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En base al artículo “Historia contemporánea del sistema penitenciario ecuato-
riano (1990-2017): un aporte para la comprensión del proceso de estructuración 
del Estado Corporativista (Para)Militar en Ecuador”, en el cual se reconstruye la 
historia del sistema penitenciario a lo largo de los periodos de gobierno neolibe-
rales y progresista en el contexto de colonial/capitalismo avanzado, se proponen 
algunos lineamientos para la acción: 

1 .  C o n t ra  l a  C r e aC i ó n  d e  n u e va  i n f ra e st ru C t u ra 
Ca rC e l a r i a 

A través del análisis histórico del sistema penitenciario encontramos que entre 
2013 y 2014 se inauguraron tres nuevas ciudades penitenciarias en Azuay, Guayas 
y Cotopaxi, cada una de ellas con capacidad instalada para recibir 1782 ppl, 4505 
ppl y 4894 ppl respectivamente. En su momento, estas cárceles tenían una escala 
tan grande en comparación con todas las otras instituciones carcelarias del país 
que se percibían como exageradas. Cuando estas cárceles empezaron a ser habi-
tadas entre 2013 y 2014, la población penitenciaria en Ecuador era de 24,848 ppl 
en comparación a tan solo cinco años más tarde, en 2019, cuando llegó a su máxi-
mo histórico con 39,569 ppl (Paladines, 2016; SNAI, 2024). 

Y hoy en día las tres mega-prisiones están hacinadas. Lejos de cumplir con la 
narrativa que justificaba la inversión de estos centros, los actos delictivos no han 
disminuido desde su construcción, todo lo contrario. Es más, si vemos algunos 
datos estadísticos, Ecuador tenía un tasa de homicidios de 8,21 por cada 100,000 
habitantes en 2014, la cual ha crecido vertiginosamente siendo en 2022 de 25,9 y 
en 2023 de casi 43 –es decir, esta tasa se ha quintuplicado en los últimos nueve 
años (Humans Right Watch, 2023).

La inversión pública en la construcción de las nuevas mega-prisiones rondó los 
200 millones de dólares (Navarrete, 2016), una suma que nunca antes se había en-
tregado para la creación de infraestructura carcelaria. A día de hoy, el presidente 
Daniel Noboa anuncia la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad 
en la provincia de Santa Elena con un presupuesto aprobado de 52 millones de 
dólares.

Estos datos son importantes para enfatizar lo que ha sido ya muy estudiado 
en países como Estados Unidos: la creación de infraestructura carcelaria y del 
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encarcelamiento masivo no reduce el delito; por el contrario, la creación de nue-
vas prisiones va por lo general acompañada de políticas que permiten que se lle-
nen hasta el límite de su capacidad. 

Recomendamos:

• Denunciar el encarcelamiento de población racializada y absolutamente 
depauperada.

• Trabajar contra la construcción de nuevas infraestructuras carcelarias.

• Impulsar políticas de resolución no punitivista de conflictos sociales.

2 .  e n  favo r  d e l  C o n t ro l  d e  a r m a s

En los últimos años, las políticas y regulaciones para la importación, compra y 
tenencia de armas se han flexibilizado en el país. Durante la presidencia de Gui-
llermo Lasso, mediante el Decreto Ejecutivo 707, “se autoriza el porte de armas 
de uso civil para defensa personal a nivel nacional” (Art.1) y mediante Decreto 
Ejecutivo 645 se ordenó reducir el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 
para la importación de armas del 300% al 30% (Art. 1). Aunque la segunda medida 
resultó temporal, en mayo de 2024 Noboa ratificó mediante un nuevo decreto 
que el impuesto a la importación de armas y municiones se mantendrá en 30% 
desde el 1 de julio de 2024. Franklin Pozo, un importador de armas, detalló que 
su empresa ha importado aproximadamente 10.000 armas de fuego al país (Pri-
micias, 2024).

El 21 de abril de 2024 el Ejecutivo llamó a Referéndum y Consulta Popular donde 
la mayoría de votantes aprobó “que se permita el apoyo complementario de las 
Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen 
organizado, reformando parcialmente la Constitución”, entre otras reformas 
complementarias como “que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, mu-
niciones, explosivos y accesorios, permanentemente, en las rutas, caminos, vías 
y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social”, 
“que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o compo-
nentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, 
sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil”, y “que las armas, sus 
partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u 
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objeto material de un delito, puedan destinarse al uso inmediato [sic] de la Poli-
cía Nacional o las Fuerzas Armadas”. La misma Consulta aprobó reformas hacia 
el fortalecimiento del Estado punitivo como “que se incrementen las penas de 
los delitos de: (i) terrorismo y su financiación, (ii) producción y tráfico ilícito de 
sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, (iii) delincuencia organizada, (iv) 
asesinato, (v) sicariato, (vi) trata de personas, (vii) secuestro extorsivo, (viii) trá-
fico de armas, (ix) lavado de activos y (x) actividad ilícita de recursos mineros, 
reformando el Código Orgánico Integral Penal”, y “que las personas privadas de 
la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación 
social en los delitos”: “(i) financiación del terrorismo; (ii) reclutamiento de niños, 
niñas y adolescentes con fines delictivos; (iii) secuestro extorsivo; (iv) produc-
ción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización; (v) actividad ilícita 
de recursos mineros; (vi) armas de fuego, municiones y explosivos prohibidos o 
no autorizados; (vii) tenencia y porte no autorizado de armas; (viii) extorsión; 
(ix) revelación de identidad de agente encubierto, informante, testigo, persona 
protegida o funcionario judicial protegido; (x) tráfico de influencias; (xi) oferta 
de realizar tráfico de influencias; y, (xii) testaferrismo”. Además, amparado por 
el discurso de guerra contra el crímen organizado, el gobierno ecuatoriano firmó 
dos acuerdos bilaterales con Estados Unidos para el combate militar conjunto 
(Decretos Ejecutivos 164 y 165).

Es urgente cuestionar la estrategia belicista, mucho más cuando es públicamen-
te conocido que altos mandos gubernamentales, policiales y militares trabajan 
en conjunto con los llamados Grupos del Crimen Organizado y sus prácticas de 
contrabando de armas.

Recomendamos:

• Trabajar por el desarme de la población civil. 

• Impulsar el control del contrabando y comercialización ilegal de armas.

• Impulsar que se transparenten las adquisiciones de armamento militar y para 
la Policía Nacional.

• Impulsar políticas de respeto de los derechos humanos.
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  3 .  e n  favo r  d e  l a  r e s o l u C i ó n  n o  p u n i t i v i sta  d e  l o s 
C o n f l i C t o s  s o C i a l e s

Como explicamos en el artículo la Constitución de 2008 ordenó la excepciona-
lidad de la privación de la libertad (Art. 77), dispuso que los procesos penales 
permanecieran sujetos a los principios de oportunidad y mínima intervención 
penal (Art. 195), reconoció el mismo nivel jerárquico a los jueces penales y a las 
autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, dándoles la 
potestad de aplicar normas y procedimientos propios para la solución de sus con-
flictos internos (Art. 171), y describió un sistema penitenciario cuya finalidad era 
la rehabilitación integral de las personas sentenciadas para su reinserción en la 
sociedad al tiempo que garantizaba la protección de sus derechos y el desarrollo 
de sus capacidades (Art. 201). Se trató del resultado de la acción de movimientos 
sociales en favor del achicamiento del Estado Penal (Ávila Santamaría, 2019). Así 
mismo ocurrió con el llamado indulto humanitario para personas encarceladas 
con enfermedades terminales, presos sin sentencia y microtraficantes o “mulas” 
de drogas condenadas por posesión de menos de 2 kilogramos de cualquier dro-
ga, con la condición de que hayan cumplido el 10% del tiempo de la condena y no 
fueran reincidentes (Paladines, 2016a), que implicó el decrecimiento de la pobla-
ción penitenciaria a nivel nacional, que pasó de tener 18.167 personas privadas 
de libertad en 2007 a tener 10.881 en 2009. Esto sin impacto en términos de cre-
cimiento de los índices de denuncias de delitos. Sin embargo, como explicamos 
en el artículo, el proyecto antipunitivista no llegó lejos, pues el gobierno tomó 
opciones colonial/punitivistas muy intensivamente después del golpe de estado 
fallido del 30 de septiembre de 2010.

Con el crecimiento sostenido de la población penitenciaria, que vive en condi-
ciones de hacinamiento de alrededor del 200% a nivel nacional (In Sight Crime, 
2022), urge trabajar en favor de alternativas a la criminalización masiva de perso-
nas racializadas absolutamente depauperadas

Recomendamos:

• Trabajar en favor de políticas de reducción de la población penitenciaria.

• Impulsar condiciones de humanización de la vida en las prisiones que em-
piecen por el respeto de los derechos humanos y alcancen el restablecimien-
to de vínculos sociales: restablecimiento de las visitas, ampliación de días y 
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horarios para las mismas, ingreso de organizaciones de la sociedad civil y de 
defensa de los derechos humanos, entre otras.
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