Área: Matrimonio igualitario. 

Delimitación espacial: 

 Estado: Ecuador 

Delimitación temporal: 
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 Período: Año 2022 

Unidades de observación: 

 Población LGBTIQ+ de la ciudad de Guayaquil. 

 Abogados en libre ejercicio. 

1.9 Idea a defender 

 La Corte Constitucional debe respaldar los derechos de las personas de la 

comunidad LGBTIQ+, esto permitirá que el matrimonio igualitario en el Ecuador 

tenga el mismo efecto que establece el Derecho Civil para todos los ecuatorianos. 

1.10 Línea de investigación institucional / de la facultad 

 Institucional: Línea 2. Sociedad civil, derechos humanos y gestión de la 

comunicación. 

 De la Facultad: Derecho procesal con aplicabilidad al género, la identidad cultural 

y derechos humanos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

En el desarrollo de la presente investigación se toma como punto de partida la revisión 

y análisis de las aportaciones desarrolladas por diversos autores en relación al matrimonio 

igualitario. Para este efecto se toma como referencia artículos científicos, informes y tesis 

académicas en los que se ha abordado esta temática, ya sea en el contexto internacional 

de países como Argentina, Costa Rica, México, entre otros Estados en los que ya se ha 

aprobado el matrimonio igualitario o se encuentra en debate; como también en el contexto 

local, puesto que se busca conocer cómo se ha venido estudiando esta temática, cuáles 

son sus implicaciones y los desafíos que aún existen. 

En primer lugar, se analizó el artículo publicado por López (2018), quien desarrolló su 

investigación sobre el marco normativo vigente en Argentina, no solo desde el punto de 

vista que contempla lo establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación, sino 

también a partir del análisis de los diferentes hitos y factores de carácter sociopolítico que 

dieron lugar al reconocimiento del matrimonio igualitario y la constitución de otras 

formas de organización familiar. 

Según López (2018), para que actualmente exista un debate en Argentina sobre las 

formas de constitución de la familia, fue necesario que a lo largo de los años exista una 

serie de debates relacionados con el reconocimiento y la reivindicación de los derechos 

de igualdad que tradicionalmente se habían negado a las personas de la comunidad 

LGBTIQ+. Uno de los hitos trascendentales fue la promulgación de la Ley 26.618 

reconocida como la Ley de matrimonio igualitario aprobada en el mes de julio del año 

2010. 
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La aprobación de esta ley generó efectos alternos sobre otros ámbitos jurídicos, puesto 

que si bien se basó en la modificación el marco normativo para otorgar a las personas del 

colectivo LGBTIQ+ el derecho de acceder al matrimonio civil. También proporcionó un 

amparo jurídico sobre el cual se podría sustentar el reconocimiento de nuevos vínculos 

filiales entre padres e hijos, ya sea por medio de la adopción, la presunción de la 

paternidad, o en el caso de las parejas que optan por las técnicas de reproducción asistidas 

(TRHA), que se regulaban en el Código Civil antes de ser derogado. 

En este sentido, López (2018) analizó una serie de artículos del código civil argentino 

que pueden ser la base para el reconocimiento de las familias homoparentales, sin 

embargo, señala que aún es posible que existan desafíos que deben ser contemplados en 

la defensa de los derechos de este colectivo. Si bien las normativas contempladas en el 

Código Civil y Comercial de la Nación significaron un avance para la defensa de los 

derechos de igualdad de condiciones y oportunidades para las personas LGBTIQ+, 

también existen otros retos relacionados con la prevalencia de prejuicios y dogmas que 

perpetúan conductas discriminatorias y retrasan el reconocimiento de la diversidad que 

integra la sociedad. 

Por otra parte, se analizó el estudio desarrollado por Tecoltl (2017), quien realizó un 

análisis sistemático relacionado con la discrepancia legislativa respecto al reconocimiento 

del derecho de las personas del colectivo para contraer matrimonio civil en los diferentes 

Estados de México.  En este caso Tecoltl realizó una comparativa entre las normativas 

que se contemplan en el marco jurídico mexicano y los parámetros que han sido 

contemplados en el derecho internacional para sustentar el reconocimiento del 

matrimonio igualitario.      
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Según Tecoltl (2017), la Convención Americana sobre los Derechos Humanos exhortó 

a los Estados de la región a reconocer y proporcionar las garantías necesarias a fin de que 

todos los individuos sean libres de gozar de los derechos que se reconocen en el marco 

internacional, sin que exista alguna distinción o discriminación por concepto de etnia, 

género, identidad de género, orientación sexual u otro tipo de factor. En este sentido, 

según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el matrimonio representa un 

derecho esencial que no puede negarse a ningún individuo en alusión a su orientación 

sexual, la cual según dichos organismos constituye un componente del ámbito privado de 

los individuos y está relacionado al ejercicio de su libertad y su autodeterminación; es 

decir, contempla la capacidad de elegir de forma libre las condiciones que rigen su vida. 

De acuerdo a Tecoltl (2017), la Constitución de México no regula la institución del 

matrimonio, pero sí contempla como parte de su normativa la constitución de la familia 

como eje central de la sociedad mexicana. No obstante, en la constitución original 

promulgada en el año de 1971, en el artículo 130 que posteriormente fue eliminado con 

la reforma de la Carta Magna, sí se contemplaba el reconocimiento del matrimonio civil 

como un acto contractual reconocido por su naturaleza jurídica. Además, atribuyó a las 

entidades federativas la facultad para legislar sobre dicho acto.  

En el marco legislativo mexicano, según la investigación realizada por Tecoltl (2017), 

existen contradicciones sobre la norma que regula el matrimonio civil, puesto que si bien 

en algunos casos se omiten la conceptualización del matrimonio, en otras codificaciones 

se hace alusión al hecho de unión entre parejas de distinto sexo, y otros marcos 

normativos lo describen como un contrato de unión entre dos individuos, lo que da lugar 

a interpretaciones y en consecuencia puede ser la base legal que sustente la aprobación 

del matrimonio entre personas del mismo sexo. 
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En este caso, es importante señalar que, si bien en algunos Estados mexicanos ya se 

reconoció el matrimonio igualitario, existen otros Estados en los que aún se debate su 

aprobación. A criterio de Tecoltl (2017), a pesar de las discrepancias en las normas 

vigentes, no existen justificativos válidos en el marco jurídico que validen la acción de 

dichos Estados para no reconocer y garantizar el acceso a este derecho a las personas del 

mismo sexo, aspecto que fue contemplado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Otro de los aportes revisados fue el trabajo presentado por Carrillo y Ramos (2017), 

quienes realizaron una investigación a partir de la recopilación de información 

documental para identificar los principales hitos históricos que dieron lugar a la evolución 

del concepto y constitución de la familia y el matrimonio civil. Para este efecto, 

desarrollaron un estudio doctrinario respecto a diferentes teorías que abordan esta 

temática, con el propósito de identificar los principales cambios que se han generado a lo 

largo del tiempo y cuáles han sido las modificaciones a nivel de requisitos exigidos para 

contraer matrimonio en Costa Rica. 

Si bien en Costa Rica aún no se ha aprobado el matrimonio igualitario, Carrillo y 

Ramos (2017) realizaron una comparativa sobre las bases legales contempladas en el 

marco de derecho internacional, particularmente en los países en los cuales ya se reconoce 

este derecho a los ciudadanos que forman parte del colectivo LGBTIQ+.  

En este caso,  Carrillo y Ramos (2017), destacaron que con la reforma constitucional 

en la que se agregaron artículos que reconocen la conformación de la sociedad 

costarricense como un Estado multiétnico y pluricultural; si se contrasta con lo 

establecido en el Pacto de Concordia, donde únicamente se reconocía una religión en todo 

el territorio costarricense, es posible evidenciar que en los últimos años se han alcanzado 

importantes avances en el marco del reconocimiento de los derechos de las personas. Por 
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lo tanto, tomando como referencia las resoluciones en otros países de derecho, se 

contempla la viabilidad legal para el reconocimiento del matrimonio igualitario en Costa 

Rica. 

Otro de los trabajos de referencia que se tomaron en consideración fue el elaborado 

por Gallardo (2020), quien se direccionó en realizar un estudio sobre el proceso de 

legalización del matrimonio civil igualitario en el Ecuador, enfocándose particularmente 

en el caso de las activistas LGBTIQ+ Correa y Troya, quienes, en su necesidad de 

legalizar su unión como una pareja homosexual, se enfocaron en buscar por todos los 

medios posibles.  El objetivo de esta investigación se enfocó en un análisis profundo sobre 

el discurso de los actores involucrados en el debate mediático respecto al matrimonio 

igualitario. 

En este caso, el análisis se basó bajo una metodología de enfoque comparativo en el 

que se evaluaron las noticias e información que se difundía a través de medios televisivos 

nacionales como Teleamazonas y Ecuavisa. Por ello, se determinó que aplicó además un 

análisis crítico del discurso que mencionaban las involucradas en el análisis. Para el 

procesamiento de la información Gallardo (2020) realizó una matriz en la que exponían 

las dimensiones más importantes. 

Los resultados que más desatacaron de esta investigación le permitieron al autor 

determinar que una vez que se aprobó el matrimonio igualitario en el país, aún quedaron 

aspectos pendientes o que no han considerado dentro estatutos como lo es la Constitución 

del Ecuador, donde aún no se realizan las enmiendas respectivas sobre el concepto de 

matrimonio, y mucho menos existen artículos que fortalezcan los derechos de las 

personas de la comunidad LGBTIQ+. 
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A pesar de que las activistas Pamela Troya y Gabriela Correa lograron centrar un 

precedente en el país al generar presión para que se legalizara el matrimonio igualitario, 

meses posteriores manifestaron la culminación de su unión matrimonial a través del 

divorcio, los motivos si bien se mantienen en privado por acuerdo de ambas, este suceso 

generó una ola de comentarios entre la sociedad, sobre todo de la que ha estado en contra 

de esta medida; sin embargo, Troya a través de sus redes sociales manifestó que 

independientemente de la disolución de su matrimonio, lo importante es que se logró un 

hecho histórico para muchas parejas homosexuales una meta importante, así como se 

alegó que aún faltan muchos aspectos más por mejorar y sobre todo para garantizar la 

protección de esta comunidad y el goce de sus derechos como cualquier otro ciudadano. 

Otra de las investigaciones que se consideró fue la realizada por Manjarres y 

Velastegui (2019), quienes analizaron los principios constitucionales de igualdad y no 

discriminación en la regulación del matrimonio igualitario en la legislación ecuatoriana, 

esto a partir de la problemática respecto a la no regulación jurídica de parte del Estado y 

a través de la carta magna, ya que es un tópico considerado controversial, partiendo de la 

premisa de que Ecuador al ser considerado un país Laico y democrático, por lo cual, parte 

de la población manifestará sus puntos de vistas, siendo estos a favor y en contra de esta 

medida. 

El objetivo sobre el cual se centraron estos autores para direccionar todo su proceso 

investigativo fue el determinar la igualdad en derechos dentro del Ecuador respecto a la 

legislación que prohíbe el matrimonio entre parejas homosexuales. La metodología de 

esta investigación se basó en un enfoque crítico propositivo, el alcance consistió en un 

estudio exploratorio, bibliográfico-documental, donde se analizó la Constitución de la 

República del Ecuador, Código Civil, Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos 

Civiles, Declaración Universal de Derechos Humanos, resolución A/63/635, entro otros 
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textos expuestos en internet. Manjarres y Velastegui (2019) efectuaron un estudio de 

campo donde aplicaron técnicas como la entrevista hacia varios jueces y abogados. 

Los principales resultados que se obtuvieron a partir de la información recopilada y 

categorizada fueron: Los entrevistados tuvieron puntos de vistas disímiles, tres de los 

cuatro jueces consideran que con el matrimonio igualitario se vulneran derechos como el 

de la familia, la salud sexual, la legislación ecuatoriana, apenas un juez mencionó que no 

se vulneraría derecho alguno ya que se cumpliría con una norma constitucional y se 

promulga el derecho de las personas en elegir con quien compartir y unir su vida en 

materia legal. Otros de los resultados destacables fue que los jueces consideran que, si 

bien no están de todo de acuerdo con el matrimonio igualitario, consideran que es 

importante mitigar toda situación o comportamiento discriminatorio, y para esto es 

fundamental que se trabaje desde la escuela, esto, ya que tienen claro que todas las 

personas tienen derecho a vivir una vida digna, sin violencia y discriminación 

independientemente de su reeligió, etnia, o preferencia e identidad sexual. 

Este estudio permitió identificar que el matrimonio igualitario en Ecuador está avalado 

por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, entre otros tratados 

internacionales; de acuerdo a los principios constitucionales que analizaron las autoras, 

la interpretación de algunos artículos pueden tener una interpretación disímil; Antes de 

legalizarse el matrimonio igualitario, la unión de hecho se había promulgado con éxito y 

con menos discrepancia y polémica, sin embargo, aún faltan aspectos que se deben 

mejorar y sobre todo garantizar para esta colectividad. El no reconocimiento del 

matrimonio igualitario entre los profesionales considerados deja en evidencia que existe 

discriminación e impide la armonía jurídica constitucional respecto al tratamiento 

igualitario de los principios constitucionales. 
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Finalmente se tomó en consideración la investigación efectuada por Grandes (2019) 

de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, quien se direccionó en analizar el 

matrimonio igualitario aprobado por la Corte Constitucional del Ecuador. En este caso, 

la problemática que llevó a este autor a efectuar una investigación sobre el matrimonio 

igualitario, estuvo ligado a que parte la población ecuatoriana rechazó esta medida, en la 

que atribuidos a temas de tipo religioso y tradicionalista, manifestaron su descontento, 

por ello, el objetivo general se enfocó en analizar la aceptación por parte de la ciudadanía 

ecuatoriana ante esta nueva aprobación por parte de la Corte Constitucional del Ecuador, 

en el que la sociedad ecuatoriana reconoce la Diversidad Sexual. 

La metodología sobre la cual Grandes (2019) realizó el levantamiento de la 

información estuvo basada en un método cualitativo, análisis documental bibliográfico, 

estudio de campo, y la consideración de técnicas como en análisis de contenido, 

entrevistas y encuestas, dado a necesidad de disponer datos a profundidad sobre la 

perspectiva de las personas respecto al matrimonio igualitario, los resultados una vez 

obtenidos fueron categorizados de acuerdo a cada instrumento aplicado, siendo posible 

presentar de manera resumida y sobre todo organizados para una mejor interpretación de 

los mismos de cara al lector. 

Entre los principales resultados que se evidenciaron destacan que, existía y ahora se 

manifiesta la desinformación y resistencia de las personas sobre el matrimonio igualitario. 

Además, dado a sus costumbres tradicionales, ven esta decisión y sobre todo medida, 

como una aberración que va en contra de los derechos de las familias. Un porcentaje 

menor de los participantes del estudio manifestaron que cada persona es libre de elegir 

con quien unir su vida. Sin embargo, están conscientes que tienen un camino complicado 

de transitar al estar en una sociedad discriminatoria e inclusive violenta que no tiene 
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interés en hacer el bien y por el contrario manifestar comportamientos negativos que 

dañen la integridad física, emocional y mental. 

1.11 Marco referencial 

1.12 El matrimonio desde la perspectiva legal 

La mayoría de los Estados definen el matrimonio como un contrato civil entre un 

hombre y mujer (o de dos personas) para convertirse en una sociedad conyugal. En el 

momento en que dos personas se casan, su relación adquiere un estatus legal, lo que 

implica asumir deberes financieros y personales durante el matrimonio y después de la 

separación o el divorcio según lo contemplan las leyes estatales. Según lo establecido por 

Quinzá (2017), “De acuerdo con la legislación ecuatoriana, la unión matrimonial provoca 

la necesaria entrada en escena de un modelo patrimonial que regule las relaciones 

económicas o financieras, no sólo entre los propios cónyuges, sino también respecto de 

terceros” (p. 56). 

Visto desde esta perspectiva, el matrimonio es un vínculo privado entre dos personas, 

pero es también una importante institución social. Por lo tanto, es importante señalar que 

en la actualidad la sociedad también reconoce el matrimonio como: 

 Una forma de expresar compromiso, fortalecer lazos íntimos y proporcionar 

apoyo mutuo; 

 Una estructura (relativamente) estable dentro de la cual se constituye la familia, 

considerada la base de la sociedad.  

 Una sociedad financiera en la que los cónyuges pueden elegir entre una variedad 

de roles según los alcances que contempla la ley. 
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A medida que las sociedades cambian y se logran mayores avances en el 

reconocimiento de los derechos civiles de los ciudadanos, es posible que ya no exista una 

definición universal respecto a lo que representa el matrimonio civil. En este sentido, las 

funciones propias de este acto contractual han cambiado, así mismo los movimientos por 

los derechos del colectivo LGBTIQ+ han promovido la aprobación del matrimonio 

igualitario, lo que en algunos Estados ha derivado en el reconocimiento de nuevas formas 

de relaciones matrimoniales que contempla la ley, incluyendo una sociedad doméstica y 

una sociedad civil uniones para parejas del mismo sexo.  

2.1.1. Derechos humanos 

De acuerdo a lo manifestado por Cantú (2017), los derechos humanos en todo el 

mundo son conocidos como pautas, cánones e inclusive políticas a través de las cuales se 

determinan que aspectos son propicios para el buen vivir y dignidad de todos dentro de 

la sociedad, así como se entienden que en un interacción Estado e individuos, el primero 

debe velar para que su población gocen de dichas normas, así como las personas deben 

ser conscientes y no ir en contra de lo que estos derechos demandan hacia sus semejantes. 

Los derechos humanos se han implantado también como un recurso de referencia 

moral dentro de las sociedades, basados a través de documentos en los que se encuentran 

diversos tópicos considerados para que temas como a igualdad, calidad de vida, y 

acciones para garantizar el desarrollo y crecimiento de estas entre sus semejantes, 

teniendo que ser validados a través de organismos para darle mayor fuerza y sobre todo 

controlar que se cumplan. 
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Según Grandes (2019): 

Se determina que Los Derechos Humanos internacionalmente son requerimientos 

de tipo fundamental, que pueden ser planteadas por cualquier individuo en el mundo 

por el solo hecho de serlo; y, que tienen estas que ser totalmente satisfechas al 

referirse a cada requerimiento y necesidades que son esenciales para la estabilidad, 

cuya satisfacción es significativamente entre las poblaciones para que estos logren 

desarrollarse dentro de su entorno social, al ser derechos tan básicos e importantes 

pero que garantizan una vida de calidad (p. 11). 

Los derechos humanos también hacen referencia a algunas obligaciones que las 

personas deben cumplir para poder acogerse a los mismos, estos principalmente 

arraigados con contribuir dentro de su entorno a fomentar y ser partícipes de una vida 

prime la igualdad, donde si es posible se incentive a defender y buscar un bien común s 

través de requerimientos de ayuda, y estos consecuentemente deben ser gestionados de 

parte las entidades pertinentes tanto nacionales como internacionales, teniendo en 

consideración que los Estados están en la obligación de hacer cumplir y promulgar 

normas direccionadas a la calidad de vida, el respecto a la diversidad étnica, de 

pensamiento, de preferencias sexuales, por mencionar algunos aspectos puntuales. 

2.1.2. Principios que sustentan la base de Derecho Igualitario  

El principio de igualdad y de no discriminación, constituye una de las normas que se 

abordan con mayor regularidad en el marco del derecho internacional, así como también 

constituyen la base sobre la cual se sustenta la DUDH. Su aplicación no solo corresponde 

al ámbito de los derechos civiles, sino también se aplica en diversos contextos de carácter 

sociopolítico, económico y cultural.  
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A pesar de que este principio se presenta como un tema recurrente en el campo 

jurídico, se han documentado escenarios en los que no se contempla con rigurosidad lo 

establecido en la norma. Las posibles tensiones entre el principio de igualdad y de no 

discriminación, además de otras libertades constituyen una de las hipótesis de conflicto 

entre derechos fundamentales y, como muestra el creciente número de opiniones 

académicas sobre el tema, esta cuestión tiene una gran importancia en la práctica jurídica 

internacional y sirve como referente para dotar a los decisores nacionales (legisladores o 

jueces) encargados de resolver los conflictos entre el principio de no discriminación y los 

derechos fundamentales de algunas herramientas analíticas. 

En este sentido, para analizar los problemas asociados con la aplicación de la igualdad 

y no discriminación, en primer lugar, es importante plantear una conceptualización con 

base en lo que establece el marco jurídico internacional. Pese a que los argumentos 

definitorios no pueden percibirse como el significado único de todas las dimensiones e 

implicaciones de la igualdad en contexto del derecho internacional, existen aspectos que 

de manera complementaria constituyen la base consistente sobre la que se abordan los 

problemas asociados con la vulneración de estos principios.       

En lo que respecta al principio de igualdad, el derecho internacional se ha direccionado 

particularmente en cuatro dimensiones esenciales que incluyen: 1) los mecanismos 

estructurales para prevenir y prohibir acciones discriminatorias que podrían vulnerar el 

principio de igualdad; 2) la cuestión de si la intención es un aspecto inherente a los actos 

de discriminación; 3) la declaración de límites que permitan establecer distinciones 

justificadas e injustificadas; y 4) la cohesión que existe entre las acciones establecidas 

para la protección de este principio y la no discriminación (Bayefsky, 1990).  
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Bayefsky (1990) indicó que “Un derecho de igualdad o disposición de no 

discriminación tiene dos dimensiones estructurales que afectarán sus capacidades 

sustantivas” (p. 3). La primera dimensión hace alusión al carácter de la disposición de la 

norma, es decir si es autónoma o subordinada; mientras que la segunda dimensión aborda 

las implicaciones que pueden incidir sobre su alcance, en cuyo caso puede ser abierta o 

restringida.   

Con relación en la primera dimensión, según se establece en el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos suscrito en el año de 1966 y puesto en vigor a partir de 1976, 

el principio de igualdad visto desde una perspectiva autónoma constituye la base sobre la 

cual se formuló el artículo 26 en el que se estipula que todos los individuos deben ser 

vistos como iguales ante la norma y en consecuencia tienen derecho a recibir las garantías 

y la protección que estipula la legislación (Naciones Unidas, 1976). En consecuencia, el 

Estado debe asegurar la aplicación de mecanismos para evitar cualquier forma de 

discriminación que podría vulnerar este derecho.  

Ante la legislación, la protección del derecho a ser reconocidos como iguales se 

garantiza por sí misma, es decir que su aplicación no está sujeta de manera exclusiva a 

situaciones en las que se presente algún tipo de amenaza que pudiera vulnerar otro 

derecho fundamental que haya sido reconocido en la norma. Esta interpretación se 

sustenta con base en el argumento presentado por el Comité de Derechos Humanos que 

señaló que los Estados están en la obligación de respetar lo dispuesto en el artículo 26 y 

aplicar los mecanismos pertinentes para evitar cualquier hecho discriminatorio, no solo 

en el contexto de la norma internacional sino también conforme a lo que se establece en 

la legislación nacional (Bayefsky, 1990). 
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Por otra parte, en lo que se refiere a la segunda dimensión, según se establece en el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1976, los derechos 

reconocidos en la norma deberán ser ejercidos sin distinción o discriminación asociada a 

factores de carácter racial, de sexo del individuo, político, religioso, nacionalidad, grupo 

de pertenencia social, origen de nacimiento, o cualquier otra variable, entre las que se 

pueden reconocer la orientación sexual y la identidad de género  (Naciones Unidas, 1976). 

En este sentido, es importante considerar que una disposición jurídica que contemple el 

principio de igualdad y no discriminación desde un enfoque estructural abierto respecto 

a las posibles connotaciones de la discriminación que podría vulnerar el derecho, puede 

derivar en un resultado interpretativo más amplio (Bayefsky, 1990). 

2.2. Marco conceptual 

Diversidad sexual: Se refiere a los sentimientos y atracciones sexuales que tenemos 

hacia otras personas. Hay muchos tipos diferentes de sexualidad, todos son normales y 

forman parte de la amplia gama de relaciones y experiencias humanas. La sexualidad de 

una persona es una parte central de lo que es y puede influir en sus pensamientos, 

sentimientos y acciones (UNESCO; UNAIDS; UNICEF; WHO; UN WOMEN, 2018). 

Identidad de género: Es el propio sentido interno de uno mismo y su género, ya sea 

hombre, mujer, ninguno o ambos. A diferencia de la expresión de género, la identidad de 

género no es visible para los demás  (UNESCO; UNAIDS; UNICEF; WHO; UN 

WOMEN, 2018). 

LGBTIQ+: “Es un acrónimo en evolución que significa lesbiana, gay, bisexual, 

transgénero, intersexual, queer, asexual. Muchos otros términos (como no binario y 

pansexual) que las personas usan para describir sus experiencias de género, sexualidad y 

características sexuales fisiológicas” (González, y otros, 2019). 
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Matrimonio igualitario: “El matrimonio igualitario es el matrimonio entre personas 

del mismo sexo y/o identidad de género” (Clérico & Aldao, 2018). 

Orientación sexual: Se refiere a la atracción física, romántica y/o emocional duradera 

hacia miembros del mismo género o de otro género, incluidas las orientaciones lesbiana, 

gay, bisexual y heterosexual  (UNESCO; UNAIDS; UNICEF; WHO; UN WOMEN, 

2018). 

2.3. Marco legal 

Con la finalidad de dar cumplimiento con el objetivo tercero: Analizar la aplicabilidad 

de las sentencias 10-18-CN y 11-18-CN para el reconocimiento y la protección al derecho 

de las personas de la comunidad LGBTIQ+ de acceder al matrimonio igualitario en el 

Ecuador, se procede a interpretar a continuación lo identificado en este: 

Se inicia tomando como referencia lo expuesto mediante la Constitución del Ecuador, 

particularmente lo expuesto en el Art. 11.  

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 

filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física 

(Asamblea Nacional, 2008). 

  La primera interpretación que es posible obtener de este artículo, es que, de forma 

general, la legislación ecuatoriana prohíbe la discriminación directa e indirecta contra las 

personas sea cual sea condición, incluso por motivos de orientación sexual, etc. Esta 

prohibición se establece sobre la lucha contra determinadas formas de discriminación, e 
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incluse destaca que ninguna norma jurídica podrá restringir su contenido llegando a 

sancionar algunos actos motivados por el odio o diferencias nos justificadas. 

De igual manera dentro de este Art. 11 se hace hincapié que el Estado establecerá 

medidas a través de las cuales se garantice que todas las personas gocen de los derechos 

que les corresponden y especialmente velara por los que se encuentren en una situación 

de desigualdad, ya sea económica o social, debido a que muchas veces es este 

condicionante la mayor limitante para algunos sujetos no busquen el respaldo que por ley 

les corresponde. 

De acuerdo con lo que se manifiesta a través de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, interpretada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha 

reconocido a través de la Opinión Consultiva OC-24/17 la protección de los derechos 

humanos de la comunidad LGBTIQ+, con lo que consecuentemente se anteponen los 

derechos de igualdad y no discriminación del colectivo. En este caso, la sentencia 11-18-

CN, se acoge particularmente a lo expuesto por la Convención Americana y Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

Cabe mencionar que, si bien dentro del Art. 11 no se hace referencia específica aún 

sobre el matrimonio igualitario, queda constancia de que cada todos los derechos son 

justiciables y, por lo tanto, no existirá justificación de la violación de estos y mucho 

menos el desconocimiento. Así como se destaca dentro de este que se considerará como 

inconstitucional cualquier acción que disminuya su aplicación o menoscabe 

injustificadamente su reconocimiento. 

Entrando mucho más en contexto, se toma como referencia lo que se expone en el Art. 

67 de la Constitución:  
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Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente 

la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho 

y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

Este artículo fue uno de los precursores para dar inicio a la revisión y aplicación de las 

sentencias 10-18-CN y 11-18-CN, ya que dentro de este artículo se expone posterior a la 

descripción textual del mismo, que “el matrimonio es la unión entre hombre y mujer”. 

Para lo cual a través de la Corte Constitucional se estableció un principio de favorabilidad, 

donde se planteó que: “No hay prohibición al matrimonio de parejas del mismo sexo y 

que, al contrario, el matrimonio de parejas del mismo sexo se complementa con el 

matrimonio restrictivamente reconocido constitucional y legalmente” (Corte 

Constitucional del Ecuador, 2019). 

Efectuando un análisis dual entre lo que se expone dentro del Art. 67, con lo que, 

promulgado desde la Corte Constitucional, es posible determinar que dentro de la 

Constitución parece haber una contradicción en el apartado se “Se reconoce la familia en 

sus diversos tipos” frente a “el matrimonio unión hombre y mujer”, ya que para muchas 

parejas la cúspide de la conformación de la familia incluye el matrimonio celebrado y 

amparado de acuerdo a los mismos derechos de las parejas heterosexuales; esto mismo 

pasaba dentro del Código Civil que se acogía a lo expuesto textualmente en el Art. 67 de 

la Constitución, pero posteriormente dentro del Código Civil fue modificado. 

Si bien no se busca cuestionar como tal la existencia de incongruencia en lo que se 

expone en primera instancia en la Constitución referente al matrimonio, lo que se 

determina como aspecto significativo de evaluar, ya que tiene una consecuencia jurídica 
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tomando en consideración que dentro del sistema normativo del Ecuador, el matrimonio 

se ha establecido como una figura de conformación de una familia, y con esto también se 

acogen quiénes no están aún a favor de esta medida, incluyendo parte de la sociedad y 

por supuesto algunos legisladores que defienden el modelo tradicional de familia y ante 

lo cual no han faltado sus justificativos alineados a la ley e inclusive a la religión y 

extremismo en la interpretación de los mismos.  

Argumentando un poco más referente a los justificativos a los que se acogen algunas 

personas y legisladores en relación al matrimonio igualitario, los argumentos que se 

oponen al matrimonio entre personas del mismo sexo a menudo se basan en motivos 

religiosos. En cinco estudios realizados en países como Estados Unidos y Canadá 

considerados como países que han marcado precedentes importantes en cuanto a la 

otorgación de derechos para las personas de la comunidad LGBTIQ+, es la oposición 

religiosa al matrimonio, y esto al menos se aplicaba en parte, por la ideología 

conservadora y ligada al prejuicio sexual. 

La relación entre la religiosidad y la oposición al matrimonio entre personas del mismo 

sexo está mediada por un prejuicio sexual explícito, así como existe un efecto mediador 

del prejuicio sexual está relacionado con el conservadurismo político, y al buscar otras 

referencias sobre el tema, es posible encontrar los fundamentos ideológicos de la 

oposición religiosa al matrimonio entre personas del mismo sexo con más detalle al tomar 

en cuenta dos aspectos distintos de la ideología conservadora. Pareciera que la resistencia 

al cambio es más importante y fuerte que la oposición a la igualdad del matrimonio para 

todos. 

Los argumentos que se oponen al matrimonio entre personas del mismo sexo a menudo 

se basan en motivos religiosos. Aunque la relación entre la religiosidad y la oposición al 
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matrimonio entre personas del mismo sexo se ha señalado a menudo en los principales 

medios de comunicación y académicos, la pregunta de ¿por qué las personas que se 

oponen al matrimonio entre personas del mismo sexo no se han abordado adecuadamente 

a nivel de la psicología social, de la personalidad y política? 

A pesar de la histórica decisión de la Corte Constitucional en 2019 de legalizar el 

matrimonio entre personas del mismo sexo, la resistencia persiste aún en el país. Por lo 

tanto, los procesos psicológicos que subyacen a la oposición religiosa e ideológica al 

matrimonio entre personas del mismo sexo tienen un interés teórico y práctico 

considerable. 

De igual manera, dentro de la Constitución de la república se hace referencia a la unión 

de hecho, donde textualmente se hace referencia a que:  

Art. 68. La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo 

matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y 

circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que 

tienen las familias constituidas mediante matrimonio (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008). 

Sin embargo, lo que llama la atención dentro de este artículo, es el segundo inciso, en 

el que se deja en evidencia que, “La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto 

sexo” (Asamblea Nacional Constituyente, 2008), y partir de esto se toma como referencia 

de que prima el interés de los menores sobre los derechos que puedan solicitar los 

adoptantes, lo cual en la actualidad es un tema ampliamente discutido, si se tiene en 

consideración que existen no solo dentro de la sociedad sino también entre los 

legisladores que se acogen a este artículo e inciso para reducir la oportunidad de las 

parejas homoparentales a la adoptación, así como prima el justificativo histórico donde 
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lo “normal” es que un menor tenga una figura paterna y materna y evitar “influenciar” en 

su perspectiva de lo que está bien o mal a la hora de elegir a una pareja en el futuro.  

Al examinar las actitudes sobre la adopción por personas del mismo sexo, destacan los 

factores individuales y a nivel de país que pueden determinar el nivel de aceptación social 

o rechazo social de esta acción. Al revisar referencias sobre la aceptación social de las 

mujeres lesbianas, los hombres gais y sus prácticas de adopción, dirige la atención a 

varios aspectos de las actitudes sociales sobre los derechos de crianza de los hijos del 

mismo sexo que no habían sido investigados previamente. 

Los hallazgos indican un cambio dentro de los posibles contextos de interpretación de 

la adopción por parte de parejas del mismo sexo desde un marco estrecho basado en la 

sexualidad a un contexto diferente y posiblemente mucho más amplia de prácticas 

familiares y de crianza, “justificación de la homosexualidad” y (no) preferencia por la 

sociedad heterosexual. Los hallazgos indican un cambio dentro de los posibles contextos 

de interpretación de la adopción por parte de parejas del mismo sexo desde un marco 

estrecho basado en la sexualidad a un contexto diferente y posiblemente mucho más 

amplia de prácticas familiares y de crianza. 

Existe un claro consenso en la literatura que indica que a los niños que viven en 

hogares con padres del mismo sexo tienen un estilo de vida adecuado, así como a los 

niños que residen en hogares con padres del mismo sexo, en una amplia gama de medidas 

de bienestar: desempeño académico, desarrollo cognitivo, desarrollo social, salud 

psicológica, actividad sexual temprana y abuso de sustancias. A su vez, de la evaluación 

de la literatura a partir de estudios creíbles y metodológicamente sólidos que comparan 

los resultados de bienestar de los niños que residen en familias con padres del mismo 



28 
 

sexo. Las diferencias que existen en el bienestar infantil se deben en gran medida a las 

circunstancias socioeconómicas y la estabilidad familiar. 

Sin embargo, es importante acotar que, a pesar de los avances en material legal dentro 

del Ecuador, para las parejas del mismo sexo al buscar adoptar pueden enfrentar varias 

barreras y obstáculos. Idealmente, tienen acceso a una variedad de recursos de apoyo que 

pueden ayudar a amortiguar los efectos negativos de estas barreras. Sin embargo, en el 

caso de aquellas que viven en pequeñas comunidades metropolitanas pueden tener un 

acceso limitado a los recursos de apoyo. 

Opinión Consultiva OC-24/17  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la Opinión Consultiva OC-

24/17 sobre “Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo 

sexo (CIDH, 2017). Esta interpretación se ha constituido en un hito fundamental para 

alcanzar la reivindicación de los derechos de las personas que pertenecen a la comunidad 

LGBTI+, puesto que establece la obligatoriedad que deben asumir los Estados de 

implementar todas las medidas y garantías necesarias para permitir el acceso a la 

institución del matrimonio a las parejas del mismo sexo, esto involucra la necesidad de 

realizar las reformas correspondientes sobre el marco legal y jurídico correspondiente. 

Bajo esta premisa es importante analizar el contexto sobre el que se facultan las 

opiniones consultivas como recursos generadores de obligaciones para los Estados. Desde 

una perspectiva general, en el marco del Derecho Internacional posee un extenso cuerpo 

documental o corpus juris en el que se enmarcan los derechos y obligaciones que deben 

asumir los Estados; sobre dicha documentación se pueden reconocer mecanismos de 

derecho duro y de derecho suave (León, 2018). La primera categoría de derecho ha sido 
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validada por los Estados y establecen un criterio vinculante con respecto a las 

obligaciones y derechos que se contemplan en estos documentos. 

La categoría de derecho suave, a pesar de que no contemplan un criterio vinculante, 

determinan parámetros de comportamiento, con base a los que los Estados debe acogerse 

y por el contrario los Estados no podrían fundamentar su incumplimiento ante la exigencia 

de los mismos. En este sentido, las opiniones consultivas que emite la CIDH están 

enmarcadas dentro de esta categoría de mecanismos de derecho suave. 

Es importante tomar en consideración que la CIDH es un organismo autónomo, cuyo 

principal propósito es el de interpretar y garantizar la aplicación de las disposiciones 

establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos (Asamblea General de 

la OEA, 1979).  Para garantizar el cumplimiento de este propósito, la Convención 

Americana de Derechos Humanos le ha asignado la función contenciosa y la consultiva: 

1) con la función contenciosa la CIDH se encuentra facultada para informarse respecto a 

casos contenciosos, que hayan sido gestionados por los Estados o por la propia Comisión, 

en cuyo caso las decisiones emitidas por la CIDH bajo esta función adquieren un efecto 

vinculante; 2) con la función consultiva, tiene como fin el de fiscalizar el cumplimiento 

de las obligaciones de los Estados en el marco de la implementación de medidas para 

garantizar la protección de los derechos humanos. 

En consecuencia, la CIDH está facultada para interpretar las disposiciones de la 

Convención Americana de Derechos Humanos y los demás acuerdos que se han suscrito 

en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), y por otra parte, 

puede proporcionar asistencia a solicitud de uno o más Estados miembros, ofreciendo 

alternativas respecto a la compatibilidad entre el marco legislativo de cada Estado frente 

a los instrumentos que contempla la SIDH.  Por lo tanto, las opiniones consultivas 
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dictadas por la CIDH poseen una naturaleza jurisdiccional, lo que implica que pueden 

generar efectos de carácter jurídico sobre los Estados que forma parte de la Organización 

de Estados Americanos. 

Particularmente con la OC-24/17 la CIDH, bajo los principios de igualdad y no 

discriminación, establece la obligatoriedad de los Estados de asegurar a las parejas del 

mismo sexo el pleno acceso a las diferentes figuras que se contemplan en el marco 

jurídico interno, entre estas figuras se incluye la del matrimonio. Sin embargo, la CIDH 

consciente de los desafíos de carácter institucional y político a los que deben hacer frente 

los Estados al realizar cambios sobre la institución del matrimonio, estableció que durante 

el proceso que tome ejecutar las reformas correspondientes, los Estados tienen el deber 

de asegurar que las parejas del mismo sexo sean tratadas con igualdad y se garantice la 

paridad de derechos frente a las parejas de hombre y mujer  (CIDH, 2017).  

En una primera instancia, en el Juicio Nº 01204201803635 de los litigantes José Luis 

Sánchez Vallejo y Jacinto Javier Orellana Guerrero frente a el Registro Civil de la ciudad 

de Cuenca, los magistrados de la Sala Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Azuay 

argumentaron que al no ser de carácter vinculante las opiniones consultivas no 

dictaminaban la obligatoriedad de que el Estado ecuatoriano deba asumir una conducta 

determinada, al mismo tiempo de que estas no están estipuladas bajo los criterios de los 

tratados internacionales reconocidos en los artículos 417 y 424 de la Constitución de la 

República del Ecuador (2008), en los que se establece lo siguiente: 

Art. 417.- Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo 

establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos 

internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de 
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no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta 

establecidos en la Constitución. 

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de 

eficacia jurídica. La Constitución y los tratados internacionales de derechos 

humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o 

acto del poder público. (p. 185-189) 

   Bajo esta misma base la Sala Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Azuay 

argumentó que la CIDH, en el ejercicio de las facultades que le han sido atribuidas, 

particularmente en el marco de la función consultiva, no puede decidir respecto a la 

responsabilidad de un Estado en el marco internacional respecto a la vulneración de algún 

derecho o libertad que se haya reconocido por la Convención Americana de Derechos 

Humanos en un caso en específico, en consecuencia adujeron no podría obligar a los 

Estados el adoptar una conducta determinada frente a este hecho. 

Sin embargo, tomando en consideración que el reconocimiento y reivindicación de los 

derechos de las personas de la comunidad LGBTI+ se ha venido registrando de manera 

progresiva en diferentes Estados, y bajo los principios de igualdad y no discriminación 

sobre los que se formuló la OC-24/17 surgieron cuestionamientos sobre los argumentos 

emitidos por la Sala Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, que 

posteriormente fueron contemplados por la Corte Constitucional al emitir la sentencia 11-

18-CN/19 con la que se reconoció el matrimonio entre parejas del mismo sexo en el 

Ecuador.  
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En este contexto, es importante señalar que los instrumentos del marco jurídico 

internacional se reconocen en la Constitución de la República del Ecuador (2008) en 

diferentes artículos, tales como: art. 3.1; art. 11.3; art. 11.7; art. 41; art. 57; entre otros.  

Consecuentemente, deben ser aceptados como fuente de derecho en conjunto con la 

propia Carta Magna, para establecer derechos y garantías, según lo señalado en la 

sentencia 11-18-CN/19. Sobre esta base argumentativa, el valor jurídico que poseen los 

mecanismos internacionales como las opiniones consultivas, se encuentra claramente 

reconocido en la Constitución de la República si se realiza una correcta interpretación, 

puesto que se destaca que los instrumentos internacionales que enmarquen la protección 

de los derechos humanos deben aplicarse con base a los principios que dictaminan la no 

restricción de derechos. 

Por otra parte, en el segundo inciso del art. 426 de la Constitución de la República del 

Ecuador (2008) se dictamina que “Los derechos consagrados en la Constitución y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento 

(…)” (p. 190). Es pertinente señalar la categoría a la que se atribuyen los tratados y 

convenciones internacionales en el marco de la legislación interna, considerando que las 

opiniones consultivas forman parte de las funciones atribuidas a la CIDH, en conjunto 

con la acción jurisdiccional contenciosa, en consecuencia debe ser vista como fuente de 

derecho internacional y reconocida en el marco jurídico interno. 

La Corte Constitucional en el ejercicio de sus funciones, ha contemplado diferentes 

fallos emitidos por la CIDH, así como también contempló lo estipulado en las opiniones 

consultivas para reconocer su naturaleza supranacional, considerando que han sido 

dictadas por un organismo internacional de jerarquía superior, como es el caso de la 

CIDH. En el mismo orden de ideas, es importante destacar que el Ecuador forma parte de 
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la CADH, en consecuencia tiene el deber de acogerse a sus disposiciones en buena fe. 

Sobre estas bases se fundamentó la resolución de la sentencia 11-18 CN/19.  

2.3.1. Jurisprudencia 

Sentencia Nº 10-18-CN/19 

La sentencia Nº 10-18-CN/19 es el resultado de la acción interpuesta por los litigantes 

Rubén Darío Salazar Gómez y Carlos Daniel Verdesoto Rodríguez, quienes solicitaron 

una acción de protección el 7 de agosto del año 2018 en contra de una de las instituciones 

públicas del Estado, en este caso el Registro Civil; alegando la negativa de esta entidad 

de celebrar el contrato de matrimonio entre los denunciantes por ser una pareja del mismo 

sexo (Matrimonio entre personas del mismo sexo, 2019). 

Sobre la base argumentativa contemplada sobre este proceso se analizaron dos 

problemas jurídicos: el primero se basó en determinar si la Constitución de la República 

del Ecuador obliga al legislador reconocer e instituir el matrimonio entre parejas del 

mismo sexo; y el segundo sobre cómo debe proceder la Corte Constitucional frente a la 

inconstitucionalidad del artículo 81 del Código Civil (2005), en el que se establece que: 

“Matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el 

fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente” (p. 8); y el primer inciso del artículo 

52 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, en la que se determina 

que: 

Art. 52. Autoridad ante quien se celebra e inscribe el matrimonio. El matrimonio es 

la unión entre un hombre y una mujer y se celebra e inscribe ante la Dirección 

General de Registro Civil, Identificación y Cedulación. Fuera del territorio 

ecuatoriano, se celebra e inscribe ante el agente diplomático o consular, si al menos 

uno de los contrayentes es ecuatoriano. (…). (p. 14) 
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Sobre estos antecedentes la Corte Constitucional del Ecuador resolvió la 

inconstitucionalidad de los artículos señalados, al considerar discriminatorio el fragmento 

en el que se limita el matrimonio como un contrato civil que se celebra “entre un hombre 

y una mujer”, y la terminología de “procrear”; aspectos que, según señaló este organismo, 

deben observarse al emitir las decisiones correspondientes sobre la acción de protección 

interpuesta por los litigantes. 

Además, bajo los efectos de la sentencia emitida, la Corte Constitucional dictaminó la 

inconstitucional sustitutiva y sustractiva, recomendando la modificación del art. 81 del 

Código Civil (2005); y el primer inciso del artículo 52 de la Ley Orgánica de Gestión de 

la Identidad y Datos Civiles, de la siguiente forma: 

Art. 81: “Matrimonio es un contrato solemne por el cual dos personas se unen con 

el fin de vivir juntos y auxiliarse mutuamente”. 

Art. 52: Autoridad ante quien se celebra e inscribe el matrimonio. El matrimonio es 

la unión entre dos personas y se celebra e inscribe ante la Dirección General de 

Registro Civil, Identificación y Cedulación. Fuera del territorio ecuatoriano, se 

celebra e inscribe ante el agente diplomático o consular, si al menos uno de los 

contrayentes es ecuatoriano. (…) (Matrimonio entre personas del mismo sexo, 

2019). 

Finalmente, Corte Constitucional exhortó a la Asamblea Nacional a realizar una 

revisión y un análisis integral sobre los artículos que contemplen el reconocimiento de la 

institución del matrimonio, de modo que se realicen las modificaciones correspondientes 

para que en estos se incluya la reivindicación del derecho de las parejas del mismo sexo 

a contraer matrimonio, garantizando la paridad de derechos que se le ha atribuido a las 

personas de distinto sexo. Cabe señalar que la sentencia emitida por la Corte 
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Constitucional fue aprobada por el Pleno con un total de cinco votos a favor y cuatro 

votos en contra.  

  Sentencia Nº 11-18-CN/19 

La resolución referente a esta sentencia, la cual contó con la aprobación de cinco de 

los jueces, lo que dio inicio al reconocimiento del matrimonio igualitario, cabe 

mencionar que el justificativo principal por el cual esta resolución tuvo la aprobación 

por mayoría, está ligada precisamente con lo que se promulga desde la Constitución de 

la república, en la que se sustenta en todos los ecuatorianos son iguales frente a la ley y 

sin ningún tipo de distinción, y que por ello se rechaza todo tipo de discriminación en la 

que por supuesto abarca la no discriminación a las personas por su preferencia u 

orientación sexual, específicamente expresado en el art. 11.7 y también con base a lo 

manifestado en los decretos internacionales referentes a los Derechos Humanos Código 

Civil (2005). 

La sentencia 11-18-CN/19 particularmente se dio a partir de una consulta de norma 

expuesta por la Corte Provincial de Pichincha, en la que se hacía referencia a la acción 

de protección socializada previamente frente la Unidad Judicial de Tránsito de la ciudad 

de Quito, donde inicialmente se determinó su improcedente, desencadenando la 

apelación, donde la Corte suspendió el procedimiento de acción de protección y envió a 

la Corte Constitucional la propuesta, esto debido a que algunos accionantes estaban 

exigiendo la aplicación de la Opinión Consultiva OC-24/17, y posteriormente dar por 

aprobado el matrimonio igualitario, sin embargo, también se generaron dudas sobre su 

aplicación desde el tribunal Corte Provincial de Pichincha, por lo que, de acuerdo a lo 

manifestado mediante el Art. 428 se procedió a efectuar una consulta sobre esta norma 

antes de la socialización nacional. 
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Algunos de los accionantes que se tomaron como referencia para esta resolución 

fueron: 

 Normas constitucionales demandadas de acuerdo a lo manifestado desde la 

(Corte Constitucional Del Ecuador, 2020): 

- “Art. 424. La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 

otra del ordenamiento jurídico.” 

- “Art. 67. Derecho de reconocimiento de diversos tipos de familia.” 

- “Art. 417. Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán 

a lo establecido en la Constitución.” 

 Normas constitucionales demandadas (Corte Constitucional Del Ecuador, 

2020): 

- “Art. 11. 3. Principio a que los derechos son de directa e inmediata aplicación 

- “Art. 11. 7. Principio de no exclusión de los derechos derivados de la dignidad 

- “Art. 11. 2. Principio de igualdad y no discriminación en razón de etnia, lugar 

de nacimiento, edad, sexo, identidad de género… 

- “Art. 426. Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la 

Constitución. 

- “Art. 67. Derecho de reconocimiento de diversos tipos de familia.” 

- “Art. 425. El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: 

La Constitución; los tratados y convenios internacionales.” 

- “Art. 427. Las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que 

más se ajuste a la Constitución en su integralidad.” 

- “Art. 3. 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales.” 
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- “Art. 66. 4. Derecho a la igualdad formal y material.” 

- “Art. 11. 8. Principio de progresividad de los derechos.” 

- “Art. 66. 5. Derecho al libre desarrollo de la personalidad.” 

- “Art. 66. 20. Derechos a la intimidad personal y familiar.” 

- “Art. 68. Derecho a la adopción.” 

- “Art. 84. Todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar 

las normas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 

internacionales.” 

- “Art. 120. 6. Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas 

con carácter generalmente obligatorio.” 

- “Art. 147. 13. Expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las 

leyes, sin contravenirlas ni alterarlas, así como los que convengan a la buena 

marcha.” 

- “Art. 436. 1. Ser la máxima instancia de interpretación de la Constitución, de 

los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado 

ecuatoriano.” 

- “Art. 436. 6. Expedir sentencias que constituyan jurisprudencia vinculante 

respecto de las garantías jurisdiccionales (JP, JI, JH,JC, JD).” 

- “Art. 66. 5. Derecho al libre desarrollo de la personalidad.” 

- “Art. 3. 4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 

ordenamiento jurídico.” 

- “Art. 83. 14. Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, 

sociales, generacionales, de género, y la orientación e identidad sexual.” 

-  
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Principales desafíos en el marco del derecho civil para la protección del derecho 

al matrimonio igualitario 

Es necesario precisar que al hacer referencia a los desafíos que se han identificado en 

relación al derecho civil para proteger al matrimonio igualitario que se estableció desde 

la Corte Constitucional del Ecuador, se han identificado aspectos importantes que de 

alguna manera a la fecha actual son un tema de debate,  teniendo en consideración las 

características heterogéneas de pensamiento de los habitantes así como entre los 

legisladores y jueces que incentivados más allá de su cargo profesional, entran en juego 

también perspectivas que dejan evidencia su no aprobación respecto a la comunidad 

LGBTIQ+ y las leyes que se establezcan en relación a estos. 

Particularmente los desafíos que más destacan son las controversias generadas 

referente a todo lo que gira en torno a la comunidad LGBTIQ+, debido a que precisamente 

la sociedad ecuatoriana se ha caracterizado por un sentido conservador que en muchos de 

los casos no siempre tiene concordancia con lo que debe defender y mitigar, esto si se 

hace una breve analogía con otras situaciones intrínsecas dentro del contexto ecuatoriano. 

Es posible por lo tanto enlistar los principales desafíos: 

 Violencia en todas sus formas contra la comunidad LGBTIQ+: La comunidad 

ha estado desde siempre vinculada con escenarios de violencia que son suscitados 

precisamente por personas y sistemas que van en contra del estilo de vida y 

preferencias del colectivo, a esta situación alrededor del mundo, así como en la 

región y particularmente en el Ecuador se ha registrado casos que dejan en 

evidencia la homofobia. En el peor de los casos las situaciones más críticas están 

ha desencadenado el atentar contra la vida de las personas, y los casos más leves 
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resultan estar ligados con la discriminación, represión, por mencionar algunos 

ejemplos. 

 Exclusión y falta de oportunidades: Es una realidad que a la fecha actual las 

personas que se autodenominan como parte del colectivo LGBTIQ+, evidencien 

que no gozan de similares oportunidades que el resto de las personas, lo cual puede 

estar atribuido o no a la forma en la que se ven, simplemente basta con que su 

círculo laboral y especialmente los altos mandos de sus organizaciones conozcan 

de la orientación sexual de estas personas para reducir las oportunidades de 

crecimiento laboral.  

 Carencia del respaldo legal hacia sus derechos para responder sus 

necesidades: Tomando en consideración el ejemplo del caso ecuatoriano, si bien 

existe una Corte Constitucional a través de la cual se aprobó el matrimonio 

igualitario, desde la perspectiva de algunos jueces prima lo que se establece desde 

la Constitución del Ecuador, es decir, si dentro de la carta magna se alega que el 

matrimonio “existe solamente entre un hombre y una mujer”, es a lo cual se han 

acogido algunos legisladores, y por lo tanto no se han acogido a lo que se 

argumenta desde la aprobación del matrimonio igualitario. 

Particularmente en cuanto al matrimonio igualitario, es posible determinar que antes 

de su aprobación como tal, también existieron votos en contra, específicamente cuatro 

fueron los jueces que argumentando que esta medida implicaría la reforma constitucional 

referente a este aspecto, y por lo tanto sería de competencia de la Asamblea Nacional 

efectuar la respectiva modificación, sin embargo, es un hecho que hasta la fecha actual 

no se ha materializado dicho cambio, por lo que sigue siendo un aspecto sobre el cual 

giran interrogantes sobre la validez o el respeto de las sentencias establecidas desde la 

Corte Constitucional del Ecuador. 
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Análisis comparativo de los procesos que dieron lugar al reconocimiento del 

matrimonio igualitario en otros países de la región  

En las últimas dos décadas, varios países de la región han registrado importantes 

avances en la reforma y/o implementación de marcos jurídicos mediante los cuales han 

buscado incorporar las garantías necesarias para asegurar el respeto y la protección de los 

derechos de la comunidad LGBTIQ+. A lo largo de la historia, los movimientos sociales 

que representan a este colectivo han demandado el reconocimiento político del derecho 

de igualdad que les había sido negado en el marco jurídico institucional de varios países 

de América Latina. 

Si bien en un inicio dichas demandas estaban focalizadas principalmente en la 

despenalización de la homosexualidad, con el pasar de los años fueron abordando otros 

temas de igual relevancia que no habían sido contemplados por la jurisdicción y que 

vulneraban su derecho a la igualdad y no discriminación, esencialmente el acceso al 

matrimonio, la adopción y la implementación de las suficientes garantías para combatir y 

erradicar las diferentes formas de violencia y de exclusión de las cuales han sido víctimas 

las personas de la comunidad LGBTIQ+. 

Un aspecto a destacar con relación al reconocimiento de los derechos de las personas 

de la comunidad LGBTIQ+ en varios países de la región, radica a la tendencia inversa 

registrada en diferentes países de Europa. Según lo señalaron las analistas Chaves y Ester 

(2021), en su informe presentado para el Centro Estratégico Latinoamericano de 

Geopolítica; en los países europeos en primera instancia se logró el pleno reconocimiento 

de los derechos de las mujeres y después de varias décadas se iniciaron los debates para 

la aprobación del matrimonio igualitario. Por el contrario, a nivel regional no 

necesariamente se siguió la misma secuencia; varios de los derechos de la comunidad 
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fueron reconocidos incluso antes que otros derechos que aún reclaman los grupos 

feministas, como es el tema de la legalización del aborto. 

A pesar de esta tendencia, los países de la región aún se enfrentan a importantes 

desafíos y una brecha que separan los avances alcanzados a nivel jurídico e institucional, 

frente a los aspectos de carácter cultural. De acuerdo con el informe presentado por la 

Organización Si Violencias LGBTIQ+, se siguen registrando crímenes de odio cuya 

causal se asocia con la orientación sexual y/o identidad de género de las víctimas. 

Además, la débil respuesta por parte de los Estados, la omisión o la falta de garantías 

contempladas en los marcos jurídicos de los países de América Latina, pueden ser unas 

de las causas por las cuales aún prevalecen las conductas discriminatorias y violencias 

hacia las personas de la comunidad LGBTIQ+ (Sin Violencia LGBTI, 2019). 

Para Chaves y Ester (2021), a nivel regional se han registrado dos hitos importantes 

asociados con la visibilización de las personas de la comunidad LGBTIQ+. El primero se 

suscitó en la década de 1960, en la que diversos movimientos se manifestaron contra el 

abuso y la vulneración de sus derechos. El segundo escenario se registró durante los años 

80’, con el surgimiento del virus del VIH-Sida, inicialmente conocido también como la 

“peste rosa”, al ser declarada como pandemia visibilizó las necesidades de las 

comunidades afectadas que demandaban atención pública y una respuesta efectiva de los 

Estados para abordar esta problemática en el marco de la gestión sanitaria. 

A partir de estos antecedentes, en la década de 1990 se alcanzaron importantes avances 

no solo en la visibilización sino también en el reconocimiento de los derechos de las 

personas de la comunidad LGBTIQ+, como la despenalización de la homosexualidad en 

Ecuador en el año de 1997. Así mismo, en reconocimiento a la diversidad sexual, se 

reconocieron las designaciones de “gay” y “lesbiana”, dejando de lado la denominación 
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“homosexual” empleada universalmente en el campo de la medicina y la jurisprudencia 

para referirse a personas de la comunidad. Posteriormente, se reconocieron otras 

orientaciones sexuales e identidades de género, como la transexualidad, la bisexualidad, 

y la intersexualidad. También surgieron organizaciones como la International Lesbian 

and Gay Asociation (ILGA) e ILGALAC, cuyo fin ha sido el de luchar por los derechos 

de estos grupos vulnerables de la sociedad. 

Sin embargo, no fue hasta la década de los años 2000 en que se inició el debate sobre 

la aprobación del matrimonio igualitario en varios países de la región. Durante este 

periodo, se registró una mayor convergencia entre los Estados y los movimientos 

LGBTIQ+, esto dio lugar a un proceso de visibilización de las diversidades sexuales en 

el marco jurídico y con ello el reconocimiento de derechos civiles que durante décadas 

habían sido atribuidos únicamente a parejas de distinto sexo, vulnerando el principio de 

igualdad y no discriminación sobre los que se sustenta la DUDH. 

A criterio de Botero (2018): 

Una orientación sexual diversa ha pasado de ser una conducta ilícita a convertirse 

en una conducta tolerada, en cuanto refiere a un escenario de la esfera privada de 

los individuos que reclama reconocimiento social y protección jurídica por parte 

del Estado y la sociedad”. (p. 17) 

A nivel regional, Argentina ha sido uno de los pioneros en el reconocimiento de los 

derechos de las personas de la comunidad LGBTIQ+, en primera instancia abriendo la 

posibilidad de adopción a parejas del mismo sexo en el año 2002 y posteriormente con la 

aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario que entró en vigencia a partir del 15 de 

julio del año 2010. Sin embargo, es importante señalar que previo a su reconocimiento 
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legal, en el año 2009 se registró el primer matrimonio civil entre parejas del mismo sexo, 

el cual tuvo lugar debido a la existencia de un vacío legal (Figari, 2017). 

La aprobación del matrimonio igualitario en Argentina constituyó la base de referencia 

sobre la cual se realizaron modificaciones en el marco legal de países como Uruguay y 

Brasil que en el año 2013 reconocieron el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer 

matrimonio civil, decisión que repercutió en la aprobación del matrimonio igualitario en 

Colombia que tuvo lugar en el año 2016. 

Es importante destacar según lo manifestado por Chaves y Ester (2021) que: “En 

materia de legislación de Uruguay, fue el primer país en aprobar la Unión Civil (2008) 

para luego ampliar su legislación y borrar las nomenclaturas diferenciales” (p. 1). En 

contraste, otros países de la región como Ecuador y Chile en el año 2015 optaron por 

incorporar y mantener en el marco jurídico la terminología de la “unión civil” o “unión 

de hecho”, la cual, si bien no se tipificaba en la categoría del matrimonio, visibilizaba la 

convivencia de parejas del mismo sexo y reconocía los derechos de patrimonio que no se 

contemplaban anteriormente. A estos países se sumó Bolivia que en el año 2020 aprobó 

la primera unión civil entre parejas de la comunidad LGBTIQ+. 

Actualmente, en países como Venezuela y Cuba se está debatiendo la aprobación del 

matrimonio igualitario; mientras que otros países como Perú y Paraguay han mantenido 

una postura más conservadora. En el caso de Perú, se han rechazado seis iniciativas 

legislativas con las que el Parlamento ha buscado aprobar la unión civil de parejas del 

mismo sexo; además, se rechazó la propuesta realizada por tres Congresistas en el año 

2017, con la cual buscaban la aprobación del matrimonio igualitario a partir de la 

modificación del art. 234 del Código Civil para establecer la definición de la institución 

del matrimonio como la unión voluntaria suscrita entre dos personas consideradas 
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legalmente aptas. En cuanto al Código Civil paraguayo, en el art. 140 se establece la 

prohibición de contraer matrimonio a personas de la comunidad LGBTIQ+. 

A partir del análisis documental, se logró identificar que recomendando la 

modificación se encuentra aprobado en siete países de América Latina, entre ellos se 

encuentra: Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia; Costa Rica, Ecuador, Bolivia, y 

algunos estados de México. En este último caso, el fallo del tribunal supremo mexicano 

otorgó a las parejas de la comunidad LGBTIQ+ el derecho a solicitar una orden judicial 

contra de la legislación Estatal que prohíben el matrimonio homosexual, pero 

técnicamente no legalizó las uniones entre personas del mismo sexo en todo el país. (El 

matrimonio homosexual actualmente es legal en unos pocos estados y jurisdicciones de 

México) (Martínez, Pérez, & Rodríguez, 2018). 

Desde esta perspectiva, la evolución jurídica-institucional del matrimonio en la última 

década experimentó importantes transformaciones a partir del reconocimiento de la 

“unión civil” o “unión de hecho” de parejas del mismo sexo en varios países de la región, 

y con el reconocimiento de los principios de igualdad y de no discriminación por motivos 

de orientación sexual y/o identidad de género, que constituyeron la base para emitir los 

fallos que dieron lugar al reconocimiento del matrimonio igualitario. 

Es importante señalar que el reconocimiento del matrimonio igualitario se puede lograr 

de dos formas: 1) mediante el reconocimiento judicial de los derechos de las personas que 

forman parte de la comunidad LGBTIQ+, con base en la defensa y protección de los 

derechos de los grupos vulnerables o minorías, en cuyo caso las Cortes Constitucionales 

de cada Estado tiene la obligación de proporcionar las garantías necesarias y permitir la 

celebración del matrimonio a las parejas de igual o distinto sexo que sean legalmente 

aptas; 2) mediante reformas legales aprobadas mediante referéndum.    
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Metodología de la investigación 

La investigación se desarrolló a partir de la aplicación de un diseño no experimental, 

puesto que tomando como base referencial lo establecido por Hernández, et al. (2018), 

en este tipo de estudios no se requiere la manipulación deliberada de las variables 

analizadas, por el contrario, se lleva a cabo el análisis de la situación tal como se desarrolla 

en el contexto real. En este caso, se buscó analizar la aplicabilidad de las sentencias 10-

18-CN y 11-18-CN para el reconocimiento y la protección al derecho de las personas de 

la comunidad LGBTIQ+ de acceder al matrimonio igualitario en el Ecuador, así como 

también fue necesario identificar los principales desafíos que aún existen en el marco del 

derecho civil para garantizar la protección de este derecho constitucional. 

Según la dimensión temporal, el diseño de investigación fue de carácter transversal, el 

cual se aplica una sola vez. En este caso, dado el enfoque con el que se abordó la temática 

de estudio, no fue necesario realizar un seguimiento a largo plazo, puesto que la 

información recabó a partir del análisis documental de las sentencias emitidas; mientras 

que mediante la aplicación de encuestas y entrevistas se logró conocer las opiniones y 

percepciones de los involucrados.    

3.2. Métodos de investigación 

3.2.1. Método teórico: inductivo-deductivo 

El método de investigación aplicado fue de carácter inductivo-deductivo; en primer 

lugar, la deducción se realizó a partir del análisis de las teorías generales presentadas en 

el apartado teórico, las cuales están relacionadas con los enfoques doctrinales sobre los 
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cuales se sustentan los derechos humanos particularmente con relación a la no 

discriminación de los individuos que forman parte de los grupos vulnerables de la 

sociedad, las diferentes posturas relacionadas con la secularización del matrimonio, entre 

otras conceptualizaciones que facilitan la comprensión de la temática estudiada. 

Por otra parte, la dimensión inductiva de la investigación se abordó a partir del estudio 

de los casos particulares para establecer las conclusiones generales. En este sentido, se 

analizaron las sentencias 10-18-CN y 11-18-CN que dieron paso a la aprobación del 

matrimonio igualitario en el Ecuador, así como también se analizó las opiniones vertidas 

por expertos en el campo de la jurisprudencia y personas que forman parte de la 

comunidad LGBTIQ+ con relación a la aplicabilidad de la sentencia y los desafíos que 

aún enfrentan. 

3.2.2. Método teórico: analítico-sintético 

Según Solíz (2019), “El análisis y la síntesis no actúan separadamente, ellos 

constituyen una unidad concebida como método analítico del conocimiento científico” 

(p. 68). En este caso, en la aplicación del método analítico-sintético convergen en primer 

lugar la acción de separar las variables de estudio con la finalidad de identificar los 

aspectos o factores fundamentales del fenómeno analizado, y en segundo lugar la 

integración de las variables para describir los hechos las características o hechos 

esenciales para la investigación. 

Por lo tanto, se trabajó con el método analítico-sintético, puesto que fue necesario 

realizar un análisis detallado de los aportes teóricos que se contemplaron como base para 

emitir las sentencias 10-18-CN y 11-18-CN para el reconocimiento y la protección al 

derecho al matrimonio igualitario. En este sentido, se sintetizan las variables relacionadas 
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con los hechos específicos y relevantes de los casos estudiados y la situación actual que 

da lugar a la problemática analizada.        

3.3. Tipo de investigación 

3.3.1. Investigación descriptiva 

En primer lugar la investigación fue de alcance descriptivo, puesto que la intención de 

la investigadora fue describir y analizar a profundidad las características y hechos 

esenciales sobre los cuales se emitieron las sentencias 10-18-CN y 11-18-CN que dieron 

paso a la aprobación del matrimonio igualitario en el Ecuador. Así mismo, a través de la 

investigación descriptiva fue posible estudiar y conocer las opiniones vertidas por las 

unidades de estudio, en este caso las personas que forman parte de la comunidad 

LGBTIQ+, representantes de la comunidad y expertos en materia jurídica, quienes 

aportaron con información relevante para establecer las conclusiones de la investigación.    

3.3.2. Investigación explicativa 

Partiendo de lo expuesto por Montero y Mendoza (2021), “cuando el propósito del 

estudio es explorar un universo nuevo, que no se ha estudiado antes, el diseño de 

investigación se denomina explicativo” (p. 61). En este sentido, el estudio de alcance 

explicativo tuvo como finalidad el obtener información actualizada que permita explicar 

el por qué a pesar de que existe una sentencia ejecutoriada sobre la cual se aprobó el 

matrimonio igualitario, aún existen desafíos que no se han contemplado y que afectan a 

la comunidad LGBTIQ+. Además, se pretende explicar los hechos y las bases que dieron 

lugar a las sentencias 10-18-CN y 11-18-CN, considerando que pesar de que el 

matrimonio igualitario fue aprobado en el año 2019, existen antecedentes que sustentaron 

la resolución de dichas sentencias. 
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3.3.3. Investigación histórico y documental 

En lo que se refiere a la modalidad de investigación, se llevó a cabo un análisis 

histórico mediante la revisión documental, considerando que fue necesario consultar 

diferentes fuentes secundarias como libros, informes, sentencias y la legislación vigente 

para obtener información necesaria que permita dar cumplimiento a los objetivos 

establecidos. En este a través del análisis documental se proporcionó el sustento 

bibliográfico, puesto que se analizaron diferentes temáticas relacionadas con la base de 

derecho sobre las que se sustenta la aprobación del matrimonio igualitario.  

3.4. Enfoque de investigación 

En cuanto al enfoque de la investigación en este caso se determinó que será mixto, en 

otras palabras, fue cualitativo-cuantitativo; el enfoque cualitativo se caracteriza por 

permitir identificar y analizar información que se encuentra expuesta a través de diversos 

documentos y de la realidad percibida para interpretarla posteriormente, permite tener 

claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis en caso de que existan. Aplicado 

este enfoque al presente estudio, está relacionado con el análisis de los textos en los que 

se enmarca la aplicación y aprobación del matrimonio igualitario en el Ecuador, esto con 

la finalidad de identificar aquellos desafíos que aún se consideran pendientes (Hernández-

Sampieri, 2015). 

En lo que respecta a la parte cuantitativa se caracteriza por basarse y presentar datos 

de tipo estadístico o numérico que posteriormente permiten la interpretación de lo que se 

está indagando. Para el presente caso, este enfoque se consideró debido a la necesidad de 

conocer la percepción de las personas de la comunidad LGBTIQ+ respecto al matrimonio 

igualitario, y sobre todo determinar desde la perspectiva de estas que consideran que hace 

falta para otorgar mejores garantías. 
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3.5. Técnicas e instrumentos 

3.5.1 Encuesta 

Se determinó el uso de la encuesta como una de las técnicas para la recolección de 

datos, ya que, de acuerdo al enfoque previamente establecido, es necesario contar con 

fuentes de datos primarios expresados a través de datos estadísticos, y esto lo permite la 

encuesta, ya que una vez tabulada, sus datos se los presentó a través de tablas y gráficos 

en los que se reflejan los porcentajes que cada encuestado dotó las interrogantes dentro 

del instrumento. Particularmente se hizo uso del cuestionario como herramienta para la 

recolección de datos, el mismo que se diseñó con opciones cerradas de alternativas 

múltiples y bajo la escala de Likert. 

3.5.2 Entrevista   

La entrevista fue otro de los instrumentos empleados, ya que fue importante 

comprender a profundidad lo que exponen expertos en materia de derecho civil respecto 

a lo que aún falta por hacer para que el matrimonio igualitario en el Ecuador no sea objeto 

de discriminación, goce con el respaldo de todos los estatutos nacionales, y se mejoren o 

enmienden algunos aspectos contemplados. Para este caso el instrumento que se empleó 

fue el guion de preguntas abiertas, dado a que la entrevista se direccionó a dos Abogados 

en libre ejercicio que pudieron responder ampliamente a cada una de las interrogantes 

establecidas.  

3.6. Población y muestra 

La población dentro de todo proceso investigativo se la identifica como aquel conjunto 

de individuos que cumplen con determinadas características que las hace idóneas para 

que sean consideradas en un estudio (Hernández-Sampieri, 2015). Partiendo de esta 
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referencia, la población que se consideró para esta investigación estuvo conformada por: 

cinco expertos en materia jurídica y las personas de la comunidad LGBTIQ+. De acuerdo 

a un reporte efectuado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2013), 

en un estudio que efectuaron en ciudades como Guayaquil, Quito, Portoviejo, Machala, 

entre otras, donde un total de 2.805 personas de colectivo participaron, por lo que se 

procedió a tomar como referencia este número para aplicar la fórmula de la muestra en el 

siguiente apartado. 

3.6.1 Muestra 

La muestra dentro de acuerdo a los teóricos y expertos en metodología de investigación 

es aquella parte representativa de una población que permite optimizar el proceso de 

recolección de datos ya que se trabaja con un número representativo del total de 

individuos previamente identificados, permitiendo disponer de datos con un porcentaje 

de fiabilidad y error acorde a lo estipulado dentro de los libros metodológicos 

(Hernández-Sampieri, 2015). Por ello, dado a que la población identificada no supera las 

100.000 el cálculo de la fórmula que se aplicó fue la de la muestra finita: 

 

Z= Nivel de confianza 95% (1,96) 

E= error muestral 5% 

P= probabilidad de éxito 

Q= probabilidad de fracaso 

N= población  

  

   21
2
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𝒏 =
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 (𝟎. 𝟓𝟎)(𝟎. 𝟓𝟎) 𝟐. 𝟖𝟎𝟓 

𝟎. 𝟎𝟓𝟐 (𝟐. 𝟖𝟎𝟓 − 𝟏) + (𝟎. 𝟓𝟎)(𝟎. 𝟓𝟎) (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐      
 

 

𝑛 =
3.8416 (0.50)(0.50) 2.805 

0.0025 (2.805 − 1) + (0.50)(0.50) (3.8416)      
 

𝑛 =
3.8416 𝒙 0.25 𝒙 2.805 

7.0125 + 0.9604      
 

 

𝑛 =
2.693.922        

7.9729      
 

𝑛 = 337,99 

Por ello, el cálculo de personas con las que se trabajó en la encuesta fue de 338. 

3.7. Análisis de los resultados 

3.7.1. Análisis de las encuestas 

Edad 

Tabla 1 

Edad 

Alternativas 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

De 18 a 25 años 46 14% 

De 26 a 30 años 71 21% 

De 31 a 35 años 93 28% 

De 36 a 40 años 54 16% 

De 41 a 50 años 46 14% 

Más de 51 años 28 8% 

Total  338 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a personas de la comunidad LGBTI+ 

Elaborado por: Andrade, J. (2022) 
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Figura  1 Edad 

Fuente: Encuestas realizadas a personas de la comunidad LGBTIQ+ 

Elaborado por: Andrade, J. (2022) 

Con la finalidad de caracterizar a la población de estudio se aplicaron preguntas filtro 

para conocer la edad y género de los participantes de la investigación. En este caso, se 

identificó que la comunidad está conformada principalmente por personas de 31 a 35 

años, seguido del grupo de personas de 26 a 30 años. Según los resultados de las 

encuestas, el grupo menos representativo fueron las personas que se encuentran en un 

rango de edad superior a los 51 años.  
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Género 

Tabla 2 

Género 

Alternativas 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Masculino 131 39% 

Femenino 207 61% 

Total 338 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a personas de la comunidad LGBTIQ+ 

Elaborado por: Andrade, J. (2022) 

 

 
FIgura  2 Género 

Fuente: Encuestas realizadas a personas de la comunidad LGBTIQ+ 

Elaborado por: Andrade, J. (2022) 

En cuanto a la variable de género, se identificó que el 61% de los encuestados es de 

género femenino mientras que el 39% restante es de género masculino. De acuerdo con 

estos resultados se puede establecer que la mayoría de las personas del colectivo LGBTI+ 

que participaron de la investigación son mujeres que se encuentran en un rango de edad 

de 31 a 35 años.   
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1. ¿Cuál es su orientación sexual? 

Tabla 3 

Orientación sexual 

Alternativas 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Gay 93 28% 

Lesbiana 80 24% 

Bisexual 79 23% 

Transgénero 53 16% 

Intersexual 21 6% 

Otro 12 4% 

Total 338 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a personas de la comunidad LGBTIQ+ 

Elaborado por: Andrade, J. (2022) 

 

 
FIgura  3 Orientación sexual 

Fuente: Encuestas realizadas a personas de la comunidad LGBTIQ+ 

Elaborado por: Andrade, J. (2022) 

En lo que respecta a la orientación sexual, se consultó a los participantes con que 

subgrupo del colectivo LGBTIQ+ se identifican, de lo cual se determinó que el 28% son 

gays, un 24% se identificaron como lesbianas mientras que un 23% se identificó como 

bisexual. Los subgrupos que tuvieron menor representación fueron las personas 

transgénero, intersexuales y quienes se identifican con otra orientación sexual.  
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2. ¿Actualmente tiene pareja? (si la respuesta es afirmativa pasar a la 

siguiente pregunta, caso contrario pasar a la pregunta 4). 

Tabla 4 

Parejas 

Alternativas 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Sí 220 65% 

No 118 35% 

Total  338 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a personas de la comunidad LGBTIQ+ 

Elaborado por: Andrade, J. (2022) 

 

 
FIgura  4 Parejas 

Fuente: Encuestas realizadas a personas de la comunidad LGBTIQ+ 

Elaborado por: Andrade, J. (2022) 

 

Al consultar a los encuestados si actualmente tienen pareja se identificó que el 65% sí 

tiene pareja mientras que el 35% respondió que no. Estos resultados son importantes, 

puesto que permiten conocer la percepción de los encuestados sobre el matrimonio 

igualitario, sobre todo conocer si las personas de esta comunidad tienen planes de contraer 

matrimonio haciendo ejercicio del derecho que ha sido reconocido a por medio de las 

sentencias 10-18-CN y 11-18-CN emitidas por la Corte Constitucional.   
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3. ¿Tiene planes de casarse con su pareja a corto, mediano o largo plazo?  

Tabla 5 

Planes de casarse 

Alternativas 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Sí 130 59% 

No 90 41% 

Total 220 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a personas de la comunidad LGBTIQ+ 

Elaborado por: Andrade, J. (2022) 

 

 
FIgura  5 Planes de casarse 

Fuente: Encuestas realizadas a personas de la comunidad LGBTIQ+ 

Elaborado por: Andrade, J. (2022) 

 

El 59% de las personas que indicaron que sí tienen pareja en la interrogante anterior, 

manifestaron que sí tiene planes de casarse con su pareja a corto, mediano o largo plazo, 

mientras que el 41% restante respondió que no. Según estos resultados es posible 

determinar que la mayoría de las personas que actualmente tienen una pareja estable, han 

pensado o tienen planeado contraer matrimonio. 
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4. ¿Qué tan de acuerdo está usted con la aprobación del matrimonio 

igualitario en el Ecuador? 

Tabla 6 

Aprobación del matrimonio igualitario 

Alternativas 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Totalmente de acuerdo 241 71% 

De acuerdo 89 26% 

Indiferente 8 2% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  338 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a personas de la comunidad LGBTIQ+ 

Elaborado por: Andrade, J. (2022) 

 

 
FIgura  6 Aprobación del matrimonio igualitario 

Fuente: Encuestas realizadas a personas de la comunidad LGBTIQ+ 

Elaborado por: Andrade, J. (2022) 

En este caso se consultó a los encuestados cuán de acuerdo están con la aprobación del 

matrimonio igualitario en el Ecuador, según los resultados obtenidos se determinó que el 

71% está totalmente de acuerdo, tan solo un 2% de los encuestados se mostró indiferente. 

Estos hallazgos permiten determinar que según la percepción de la mayoría de quienes 
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forman parte de la comunidad LGBTIQ+ están de acuerdo con la aprobación del 

matrimonio igualitario en el país. 

 

5. ¿Considera que la aprobación del matrimonio igualitario representa un 

avance significativo en el reconocimiento de los derechos de las personas de 

la comunidad LGBTIQ+ en el Ecuador? 

Tabla 7 

Avances alcanzados 

Alternativas 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Totalmente de acuerdo 243 71% 

De acuerdo 95 29% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  338 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a personas de la comunidad LGBTIQ+ 

Elaborado por: Andrade, J. (2022) 

 

 
FIgura  7 Avances alcanzados 

Fuente: Encuestas realizadas a personas de la comunidad LGBTIQ+ 

Elaborado por: Andrade, J. (2022) 

El 100% de los encuestados, se encuentran totalmente de acuerdo y de acuerdo con 

que la aprobación del matrimonio igualitario representa un avance significativo en el 
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reconocimiento de los derechos de las personas de la comunidad LGBTIQ+ en el 

Ecuador. Con base a estos resultados se puede determinar que la aprobación del 

matrimonio igualitario en el país ha sido un paso importante en el reconocimiento de los 

derechos de un colectivo que históricamente ha sido discriminado. 

6. ¿Cómo visualiza a la sociedad ecuatoriana a mediano y largo plazo teniendo 

en cuenta la aprobación del matrimonio igualitario? 

Tabla 8 

La sociedad ecuatoriana a mediano y largo plazo 

Alternativas 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Más tolerante 191 57% 

Indiferente 117 35% 

Menos tolerante 19 6% 

Otros 11 3% 

Total  338 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a personas de la comunidad LGBTIQ+ 

Elaborado por: Andrade, J. (2022) 

 

 
FIgura  8 La sociedad ecuatoriana a mediano y largo plazo 

Fuente: Encuestas realizadas a personas de la comunidad LGBTIQ+ 

Elaborado por: Andrade, J. (2022) 

Sobre este interrogante, es posible identificar que el 57% de los encuestados considera 

que a pesar de todo la sociedad ecuatoriana es más tolerante ante la comunidad LGBTIQ+, 
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esto podría atribuirse a que probablemente dentro de su círculo familiar o de amigos 

tienen a alguien que pertenezca a la comunidad o bien han logrado comprender que es 

una realidad y que son como cualquier otro ser humano tienen derecho a amar a quienes 

consideren. 

7. ¿Ha sufrido o sufre de acoso y/o discriminación en algún ámbito de la 

sociedad por su orientación sexual o identidad de género? 

Tabla 9 

Acoso y/o discriminación percibida 

Alternativas 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Sí 235 70% 

No 103 30% 

Total  338 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a personas de la comunidad LGBTIQ+ 

Elaborado por: Andrade, J. (2022) 

 

 
FIgura  9 Acoso y/o discriminación percibida 

Fuente: Encuestas realizadas a personas de la comunidad LGBTIQ+ 

Elaborado por: Andrade, J. (2022) 

Estos resultados dejan en evidencia que la mayoría de personas del colectivo LGBTI+ 

ha experimentado acoso y discriminación; sin embargo, en contraste con este porcentaje 
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mayoritario (70%), también es posible identificar que un menor porcentaje mencionó que 

si bien suelen experimentar acoso o discriminación, no es algo que los afecte grandemente 

ya que cuentan con el apoyo de familiares o amigos, o simplemente ya aprendieron a 

lidiar con la situación. 

8. ¿Con qué frecuencia ha sufrido acoso y/o discriminación en algún ámbito 

de la sociedad por su orientación sexual o identidad de género? 

Tabla 10 

Frecuencia del acoso/discriminación 

Alternativas 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Muy frecuentemente 193 57% 

Frecuentemente 81 24% 

Ocasionalmente 38 11% 

Rara vez 19 6% 

Nunca 7 2% 

Total  338 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a personas de la comunidad LGBTIQ+ 

Elaborado por: Andrade, J. (2022) 

 

 
FIgura  10 Frecuencia del acoso/discriminación 

Fuente: Encuestas realizadas a personas de la comunidad LGBTIQ+ 

Elaborado por: Andrade, J. (2022) 
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Según el 57% de los encuestados mencionó que la frecuencia de acoso y 

discriminación que han recibido dentro de la sociedad es significativamente alto, y esto 

consecuentemente ha afectado en mayor o menor medida su libre desarrollo dentro del 

entorno y actividades a las que también tienen derecho, como por ejemplo a nivel laboral, 

educativo o en sus actividades de ocio. 

9. ¿Considera que existen desafíos que aún no han sido resueltos pese a la 

aprobación del matrimonio igualitario? 

Tabla 11 

Existen desafíos no resueltos 

Alternativas 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Sí 315 93% 

No 23 7% 

Total  338 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a personas de la comunidad LGBTI+ 

Elaborado por: Andrade, J. (2022) 

 

 
FIgura  11 Existen desafíos no resueltos 

Fuente: Encuestas realizadas a personas de la comunidad LGBTIQ+ 

Elaborado por: Andrade, J. (2022) 
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 Particularmente sobre esta interrogante, el 93% mencionó que a pesar de haberse 

aprobado la ley que ampara el matrimonio igualitario, aún existen desafíos que no se han 

resuelto, como por ejemplo la modificación de lo que se acota dentro de la constitución 

de la república, la cual, desde el punto de vista de expertos y no expertos, es la única ley 

que prima sobre las demás y en esta solo se reconoce el matrimonio entre hombre y mujer. 

10. ¿Qué tipo de desafíos aún no han sido resueltos? 

Tabla 12 

Tipos de desafíos pendientes 

Alternativas Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

No se ha buscado concientizar a la 

población conservadora 
117 35% 

No se cuenta con las medidas necesarias 

para garantizar el respecto a este derecho 

124 37% 

No se han desarrollado acciones 

suficientes para castigar los actos de 

discriminación y violencia hacia la 

comunidad  

89 26% 

Otros 8 2% 

Total  338 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a personas de la comunidad LGBTIQ+ 

Elaborado por: Andrade, J. (2022) 

 

Fuente: Encuestas realizadas a personas de la comunidad LGBTIQ+ 
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Figura  12 Tipos de desafíos pendientes 

Elaborado por: Andrade, J. (2022) 
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Particularmente los tipos de desafíos que los encuestados aún consideran que están 

pendientes según el 37% son la carencia de medidas necesarias para garantizar el respeto 

al derecho al matrimonio desde la constitución y así que se replique en todas las entidades, 

empresas para que sus procesos acojan al colectivo, así como entre la sociedad para exista 

el respeto. 

11. ¿Considera que se deben tomar medidas legales para proteger a las 

personas de la comunidad LGBTIQ+ del acoso y la discriminación? 

Tabla 13 

Medidas legales de protección 

Alternativas 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Totalmente de acuerdo 268 79% 

De acuerdo 68 20% 

Indiferente 2 1% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  338 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a personas de la comunidad LGBTIQ+ 

Elaborado por: Andrade, J. (2022) 

 

Fuente: Encuestas realizadas a personas de la comunidad LGBTIQ+ 
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Figura  13 Medidas legales de protección 

Elaborado por: Andrade, J. (2022) 
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El 79% y 20% respectivamente de los encuestados mencionó que, en efecto, es 

necesario las medidas desde el punto de vista legal para garantizar la seguridad que suelen 

recibir por ser parte del colectivo LGBTIQ+, ya que es común que reciban acoso de todo 

tipo, como ser víctimas de discriminación, lo cual viene acompañado de mofas y en el 

peor de los casos con golpes y atentar con la vida. 

12. ¿Considera que han existido algún tipo de represalia para la comunidad 

LGBTIQ+ luego de la aprobación del matrimonio igualitario? 

Tabla 14 

Existe o ha existido represalia a la comunidad 

Alternativas 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Totalmente de acuerdo 324 96% 

De acuerdo 14 4% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  338 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a personas de la comunidad LGBTIQ+ 

Elaborado por: Andrade, J. (2022) 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a personas de la comunidad LGBTIQ+ 

Elaborado por: Andrade, J. (2022) 
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Figura  14 Existe o ha existido represalia a la comunidad 
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Respecto a esta última interrogante, es posible determinar que el 96% de los 

encuestados considera que, si han existido situaciones personales, de algún conocido y de 

casos ajenos a su círculo que ponen en evidencia la represalia que suele tener la 

comunidad a partir de la aprobación del matrimonio igualitario, lo que permite concluir 

que han existido efectos que ponen en riesgo la integridad y seguridad de estas personas. 

3.7.2. Análisis de las entrevistas 

 

CUESTIONARIO QUE SE PLANTEA A LOS EXPERTOS CONSULTADOS: 

 

1. ¿El Ecuador como un país laico, con una comunidad como otras con criterios 

heterogéneos, plurales y distantes, ya estaba preparado para el 

reconocimiento del matrimonio igualitario socializadas por la Corte 

Constitucional mediante las sentencias 10-18-CN y 11-18-CN? 

2. ¿Bajo qué preceptos se declaró la inconstitucionalidad sustitutiva y 

sustractiva de los de los artículos 81 del Código Civil y 52 de la Ley Orgánica 

de Gestión de la Identidad y Datos Civiles a través de las sentencias 10-18-

CN y 11-18-CN? 

3. ¿Mediante las sentencias 10-18-CN y 11-18-CN es posible garantizar la no 

vulneración del Art. 11? 2. Principio de igualdad y no discriminación en 

razón de etnia, lugar de nacimiento, ¿edad, sexo, identidad de género? 

4. ¿Considera usted que, a partir de la aprobación del matrimonio igualitario 

en Ecuador, se ha logrado reforzar el respeto a la igualdad y no 

discriminación, la protección al derecho a la familia y el derecho a la 

identidad de género de la comunidad LGBTIQ+? 

5. ¿Desde su perspectiva, a que se debe que dentro del art. 67 de la Constitución 

de la república aún se mantenga que el matrimonio está reservado para 

parejas heterosexuales? 

6. ¿La no modificación de este y otros artículos en la constitución, merman el 

derecho de las personas de la comunidad LGBTIQ+ con relación al 

matrimonio, así como los deja desprotegidos frente a situaciones de 

discriminación y abusos entre la sociedad, entidades, entre otros? 

7.  ¿Además del reconocimiento del matrimonio igualitario a través de la 

Constitución del país, que otras medidas serían importantes de considerar 

para reforzar las garantías de la comunidad LGBTIQ+ y hacer frente a los 

desafíos pendientes? 

8. ¿Con la población, lugares, y empresas que se resisten a la diversidad que 

abarca la comunidad LGBTIQ+ que se podría hacer? 
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Tabla 15 

Entrevista Nº1 

Entrevista N.ª 1 

Objeto: Recabar información sobre las opiniones de expertos en el campo 

jurídico, sobre el tema estudiado.  

Nº de 

preguntas 

Respuestas 

1 Sobre este tema pienso que existe cierta controversia, puesto que a pesar 

de que las sociedades han cambiado y actualmente se muestran más 

tolerantes, también hay ciertos grupos conservadores que se oponen al 

reconocimiento de este derecho. Si bien Ecuador es un país laico y las 

decisiones jurídicas y constitucionales se basan en esta premisa, el tema 

de la religión también se encuentra bastante arraigado y puede existir la 

percepción errónea de que al reconocer los derechos de estos colectivos 

se podría estar vulnerando los derechos de otros grupos. Como le indico, 

es una percepción errónea, pero es lo que sucedió y como era de esperarse 

con la resolución de estas sentencias también se manifestaron grupos de 

oposición, principalmente los más conservadores, entonces era necesario 

que además de las resoluciones emitidas se trabaje de manera conjunta 

con otros organismos para informar a la población y tratar de erradicar 

pensamientos discriminatorios que aún prevalecen en estos grupos que 

aún no estaban preparados.     

2 Se tomaron en consideración varios preceptos según la lectura del caso. 

La principal argumentación de los jueces asignados se sustentó en los 

principios de igualdad y no discriminación, puesto que a pesar de que se 

estipula que todos los individuos deben ser vistos como iguales ante la 

ley, sin que exista ninguna distinción. También tomaron como referente 

los artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos y las 

recomendaciones de la CIDH dadas con base a la opinión consultiva 

24/17, sobre estas bases se declaró la inconstitucionalidad de los artículos 

sobre los que me hace mención y además la Corte Constitucional dispuso 

que se debía reconfigurar la institución del matrimonio para garantizar la 

igualdad de derecho de los individuos.    

3 Pienso que es un paso importante que se ha alcanzado en materia jurídica 

y en la protección de derechos, sin embargo, en la práctica existen muchos 

otros aspectos que se deben contemplar. Personalmente considero que aún 

no se han proporcionado las garantías y el respaldo legal necesario para 

erradicar conductas discriminatorias. Sin ir más lejos se han registrado 

casos en los que se impide el ingreso de personas de esta comunidad a 

establecimientos privados, o en el peor de los casos se han registrado 
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crímenes de odio que la justicia ha tipificado bajo otro tipo de delito, 

entonces aún existe cierta invisibilizarían y se tiene que trabajar en ello.   

4 Es un avance, pero aún queda mucho por trabajar. Si bien es cierto que el 

marco jurídico internacional bajo la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y la Constitución de la República contemplan 

artículos con los que se pretende garantizar el principio de igualdad y no 

discriminación, también existen vacíos que se deben contemplar, es 

necesario que se lleve a cabo un estudio a profundidad y se contemplen 

otras garantías porque aún existe la vulneración de derecho y también es 

importante que se trabaje de manera conjunta con la sociedad, 

principalmente para erradicar pensamientos o posturas que tienen como 

fin seguir transmitiendo un mensaje de odio que en lugar de avanzar como 

sociedad nos haría retroceder. 

5 Creo que es un tema pendiente, como le comentaba anteriormente tras las 

resoluciones emitidas la Corte Constitucional dispuso que la Asamblea 

Nacional debía realizar los cambios pertinentes sobre la forma en que se 

describe la institución del matrimonio en la Constitución, sin embargo no 

se han hecho los cambios pertinentes; además, existen otras divergencias 

entre lo que se estipula en el artículo 67 y el artículo 11.2 y 11.7 por 

ejemplo, en los que se establece con claridad que ninguna persona puede 

ser discriminada por temas de orientación sexual o identidad de género. 

6 Por supuesto, estos vacíos o inconsistencias pueden ser la causa de la 

vulneración de derechos a esta comunidad. Por eso a criterio personal 

considero necesario que se realicen estudios a profundidad en los que se 

exploren las inconsistencias o los aspectos que aún no se han cubierto, 

para establecer un Estado de derecho en el que ofrecen las garantías a 

todas las comunidades.  

7 Como primer aspecto se debe trabajar de manera conjunta con 

representantes de la comunidad, ya que son quienes pueden expresar 

mejor cuáles son las necesidades y cuáles son los factores o condiciones 

que aún les impide el goce pleno de sus derechos. Por otra parte, además 

de revisar inconsistencias y vacíos en el marco jurídico y legal, también 

es importante que se trabaje en cambiar conductas discriminatorias, ser 

menos permisivos con esto ya que muchas personas que forman parte de 

estos grupos conservadores se acogen a “la libertad de expresión” para 

dar un mensaje de odio. A su vez, también deben aplicarse las debidas 

sanciones cuando exista la vulneración de derechos, ya sea por actos de 

discriminación o por otras conductas violentas que puedan afectar la 

integridad de las personas que forman parte de grupos vulnerables o 

colectivos que hayan sido históricamente excluidos.  
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8 Bueno como le mencionaba anteriormente hay dos caminos a seguir, por 

una parte es importante informar a la población, ya que muchas personas 

mantienen esas posturas por el desconocimiento y hasta se podría decir 

por ignorancia. Es necesario que se vaya erradicando desde las bases esos 

pensamientos discriminatorios, también se deben aplicar las debidas 

sanciones para evitar que se sigan vulnerando derechos de esta 

comunidad. 

Entrevistado Dr. Freddy Carrión  

Análisis 

general: 

Las sentencias 10-18-CN y 11-18-CN con las que se aprobó el 

matrimonio igualitario en el Ecuador, se sustentaron a partir de diferentes 

premisas entre las que se destacan: el acogimiento a los principios de 

igualdad y no discriminación que constituyen la base de la DUDH, la 

opinión consultiva 24/17 de la CIDH y las inconsistencias que existían 

entre el artículo que reconoce la igualdad de derechos a todos los 

ciudadanos sin distinción atribuida a factores de orientación sexual, 

igualdad de género, entre otros; y el artículo en el que se describe el 

reconocimiento de la familia y la institución del matrimonio como la 

unión entre hombre y mujer, artículo que vulneraba los derechos de 

igualdad y no discriminación. Conforme a estas premisas se declaró la 

inconstitucionalidad del artículo 67 y se reconoció el derecho al 

matrimonio para las personas del colectivo LGBTIQ+. Por otra parte, 

según lo manifestado por el entrevistado, aún existen temas inconclusos 

como el cambio de este artículo en la constitución y también la aplicación 

de mayores garantías para erradicar conductas discriminatorias que 

siguen afectando a quienes forman parte de dicha comunidad.   

 

Fuente: Estudio Jurídico IurisLex 

Elaborado por: Andrade, J. (2022) 
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Tabla 16 

Entrevista Nº2 

Entrevista N.ª 2 

Objeto: Recabar información sobre las opiniones de expertos en el campo 

jurídico, sobre el tema estudiado.  

Nº de 

preguntas 

Respuestas 

1 A nivel general probablemente una parte de la sociedad especialmente 

la conservadora no estaba lista para esta aprobación y como resultado 

de esto se suscitaron marchas en algunas ciudades del país donde 

destacan agrupaciones religiosas y personas en general 

autodenominadas “Profamilia” que defienden muchas veces cosas que 

la comunidad LGBTIQ+ no pretende dañar o alterar de manera 

negativa 

2 Se declaró inconstitucional debido a que en la constitución el 

matrimonio está expresado para “hombre y mujer”, así como se 

justifica que es partir de la unión de estos dos es posible “procrear” una 

nueva vida, por lo que se busca establecer desde la constitución que el 

matrimonio es un contrato en el que dos personas decidan vivir juntos 

y auxiliarse mutualmente 

3 Si bien a través de estas sentencias se busca promulgar la no 

discriminación e igualdad en razón de la diversidad de la población en 

el Ecuador, aún existen aspectos que se deben considerar, ya que como 

he mencionado previamente, muchas personas como los expertos y 

especialistas en temas jurídicos aún no otorgan el reconocimiento de 

los derechos de las personas de la comunidad LGBTIQ+ como se 

debería y por ende, están en contra por ejemplo de la enmienda de que 

en la constitución el matrimonio solo conste como una celebración 

entre hombre y mujer, ya sea por aspectos religiosos, científicos o 

tradicionales, sin embargo esto merma a que se sigan suscitando 

desigualdades y discriminación al colectivo. 

4 Si por supuesto que sí, se ha marcado un antes y un después y se ha 

visibilizado la necesidad de parte de muchas parejas en hacer 

materializable una necesidad que venían buscando desde hace varias 

décadas, y si bien existen personas dentro de la sociedad que han 

apoyado también esta decisión, considerado que aún falta mucho por 

hacer, ya que existe también la otra cara de la moneda en la muchas 

personas del colectivo por temor a la sociedad y sobre todo a su círculo 

familiar no han logrado expresar de forma libre su preferencia u 
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orientación sexual, por lo que determino que si bien esta ley marcó un 

precedente importante en el país, aún hay mucho más por hacer. 

5 Considero que con tantas situaciones por las que pasa el país, se ha 

estado priorizando otros asuntos y no ha existido el tiempo necesario 

para discutir cuán necesario es la modificación de dicho artículo, y 

tomando en consideración que existe una aprobación previa del 

matrimonio igualitario desde la Corte Constitución del Ecuador, la cual 

cuenta con el reconocimiento nacional e internacional sobre los 

derechos constitucionales y garantías jurisdiccionales, es el sustento 

suficiente para que entre la comunidad LGBTIQ+ celebren en todo el 

territorio ecuatoriano su unión de acuerdo a lo que establece la ley, 

hasta que sea modificada de manera general en la constitución 

6 Más que mermar nuestro derecho, la no modificación de los artículos 

dentro de la constitución incidirá a que las personas que están en contra 

del matrimonio igualitario se sigan acogiendo a la idea de que “la 

Constitución” es la ley que prima sobre las demás, y como dentro de 

esta se establece que el matrimonio solo se celebra entre un hombre y 

una mujer, seguirá siendo eso tomado como referencia medular para 

atacar la decisión de la Corte Constitucional del Ecuador 

7 Yo creo que se debe poner en contexto en la sociedad en general que 

las personas del colectivo LGBTIQ+ no los exime derechos comunes 

como por ejemplo el pago de impuestos, estar prestos a defender la 

patria y acatar lo que dice la constitución, por lo tanto, esta comunidad 

también aspira a más, como la creación de una familia, la adopción, o 

simplemente para que se los respete en cualquier lugar en el que estén 

8 Creería necesario que se incrementen las sanciones en conjunto con la 

acciones comunicativas eficientes, en las que se socialicen las 

aportaciones que personas del colectivo LGBTIQ+ ha generado a nivel 

internacional como en el Ecuador, a fin de dar visibilidad a que la 

preferencia sexual de una persona no es una limitante para que estas se 

desenvuelvan en una sociedad en la que también deben cumplir sus 

obligaciones como ciudadanos, y por lo tanto están en su derecho de 

recibir respeto y no ser víctimas de ninguna clase de acoso o 

discriminación 

Entrevistado Dr. Christian Montero 

Análisis 

general: 

Es posible determinar que, si bien no toda la población ecuatoriana 

estaba lista para que el matrimonio igualitario sea aprobado, teniendo 

en consideración varias características tradicionales, machistas y 

retrógradas, eso ha alimentado a que se susciten hasta la fecha 

discrepancias con lo decisión de la Corte Constitucional, y si bien se 
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han establecido sentencias para la no vulneración de los principios de 

igualdad y no discriminación, aún existe un camino largo por recorrer, 

en el cual es fundamental la presencia del Gobierno y entidades anexas, 

para que se instaure de manera obligatoria medidas que sancionen los 

abusos y discriminación hacia las personas de la colectividad cuya 

única diferencia con el resto de la sociedad es su orientación y 

preferencia sexual, pero que ante determinados aspectos deben 

acogerse a obligaciones generales como un ciudadano común. 

Fuente: Unidad Judicial Civil de San Jacinto.  

Elaborado por: Andrade, J. (2022) 
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Tabla 17 

Entrevista Nº3 

Entrevista Nº 3 

Objeto: Recabar información sobre las opiniones de expertos en el campo 

jurídico, sobre el tema estudiado.  

Nº de 

preguntas 

Respuestas 

1 A nivel jurídico el país aún no estaba preparado. A pesar de que 

vivimos en un país Laico, nuestro marco jurídico, particularmente lo 

que se establece en el artículo 81 del Código Civil y el artículo 52 de 

la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles en los que 

particularmente se hace alusión a la institución del matrimonio, se 

establece que el matrimonio es un contrato de convivencia que se 

establece entre un hombre y una mujer. Entonces partiendo de esta 

premisa, existían divergencias entre lo que se establece en estos 

cuerpos legales y en lo que se dictamina en la Constitución, donde se 

señala que ninguna persona puede ser discriminada por factores 

relacionados con su orientación sexual. Pienso que era necesario en 

primera instancia hacer las modificaciones correspondientes para 

evitar cualquier divergencia. 

2 Bajo los principios de igualdad y no discriminación, y particularmente 

bajo los preceptos estipulados en el artículo 11 de la Constitución de la 

República, en el que se establece que ninguna persona puede ser 

discriminada por motivos de raza, sexo, etnia, orientación sexual, 

identidad de género, entre otros aspectos. En este caso, ambos artículos 

que me señala en cierto modo discriminan a las parejas del mismo sexo, 

al señalar que el matrimonio solo puede darse entre un hombre y una 

mujer. Aunque también es cierto que en el artículo 67 hay una 

contradicción con lo que se estipula en el artículo 11. 

3 Creo que ha sido un avance importante las sentencias emitidas por la 

Corte Constitucional en la reivindicación de los derechos de los grupos 

más vulnerables, pero pienso que tal vez aún no es suficiente.  

4 Sí y no, ya que a pesar de que por medio de las sentencias se da apertura 

a que las personas de la comunidad puedan acceder a la institución del 

matrimonio como cualquier pareja heterosexual. También es cierto que 

aún existe discriminación e incluso se han registrado hechos en los que 

se vulneran los derechos de igualdad de este colectivo. Esto pasa 

porque aún existen vacíos en la ley principalmente sobre el Código 
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Penal en el que se debe tipificar los delitos de odio con penas más 

severas. 

5 Supuestamente con la reforma realizada a la Constitución en el año 

2008, se vendió la idea de progresismo con el reconocimiento de 

derechos que en la anterior Constitución no se contemplaban, como por 

ejemplo el tema del derecho de la naturaleza, o incorporar un artículo 

en el que se establece el derecho que tienen las personas a no ser 

discriminadas por su orientación sexual y su identidad de género. Pero 

de la misma forma existe un artículo en el que se determina que el 

matrimonio corresponde únicamente a personas de distinto sexo, 

entonces este nivel de detallismo sugiere que hubo muchos aspectos 

que no fueron bien pensados. Por ello existen esas contradicciones y 

también puede ser un limitante para avanzar en la reivindicación de 

derechos. 

6 Pienso que sí, a veces es mejor que en la Constitución no se trate de 

regular tantos derechos, ya que puede generar un efecto adverso y ser 

más bien un limitante para lograr avances legales. Es necesario que se 

reforme la Constitución para que se eliminen esos artículos 

contradictorios y aquellos que puedan significar un limitante para la 

reivindicación de los derechos de este colectivo, hablo de derechos que 

aún no han sido reconocidos.   

7 Como le mencionaba anteriormente, a pesar de que somos un país 

laico, la mayoría de los ciudadanos practica la religión católica y esto 

está en la mente de juristas, abogados y demás personas que toman 

decisiones en el campo legal. Sin irnos más allá, en la Constitución se 

niega el derecho a la adopción de parejas del mismo sexo, entonces 

creo que, aunque el matrimonio igualitario es un avance importante, 

aún existen muchos desafíos y modificaciones del marco legal que 

deben realizarse para garantizar el pleno acceso a derechos 

fundamentales. 

8 Creo que hay que educar a la población, hay que hacer reformas en la 

Constitución y sobre todo pienso que se debe tomar con mayor 

rigurosidad el tema. Las penas deben ser ejemplares, para los casos de 

discriminación y aún más cuando se tratan de delitos de odio, no solo 

hacia este colectivo sino también hacia otros grupos vulnerables cuyos 

derechos constantemente han sido vulnerados. 

Entrevistado Mgs. Daniela Salazar 

Análisis 

general: 

De acuerdo con las aportaciones realizadas por la entrevistada, se 

destaca que a pesar de los avances que se han alcanzado, aún existen 

contradicciones en la ley. Además, el abordaje detallista de derechos 
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en la Constitución de la República puede resultar un limitante al 

momento de abordar otros derechos, tomando en consideración que 

según señaló la entrevistada aún existen derechos fundamentales que 

no les han sido reconocidos a las personas de la comunidad LGBTIQ+. 

Fuente: Unidad Judicial Civil de Cuenca  

Elaborado por: Andrade, J. (2022) 

 

Tabla 18 

Entrevista Nº4 

Entrevista Nº 4 

Objeto: Recabar información sobre las opiniones de expertos en el campo 

jurídico, sobre el tema estudiado.  

Nº de 

preguntas 

Respuestas 

1 No en su totalidad, siempre dentro de la sociedad existirá 

inconformidades paulatinas que conlleva a conflictos mediáticos de 

aceptación y rechazo, dentro de la sociedad civil radicará eventos pro 

y contra con la finalidad de ser escuchados y tener un beneficio común 

en la sociedad sea esta liberal o reservada.  

2 Se establece bajo la perspectiva en la cual no se han generado las 

enmiendas respectivas en la Constitución y la Ley Orgánica de 

Identidad y Datos Civiles que hacen referencia que el matrimonio es 

un acto solo de hombre y mujer, al igual que la identidad de género, lo 

cual debe ser modificado con relación a la diversidad bajo la cual se 

han constituido la comunidad LGBTIQ+.  

3 De acuerdo con la sentencia a favor, esta no es efectuada ni reconocida 

por diversos profesionales que ejecutan la ley, generando 

inconformidades.  

4 Se puede decir que, a medias, ejecutándolo en el ámbito legal. Al 

momento de materializar las operaciones estas carecen de 

conocimiento haciendo actividades mucho más complejas a diferencia 

de las acciones estipulada que puede realizar cualquier civil.  

5 Desde el ámbito profesional se debe a diversas situaciones sociales que 

establece Ecuador en la actualidad, haciendo que se mantenga la 

constitución sin ejecutar el cambio pertinente de inclusión.  
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6 Por supuesto, no se ejecuta esta ley con total libertad, generando 

controversia y dando esperanzas a la oposición (Sociedad 

conservadora) a que sigan intencionado el no respecto de los derechos 

a la igualdad de género ya existentes.  

7 Es necesario que exista una reforma en la Constitución, la misma debe 

estar alineada a lo que se establece en el derecho internacional y deben 

eliminarse los artículos que vulneran los derechos de las parejas de la 

comunidad LGBTIQ+.  

8 Creo que es necesario que se destaquen las cualidades de estas 

personas, más allá de sus preferencias, es necesario que se de valor a 

lo que tienen por aportar en la sociedad, son seres humanos de cambios, 

y por ello es pertinente que al realzar sus características se lo haga en 

campañas publicitarias, se les de apertura a diversos ámbitos y se 

fortalezcan las alternativas para castigar cualquier forma de 

discriminación y violencia sobre estas. 

Entrevistado Dr. Salim Zaidán 

Análisis 

general: 

Se establece bajo la perspectiva en la cual no se han generado las 

enmiendas respectivas en la Constitución y la Ley Orgánica de 

Identidad y Datos Civiles que hacen referencia que el matrimonio es 

un acto solo de hombre y mujer, al igual que la identidad de género, lo 

cual debe ser modificado con relación a la diversidad bajo la cual se 

han constituido la comunidad LGBT+ y representantes de la Asamblea 

para propiciar un camino de mutuo acuerdo, donde a pesar de la no 

rectificación en ambos cuerpos legales, se garantice que estas personas 

al igual que el resto de ciudadanos puedan vivir en un entorno de paz 

y sin discriminación. 

Fuente: Abogado en libre ejercicio.  

Elaborado por: Andrade, J. (2022) 
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Tabla 19 

Entrevista Nº5 

Entrevista Nº 5 

Objeto: Recabar información sobre las opiniones de expertos en el campo 

jurídico, sobre el tema estudiado.  

Nº de 

preguntas 

Respuestas 

1 Creo que es necesario que se destaquen las cualidades de estas 

personas, más allá de sus preferencias, es necesario que se de valor a 

lo que tienen por aportar en la sociedad, son seres humanos de cambios, 

y por ello es pertinente que al realzar sus características se lo haga en 

campañas publicitarias, se les de apertura a diversos ámbitos y se 

fortalezcan las alternativas para castigar cualquier forma de 

discriminación y violencia sobre estas. 

2 Específicamente quienes están a favor de la nueva ley, manifiestan que 

lo establecido en el Código Civil Art. 81 va en contra de la nueva 

propuesta, ya que hace alusión exclusivamente a que el matrimonio es 

un contrato entre hombre y mujer; mientras que en la Ley Orgánica de 

Gestión de la Identidad y Datos Civiles, en el campo de género existen 

apenas dos opciones “masculino” y “femenino”, lo cual, es 

considerado como errado, teniéndose en consideración que no se 

estaría respetando ni reconociendo las diferencias de género. 

3 En efecto, de acuerdo a la estructura de la aprobación del derecho al 

matrimonio igualitario, si bien marcó un precedente para otorgar 

garantías de igualdad y fortalecer la perspectiva a nivel de la sociedad 

y marco del derecho civil que existe un grupo de personas con 

preferencias distintas han buscado durante años el respaldo pleno de la 

ley y se ha conseguido de alguna manera, sin embargo, aún falta mucho 

por materializar, especialmente si no se hacen los correctivos 

necesarios a nivel de la constitución que es la principal fuente de 

referencia de muchos abogados, jueces y la sociedad en general. 

4 En efecto, de acuerdo a la estructura de la aprobación del derecho al 

matrimonio igualitario, si bien marcó un precedente para otorgar 

garantías de igualdad y fortalecer la perspectiva a nivel de la sociedad 

y marco del derecho civil que existe un grupo de personas con 

preferencias distintas han buscado durante años el respaldo pleno de la 

ley y se ha conseguido de alguna manera, sin embargo, aún falta mucho 

por materializar, especialmente si no se hacen los correctivos 
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necesarios a nivel de la constitución que es la principal fuente de 

referencia de muchos abogados, jueces y la sociedad en general. 

5 Considero que no es por falta de aprobación, sino más bien es un tema 

de tiempo, al existir constantes leyes por revisar antes de aprobar o 

desestimar, esto ha incidido a que probablemente no se hayan 

efectuado aún las modificaciones pertinentes en la carta magna, sin 

embargo. 

6 De alguna manera se podría estar generando una contradicción, ya que 

existen denuncias de parejas que han buscado contraer matrimonio 

desde el Registro Civil en algunas ciudades del país, ya que se acogen 

exclusivamente a lo que se establece desde la Constitución 

“celebración entre hombre y mujer”. 

7 Tratando de ser objetivo, considero que se deben reforzar otros 

aspectos, por ejemplo, el garantizar dotar de fuentes de empleos donde 

todas las personas sin excepción alguna puedan gozar de un empleo 

pleno, que sean respetadas entre sus compañeros y jefes directos, así 

como se otorgue apertura a estas personas en todas las áreas laborales 

existentes, eso marcaría un precedente significativo. 

8 Se debería fortalecer la presencia de estas personas al igual que se hace 

con otros actores sociales que han marcado precedentes importantes, 

por ejemplo, a nivel educativo, deportivo, investigativo, etc. Al 

otorgarle el reconocimiento a sus facultades, logros significativos para 

la sociedad, se generaría un cambio en la perspectiva de la sociedad. 

Entrevistado Ab. Eduardo Mendoza Zambrano 

´ 

Análisis 

general: 

 

 

La sociedad ecuatoriana no estaba preparada al parecer para esta ley, 

especialmente por la marcada característica conservadora de una parte 

de la población, sin embargo, ya es un hecho y por ello los defensores 

de la misma han buscado por todos sus medios influenciar para que 

generen las modificaciones respectivas tanto en la Constitución, como 

en la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, ya que 

muchas personas de la comunidad y de acuerdo a la perspectiva del 

entrevistado, con estas enmiendas se lograría reforzar las garantías de 

igualdad; así como sugirió este entrevistado que para mitigar la 

resistencia entre la sociedad, empresas, etc.es necesario que se 

fortalezca la presencia de las personas de la comunidad como actores 
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sociales responsables de generar e impulsar cambios en pro de la 

sociedad y el país. 

Fuente: Abogado en libre ejercicio.  

Elaborado por: Andrade, J. (2022) 
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Tabla 20 

Condensado de las Entrevista a los expertos 

Preguntas Dr. Freddy Carrión 

Intriago 

Dr. Christian 

Montero 

Mgs. Daniela 

Salazar 

Dr. Salim Zaidán Ab. Eduardo 

Mendoza 

Zambrano 

1.  Existen grupos que 

no estaban 

preparados 

No estaba del todo 

preparado 

No estaba preparado 

jurídicamente 

No en su totalidad El país no estaba 

preparado 

2.  Los principios de 

igualdad y no 

discriminación. La 

Convención 

Americana de 

Derechos Humanos y 

las recomendaciones 

de la CIDH dadas 

con base a la opinión 

consultiva 24/17 

Se declaró 

inconstitucional 

debido a que en la 

constitución el 

matrimonio está 

expresado para 

“hombre y mujer” 

Los principios de 

igualdad y no 

discriminación, y 

particularmente bajo 

los preceptos 

estipulados en el 

artículo 11 de la 

Constitución de la 

República. 

Se establece bajo el 

parámetro de 

inconstitucional. 

Lo establecido en el 

Código Civil Art. 81 

va en contra de la 

nueva propuesta, ya 

que hace alusión 

exclusivamente a 

que el matrimonio es 

un contrato entre 

hombre y mujer; 

mientras que en la 

Ley Orgánica de 

Gestión de la 

Identidad y Datos 

Civiles. 

3.  Pienso que es un 

paso importante que 

Si bien a través de 

estas sentencias se 

Ha sido un avance 

importante las 

Esta no es efectuada 

ni reconocida por 

Si bien marcó un 

precedente para 
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se ha alcanzado en 

materia jurídica y en 

la protección de 

derechos, sin 

embargo, en la 

práctica existen 

muchos otros 

aspectos que se 

deben contemplar. 

busca promulgar la 

no discriminación e 

igualdad en razón de 

la diversidad de la 

población en el 

Ecuador, aún existen 

aspectos que se 

deben considerar. 

sentencias emitidas 

por la Corte 

Constitucional en la 

reivindicación de los 

derechos de los 

grupos más 

vulnerables, pero 

pienso que tal vez 

aún no es suficiente. 

diversos 

profesionales que 

ejecutan la ley, 

generando 

inconformidades. 

otorgar garantías de 

igualdad y fortalecer 

la perspectiva a nivel 

de la sociedad y 

marco del derecho 

civil que existe un 

grupo de personas 

con preferencias 

distintas han buscado 

durante años el 

respaldo pleno de la 

ley y se ha 

conseguido de 

alguna manera, sin 

embargo, aún falta 

mucho por 

materializar. 

4.  Es un avance, pero 

aún queda mucho por 

trabajar. 

Si por supuesto que 

sí, se ha marcado un 

antes y un después y 

se ha visibilizado la 

necesidad de parte de 

muchas parejas en 

hacer materializable 

una necesidad que 

venían buscando 

Sí y no, ya que a 

pesar de que por 

medio de las 

sentencias se da 

apertura a que las 

personas de la 

comunidad puedan 

acceder a la 

institución del 

Se puede decir que, a 

medias, ejecutándolo 

en el ámbito legal. 

Aún falta mucho por 

materializar, 

especialmente si no 

se hacen los 

correctivos 

necesarios a nivel de 

la constitución que 

es la principal fuente 

de referencia de 



82 
 

desde hace varias 

décadas. 

matrimonio como 

cualquier pareja 

heterosexual. 

También es cierto 

que aún existe 

discriminación e 

incluso se han 

registrado hechos en 

los que se vulneran 

los derechos de 

igualdad de este 

colectivo. 

muchos abogados, 

jueces y la sociedad 

en general 

5.  Dichos vacíos o 

inconsistencias 

pueden ser la causa 

de la vulneración de 

derechos a esta 

comunidad. 

Incida a que se 

ataque la decisión de 

la Corte 

Constitucional del 

Ecuador. 

Es necesario que se 

reforme la 

Constitución para 

que se eliminen esos 

artículos 

contradictorios. 

No se ejecuta esta ley 

con total libertad. 

De alguna manera se 

podría estar 

generando una 

contradicción. 

6.  Deben aplicarse las 

debidas sanciones 

cuando exista la 

vulneración de 

derechos. 

A las personas del 

colectivo LGBTIQ+ 

no los exime 

derechos comunes. 

Aún existen muchos 

desafíos y 

modificaciones del 

marco legal que 

deben realizarse 

Reforma en la 

Constitución, la 

misma debe estar 

alineada a lo que se 

establece en el 

derecho internacional 

Se deben reforzar 

otros aspectos, por 

ejemplo, el 

garantizar dotar de 

fuentes de empleos 

donde todas las 
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personas sin 

excepción alguna. 

7.  Muchas personas 

mantienen esas 

posturas por el 

desconocimiento y 

hasta se podría decir 

por ignorancia 

Las personas del 

colectivo LGBTIQ+ 

no los exime 

derechos comunes 

como por ejemplo el 

pago de impuestos, 

estar prestos a 

defender la patria y 

acatar lo que dice la 

constitución, por lo 

tanto, esta 

comunidad también 

aspira a más. 

Aún existen muchos 

desafíos y 

modificaciones del 

marco legal que 

deben realizarse 

Es necesario que se 

destaquen las 

cualidades de estas 

personas, más allá de 

sus preferencias 

Se debería fortalecer 

la presencia de estas 

personas al igual que 

se hace con otros 

actores sociales 

8.  Es necesario que se 

vaya erradicando 

desde las bases esos 

pensamientos 

discriminatorios. 

Se incrementen las 

sanciones en 

conjunto con las 

acciones 

comunicativas 

eficientes. 

Educar a la 

población, hay que 

hacer reformas en la 

Constitución. 

Es necesario que se 

destaquen las 

cualidades de estas 

personas, más allá de 

sus preferencias. 

Se debería fortalecer 

la presencia de estas 

personas al igual que 

se hace con otros. 

Elaborado por: Andrade, J. (2022)



84 
 

Atendiendo a este resultado, se puede inferir que los entrevistados le dan un peso 

muy importante a los principios de igualdad y no discriminación como la base sobre la 

cual se declaró la inconstitucionalidad sustitutiva y sustractiva de los de los artículos 81 

del Código Civil y 52 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles a 

través de las sentencias 10-18-CN y 11-18-CN. También influyeron las recomendaciones 

de la CIDH dadas con base a la opinión consultiva 24/17 y lo establecido en el artículo 

11 de la Constitución Política del Ecuador. 

Así mismo, coincidieron en que si bien la aprobación del matrimonio igualitario 

en el país constituye un avance en la reivindicación de derechos fundamentales para las 

personas de la comunidad LGBTIQ+, aún existen aspectos que no se han abordado. 

Principalmente debido a que no se han realizado reformas en la Constitución de la 

República, es importante que se eliminen los artículos que pueden impedir los avances 

legales sobre el reconocimiento de otros derechos fundamentales, como por ejemplo la 

adopción en parejas del mismo sexo, o incluso las penas que se estipulan para los delitos 

de odio y discriminación a las personas de este colectivo. 

Se demanda de la reforma en la Constitución, la misma debe estar alineada a lo 

que se establece en el derecho internacional y deben eliminarse o al menos apresurar las 

enmiendas respectivas de los artículos en los que aún existen contracciones que necesitan 

tener respuestas ante un reclamo bajo el cual, los interesados siendo o no parte de la 

comunidad LGBTIQ+ buscan obtener las garantías necesarias para que se logre el 

reconocimiento de sus derechos totales. 

Otro aspecto destacable de las respuestas obtenidas en las entrevistas es la 

necesidad de que las personas de la comunidad LGBTIQ+ tengan acceso a oportunidades 

de desarrollarse en diversos entornos y así mismo logren el reconocimiento como sucede 
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con muchas personas en todos los ámbitos, de esta manera se lograría mitigar la 

resistencia a la diversidad de parte de la sociedad y entidades para reducir los 

comportamientos discriminatorios. 
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CONCLUSIONES 

1. A partir del análisis documental y la aplicación de las entrevistas se logró recabar 

información relevante para categorizar los accionantes tomados como referencia 

para dar soporte a las sentencias 10-18-CN y 11-18-CN. En este caso, se 

reconocieron tres bases esenciales sobre las que se dictaron dichas sentencias: 1) 

el reconocimiento de los principios de igualdad y no discriminación estipulados 

en la DUDH; 2) el reconocimiento de la OC-24/17 de la CIDH; 3) el 

reconocimiento de las incongruencias entre los artículos que reconocen la 

igualdad de derecho de todos los ciudadanos y prohíbe la discriminación por 

factores de orientación sexual, identidad de género, entre otros lo que derivó en la 

declaración de la inconstitucionalidad del artículo 67 de la Constitución de la 

República en el que se estipula el matrimonio como un acto que tiene lugar entre 

un hombre y una mujer. 

2. A lo largo de la historia del derecho en el Ecuador, se han registrado hitos 

importantes sobre la evolución del reconocimiento de los derechos de las personas 

de la comunidad LGBTIQ+ en el Ecuador, en este caso se pueden destacar tres 

hechos importantes: la despenalización de la homosexualidad en el país que tuvo 

lugar en el año de 1997; el reconocimiento de la unión de hecho entre personas 

del mismo sexo tras la reforma del artículo del Código Civil; y el reconocimiento 

y aprobación del matrimonio igualitario el 12 de junio del año 2019. 

3. A partir de la revisión bibliográfica fue posible reconocer y analizar las bases 

teóricas y legales que sustentan la aprobación del matrimonio igualitario, las 

cuales se basan esencialmente en el principio de igualdad y la no discriminación 

de los individuos que forman parte de los grupos vulnerables de la sociedad.  
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4. A través del estudio realizado se identificó los principales desafíos que existen en 

el marco del derecho civil para garantizar la protección del derecho al matrimonio 

igualitario. En este caso, según se logró establecer aún no se han realizado las 

modificaciones correspondientes sobre los artículos declarados como 

inconstitucionales tras las sentencias 10-18-CN y 11-18-CN emitidas por la Corte 

Constitucional. Además, aún existen vacíos que deben ser contemplados, como la 

aplicación de sanciones más rigurosas para combatir los actos de discriminación 

y/o violencia que pudieran afectar a miembros del colectivo. 

5. De acuerdo con las entrevistas realizadas y la revisión de las aportaciones 

realizadas por diversos autores que han analizado esta temática en el marco de los 

escenarios de otros países de la región, se puede establecer como medidas 

alternativas para fortalecer el respeto y reconocimiento de todos hacia las personas 

de la comunidad LGBTIQ+ de acceder al matrimonio igualitario en el Ecuador, 

la ejecución de un trabajo conjunto con miembros de la comunidad para reconocer 

cuáles son sus necesidades a fin de establecer un marco jurídico en el que se 

contemplen todas las garantías que aún no se han establecido; el trabajo conjunto 

con la sociedad para erradicar discursos de odio que promueven posturas y 

acciones discriminatorias y la aplicación de sanciones rigurosas sobre los hechos 

en los que se haya registrado la vulneración de derechos de las personas del 

colectivo LGBTIQ+. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda que los accionantes referenciales para dar soporte a las sentencias 

10-18-CN y 11-18-CN sean interpretados correctamente y esta interpretación se 

socialice con la sociedad en general, de esta manera será también posible 

determinar los incisos y artículos que se contradigan con lo que se establecer desde 

la aprobación del matrimonio igualitario. 

2. Es necesario efectuar un análisis mucho más amplio sobre la evolución del 

reconocimiento de los derechos de las personas de la comunidad LGBTIQ+ en el 

Ecuador en referencia a las bases teóricas y legales para crear documento 

informativo de fácil interpretación para la sociedad en general, para mostrar desde 

un punto de vista más humano la lucha, contribución y desafíos de la comunidad 

LGBTIQ+. 

3. El tema del matrimonio igualitario es una realidad que se percibe desde hace varias 

décadas en países desarrollados y esto no ha implicado un retroceso, por el 

contrario, es un paso previo para la anhelada unificación de la sociedad bajo un 

marco de respeto e igualdad y se precisa en el Ecuador identificar cuáles han sido 

los mecanismos en otros países para garantizar las oportunidades de estas personas.  

4. Es fundamental ejecutar campañas para concientizar a la población conservadora, 

establecer medidas necesarias para garantizar el respeto al derecho del matrimonio 

igualitario, y promulgar acciones suficientes para castigar los actos de 

discriminación y violencia hacia la comunidad, o al menos garantizar que sus 

perspectivas y puntos de vista no sean justificación para incentivar desigualdades 

o atentado a la vida o integridad de la comunidad. 

5. Es recomendable que incentiven y promulguen garantías constitucionales para 

fortalecer los derechos de las personas LGBTIQ+, para ello es necesario que se 
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apliquen reformas en la Constitución a partir de las cuales se eliminen los artículos 

que limitan los avances legales en el reconocimiento de los derechos 

fundamentales de las personas de la comunidad LGBTIQ+ y otros grupos 

vulnerables. 
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Anexos 

Anexo 1. Formato de encuestas 

Edad 

De 18 a 25 años  

De 26 a 30 años  

De 31 a 35 años  

De 36 a 40 años  

De 41 a 50 años  

Más de 51 años  

 

Género 

Masculino  

Femenino  

 

1. ¿Cuál es su orientación sexual? 

Gay  

Lesbiana  

Bisexual  

Transgénero  

Intersexual  

Otro  

 

2. ¿Actualmente tiene pareja? 

Sí  

No  
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3. ¿Tiene planes de casarse con su pareja a corto, mediano o largo plazo? 

Sí  

No  

 

4. ¿Qué tan de acuerdo está usted con la aprobación del matrimonio 

igualitario en el Ecuador? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

Desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 

5. ¿Considera que la aprobación del matrimonio igualitario representa un 

avance significativo en el reconocimiento de los derechos de las personas de 

la comunidad LGBTIQ+ en el Ecuador? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

Desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 

6. ¿Cómo visualiza a la sociedad ecuatoriana a mediano y largo plazo teniendo 

en cuenta la aprobación del matrimonio igualitario? 

Más tolerante   

Indiferente  
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Menos tolerante  

Otros  

 

7. ¿Ha sufrido o sufre de acoso y/o discriminación en algún ámbito de la 

sociedad por su orientación sexual o identidad de género? 

Sí  

No  

 

8. ¿Con qué frecuencia ha sufrido acoso y/o discriminación en algún ámbito 

de la sociedad por su orientación sexual o identidad de género? 

Muy frecuentemente  

Frecuentemente  

Ocasionalmente  

Rara vez  

Nunca  

 

9. ¿Considera que existen desafíos que aún no han sido resueltos pese a la 

aprobación del matrimonio igualitario?  

Sí  

No  

 

10. ¿Qué tipo de desafíos aún no han sido resueltos? 

No se ha buscado 

concientizar a la población 

conservadora 
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No se cuenta con las medidas 

necesarias para garantizar el 

respecto a este derecho 

 

No se han desarrollado 

acciones suficientes para 

castigar los actos de 

discriminación y violencia 

hacia la comunidad  

 

Otros  

 

11. ¿Considera que se deben tomar medidas legales para proteger a las 

personas de la comunidad LGBTIQ+ del acoso y la discriminación? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

Desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 

12. ¿Considera que han existido algún tipo de represalia para la comunidad 

LGBTIQ+ luego de la aprobación del matrimonio igualitario? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

Desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  
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Anexo 2. Formato de entrevistas 

1. ¿El Ecuador como un país Laico, con una comunidad como otras con criterios 

heterogéneos, plurales y distantes, ya estaba preparado para el 

reconocimiento del matrimonio igualitario socializadas por la Corte 

Constitucional mediante las sentencias 10-18-CN y 11-18-CN? 

R// 

2. ¿Bajo qué preceptos se declaró la inconstitucionalidad sustitutiva y 

sustractiva de los de los artículos 81 del Código Civil y 52 de la Ley Orgánica 

de Gestión de la Identidad y Datos Civiles a través de las sentencias 10-18-CN 

y 11-18-CN? 

3. ¿Mediante las sentencias 10-18-CN y 11-18-CN es posible garantizar la no 

vulneración del Art. 11? 2. Principio de igualdad y no discriminación en razón 

de etnia, lugar de nacimiento, ¿edad, sexo, identidad de género? 

4. ¿Considera usted que, a partir de la aprobación del matrimonio igualitario en 

Ecuador, se ha logrado reforzar el respeto a la igualdad y no discriminación, 

la protección al derecho a la familia y el derecho a la identidad de género de 

la comunidad LGBTI+? 

R// 

5. ¿Desde su perspectiva, a que se debe que dentro del art. 67 de la Constitución 

de la república aún se mantenga que el matrimonio igualitario está reservado 

para parejas heterosexuales? 

R// 

6. ¿La no modificación de este y otros artículos en la constitución, merman el 

derecho de las personas de la comunidad LGBTI+ en relación al matrimonio, 
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así como los deja desprotegidos frente a situaciones de discriminación y 

abusos entre la sociedad, entidades, etc.? 

R// 

7. ¿Además del reconocimiento del matrimonio igualitario a través de la 

Constitución del país, que otras medidas serían importantes de considerar 

para reforzar las garantías de la comunidad LGBTI+ y hacer frente a los 

desafíos pendientes? 

R// 

8. ¿Con la población, lugares, y empresas que se resisten a la diversidad que 

abarca la comunidad LGBTI+ que se podría hacer? 

R// 
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