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RESUMEN EJECUTIVO 

Esta investigación tiene como intención analizar la evolución y determinantes del gasto 

público en seguridad evaluando su relación con la inversión extranjera directa, producción 

bruta, desempleo y población económicamente activa en la economía ecuatoriana entre 

1990 y 2021. Se usaron los datos proporcionados por el Banco Mundial para hallar la 

inversión extranjera directa, personas desempleadas y personas económicamente activas. 

Así mismo se hizo uso de la base de datos del Producto Interno Bruto a precios constantes 

del Banco Central del Ecuador. En cuanto a las metodologías empleadas por esta 

investigación se utilizaron herramientas de índole descriptivo como el análisis de series 

de tiempo. Además, se usó la correlación de Pearson para determinar la relación entre las 

variables de estudio y finalmente se incorporó un análisis de mínimos cuadrados 

ordinarios (MCO). Entre los principales hallazgos se sugieren que el gasto público en 

seguridad y la inversión extranjera directa son factores importantes en el desempeño 

económico del Ecuador en el periodo analizado. Por tanto, es fundamental considerar estas 

variables en futuros estudios económicos y políticas gubernamentales para mejorar la 

economía y seguridad del país. 
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ABSTRACT 

This research aims to analyze the evolution and determinants of public spending on 

security by evaluating it is relationship with foreign direct investment, gross production, 

unemployment, and economically active population in the Ecuadorian economy between 

1990 and 2021. Data provided by the World Bank were used to find foreign direct 

investment, unemployed people, and economically active people. Likewise, the database 

of the Gross Domestic Product at constant prices from the Central Bank of Ecuador was 

used. In terms of the methodologies used by this research, descriptive tools such as time 

series analysis were used. Additionally, Pearson's correlation was used to determine the 

relationship between the study variables and finally, an ordinary least squares (OLS) 

analysis was incorporated. Among the main findings, it is suggested that public spending 

on security and foreign direct investment are important factors in the economic 

performance of Ecuador in the analyzed period. Therefore, it is essential to consider these 

variables in future economic studies and government policies to improve the economy and 
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CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN 

1.1 Descripción del problema 

El gasto público en seguridad se ha convertido en una necesidad para el Ecuador debido 

a la creciente amenaza de violencia y el aumento de la delincuencia en el país. El gobierno 

necesita invertir en seguridad para garantizar la seguridad de la población y proteger los 

derechos de los ciudadanos (Pazmay Pazmay, 2021). Además, la inversión extranjera 

directa es una fuente importante de capital y crecimiento para el Ecuador. Las inversiones 

extranjeras directas contribuyen a la creación de empleos, aumentan los ingresos fiscales 

y mejoran la calidad de vida de los ecuatorianos. Esta inversión extranjera directa también 

contribuye a una mayor estabilidad económica (J. A. Espín et al., 2016). 

Por lo tanto, el gobierno del Ecuador debe invertir en seguridad y atraer inversión 

extranjera directa. Esta inversión ayudará a mejorar la seguridad del país, aumentar los 

ingresos fiscales y permitirá un crecimiento económico más sostenible a largo plazo 

(Rivas Aceves & Puebla Ménez, 2016). En la actualidad la seguridad es un factor 

preocupante dentro de las economías, los gobiernos mediante la aplicación de políticas 

públicas buscan mantener el control de distintas amenazas ya sean por conflictos internos 

o externos que afectan al bienestar de la sociedad (Ordoñez Valencia & Trelles Vicuña, 

2019). La seguridad viene determinada en función del incremento que tenga el Gasto 

Público en la seguridad, este influye dentro de cualquier economía haciendo que el estado 

recurra a la toma de decisiones (De La Hoz Suárez et al., 2008).  

La seguridad pública es una de las competencias del Estado, es decir, es todo conjunto de 

acciones y medidas sistémicas orientadas a restablecer el orden público, todo con la única 

finalidad de dar protección a la población, es por ello, que es importante y sobre todo para 

impulsar el aumento de este, es necesario la inversión extranjera directa (Tapia, 2013). Es 

así como surge la importancia de atraer inversión extranjera directa (IED) hacia las 

economías para generar crecimiento económico; se ha convertido en una fuente de 

financiamiento externo dentro de los países en vías de desarrollo como es el caso de 
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Ecuador esta inversión trae consigo efectos positivos para la economía como el aumento 

de la productividad, los salarios, fuentes de empleo y en cuanto al comercio exterior 

(Mamingi & Martin, 2018).  

La inversión extranjera directa sirve como medio para elevar la productividad, con 

algunos beneficios mutuos entre los países involucrados, por ejemplo, los avances 

tecnológicos o aportaciones monetarias hacia socios con el objetivo de aumentar los flujos 

comerciales, de tal modo, generar más fuentes de empleo, y así esta pueda aportar cada 

vez para la renovación del estado, y generar sus respectivas ganancias para los países 

involucrados (Gonzales et al., 2019). 

1.2 Justificación 

1.2.1 Justificación teórica 

La siguiente investigación se realizó con la finalidad de entender la importancia que tiene 

el nivel del gasto público en seguridad para atraer inversión extranjera directa hacia 

nuestro país. Mieles (2018), menciona que la seguridad nacional no puede ser determinado 

por el mercado y que, el gasto en defensa debe ser definido como una inversión en defensa 

que, permite a la población acceder a los servicios básicos de seguridad, de tal manera que 

se pueda atraer una mayor inversión, lo que provocaría un incremento significativo a la 

tasa de crecimiento de las economías, generando mayor desarrollo. De ahí la importancia 

que tiene una planificación estratégica en la defensa que permitirá generar una   

proyección más amplia de los recursos que serán asignados al sistema de defensa nacional 

para el desarrollo de sus actividades. 

Tobar-Pesántez (2022) menciona que la inversión es la mejor manera de crear formación 

de capital dentro del análisis de crecimiento, aumentando el nivel de empleo entre otros 

factores, es así como surge el principio de la demanda efectiva donde se describe que la 

inversión es una variable que ayuda al cierre de brechas entre el nivel del ingreso o 

producción y el consumo.  Los cambios observados en el gasto público en seguridad han 

sido impulsados principalmente por los factores políticos, económicos y sociales que 
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enfrentó el país durante el período de estudio. (Villalva et al., 2019). Además, como 

resultado de la dolarización, la economía ecuatoriana atravesó una etapa de cambios 

profundos que, como resultado generó una reversión de la tendencia de la variable. 

(Zambrano-Pontón, 2017) . Por otra parte, Molina et al., (2016) explican que el aumento 

del gasto público en  seguridad durante el 2003-2006 fue el resultado de un aumento de 

los ingresos del presupuesto estatal y una reducción significativa de la deuda pública y del 

servicio de pago de la deuda del estado. Estas condiciones son impulsadas por los altos 

precios del petróleo, un mayor acceso a financiamiento externo y altos ingresos fiscales 

para el país.  

Asimismo, en tal periodo afirma Naranjo-Chiriboga (2016) que esta variable se 

incrementó debido a la puesta en marcha del oleoducto de crudos pesados, lo que se 

tradujo en un incremento en el volumen de exportaciones de petróleo al país y en los 

ingresos. Bajo el mismo criterio, afirman Cabay-Cepeda & Peñalosa-López, (2021), que 

en 2008, un severo descontento social condujo a cambios significativos en la política y la 

gestión, lo que obligó al Estado a promover el bienestar económico y social de sus 

ciudadanos participando en la economía con un aumento del gasto público. Esta visión ha 

sido materializada por el Plan Nacional para el Buen Vivir, organismo que ha desarrollado 

políticas públicas que ayudan a alcanzar metas como erradicar la pobreza, mejorar los 

servicios de educación y salud, introducir cambios en la matriz productiva y, sobre todo, 

contribuir a reducir la dependencia del país de los ingresos petroleros. 

Por otro lado, Orozco (2010) concuerdan que durante el periodo anterior la expansión de 

la variable se debe a las reformas que se dieron en los contratos petroleros con las 

empresas privadas y sobre todo a la eliminación de los fondos de estabilización del 

petróleo que contribuyó a que el país generará mayor flujo de ingresos petroleros. Quispe 

et al. (2019) afirma que, de igual manera, múltiples reformas tributarias, recompras de los 

bonos globales y el acceso al financiamiento externo generó incrementos en los recursos, 

permitiendo una expansión en el gasto del consumo final del gobierno. 

Para el periodo 2015-2018, el gasto de consumo final del gobierno continuo en ascenso, a 

pesar de la caída del precio del petróleo (Segovia-Larrea, 2020). Dentro de este periodo el 
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estado ha buscado mantener su gasto público a través de un agresivo endeudamiento 

público que el gobierno de Eco. Rafael Correa generó para reducir el déficit fiscal que 

provocó la disminución de los ingresos petroleros (Naranjo-Chiriboga, 2016) Pero tal 

situación se acentuó más con el terremoto que el país vivió durante el 2016 (Toscanini et 

al., 2020). 

Durante el 2017 y 2019 el país presencio una nueva etapa tras la transición de gobierno, 

cambiando la visión del gobierno anterior sobre la intervención en la economía a través 

del gasto público. En el 2019, el gasto del consumo final del gobierno disminuyó por lo 

mencionado anteriormente (Villalva et al., 2019). Es importante mencionar que, en 

estudios teóricos, Cabay-Cepeda & Peñalosa-López, (2021) afirman que en países donde 

los gobiernos cambian con frecuencia entre partidos rivales, los gobiernos pueden gastar 

grandes cantidades de dinero durante su mandato, dejando atrás una enorme deuda 

nacional a sus sucesores. Este alto nivel de deuda frena el gasto público posterior, 

situación similar sucedió en el cambio de mandato del Eco. Rafael Correa, donde el nuevo 

gobierno tuvo que disminuir gastos para hacer frente a la deuda pública heredada por el 

anterior gobierno.  

Además, Villalva et al., (2019) concluyen que, gracias al endeudamiento público que el 

gobierno de la revolución ciudadana generó, se incrementó el gasto público ocasionando 

que los ecuatorianos gozaran de una mejor educación, salud, etc. Sin embargo, Naranjo-

Chiriboga, (2016) afirma que un mayor gasto público no reduce la pobreza. Por otro lado, 

afirma Zambrano-Pontón, (2017) que según cifras de la CEPAL, la pobreza estaba ubicada 

antes de la dolarización en niveles del 60%, la cual se ha reducido a 2016 al 25%. Siendo 

este hecho, una situación positiva atribuible a la dolarización, antes que al “gasto social” 

efectuado por el gobierno socialista de Rafael Correa. 

1.2.2 Justificación metodológica  

El acceso a la información sobre el gasto público en seguridad e inversión extranjera 

directa en el Ecuador debe realizarse con base en la metodología más adecuada. Para 

ello, es necesario recurrir a fuentes confiables como el Banco Mundial y el Banco 
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Central del Ecuador, que ofrecen datos completos y actualizados sobre el gasto 

público en seguridad y la inversión extranjera directa en el país. Estas instituciones 

proporcionan información objetiva, sólida y veraz sobre el tema, lo cual asegura que 

los resultados obtenidos sean exactos y precisos. Además, el uso de estas fuentes 

garantiza que todos los datos recogidos sean recientes y relevantes, lo que es esencial 

para obtener una comprensión clara y precisa del tema. 

Por otra parte, la población objetivo de esta investigación se encuentra en todo el 

Ecuador. Esto significa que la metodología utilizada para recopilar la información 

necesita incluir la totalidad del territorio ecuatoriano para obtener datos 

representativos de toda la población ecuatoriana. Esto se puede lograr mediante la 

recopilación de datos de todos los gobiernos locales, provinciales y nacionales, así 

como de las organizaciones y entidades gubernamentales relacionadas. Esto garantiza 

que los resultados obtenidos sean realmente representativos de la situación general 

del país. 

Para cumplir con los objetivos de esta investigación, se recurrirá a diferentes 

metodologías. Para el primer objetivo, se usarán series de tiempo para analizar las 

tendencias del gasto público en seguridad y de la inversión extranjera directa en el 

Ecuador. Esta metodología permite identificar y evaluar patrones de comportamiento 

a largo plazo para el gasto público en seguridad y para la inversión extranjera directa. 

Además, esta metodología permite examinar los efectos de cambios en el entorno a 

través del tiempo en el gasto público en seguridad y en la inversión extranjera directa  

(Reyes Polanco, 2015).  

Para el segundo objetivo, se usará el coeficiente de correlación de Pearson para 

evaluar la relación entre el gasto público en seguridad y la inversión extranjera directa 

en el Ecuador. Esta metodología permite determinar si existe una correlación 

estadísticamente significativa entre los dos factores (Hernández Sampieri et al., 2014, 

p. 116). Esta metodología es útil para evaluar la relación entre el gasto público en 

seguridad y la inversión extranjera directa, ya que permite verificar si hay una relación 

entre las dos variables. 
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Finalmente, para el tercer objetivo, se usará un modelo MCO para analizar la relación 

entre el gasto público en seguridad y la inversión extranjera directa en el Ecuador. 

Esta metodología es útil para evaluar la relación entre estos dos factores, ya que 

permite identificar la magnitud y dirección de la relación entre ellos (Gujarati & 

Porter, 2009, p. 132). Esta metodología permite también verificar si hay una relación 

estadísticamente significativa entre el gasto público en seguridad y la inversión 

extranjera directa en el Ecuador. Además, esta metodología permite identificar los 

factores que influyen en esta relación. 

1.2.3 Justificación práctica 

El gasto público en seguridad y la inversión extranjera directa son dos elementos clave 

para el desarrollo económico y social del Ecuador. La seguridad es un elemento clave 

para la inversión extranjera directa, ya que la inversión extranjera directa no es posible 

sin un ambiente seguro. El gasto público en seguridad es esencial para mantener un 

ambiente seguro para la inversión extranjera directa. El gasto público en seguridad 

también puede mejorar la seguridad en todo el país, lo cual es una inversión a largo 

plazo para el desarrollo económico y social del Ecuador.  

Además, el gasto público en seguridad puede ayudar a asegurar que la inversión 

extranjera directa se realice de manera segura y responsable, lo cual es esencial para 

garantizar el crecimiento económico y la prosperidad a largo plazo del Ecuador. La 

inversión extranjera directa también puede ayudar a diversificar la economía 

ecuatoriana, al crear una fuente de ingresos adicionales para el país y al contribuir con 

nuevas tecnologías y conocimientos. En ese sentido, el gasto público en seguridad y 

la inversión extranjera directa son dos elementos clave para el desarrollo económico 

y social del Ecuador. El gasto público en seguridad puede ayudar a mantener un 

ambiente seguro para la inversión extranjera directa, y la inversión extranjera directa 

puede ayudar al crecimiento de la economía ecuatoriana. Por lo tanto, el gobierno 

debería asegurarse de que se invierta de manera adecuada en el gasto público en 

seguridad para garantizar el crecimiento económico y la prosperidad a largo plazo del 

Ecuador. 
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Los resultados obtenidos producto del estudio permiten identificar claramente si el 

gasto público en seguridad contraído por parte del estado ayuda de una u otra manera 

a mejorar la inversión extranjera directa de los ecuatorianos. Asimismo, los resultados 

obtenidos en la investigación permitirán facilitar la aplicación de políticas 

económicas más eficientes que ayuden a aumentar el ingreso de las familias 

ecuatorianas, además la investigación permitirá verificar la redistribución adecuada 

del dinero que maneja el estado ecuatoriano.  

Finalmente, al realizar la siguiente investigación, la autora desarrollará múltiples 

habilidades como el desarrollo de modelos econométricos, la lectura de 

investigaciones científicas, etc. además contribuirá a la aplicación de lo establecido 

en un perfil de un economista donde, consiste en buscar soluciones a situaciones 

complejas o de coyuntura. En este caso, la investigación ayudará a fortalecer los 

conocimientos adquiridos y a poner en práctica todo lo aprendido en el periodo de 

formación académica.   

1.2.4 Formulación del problema 

¿Cuál es la relación del gasto público en seguridad y la inversión extranjera directa 

en el Ecuador en el periodo 1990-2021?  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Establecer la relación entre las variables gasto público en seguridad e inversión 

extranjera directa en el Ecuador durante el periodo 1990-2021 

 

 



8 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Analizar la evolución y determinantes del gasto público en seguridad e inversión 

extranjera directa en el Ecuador, durante el periodo de estudio.  

 

2. Estimar la intensidad de la relación entre el gasto público en seguridad y la 

inversión extranjera directa, producción bruta, desempleo y población 

económicamente activa en la economía ecuatoriana  

 

3. Evaluar el comportamiento de la inversión extranjera directa, producción bruta, 

desempleo y población económicamente activa en el gasto público de seguridad  
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1 Revisión de literatura 

2.1.1 Antecedentes investigativos 

En el siguiente apartado se desarrollarán los antecedentes investigativos del estudio, el 

desarrollo de este apartado permitirá generar un marco teórico válido para analizar la 

relación de las variables de estudio; es decir el gasto en seguridad y defensa y la inversión 

extranjera directa en la economía ecuatoriana; Mediante el análisis de los principales 

estudios respecto al tema tanto nacionales como internacionales. Por medio de esto se 

podrá verificar el propósito con el que se realizaron los estudios las variables que 

utilizaron, las metodologías y los resultados que alcanzaron para poder entender la 

evolución de las variables en otras economías y sobre todo en la nuestra, además de su 

relación tanto en economías desarrolladas y en vías de desarrollo. 

La inseguridad es un problema social, del que cada población ha sido víctima, esto ha 

llevado a que los gobiernos ocupen resolverlo de la mejor manera; con el propósito de 

salvaguardar a la ciudadanía, un estudio realizado en la ciudad de Bogotá por Granados 

Becerra (2018) nos manifiesta que una de las mayores preocupaciones que tienen los 

habitantes es, la seguridad ciudadana; inclusos otros autores mantienen la idea de que las 

políticas públicas son un reto que se encuentran presentes dentro de la agenda económica 

de cada estado, por esta razón el gasto en seguridad ha tomado mayor alcance dentro de 

estas agendas puesto que, la seguridad es algo que va más allá de lo teórico, tiene relación 

directa con lo social, político, y sobre todo económico; el gasto es seguridad también tiene 

relación con la toma de decisiones de los gobiernos, hoy en día el gasto en seguridad 

depende de la seguridad existente es decir, mientras más seguridad haya mayor será la 

cantidad de gasto es seguridad, sin embargo, otros prefieren acudir a las medidas 
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preventivas, hacia los factores que influyen en la violencia y de esta manera tomar el 

control.   

En un estudio realizado por Santos et al., (2020) describen que una de las actividades más 

importantes es, la administración eficiente de los recursos del Estado especialmente en 

Latinoamérica por su condición; la relación de estas dos actividades que son, la seguridad 

ciudadana y la eficiente administración tiene como propósito promover un ambiente 

apropiado para la convivencia pacífica de las personas, afirman que no es novedad que los 

países tengas este tipo de inconvenientes económicos y sociales; en su análisis final 

menciona que la tasa de homicidios se encuentra entre 20 y 40 homicidios por cada 100 

mil habitantes siendo, Panamá y Costa los países con el menor índice de homicidios a 

diferencia de Honduras y Guatemala  que superan esta cantidad lo que demuestra el poco 

control sobre los actos delictivos, por otro lado describe a Nicaragua y el Salvador como 

países que poseen una buena administración pero que sin embargo aún no han podido 

contrarrestar los delitos.  

Ortega & Pino (2021) explican que, no todos los países tienden a realizar las mismas 

actividades sino, que todos los países tienen distintas formas de enfocar sus recursos 

procurando generar el  bienestar de los ciudadanos, por otro lado mencionan que 

Latinoamérica tiene su propio sistema económico y sus objetivos establecidos, cada país 

que lo conforma será el encargado de cumplirlas en su mayor medida, tomando en cuenta 

que el mayor reto por cumplir dentro de estas actividades es la seguridad ciudadana pues 

según estudios realizados por la CEPAL se encontró que en América Latina y el caribe 

existe el mayor índice de inseguridad debido a que, las tasas de homicidios superan 5 

veces más que el promedio mundial por esta razón la inseguridad se ha convertido en  

preocupación  para los países especialmente para aquellos quienes no pueden mantener el 

control eficiente del problema de seguridad, en Ecuador la seguridad Ciudadana no tiene 

precedentes pues, según datos del Ministerio de Gobierno la tasa de homicidios pasó de 

estar en 5.8 a estar en un 6.1 por cada 100 mil habitantes, otro de los datos alarmantes que 

se presentaron fue, el número de denuncias por robo pasando de tener 65.439 en el año 

2018 a tener 72.502 en el año 2019, convirtiéndose la inseguridad en una problemática 
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que aumenta la posibilidad de ser víctima de la delincuencia dando como resultado el 

desacuerdo de la ciudadanía con el Estado, debido a su trabajo negligente que presenta.  

A su vez, dentro de los estudios que analizan a la inversión extranjera directa témenos 

varios antecedentes realizados por distintos autores, como es el de Espín et al. (2017) 

donde nos afirma que, la inversión extranjera hoy en día varia, dependiendo de las 

necesidades de cada potencia mundial, este tipo de inversión extranjera directa promueve 

políticas atrayentes por parte de los países receptores, para de esta manera, captar mayores 

ingresos que serán redistribuidos, todo esto mediante acuerdos como: el fortalecimiento 

de instituciones, aranceles, facilidad de acceso a mercados locales entre otros. Según los 

análisis realizados en el año 2013 las expectativas que se tenían sobre la inversión 

extranjera directa a nivel mundial fueron superadas, siendo los países en vías de desarrollo 

unas de las más altas, con una representación del 50% del total de las entradas del IED 

(CEPAL, 2013,p.20). 

En el análisis realizado por Moreira Cedeño et al. (2021) constatan  que en el año 2020 la 

CEPAL concluyo que al finalizar la última década en 2019 Latinoamérica alcanzo los 

160.721 millones de dólares en inversión extranjera directa, siendo el más alto en la última 

década; sin embargo los autores afirman que la inversión extranjera directa no genera una 

aportación notable, sugiriendo que es debido a la inapropiada implementación de políticas 

públicas que, no provocaron un incentivo hacia  la inversión y que la IED aporta de manera 

moderada a la economía, por otro lado menciona que es necesario la reevaluación de las 

políticas públicas buscando incentivar a la inversión; según los estudios realizados por 

calahorrano et al. 2020 citado por Moreira Cedeño et al., (2021) indica que en el Ecuador 

durante el año 2016 hubo una disminución de la Inversión extranjera directa debido al 

terremoto producido en abril del mismo año en la ciudad de Manabí, evidenciado en los 

flujos de capital externo del Ecuador por otro lado durante el año 2018 la Inversión 

extranjera directa logro un crecimiento de 1455.70 millones de dólares debido a la Ley de 

Fomento Productivo que fue implementado en el país lo cual produjo una estabilidad 

política.  
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En la investigación realizada por Ortiz et al.,(2019) afirma que, la inversión extranjera 

directa en los últimos años, se ha concentrado en un mayor grado en los países que poseen 

ingresos bajos, al contrario de lo que sucede con el resto de países donde, tienen distintos 

niveles de ingresos; en el Ecuador, la participación de la inversión extranjera directa sobre 

el producto interno bruto no ha generado porcentajes altamente significativos pues, en  los 

años 2015,2016 y 2017 sus porcentajes han sido de 1,33%;0,76% y 0.59% del PIB 

respectivamente, porcentajes que al compararse con otros países resultan ser muy bajos 

como es el caso de Perú y Bolivia, países donde el porcentaje de aportación de las 

inversiones extranjeras respecto al PIB en el mismo periodo presentan valores promedio 

de 2.76% y 3.56%  respectivamente. Autores como Smith (1776), Friedman (1996) y 

Hayek (1960), afirman que el comercio y la coordinación del mercado, son el eje principal 

para que haya progreso económico, debido a que, sin las actividades empresariales 

realizadas a través de los mercados, los estándares de la vida moderna serian imposibles, 

señalando que el trabajo del gobierno es proporcionar educación, servicios de salud, 

servicios de seguridad y calidad de vida.   

2.1.2 Fundamentos teóricos 

2.1.2.1 Gasto en seguridad  

Concepto de Seguridad Ciudadana 

La seguridad ciudadana es el conjunto de medidas que buscan la protección de la 

seguridad de las personas que viven en una ciudad, para que puedan vivir de forma 

pacífica. Estas medidas incluyen el control de la delincuencia, la prevención de la 

violencia y el mantenimiento de un buen orden social. También se busca mejorar la calidad 

de vida de los ciudadanos mediante la provisión de servicios públicos seguros y eficientes. 

La seguridad ciudadana se logra a través de una combinación de estrategias, incluyendo 

una fuerte presencia policial, una buena formación de los ciudadanos, así como programas 

de prevención de la delincuencia y la violencia. La seguridad ciudadana también se logra 

mediante la construcción de infraestructura segura, tales como sistemas de vigilancia y 

equipamiento de seguridad, así como medidas de prevención de incendios. Finalmente, la 
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seguridad ciudadana debe estar respaldada por leyes adecuadas que aseguren el respeto a 

los derechos humanos y el cumplimiento de la ley. Esto incluye leyes que prohíban la 

violencia, la discriminación, el acoso y la delincuencia. También se debe promover el 

acceso a la justicia y el establecimiento de un sistema de seguridad que proteja a las 

víctimas y garantice que los delincuentes sean castigados por sus acciones (Carrión, 2002, 

p. 104). 

La seguridad ciudadana a través de la historia ha ido tomando diferentes significados, 

quienes la llegan a estudiar crean su propio significado. Tal es el caso de la definición 

realizada por del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2013):  

“La seguridad ciudadana es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden 

civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y 

permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Se le considera un bien público e 

implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, 

especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del 

domicilio y la libertad del movimiento” (p. 1). 

Mientras que en nuestro país la seguridad ciudadana se encuentra definida en la     Ley de 

Seguridad Pública y del Estado, en el artículo 23 como:  

“Una política de estado, destinada a fortalecer y modernizar los mecanismos 

necesarios para garantizar los derechos de los humanos, en especial el derecho a 

una vida libre de violencia y criminalidad m la disminución de los niveles de 

delincuencia, la protección de víctimas y el mejoramiento de la calidad de vida de 

todos los habitantes del Ecuador” (p. 9)  

Objetivo de la Seguridad Ciudadana  

El objetivo principal de la seguridad ciudadana según (Zavaleta, 2017) es “la solución de 

conflictos y el control de diversos tipos de violencia; se sustenta en la cultura de legalidad, 

del desempeño eficaz de las instituciones policiales y judiciales procurando la protección 

de la vida y las libertades de los ciudadanos” (p.181). De tal manera que mediante la 
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implementación de normas generadas por parte del gobierno se podrá llegar a una 

administración eficaz de la seguridad. Además, el objetivo de la seguridad ciudadana es 

garantizar el bienestar de los ciudadanos y mantener la paz en la comunidad. Se trata de 

una responsabilidad compartida entre los ciudadanos, el gobierno y las fuerzas de 

seguridad para proteger a la población y prevenir el delito. La seguridad ciudadana implica 

el uso de una variedad de medidas para prevenir la violencia y el delito, así como para 

promover la justicia y la igualdad social. 

La seguridad ciudadana se centra en la prevención de la violencia, el delito y la 

desigualdad social, así como en la creación de un ambiente seguro para la comunidad. Las 

medidas tomadas para promover la seguridad ciudadana incluyen la educación, la 

prevención y la reacción rápida a la violencia y el delito. Estas medidas incluyen el 

desarrollo de leyes, el establecimiento de programas de prevención de la violencia, la 

aplicación de políticas de seguridad en los centros comerciales y otras áreas públicas, así 

como la vigilancia. La seguridad ciudadana también implica la protección de los derechos 

humanos, la igualdad de trato y la eliminación de la discriminación racial (Cea et al., 

2006). 

La seguridad ciudadana también es una prioridad para el gobierno y las fuerzas de 

seguridad. Estas entidades llevan a cabo actividades de vigilancia, patrullaje y detección 

del delito, así como la recaudación de datos sobre la delincuencia y la violencia. Esta 

vigilancia ayuda a identificar y prevenir el delito y la violencia, mientras que el patrullaje 

ayuda a mantener el orden público. Además, las fuerzas de seguridad también deben 

garantizar que los derechos humanos sean respetados y asegurar que los ciudadanos 

reciban un trato igualitario. La seguridad ciudadana es una prioridad para el gobierno y 

las fuerzas de seguridad para garantizar el bienestar de los ciudadanos (Pazmay Pazmay, 

2021). 

Teorías de la seguridad y el crimen 

A nivel mundial el crimen es un problema que aún persiste, hace muchos años atrás el 

crimen tenía una perspectiva netamente psicológica por parte de varios criminólogos y fue 
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en el año 1968 donde cambio la manera en que la figuraban, el encargado de aportar un 

análisis más amplio fue el economista Gary Becker con su Teoría del crimen y castigo 

dándole así un enfoque económico, donde nos explica que los criminales terminan 

actuando en base a un costo beneficio. Mediante el análisis realizado por (Ortiz, 2015) al 

estudio de Becker se encontró que él lo dividió mediante dos enfoques:  

1) La decisión que toman las personas para delinquir. 

Los actos criminales cometidos por ciertos individuos suceden cuando los 

beneficios que serán obtenidos al delinquir superan por mucho al beneficio que 

sería obtenido al realizar actividades que se encuentran dentro de la ley. La 

cantidad total de delitos cometidos en un cierto periodo de tiempo dependerá de la 

probabilidad de condena, el castigo que será empleado y otras causas, sin embargo, 

esto varía dependiendo los factores económicos y sociales. 

 

2) La eficiencia en la asignación de los recursos sociales para la prevención del 

delito  

El total de los delitos cometidos en un determinado tiempo tiene estrecha relación 

con la probabilidad de ser aprendido y por lo tanto depende del gato asignado a la 

seguridad, (Jaitman, 2017) menciona que “en medida en que los delincuentes 

potenciales puedan observar un aumento de los recursos policiales y percibir un 

riesgo correspondientemente mayor para la participación delictiva, se espera que 

la delincuencia disminuya a través del canal de disuasión” (p. 15) en afirmación a 

lo anterior, Ortiz (2015) menciona que la intervención pública se direcciona hacia 

la regulación de la delincuencia mediante una inversión en prevención, al realizar 

programas de capacitación y de rehabilitación. 

Economía, desarrollo y seguridad  

La economía, el desarrollo y la seguridad alimentaria están estrechamente relacionados. 

La economía desempeña un papel importante en el desarrollo y la seguridad alimentaria, 

ya que afecta a la producción, el acceso y la distribución de los alimentos. El desarrollo 

económico mejora el acceso a los alimentos, aumenta los ingresos de los agricultores, 
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mejora el suministro de alimentos, aumenta la disponibilidad de comida y mejora la 

seguridad alimentaria (Gordillo, 2012). 

Por otra parte, una seguridad alimentaria adecuada también contribuye al desarrollo 

económico. Una seguridad alimentaria adecuada asegura que la población tenga acceso a 

alimentos nutritivos y a precios asequibles. Esto permite a la población trabajar y producir 

de forma más eficiente, lo que contribuye al crecimiento económico. Una seguridad 

alimentaria adecuada también reduce la incidencia de enfermedades relacionadas con la 

nutrición, lo que también contribuye al crecimiento económico (Fiqueroa Pedraza, 2003). 

Una seguridad alimentaria adecuada también ayuda a prevenir conflictos y crisis 

alimentarias, que pueden tener efectos negativos en la economía. Esto se debe a que los 

conflictos y crisis alimentarias afectan la producción y el suministro de alimentos y 

aumentan la inseguridad alimentaria y la desnutrición. Esto puede tener un impacto 

negativo en el crecimiento económico, aumentar la pobreza y la desigualdad y deteriorar 

la salud de la población (FAO et al., 2019). 

El desarrollo económico tiene diferentes teorías, según  Quevedo (2019) en la teoría del 

desarrollo económico de Schumpeter existen dos tipos de factores económicos, los 

exógenos que son causados por factores sociales o políticos y luego están los endógenos 

que son los resultados de la dinámica del desarrollo del sistema capitalista por otro lado 

también menciona que el desarrollo económico está determinado por dos tipos de fuerzas, 

a) materiales que viene dado por los factores productivos y b) inmateriales que son los 

factores técnicos y sociales dentro del factor social se encuentra presente la seguridad 

ciudadana. 

Según Reyes & Oslund (2014) el termino de Bienestar debe relacionarse en aspectos como 

las capacidades, las oportunidades y ventajas que proporcionan calidad de vida para las 

personas por lo tanto Villa-Mar et al. (2020)  menciona que la seguridad ciudadana debe 

ser proporcionada por el estado, pues considera que la seguridad es un medio que ayuda 

alcanzar el bienestar social y por lo tanto da como resultado mejor calidad de vida que 

circunstancias favorables genera desarrollo. 
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Según Monoreo (2015) William Beveridg fue quien contribuyó a la creación de un modelo 

de estado del Bienestar basada en la seguridad social y el pleno empleo, en este informe 

realizado por Beveridg llamado “Pleno empleo en una sociedad libre” hace un análisis 

profundo sobre el desempleo desde una perspectiva macroeconómica, donde considera 

que el Estado es quien debe proporcionar lo recursos necesarios que serán utilizados para 

la protección de los ciudadanos, de manera estricta menciona que para alcanzar la 

prosperidad generado por el pleno empleo se debe llegar a un endeudamiento en caso de 

no contar con los recursos necesarios para hacerlo. 

Problemas que afectan a los niveles de seguridad  

Los problemas que afectan a los niveles de seguridad social son muchos y varían 

dependiendo de la región geográfica. En general, los problemas de seguridad social 

afectan la capacidad de los gobiernos para ofrecer una seguridad adecuada para sus 

ciudadanos. Esto incluye la falta de una cobertura apropiada para los servicios sanitarios, 

pensiones y asistencia, la progresiva reducción de las prestaciones y la incapacidad para 

asegurar que los trabajadores reciban una remuneración justa (Pazmay Pazmay, 2021). 

Esto ha llevado a la desigualdad social y a una creciente pobreza en muchas partes del 

mundo. Además, algunos gobiernos no han cumplido con sus compromisos de 

financiación de los sistemas de seguridad social, lo que lleva a una mayor incertidumbre 

y preocupación (Ortega & Pino, 2021). La globalización ha resultado en una mayor 

movilidad de trabajadores, lo que ha afectado los niveles de seguridad social en muchos 

países. Esto ha provocado una disminución de los beneficios, ya que los trabajadores se 

desplazan a otras regiones o países, donde los sistemas de seguridad social no son tan 

seguros como en su lugar de origen (Santos et al., 2020). 

Para Jaitman (2017)  la forma más eficiente de tomar decisiones en cuanto al gasto, es 

identificar la principales causas que afectan a la inseguridad ciudadana de tal manera que 

se pueda medir el resultado de las diferentes acciones y de esta forma poder disminuir la 

inseguridad con políticas de prevención y sobre todo tener un control del delito. La 

criminalidad genera inseguridad a la ciudadanía, para Santos et al. (2020) “la tasa de 

homicidios determina la situación en que se encuentra un país respecto a la seguridad 
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ciudadana” (p.30), por tal motivo es de carácter importante realizar el análisis de los 

aspectos que generan esta violencia .La Organizacion Mundial de la salud. (2010) clasifica 

a la violencia en base a tres categorías generales, de acuerdo con el individuo que comete 

el crimen como son:  

• Violencia autoinfligida: se determina en base al comportamiento suicida que 

posea el individuo y las autolesiones causadas por el mismo. 

• Violencia interpersonal: Incluyen la violencia familiar y la violencia entre las 

personas que no tienen ningún parentesco. 

• Violencia colectiva: es de carácter social, político y económico. 

En el estudio realizado por Hikal (2017) los factores determinantes del crimen y la 

inseguridad ciudadana son “Falta de empleo, vivienda, salarios insuficientes, inestabilidad 

laboral, educación deficiente, crisis en los partidos políticos y formas de gobierno, su 

corrupción y cada vez más notoria la impunidad, abuso de poder, falta de oportunidades, 

entre tanto más, que presionan a los ciudadanos y predestinan un futuro desolador y 

complicado” (p. 16). 

En definitiva, para Hikal (2017) el constante aumento del índice de criminalidad a nivel 

mundial ha creado disputas para aclarecer cual sería el verdadero problema que provoca 

la inseguridad esto, debido a que el crimen genera consecuencias negativas a la calidad de 

vida, el bienestar, las actividades educativas, laborales, políticas y sobre todo económicas. 

En la misma línea de pensamiento Arriagada & Godoy (1999) afirma que la pobreza, la 

tasa de desempleo, inequidad de ingresos, el déficit educacional, y el porcentaje de jóvenes 

que no estudian ni trabajan y que son más propensos a cometer actos ilícitos son los 

principales factores asociados con la violencia por lo cual lleva al individuo a delinquir. 

De esta manera se presentan los principales determinantes de la criminalidad e inseguridad 

que de acuerdo con Cea et al. (2006) son:  

• Factores económicos: crecimiento económico, desigualdad, desempleo, 

ingresos, pobreza y tasa de participación. 
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• Factores demográficos: ubicación poblacional, genero, raza, lengua, 

urbanidad, densidad poblacional y migraciones.  

• Factores de drogas: producción y posesión de drogas. 

• Factores educacionales: Años de escolaridad, analfabetismo, capital humano 

inteligencia, calidad de educación y capacitación.  

• Factores sociales: Nivel de confianza con miembros de la comunidad, 

religiosidad, miembro o participación en organización voluntaria. 

• Factores policiales y penales: probabilidad de ser arrestado lo cual dependerá 

de la eficiencia policial, número de policías por habitante, severidad de penas, 

probabilidad de ser condenado que dependerá de la eficiencia judicial, gasto 

per cápita en policía y por último la calidad del gobierno  

• Factores inerciales: se encuentra determinada por la tasa de delincuencia.  

De esta manera podemos evidenciar que estos factores son los que determinaran el grado 

de seguridad ciudadana presente, dado que las diferentes variables que han sido descritas 

son limitantes para el progreso de los individuos. 

Gasto público en seguridad 

El gasto público en seguridad se refiere al dinero destinado por el gobierno a programas 

y servicios destinados a proteger a la población y a prevenir la violencia. Esto incluye 

inversiones en programas de seguridad, como la policía, la educación sobre la prevención 

de la violencia, la defensa de la propiedad, los servicios de emergencia, la protección de 

los derechos humanos, el desarrollo de infraestructuras de seguridad, entre otros. El gasto 

público en seguridad es una prioridad para muchos gobiernos, ya que reduce el número 

de delitos, mejora la seguridad de la población y contribuye a la prosperidad económica 

del país. Además, el gasto en seguridad también puede contribuir a la prevención de 

conflictos, el desarrollo de la democracia y el respeto por los derechos humanos.  

El gasto público en seguridad se ha visto aumentado en los últimos años debido a la 

amenaza del terrorismo, la inseguridad ciudadana y otras preocupaciones relacionadas con 

la seguridad. Esto ha creado una nueva prioridad para muchos gobiernos, que invierten en 
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nuevas tecnologías de seguridad, programas de educación y sensibilización sobre la 

prevención de la violencia, y la creación de leyes y reglamentos relacionados con la 

seguridad. El gasto público en seguridad también ha contribuido a la creación de nuevas 

industrias relacionadas con la seguridad, como la vigilancia electrónica, la seguridad 

informática y la seguridad privada. Esto ha generado empleos y ha contribuido a la 

economía de los países.  

El gasto público en seguridad es una prioridad para muchos gobiernos a nivel nacional, 

regional y local. Los gobiernos invierten en programas de seguridad, tecnologías de 

seguridad, educación y servicios de emergencia para garantizar la seguridad de la 

población y prevenir la violencia. Esto contribuye a mejorar la calidad de vida de la 

población y a promover la prosperidad económica. La correcta asignación de recurso hacia 

el gasto público en seguridad es una prioridad dentro de la política pública, por lo que el 

desempeño de este ayuda a cumplir con los objetivos planteados por parte del gobierno. 

La seguridad es un servicio público que debe ser propiciado por el Estado (Santos et al., 

2020, p.29). Alarcón (2020) afirma que, en el año 2020 en Ecuador el Ministerio de 

Defensa Nacional y la Policía Nacional se encontraba entre uno de los ministerios que 

contaba con más presupuesto; convirtiéndose en prioridad para el Estado, debido a que es 

una de las mayores preocupaciones  

Elementos de la seguridad ciudadana  

Los elementos de la seguridad ciudadana son los mecanismos de prevención y 

administración de la seguridad ciudadana que se utilizan para abordar los problemas 

relacionados con la seguridad y el orden públicos (Chu et al., 2021). Estos elementos 

pueden incluir medidas de prevención, tales como la educación de la población sobre 

temas relacionados con la seguridad, así como la implementación de políticas de 

seguridad, como leyes y reglamentos (Ricciardelli et al., 2020). También pueden incluir 

medidas de administración, como la vigilancia y el monitoreo de la seguridad, el empleo 

de la fuerza policial, y la adopción de medidas punitivas. Una adecuada administración de 

estos elementos de seguridad ciudadana puede ayudar a reducir los niveles de 

criminalidad, mejorar la percepción de la seguridad entre la población, y promover la 
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cooperación entre el gobierno y la comunidad (Carleton et al., 2020). La educación es una 

importante herramienta para mejorar la seguridad ciudadana, ya que puede ayudar a 

prevenir la violencia y el delito al proporcionar conocimientos sobre la seguridad a la 

población.  

Esto puede incluir la educación sobre cómo evitar ser víctima de la delincuencia, así como 

la sensibilización sobre la prevención de la violencia y el delito. Además de la educación, 

la implementación de políticas de seguridad eficaces también puede contribuir a mejorar 

la seguridad ciudadana (Roy & Bailey, 2021). Esto puede incluir el uso de leyes y 

reglamentos relacionados con la seguridad, así como la vigilancia y el monitoreo de la 

seguridad, y la adopción de acciones punitivas para aquellos que violen las leyes (Young 

et al., 2014). Estas medidas pueden ayudar a disuadir a aquellos que buscan cometer actos 

delictivos, al tiempo que proporcionan a las autoridades un medio para actuar rápida y 

eficazmente para abordar los problemas relacionados con la seguridad ciudadana 

(Iyampalam & Ganesan, 2020). La aplicación de estas medidas también puede contribuir 

a mejorar la percepción de la seguridad entre la población. 

El gasto en seguridad tiene tres componentes esenciales que son, el gasto en justicia, el 

gasto en servicios de policía y el gasto en administración de las prisiones; donde el gasto 

mayor es el pago que se realiza al personal (Jaitman, 2017). Para Santos et al. (2020) el 

aumento significativo del gasto en cuanto a medidas de prevención y control dependerá 

de los niveles de necesidad socioeconómicos provenientes de cada país. La seguridad se 

convierte en un ente importante dentro de las economías sin embrago, aun hace falta 

definir de manera más exacta los factores que influyen al aumento de la inseguridad 

(Friedman, 2022). La teoría del crimen nos explica como los criminales están en facultad 

de tomar sus propias decisiones en cuanto a si deciden o no delinquir y por lo tanto en 

base a esto el Estado debe procurar a la eliminación de la inseguridad mediante el aumento 

del gasto público en seguridad ciudadana y otras actividades para así conseguir bienestar 

y desarrollo. 
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2.1.2.2 Inversión extranjera directa 

La Inversión Extranjera Directa (IED) se refiere a los flujos de capital que provienen de 

una entidad extranjera a una economía nacional con el fin de obtener una participación en 

el capital de una empresa local. Esto se realiza a través de la compra de acciones, la 

realización de una nueva empresa, o la adquisición de activos en el país receptor (Bilas, 

2020). La IED es una fuente importante de financiamiento para el desarrollo de una 

economía nacional, ya que puede contribuir al crecimiento económico, a la mejora de la 

productividad, a la modernización de la infraestructura y a la creación de empleo (N. 

Nzenguet & R. Akhmetov, 2019). Los principales motivos de la IED son la búsqueda de 

una mayor rentabilidad, el acceso a nuevos mercados, la apropiación de tecnología, la 

externalización de producción y la diversificación de carteras de inversión. La IED 

también se puede utilizar como una forma de diversificar el riesgo, ya que permite a una 

empresa expandir su capital en varias economías nacionales (Chen et al., 2015). Además, 

la IED puede permitir a las empresas extranjeras acceder a nuevas fuentes de recursos 

humanos, tecnología y recursos naturales. 

La IED también puede mejorar la competitividad de un país, ya que puede contribuir a la 

modernización de la infraestructura, la mejora de la productividad y la reducción de los 

costes de producción. Los países también se benefician de la IED ya que aumenta el 

intercambio de bienes y servicios entre los países, lo que contribuye al crecimiento 

económico (Andrei, 2011). La IED también puede contribuir al desarrollo de una 

economía nacional a través de la transferencia de conocimientos, tecnologías y estrategias 

empresariales (Babu, 2021). La inversión extranjera directa (IED) se define como la 

inversión de capital realizado por una empresa, persona natural o jurídica provenientes de 

un país extranjero, con un único fin de establecer relaciones comerciales y sobre todo 

obtener aportaciones significativas en empresas extranjeras (Garay, 2007) 

Por otro lado, la definición que brinda el (BID, 2020)  indica que la inversión extranjera 

directa (IED) es un factor fundamental dentro de la política para generar desarrollo 

económico en una nación que, impacta de manera directa e indirecta en los sectores 

económicos de un determinado país y de la misma manera, influye en la productividad 
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local ayudando a incrementar los ingresos fiscales; por esta y varias razones más la IED 

es de vital importancia para las naciones que se encuentran en vías de desarrollo como es 

el caso de Ecuador. 

Tipos de inversión extranjera directa  

Para una interpretación más clara de lo que es la inversión extranjera directa es necesario 

comprender cuales son los tipos de Inversión Extranjera Directa, para Garay (2007)los 

tipos principales de inversión extranjera directa son:  

Inversión extranjera directa horizontal  

Inversión Extranjera Directa Horizontal (IEDH) se refiere a la inversión de una empresa 

extranjera en una empresa local que ofrece productos o servicios similares a los de la 

empresa inversora. Esta forma de inversión se diferencia de la inversión vertical, donde la 

empresa inversora adquiere una participación en una empresa local para obtener una 

participación en la producción. La inversión horizontal se produce normalmente cuando 

una empresa extranjera establece una sucursal en un país extranjero para competir con las 

empresas locales. Las principales ventajas de la IEDH para la empresa extranjera son la 

creación de una presencia local para desarrollar una marca, el acceso a nuevas fuentes de 

recursos y la posibilidad de obtener nuevos mercados. Además, puede utilizar la inversión 

para construir relaciones con empresas locales, mejorar su reputación y aumentar su 

participación en el mercado local. También permite a la empresa extranjera establecer una 

presencia local para el desarrollo de nuevos productos, lo que le permite aprovechar la 

experiencia local y comprender mejor la industria local. 

La IEDH también puede ofrecer beneficios significativos para el país receptor. Las 

inversiones horizontales pueden generar empleo, aumentar los impuestos y contribuir a la 

transferencia de tecnologías. Estas inversiones también pueden aumentar la competencia 

en el mercado local, lo que puede mejorar la calidad y el precio de los productos y 

servicios. Por otro lado, también puede aumentar la dependencia de un país en la empresa 

extranjera, lo que puede reducir la autonomía de los gobiernos locales y limitar las 
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oportunidades de las empresas locales. Este tipo de inversiones sucede cuando una 

empresa decide establecer una nueva empresa en un país extranjero, realizando las mismas 

actividades a las de su país de origen produciendo un bien o servicio homogéneo tanto en 

la nueva sucursal como en el de ceder. Una de las ventajas de este tipo de exportación en 

especial para las multinacionales es el beneficio de la reducción de los costos en transporte 

y sobre todo en los impuestos de aduana. 

Inversión extranjera directa vertical 

La inversión extranjera directa vertical, también conocida como inversión extranjera 

directa verticalmente integrada, es una forma de inversión en la que una empresa 

extranjera adquiere una participación significativa en otra empresa en otro país, lo que le 

permite controlar y dirigir todas las fases de la producción de un bien o servicio. Esta 

forma de inversión extranjera directa se diferencia de la inversión extranjera directa 

horizontal, que implica invertir en un país sin participar directamente en la producción de 

bienes o servicios. La inversión extranjera directa vertical ofrece numerosas ventajas a la 

empresa inversora, como el acceso directo a los recursos locales, la reducción de los costes 

de transporte, el control directo sobre la calidad del producto y un mayor control sobre los 

mercados finales. Esta forma de inversión también permite a la empresa inversora 

aprovechar la experiencia de los ejecutivos locales y los conocimientos acerca de los 

mercados locales. 

Por otro lado, la inversión extranjera directa vertical también conlleva algunos riesgos. 

Estos incluyen el riesgo de fluctuaciones en los tipos de cambio, el riesgo de cambios en 

las leyes y regulaciones locales, el riesgo de violación de los acuerdos comerciales, el 

riesgo de la competencia local y el riesgo de una mala administración de la empresa 

inversora. Por lo tanto, es importante que los inversores extranjeros tomen estos factores 

en cuenta antes de realizar una inversión en una empresa extranjera. 

En este tipo de inversiones sucede cuando una empresa decide establecer varias sucursales 

en distintos países, donde cada sucursal realiza diferentes procesos de producción al que 

se realiza en la matriz, las actividades a las que se dedicarán cada una de estas sucursales 
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estarán definidas en base a la abundancia de un factor de producción determinado. Dentro 

de este tipo de inversión existen dos divisiones, una vertical hacia adelante y otra vertical 

hacia atrás, la primera se enfoca en mantener su inversión en el proceso de 

comercialización del producto, mientras que, la otra se enfoca en la búsqueda de la materia 

prima para su producción visto que de esta manera se podrán evitar los costos al obtenerlos 

por medio de los comerciantes intermediarios. 

Inversión extranjera directa plataforma exportadora 

Una de las formas más eficientes de atraer inversión extranjera directa es a través de una 

Plataforma Exportadora. Estas plataformas son creadas por los gobiernos para estimular 

el comercio internacional y atraer inversión extranjera directa (Kondo, 2018). Las 

plataformas exportadoras ofrecen incentivos fiscales, guías de inversión y servicios de 

apoyo a las inversiones extranjeras. Estas plataformas también permiten a los inversores 

extranjeros acceder a mercados en el extranjero, reduciendo los costos de exportación y 

mejorando el acceso a los mercados internacionales (F. Wang et al., 2017). 

Las plataformas exportadoras también ofrecen servicios de asesoramiento y consultoría 

para ayudar a los inversores extranjeros a tomar decisiones informadas sobre sus 

inversiones (Chatterji & Montagna, 2008). Estos servicios incluyen información sobre los 

mercados locales, asesoramiento legal y servicios de gestión de riesgos. Además, estas 

plataformas ofrecen información sobre oportunidades de inversión, así como herramientas 

para ayudar a los inversores a evaluar la viabilidad de una inversión (Ekholm et al., 2007). 

Estas plataformas exportadoras pueden ser una herramienta invaluable para los inversores 

extranjeros para ayudarles a identificar y explotar oportunidades de inversión. 

Importancia de la inversión extranjera directa 

La Inversión Extranjera Directa (IED) es una de las principales fuentes de financiamiento 

para los países en desarrollo, y en muchos casos es un elemento clave para el crecimiento 

y desarrollo económico (De Propris & Driffield, 2006). Esta inversión es crucial para el 

desarrollo de nuevas industrias, tecnologías y empleos, además de permitir el acceso a 
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nuevos mercados. La IED es una de las principales fuentes de ahorro y capital para los 

países en desarrollo, ya que los inversores extranjeros aportan capital, tecnología, 

conocimiento y experiencia para impulsar el crecimiento económico (Hrechyshkina & 

Samakhavets, 2018). Esto permite que los países en desarrollo creen empleos y mejoren 

su productividad. Además, la IED contribuye al crecimiento de la capacidad productiva y 

al desarrollo de nuevas industrias. 

La IED también ayuda a los países en desarrollo a mejorar sus niveles de educación y 

salud, mejorando las oportunidades de empleo y aumentando los ingresos de los 

trabajadores. Esto, a su vez, contribuye a la reducción de la pobreza y a una mayor 

cohesión social (Sun et al., 2002). Por lo tanto, la IED es una herramienta importante para 

el desarrollo económico de los países en desarrollo, ya que mejora la productividad, la 

educación y la salud de la población. Para Gonzalez Soriano et al. (2019) el capital externo 

que se obtiene por este tipo de inversión extranjera directa permite el impulso de la 

economía local, incentivando a una mayor producción lo cual, da como resultado la 

existencia de nuevas fuentes de empleo, convirtiéndose en una fuente de riqueza para los 

países y por ende la obtención de este capital ayudara a resolver los problemas sociales 

existentes en países que se encuentran en vías de desarrollo. 

Beneficios de contraer inversión extranjera directa  

La inversión extranjera directa (IED) aporta beneficios a los países receptores en varios 

aspectos. En primer lugar, la IED contribuye al crecimiento económico. Cuando las 

empresas extranjeras invierten en un país, suficientes recursos económicos se dirigen a él 

para impulsar el producto interno bruto y la generación de empleo (J. Wang & Wang, 

2015). Esto ayuda a aumentar el nivel de vida de los habitantes de un país. En segundo 

lugar, la IED también contribuye al desarrollo tecnológico de un país. El capital y la 

tecnología que las empresas extranjeras aportan a un país permiten a las empresas locales 

acceder a nuevas tecnologías que mejoran su productividad. Esto a su vez mejora la 

calidad de los productos y servicios que ofrecen (M. A. Gómez & Sequeira, 2016).  
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En tercer lugar, la IED también contribuye al desarrollo de la infraestructura de un país. 

Las empresas extranjeras pueden invertir en la mejora de los servicios básicos, como la 

educación, la salud, la energía y las comunicaciones (Liu, 2002). Esto contribuye a 

mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de un país y también a la estabilidad 

política. Además, la IED también incentiva el comercio internacional, lo que significa que 

los países que reciben la inversión extranjera pueden vender sus productos a otros países 

(Appel & Loyle, 2012). La mejor parte para un país receptor de una multinacional según 

el BID, (2020) es que fomenta a la inversión de capital local, mejora la dotación de capital 

humano y tecnológico, aumenta el nivel de vida de la población, genera mayores ingresos 

al fisco, incita a la creación de encadenamientos productivos y sobre todo el aumento 

significativo del empleo. 

Determinantes de la inversión extranjera directa  

Los determinantes de la Inversión Extranjera Directa (IED) son los factores que motivan 

a los inversores a realizar inversiones en un determinado país. Estos factores incluyen el 

tamaño del mercado, la estabilidad política y económica, la infraestructura, el nivel de 

educación y el acceso a la tecnología (Sharma & Bandara, 2010). El tamaño y la dinámica 

del mercado son los factores principales que atraen a un inversor extranjero. Los mercados 

grandes y en crecimiento proporcionan una mayor probabilidad de obtener un retorno de 

la inversión. Además, los mercados con una alta concentración de compradores o una alta 

demanda de productos específicos pueden ser particularmente atractivos para un inversor 

(Sun et al., 2002).  

Por otro lado, la estabilidad política y económica también es un factor importante. Los 

inversores extranjeros buscan países donde sus inversiones estén protegidas por una ley 

de inversión extranjera sólida. Esto significa que los bienes invertidos estarán seguros y 

no se verán afectados por conflictos políticos o económicos (Das, 2020). Además, los 

inversores buscan países con una infraestructura estable, un nivel de educación adecuado 

y un acceso a la tecnología para asegurar que la inversión sea rentable. Las empresas 

toman su decisión de establecerse en un determinado país basando en diferentes factores 

y según los estudios realizados por CASTILLO et al. (2020) estos factores son: 
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• Determinante económico: El tamaño del mercado, tipo de Inflación, tasa de 

cambio, tasa de interés y la tasa de retorno sobre la inversión. 

• Determinante socioeconómico: viene determinado por la cantidad de recursos 

naturales, nivel de corrupción, nivel de delincuencia, integración regional y el 

capital humano. 

• Determinante político: conformado por los impuestos, las políticas de gobierno y 

la estabilidad gubernamental. 

• Determinantes Científicos: conforma todos los avances tecnológicos y la inversión 

en investigación y desarrollo. 

Todos estos factores son determinantes para la toma de decisiones que se realizan al 

momento de invertir. 

Teoría de OLI  

La Teoría de OLI (también conocida como Teoría de la Localización Internacional) fue 

desarrollada por John Dunning en 1988 para explicar la expansión internacional de las 

empresas. Esta teoría explica cómo las empresas buscan obtener una ventaja competitiva 

al expandirse a través de fronteras nacionales (Luo, 2021). La Teoría de OLI estudia los 

factores de la localización internacional de una empresa y cómo estos factores afectan el 

éxito de la expansión internacional (Dunning & Lundan, 2008). 

La Teoría de OLI se basa en tres pilares principales: el recurso, la localización y la 

internacionalización. Esta teoría sugiere que las empresas deben tener en cuenta los 

recursos existentes para determinar una ubicación internacional óptima (Hennart, 2012). 

Los recursos incluyen factores tales como la ubicación geográfica, el capital financiero, el 

capital humano y las infraestructuras. La Teoría de OLI también sugiere que las empresas 

deben considerar el entorno de la ubicación para maximizar el éxito de la expansión 

internacional (Tang et al., 2021). Esto significa que las empresas deben considerar los 

aspectos políticos, legales, culturales y de mercado de la ubicación para asegurar que la 

expansión internacional sea exitosa. 
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La Teoría de OLI también sugiere que las empresas deben considerar la 

internacionalización. Esto significa que las empresas deben considerar los factores como 

la estructura de la empresa, la gestión de la empresa, el marketing internacional, la 

logística y los recursos financieros. Estos factores pueden ayudar a las empresas a asegurar 

que sean capaces de gestionar adecuadamente sus operaciones internacionales (Omari et 

al., 2019). La Teoría de OLI es una herramienta útil para las empresas que desean 

expandirse internacionalmente, ya que proporciona un marco para entender los factores 

que influyen en el éxito de la expansión internacional. 

Esta teoría es un enfoque propuesto por Batalla, (2015) donde nos indica algunas de las 

condiciones que inciden de manera significativa para que una empresa decida invertir en 

un país extranjero, buscan una ventaja competitiva en cuanto a la ubicación donde se 

establecerán para poder aprovechar todos sus recurso disponibles, sin dejar de lado sus 

elementos propios como son la investigación tecnológica y su marca. 

Teoría dinámica  

Esta teoría sugiere que una de las razones por las que una empresa decide invertir es que 

en el país receptor haya un nivel bajo en cuanto a desarrollo económico debido a la 

existencia de recursos naturales que aún no han sido aprovechados en su totalidad dando 

como resultado una contribución a la renta del país y sobre todo la alta demanda nacional 

que se podrá generar y sobre todo se encuentra el precio bajo en  la mano de obra que 

suelen tener algunas de ellas (Caldentey & Vernengo, 2016). La Teoría dinámica en 

economía se basa en el estudio de los cambios en la cantidad de bienes y servicios 

producidos, así como en los precios de estos, en un periodo de tiempo determinado. Esta 

teoría se basa en la idea de que los cambios en la cantidad y el precio de los bienes y 

servicios producidos no son al azar. Esta teoría se enfoca en el estudio de la dinámica de 

la economía a través del tiempo, es decir, cómo la producción de bienes y servicios cambia 

a medida que pasan los años. 

La Teoría dinámica en economía también estudia cómo los cambios en los precios de los 

activos influyen en la producción de bienes y servicios. Esto es especialmente importante 
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para los inversores, ya que los cambios en los precios de los activos pueden afectar 

significativamente su cartera de inversión (Ríos Bolívar & Marroquín Arreola, 2013). 

Además, esta teoría también se enfoca en el estudio de los cambios en la oferta y la 

demanda de bienes y servicios, así como en el estudio de los comportamientos de los 

inversores en relación con los precios de los activos (Salazar, 2020). La Teoría dinámica 

en economía también se enfoca en el estudio de la política monetaria. Esto incluye el 

estudio de cómo la oferta monetaria, los tipos de interés, el comercio internacional y los 

impuestos pueden afectar los precios de los activos y la producción de bienes y servicios. 

Esto es importante para entender la dirección de la economía y cómo la política monetaria 

puede afectar los precios, la oferta y la demanda de los bienes y servicios (Caldentey & 

Vernengo, 2016). 

2.2 Hipótesis  

Las variables macroeconómicas (GPS, PIB y PD) han tenido efectos sobre la inversión 

extranjera directa en la economía ecuatoriana entre el periodo de 1990-2021. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

3.1 Recolección de la información 

3.1.1 Población y muestra 

La Población es el conjunto de todos los factores tomados en cuenta en un estudio, además, 

se menciona que es el conjunto de factores que tienen características similares o comunes. 

Bernal (2016). Por ende, en la presente investigación, la población fue la economía 

Ecuatoriana, es decir que, al pasar de los años el gobierno central ha aumentado el gasto 

público en seguridad con la finalidad de atraer inversión extranjera directa, para afirmar 

lo mencionado, se trabajó con las siguientes variables como; gasto público en seguridad, 

la Inversión Extranjera Directa (IED), Producto Interno Bruto (PIB), Desempleo y 

Población Económicamente Activa (PEA) en la economía ecuatoriana, tales datos fueron 

extraídos del Banco Mundial, Banco Central del Ecuador. Asimismo, la muestra fue los 

datos que comprenden entre el 1990 al 2021, con el objetivo de saber cuál es la relación 

entre el gasto público en seguridad y la inversión extranjera.  

3.1.2 Fuentes secundarias 

En la investigación "Gasto público en seguridad e inversión extranjera directa en el 

Ecuador", se utilizaron fuentes secundarias de dos instituciones clave en la recopilación 

de datos económicos: el Banco Mundial y el Banco Central de Ecuador. Estas fuentes 

proporcionaron información valiosa sobre el gasto público en seguridad y la inversión 

extranjera directa en el Ecuador durante el período de 1990 a 2021. Además, permitió 

analizar y comparar los datos de manera objetiva y rigurosa para determinar la intensidad 

de la relación entre estos dos factores y su comportamiento en relación con la coyuntura 

económica. La utilización de estas fuentes secundarias es fundamental para garantizar la 

fiabilidad y precisión de los resultados obtenidos en la investigación. A continuación, se 

clasifica las fuentes secundarias que se usó en la investigación. 
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1.- Banco Mundial: Según el Banco Mundial 2022, es una entidad multinacional 

conocedora de finanzas que como objetivo tiene erradicar la pobreza a través de préstamos 

y apoyos económicos a países que lo necesita, en tal página se extrajo datos del gasto en 

seguridad, la inversión extranjera, personas desempleadas y la población económicamente 

activa desde 1990 a 2021. 

2.- Banco Central del Ecuador:  Es un organismo cuya función ejecutiva es aumentar la 

dolarización, garantizar la autonomía técnica y brindar servicios a los ciudadanos, además 

(BCE, 2018), El BCE protege las reservas internacionales y contribuye directamente a la 

estabilidad de la economía fomentando el uso de medios de pago, promoviendo la 

educación financiera y asegurando la disponibilidad de billetes y monedas nacionales, de 

esta fuente se recabaron datos para conocer la evolución del Producto Interno Bruto, datos 

recogidos para el estudio desde el 1990 al 2021. 

3.1.3 Técnica 

En la investigación se utilizó el método del análisis documental para recolectar 

información detallada sobre las variables mencionadas en los objetivos específicos. Este 

método consiste en registrar y analizar directamente los datos de la evolución y 

determinantes del gasto público en seguridad, la inversión extranjera directa, la 

producción bruta, el desempleo y la población económicamente activa en Ecuador entre 

1990 y 2021. La información recogida mediante la observación se combinará con las 

fuentes secundarias del Banco Mundial y del Banco Central de Ecuador para proporcionar 

una visión completa y detallada de la relación entre estas variables en el país. La 

observación es un método importante porque permite recoger información precisa y 

actualizada sobre los comportamientos y patrones de conducta que están siendo 

investigados. En este caso, se utilizará para obtener una comprensión profunda de la 

evolución y determinantes del gasto público en seguridad y la inversión extranjera directa 

en el Ecuador. 
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3.1.4 Instrumentos 

En el presente estudio, el instrumento utilizado para recolectar la información fue una 

ficha para el registro de datos secundarios donde, se agregó la base de datos obtenida 

anteriormente. La ficha para el registro de datos es una herramienta que permite registrar 

y analizar datos específicos y detallados sobre las variables investigadas (Asensi & Parra, 

2002a), en este caso el gasto público en seguridad, la inversión extranjera directa, la 

producción bruta, el desempleo y la población económicamente activa en el Ecuador entre 

1990 y 2021. Esta ficha fue diseñada para capturar información precisa y actualizada, y 

se utilizó para observar directamente los comportamientos y patrones de conducta de estas 

variables. La ficha para el registro de datos es un instrumento efectivo en la investigación 

social y económica porque permite recoger información detallada y precisa sobre las 

variables investigadas (Carrión, 2002; Rivas Aceves & Puebla Ménez, 2016; Vivas et al., 

2017). En este caso, la ficha para el registro de datos se utilizó para obtener una 

comprensión completa y detallada de la evolución y determinantes del gasto público en 

seguridad y la inversión extranjera directa en el Ecuador. 

3.1.5 Confiabilidad y validez de los instrumentos de investigación utilizados 

La confiabilidad y la validez son factores críticos en cualquier investigación y deben ser 

considerados cuando se diseñan y utilizan los instrumentos de investigación (Carrión, 

2002). La confiabilidad se refiere a la consistencia y estabilidad de los resultados 

obtenidos a través del uso del instrumento. La validez, por otro lado, se refiere a la medida 

en que el instrumento mide realmente lo que se supone que mide (Asensi & Parra, 2002b; 

Bernal, 2016b; Hernández Sampieri et al., 2014). 

En la investigación "Gasto público en seguridad e inversión extranjera directa en el 

Ecuador", el instrumento utilizado, ficha para el registro de datos secundarios, fue 

diseñado cuidadosamente para asegurar su confiabilidad y validez. La ficha fue revisada 

y validada por expertos en la materia, y su contenido se verificó en relación con los 

objetivos específicos de la investigación. Además, se implementaron medidas para 
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minimizar el sesgo y el error humano, como la formación adecuada de los observadores y 

la verificación regular de la información recogida. 

3.2 Tratamiento de la información  

El tratamiento de la información de la investigación se llevó a cabo en tres niveles. En 

primer lugar, se realizó un análisis descriptivo utilizando series de tiempo para describir 

la evolución y determinantes del gasto público en seguridad e inversión extranjera directa 

en el Ecuador. En segundo lugar, se llevará a cabo un análisis correlacional utilizando la 

Correlación de Pearson para estimar la intensidad de la relación entre las variables. 

Finalmente, se llevará a cabo un análisis explicativo utilizando la Regresión lineal 

múltiple a través de MCO para evaluar el comportamiento de la inversión extranjera 

directa, producción bruta, desempleo y población económicamente activa en el gasto 

público de seguridad en Ecuador. 

Este enfoque de tres niveles permitirá una visión completa y profunda de los datos 

recogidos y ayudará a obtener una comprensión clara de la relación entre las variables. 

Además, el uso de diferentes técnicas de análisis permitirá validar los resultados obtenidos 

y garantizar la robustez de los hallazgos. 

3.2.1 Estudios descriptivos  

Para el desarrollo del objetivo 1 de la investigación "Gasto público en seguridad e 

inversión extranjera directa en el Ecuador", se utilizó la metodología de las series de 

tiempo. Las series de tiempo son una técnica de análisis que permite estudiar la evolución 

de una variable a lo largo del tiempo. En este caso, se analizó la evolución y determinantes 

del gasto público en seguridad e inversión extranjera directa en el Ecuador explicando su 

comportamiento en relación con la coyuntura económica entre 1990 a 2021. 

Para llevar a cabo este análisis, se recopilaron datos históricos de los indicadores 

mencionados (gasto público en seguridad, inversión extranjera directa, producción bruta, 

desempleo y población económicamente activa) a partir de fuentes secundarias, tales 

como el Banco Mundial y el Banco Central de Ecuador. Luego, estos datos se organizaron 
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en forma de serie temporal para poder identificar las tendencias y patrones en el tiempo. 

Por último, se realizó un análisis descriptivo para describir la evolución y determinantes 

del gasto público en seguridad e inversión extranjera directa en el Ecuador explicando su 

comportamiento en relación con la coyuntura económica entre 1990 a 2021. 

3.2.2 Estudio correlacional  

Para el desarrollo del objetivo 2 de la investigación "Gasto público en seguridad e 

inversión extranjera directa en el Ecuador", se utilizó la metodología de la correlación de 

Pearson. La correlación de Pearson es una técnica estadística que se utiliza para medir la 

relación lineal entre dos variables. En este caso, se estimó la intensidad de la relación entre 

el gasto público en seguridad y la inversión extranjera directa, producción bruta, 

desempleo y población económicamente activa en la economía ecuatoriana de 1990 a 

2021. 

Para llevar a cabo este análisis, se utilizaron los mismos datos históricos mencionados en 

el objetivo 1, los cuales se organizaron en forma de tabla de contingencia. Luego, se 

calculó la correlación de Pearson entre cada par de variables, lo que permitió obtener un 

coeficiente que reflejaba la intensidad de la relación lineal entre las variables, a partir de 

la siguiente ecuación: 

𝑟 =
𝑛 ∗ 𝛴𝑥𝑖 ∗ 𝑦𝑖 − 𝛴𝑥𝑖 ∗ 𝛴𝑦𝑖

√[𝑛 ⋅ ∑𝑥1
2 − (∑𝑥𝑖)2] ∗ [𝑛 ⋅ ∑𝑦1

2 − (∑𝑦𝑖)2]
 

Donde: 

N = Número de valores o elementos 

Σxy = la suma de los productos de las puntuaciones emparejadas 

Σx = la suma de puntuaciones x  

Σy = la suma de puntuaciones  y  
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Σx2 = Suma de cuadrados Puntuación x  

Σy2 = Suma de cuadrados Puntuación y  

El coeficiente de correlación de Pearson se encuentra entre -1 y 1, y su valor refleja la 

dirección y el grado de la relación lineal entre las variables. Un valor de 1 significa una 

relación perfectamente positiva, mientras que un valor de -1 significa una relación 

perfectamente negativa. Por lo tanto, los resultados de la correlación de Pearson permiten 

identificar la existencia y la intensidad de una relación lineal entre las variables, lo que es 

importante para estimar la intensidad de la relación entre el gasto público en seguridad y 

la inversión extranjera directa, producción bruta, desempleo y población económicamente 

activa en la economía ecuatoriana de 1990 a 2021. 

3.2.3 Estudio explicativo 

La metodología de la regresión lineal múltiple con MCO es una técnica estadística que 

permite evaluar la relación entre una variable dependiente y una o más variables 

independientes. Para el desarrollo del objetivo 3, se utilizará esta metodología para evaluar 

el comportamiento de la inversión extranjera directa, producción bruta, desempleo y 

población económicamente activa en el gasto público de seguridad en Ecuador. 

La regresión lineal múltiple con MCO es una forma de modelar la relación lineal entre la 

variable dependiente y las variables independientes, y también es útil para controlar las 

variables irrelevantes. En este caso, se utilizará MCO para calcular los coeficientes de 

regresión y determinar la importancia relativa de cada variable independiente en la 

variable dependiente. Esto permitirá determinar si la Inversión Extranjera Directa esta 

influenciado por el gasto Publico en seguridad en el Ecuador, la producción bruta, el 

desempleo y la población económicamente activa, y en qué medida cada una de estas 

variables influye en el gasto público de seguridad. 

𝐼𝐸𝐷𝑡 = 𝛽 + 𝛽1𝐺𝑃𝑆 + 𝛽2𝑃𝐼𝐵 + 𝛽3𝑃𝐷 + 𝛽4𝑃𝐸𝐴 + 𝜇 

Donde: 
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IED= representa la inversión extranjera directa en dólares 

GPS= gasto público en seguridad  

𝑃𝐼𝐵= Producto Interno Bruto  

𝑃𝐷= Personas Desempleadas  

𝑃𝐸𝐴= Población Económicamente Activa  

𝛽= parámetros del modelo  

𝜇 = término de error  

Además de los análisis previamente mencionados, se llevará a cabo varias pruebas 

importantes para garantizar la fiabilidad y validez de los resultados de la investigación. 

Estas pruebas incluyen: 

Pruebas de normalidad: Esta prueba se utiliza para determinar si los datos son 

distribuidos de manera normal o no. Esta prueba es importante porque muchos métodos 

estadísticos asumen que los datos se distribuyen normalmente. 

Pruebas de estabilidad: Este test se utiliza para establecer si la relación entre las variables 

es estable a lo largo del tiempo. 

Pruebas de fluctuación: Esta prueba se usa para comprobar si las fluctuaciones en las 

variables son al azar o no. 

Pruebas de multicolinealidad: Esta prueba se utiliza para determinar si existe una 

relación lineal fuerte entre dos o más variables independientes. La multicolinealidad puede 

afectar negativamente la interpretación de los resultados de la regresión. 

Pruebas de autocorrelación: Se desarrollo con el fin de establecer si existe una relación 

entre los valores de una misma variable en diferentes puntos en el tiempo. 
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Pruebas de heterocedasticidad: Se usa para determinar si la varianza de los errores es 

constante o no. La heterocedasticidad puede afectar negativamente la interpretación de los 

resultados de la regresión. 

Tabla 1:  

Pruebas estadísticas utilizadas en la validación del modelo MCO 

Pruebas de convalidación de 

resultados 
Modelo Estadístico 

Pruebas de Normalidad de los 

residuos 

Jarque-Bera 

Anderson-Darling 

Shapiro-Wilk 

Pruebas de especificación Prueba RESET 

Pruebas de estabilidad 
Prueba CUSUM 

Prueba MOSUM 

Pruebas de Fluctuación Prueba M-fluctuación  

Pruebas de Multicolinealidad 
Matriz de correlación de las variables 

Prueba VIF 

Pruebas de Heterocedasticidad 
Test de Breusch Pagan 

Contraste Non-Constant Error Variance 

Pruebas de Autocorrelación Breusch-Godfrey 

Nota: Elaboración Propia 

Estas pruebas son importantes porque permiten asegurarse de que los resultados de la 

investigación sean válidos y confiables. Al realizar estas pruebas, se pueden identificar y 

corregir cualquier problema antes de llegar a conclusiones definitivas.
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3.3 Operacionalización de las variables 

3.3.1 Operacionalización de la variable dependiente 

Tabla 2:  

Operacionalización de la variable dependiente 

Concepto Dimensiones Indicadores Ítems Método/ 

Instrumento 

 

 

 

La inversión extranjera directa (IED) se 

define como la inversión de capital realizado 

por una empresa, persona natural o jurídica 

provenientes de un país extranjero, con un 

único fin de establecer relaciones comerciales 

y sobre todo obtener aportaciones 

significativas en empresas extranjeras (Garay, 

2007). 

  

 

Nivel de 

Inversión 

Extranjera 

Directa en 

relación con 

el tamaño de 

la economía 

 

 

 

Tamaño de la 

economía 

 

 

 

  

 

 

 

Inversión 

Extranjera 

Directa como 

porcentaje del 

PIB 

 

 

  

1. ¿Cuál fue el nivel de inversión 

extranjera directa en USD en el 

Ecuador entre 1990 y 2021? 

2. ¿Cuáles fueron los cambios en la 

Inversión Extranjera Directa en USD 

como porcentaje del PIB en el 

Ecuador entre 1990 y 2021? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ficha para el 

registro de 

datos 

Producto Interno 

Bruto 

 

 

 

 

 

 

  

1. ¿Cuál fue la evolución producto 

interno bruto en USD en el Ecuador 

entre 1990 y 2021? 

2. ¿Cuál fueron los cambios del 

producto interno bruto en USD en el 

Ecuador entre 1990 y 2021?  

Nota: Elaboración propia  
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3.3.2 Operacionalización de la variable independiente 

Tabla 3:  

Operacionalización de la variable independiente: crecimiento económico 

Concepto Dimensiones Indicadores Ítems 
Método/ 

Instrumento 

El gasto público en seguridad es el dinero 

que se destina por parte del gobierno para 

financiar medidas y acciones relacionadas 

con la seguridad nacional y la protección de 

sus ciudadanos (Granados Becerra, 2018). 

El gasto público en seguridad es una parte 

importante del presupuesto público y su 

nivel puede tener un impacto significativo 

en la economía y la vida de la población 

(Carrión, 2002). 

Gasto 

Público en 

seguridad 

Gasto Público en 

seguridad corriente 

¿Cuál fue el gasto público en 

seguridad a precios corrientes en el 

Ecuador entre 1990 y 2021? 

Ficha para el 

registro de 

datos 

Gasto Público en 

seguridad 

constante 

¿Cuál fue el gasto público en 

seguridad a precios constantes en el 

Ecuador entre 1990 y 2021? 

Nota: Elaboración propia
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Resultados y discusión 

Dentro del siguiente apartado se presentan los resultados para cada uno de los objetivos 

específicos planteados en la presente investigación, los mismo que, en primer lugar, 

buscan describir el comportamiento de las variables gasto público en seguridad y la 

inversión extranjera directa durante el periodo de estudio de manera individual para de 

manera posterior por medio de las pruebas econométricas definir las relaciones que existe 

entre las mismas en el periodo de estudio en el Ecuador.  

4.1.1 Análisis descriptivo 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el objetivo específico uno, el 

cual se centra en; analizar la evolución y determinantes del gasto público en seguridad e 

Inversión extranjera directa en el Ecuador, durante el periodo de estudio.  y por medio de 

esto entender los objetivos que han perseguido este rubro y sus efetos en la economía  a 

continuación, se analizara una serie de indicadores que permitirán entender la evolución 

del gasto en defensa y seguridad como porcentaje del PIB, el gasto en defensa y seguridad 

per-cápita y a su vez la tasa de homicidios y la entrada de capitales. El análisis de estos 

indicadores podrá darnos una radiografía de la evolución de esta variable, que situaciones 

se presentaron, sus cambios en el tiempo y de la misma manera a través del análisis de la 

tasa de homicidios que es considerado el principal indicador de la delincuencia según la 

literatura económica, se apreciara como el gasto en seguridad y defensa ha afectado en la 

economía. 

Para el análisis de estos grupos de información en primer lugar se realizará un análisis de 

tendencia económica en el que se observara, en que periodos de tiempo se presentan sus 

crecimientos y decrecimientos, sus valores más altos y bajos y así mismo cuáles son sus 

tasas de variación más importantes. Por otra parte, se llevará a cabo un análisis de los 

principales estadísticos descriptivo de estos indicadores que, permitirá entender mejor su 
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comportamiento, para finalmente por medio de un análisis bibliográfico documental 

basado en estudios sobre el tema e informes institucionales tratar de entender que 

situaciones políticas, sociales y económicas determinaron los cambios en estos agregados. 

Para comenzar con lo antes expuesto, a continuación, se presenta la figura uno en el cual 

se observa el gasto en seguridad y defensa como porcentaje del PIB en el ecuador durante 

el periodo 1990 al 2021, el análisis de este importante indicador permitirá definir como el 

gasto en seguridad ha variado durante este periodo y debido a que situaciones puntuales 

se presenta el indicador. 

Figura 1:  

Gasto en seguridad como % del PIB Ecuador 1990-2021 

Elaborado por: Sofia Sánchez 2023 

La figura uno demuestra la evolución que ha presentado el gasto en seguridad como 

porcentaje del PIB para el Ecuador entre el año 1990 al 2021; donde claramente se 

observan dos tendencias, en una de ellas se puede observar como del año 1990 hasta 

el año 1994 el gasto en seguridad proyecta un crecimiento similar, sin embargo 

durante el periodo 1994-1999 esta variable presenta un crecimiento significativo 

llegando a tener su punto más alto en el año 1998. Podemos ver por otra parte que, el 

nivel más bajo que presenta el gasto en defensa como porcentaje del PIB en el periodo 
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de estudio se dio durante el año 2000. Dentro de las tasas de variación más 

significativas de este indicador podemos ver que desde 2000 al 2002 este indicador 

creció en un 1838,3% y a su vez entre 2003 y 2021 ha presentad una tasa de variación 

desnivelada siendo el año 2010 su porcentaje mas bajo con un -66,1% 

El método documental de la evolución de la variable nos permite entender las causas 

los niveles de crecimiento más altos representados en los años 2009,2010 y 2011, 

donde claramente se dieron durante la presidencia de Rafael Correa, donde la 

economía creció debido al boom del precio internacional del petróleo que, en 

promedio bordeaba un precio de USD 100 por cada barril. Para la evaluación del gasto 

en seguridad como porcentaje del PIB a continuación se analizan los valores de esta 

variable en relación con la cantidad de población existentes el en el país, es decir se 

analiza el gasto público en seguridad y defensa per cápita que permitirá definir el 

nivel del gasto que presento el estado en este rubro de acuerdo con la cantidad de 

población.   

Figura 2  

Gasto en seguridad como per cápita 
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Nota: Elaboración propia  

Tabla 4  

Estadísticos descriptivos gasto en seguridad como per cápita 

Estadístico Resultado 

Rango 90,00 

Mínimo 54,00 

Máximo 144,00 

Media 108,2667 

Desv. Desviación 30,83474 

Asimetría -0,788 

Curtosis -0,907 

 Nota: Elaboración propia 

La figura 2 representa la evolución del gasto en seguridad per cápita del Ecuador 

donde, se observa tres años consecutivos en los que el país presenta la misma cantidad 

de gasto, siendo el año 2012,2013, y 2014 respectivamente. Claramente se observa 

un nivel bajo del gasto durante el periodo 2005 al 2006, sin embargo, en el periodo 

analizado se observa un crecimiento significativo dado en un largo periodo, iniciando 

su crecimiento en el año 2007 y declinando su crecimiento a partir del año 2015 

siendo este año el punto más alto representado en la figura uno. 

Dentro de las tasas de variación más significativas de este indicador podemos ver los 

dos niveles más altos, uno de ellos presenta un crecimiento del 24,1% dado en el 

periodo 2005 al 2006 y el otro presenta un crecimiento del 23,4% iniciado en año 

2007 y terminando en al año 2009, también tiene un decrecimiento del 5,1% del 2009 

al 2017. Dentro de los estadísticos descriptivos se resalta una media de 108,2  lo que 

quiere decir que, en promedio el gasto público como per cápita represento el mismo 

valor en los diferentes años, siendo en el año 2015 donde se presentó el punto  más 

alto con una valor de 144 mientras que el punto más bajo fue el del año 2017, con un 

valor exacto de 54, la distancia entre el valor máximo y el valor mínimo representado 

por el rango de esta variable que es igual a 90 y finalmente podemos decir que la 
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desviación de la variable fue de 30,8 que representa la distancia que separa al valor 

máximo y el valor mínimo de la media. 

Una vez cumplido con el análisis del gasto público en seguridad y defensa como 

porcentaje del PIB y sus valores per-cápita a continuación el fin de entender los 

efectos de los cambios de esta variable en la economía se realza un análisis de la tasa 

de homicidios por cada 10.00 habitantes. Debido a que este indicador es el más 

importante de acuerdo con la literatura económica con el análisis del mismo se sabrá 

como el estado puede con el gasto en seguridad y defensa proporcionar a la población 

una sociedad segura y sin crimen.   

Figura 3  

Tasa de homicidios por cada 10.000 habitantes 

   

Nota: Elaboración propia  
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Estadístico Resultado 

Rango 12,15 

Mínimo 5,79 

Máximo 17,94 

Media 10,2620 

Desv. Desviación 4,70573 

Asimetría 0,763 

Curtosis -1,127 

 Nota: Elaboración propia 

La figura 3 representa la evolución del gasto público en seguridad en base a la tasa de 

homicidios por cada diez mil habitantes donde, se observa un nivel alto de homicidios 

dado en el periodo de 2005 al 2007. Los niveles más bajos de homicidios que se 

presenta en la figura durante el periodo analizado son, durante los años 

2012,2013,2014 y 2015 a comparación del año 2005 donde la tasa de homicidios 

supera por mucho a estos años; se puede observar que su descenso empieza en el año 

2008 manteniendo un índice bajo hasta llegar al año 2015 donde se observa un leve 

aumento en los años siguientes.   

Dentro de los estadísticos descriptivos se resalta una media de 10,2  lo que quiere 

decir que, en promedio el gasto público en seguridad en base a la tasa de homicidios 

por cada diez mil  habitantes el mismo valor en los diferentes años, siendo los tres 

primeros años dentro del periodo de estudio 2005 al 2019 respectivamente, los que 

representaron los índices más altos de homicidios; con un punto alto de 17,4 y un 

punto mínimo de 5,7 la distancia entre el valor máximo y el valor mínimo 

representado por el rango de esta variable que es igual a 12,15 y finalmente podemos 
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decir que la desviación de la variable fue de 4,7 que representa la distancia que separa 

al valor máximo y el valor mínimo de la media. 

A continuación, se analizará la Inversión extranjera directa como entradas de capitales; el 

indicador más fundamental dentro de la investigación. Al realizar el siguiente análisis de 

este indicador se tendrá una visión más clara respecto a la misma y por consiguiente se 

sabrá de qué manera el gasto en seguridad se involucra con la inversión.  Par el análisis 

de estos grupos de información en primer lugar se realizará un análisis de tendencia 

económica en el que se observara, en que periodos de tiempo se presentan sus crecimientos 

y decrecimientos, sus valores más altos y bajos y así mismo cuáles son sus tasas de 

variación más significativas. Por otra parte, se llevará a cabo un análisis de los principales 

estadísticos descriptivo de estos indicadores que, permitirá entender mejor su 

comportamiento, para finalmente por medio de un análisis bibliográfico documental 

basado en estudios sobre el tema e informes institucionales tratar de entender que 

situaciones políticas, sociales y económicas determinaron los cambios en estos agregados. 

A continuación, se presenta la figura cuatro, en el cual se observa la inversión extranjera 

directa en el Ecuador como entrada de capitales durante el periodo 1990-2021, al realizar 

el análisis de este indispensable indicador, se sabrá en qué medida la IED ha variado 

durante este periodo y debido a que situaciones específicas se presentó este indicador. 

Figura 4  

Inversión extranjera directa como entradas de capitales 
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          Nota: Elaboración propia 

Tabla 6  

Estadísticos descriptivos como entrada de capitales 

Estadístico Valor 

Rango 16745349150,46 

Mínimo 682666554,37 

Máximo 17428015704,83 

Media 9099584678,72 

Desv. Desviación 4741383990,37 

Asimetría 0,109 

Curtosis -1,066 

Nota: Elaboración propia 

La figura cuatro representa la evolución de la Inversión extranjera directa en el 

ecuador donde, claramente se observa un importante índice de IED en los años 1998 

y 1999; siendo la representación más alta obtenida en estos tres años. Al analizar la 

IED en el periodo de estudio se observa que, los puntos más bajos obtenidos fueron 

en el año 2000 y 2010, se observa un fuerte decaimiento de esta variable a partir del 

año 2004 donde su crecimiento presenta desniveles constantes es decir ha ido 
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subiendo y bajando en los diferentes años. Dentro de las tasas de variación más 

significativas de este indicador, se encuentra un crecimiento significativo de 16,9% 

en el año 2001 y un decrecimiento del -1.0% en el 2001. 

Con el fin de proporcionar una visión más clara de lo que es la evolución de este indicador, 

a continuación revisaremos los principales estadísticos descriptivos del mismo los cuales 

nos permitirán entender sus características más fundamentales, dentro de esto podemos 

ver que, la variable presenta una media de 9099584678,72lo que quiere decir que, en 

promedio la inversión extranjera directa como entrada de capitales, tuvo este valor para 

todos los años de estudio,  siendo en el año 1999 donde se presentó el punto  más alto con 

una valor de  17428015704,83mientras que el punto más bajo fue el del año 2000, con un 

valor exacto de 682666554,37; la distancia entre el valor máximo y el valor mínimo es el 

rango de esta variable que es igual a 16745349150,46finalmente podemos decir que la 

desviación de la variable fue de 4741383990,37que, representa la distancia que separa al 

valor máximo y el valor mínimo de la media. 

4.1.2 Análisis correlacional 

La tabla 9 muestra las correlaciones de Pearson entre cinco variables diferentes: gasto 

público en seguridad, inversión extranjera directa, producto interno bruto, población 

económicamente activa y población desempleada. Los valores de correlación se 

encuentran en la intersección de cada par de variables.  

Tabla 7:  

Correlación de Pearson entre las variables de estudio 

  
Gasto 

Público en 

Seguridad 

Inversión 

Extranjera 

Directa 

Producto 

Interno 

Bruto 

Población 

económicamente 

Activa 

Población 

Desempleada 

Gasto Público en 

Seguridad 

Correlación 

de Pearson 
1 

,923** 0,109 0,126 0,149 

Sig. 

(bilateral) 
0,000 0,552 0,493 0,416 

Correlación 

de Pearson ,923** 1 -0,150 -0,091 0,067 
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Inversión 

Extranjera 

Directa 

Sig. 

(bilateral) 0,000 0,413 0,622 0,716 

Producto Interno 

Bruto 

Correlación 

de Pearson 0,109 -0,150 
1 

,959** ,528** 

Sig. 

(bilateral) 
0,552 0,413 0,000 0,002 

Población 

Económicamente 

Activa 

Correlación 

de Pearson 0,126 -0,091 ,959** 
1 

,670** 

Sig. 

(bilateral) 
0,493 0,622 0,000 0,000 

Población 

Desempleada 

Correlación 

de Pearson 0,149 0,067 ,528** ,670** 
1 

Sig. 

(bilateral) 0,416 0,716 0,002 0,000 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). Elaboración Propia  

Observando la tabla, podemos ver que hay una correlación positiva fuerte entre el gasto 

público en seguridad e inversión extranjera directa (0,923**), lo que sugiere que un 

aumento en el gasto en seguridad podría estar asociado con un aumento en la inversión 

extranjera directa. También se puede observar una correlación positiva moderada entre la 

población económicamente activa y el producto interno bruto (0,959**), lo que indica que 

un aumento en la población económicamente activa podría estar asociado con un aumento 

en el producto interno bruto. Por otro lado, se observa una correlación negativa moderada 

entre la inversión extranjera directa y el producto interno bruto (-0,150), lo que sugiere 

que un aumento en la inversión extranjera directa podría estar asociado con una 

disminución en el producto interno bruto. 

4.1.3 Análisis explicativo 

4.1.3.1 Pruebas de Normalidad de los residuos. 

4.1.3.1.1 Jarque-Bera. 

La tabla 10 muestra los resultados de la prueba de normalidad de los residuos utilizando 

el test de Jarque-Bera.  
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Tabla 8:  

Prueba de normalidad de los residuos Jarque-Bera 

Jarque-Bera Normality Test p-valor 

JB = 0.84976 0.6538 

Hipótesis nula: normalidad 

Nota: Elaboración propia 

Los resultados indican que el valor de la estadística de prueba (JB) es de 0.84976 y el 

valor p es de 0.6538. La hipótesis nula en este caso es que los residuos siguen una 

distribución normal. Como el valor p es mayor que el nivel de significancia (generalmente 

establecido en 0.05), no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Por lo 

tanto, se puede concluir que los residuos del modelo parecen seguir una distribución 

normal y no hay evidencia suficiente para afirmar lo contrario. Es importante tener en 

cuenta que este resultado se refiere solo a la normalidad de los residuos y no garantiza que 

el modelo sea el mejor ajuste para los datos o que se cumplan otras suposiciones del 

modelo, por lo que se hace uso de otros estadísticos de normalidad. 

4.1.3.1.2 Anderson-Darling. 

En la tabla 11 se muestran los resultados de la prueba de normalidad de los residuos 

utilizando el test de Anderson-Darling.  

Tabla 9:  

Prueba de normalidad de los residuos Anderson-Darling 

Anderson-Darling normality test p-valor 

A = 0.37893  0.3853 

 Nota: Elaboración propia 

Los resultados indican que el valor de la estadística de prueba (A) es de 0.37893 y el valor 

p es de 0.3853. La hipótesis nula en este caso es que los residuos siguen una distribución 

normal. Como el valor p es mayor que el nivel de significancia (generalmente establecido 
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en 0.05), no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, se puede 

concluir que los residuos del modelo parecen seguir una distribución normal y no hay 

evidencia suficiente para afirmar lo contrario. 

4.1.3.1.3 Shapiro-Wilk. 

La tabla 12 evidencia los resultados de la prueba de normalidad de los residuos utilizando 

el test de Shapiro-Wilk.  

Tabla 10:  

Prueba de normalidad de los residuos Shapiro-Wilk 

Shapiro-Wilk normality test p-valor 

W = 0.97372 0.6076 

Nota: Elaboración propia 

 



53 

 

Figura 5:  

Prueba de normalidad de los residuos 

           

Nota: Elaboración propia 
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4.1.3.2 Pruebas de especificación. 

4.1.3.2.1 Prueba RESET. 

La tabla 13 muestra los resultados de una prueba llamada RESET (Regression 

Specification Error Test). La prueba RESET es una prueba estadística que se utiliza para 

determinar si los supuestos de un modelo de regresión están siendo cumplidos.  

Tabla 11:  

Prueba RESET 

RESET test p-valor 

RESET = 1.3356, df1 = 2, df2 = 25, 0.2811 

Elaborado por: Sofía Sánchez 2023 

El valor RESET = 1.3356 es el estadístico de la prueba RESET, y df1 = 2 y df2 = 25 son 

los grados de libertad asociados con la distribución del estadístico. El p-valor asociado 

con la prueba RESET es 0.2811, que indica la probabilidad de obtener un resultado igual 

o más extremo que el estadístico de la prueba RESET bajo la hipótesis nula de que los 

supuestos del modelo son válidos. Como el p-valor es mayor que el nivel de significación 

estándar de 0.05, no podemos rechazar la hipótesis nula y podemos concluir que no hay 

evidencia suficiente para decir que los supuestos del modelo no son válidos. En resumen, 

esta prueba RESET sugiere que los supuestos del modelo de regresión están siendo 

cumplidos. 

4.1.3.3 Pruebas de estabilidad. 

4.1.3.3.1 Prueba CUSUM. 

El modelo CUSUM, que significa "Suma acumulativa", es una técnica estadística utilizada 

para detectar cambios significativos en la media de un proceso o serie temporal. La idea 

central detrás del modelo CUSUM es acumular las desviaciones positivas y negativas de 

la media de un proceso en el tiempo y verificar si estas desviaciones acumuladas superan 
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un umbral establecido. Si se supera el umbral, se considera que se ha detectado un cambio 

significativo en la media del proceso (Sánchez, 2008). El modelo CUSUM se compone 

de dos partes: el CUSUM positivo y el CUSUM negativo. El CUSUM positivo se utiliza 

para detectar un aumento en la media del proceso, mientras que el CUSUM negativo se 

utiliza para detectar una disminución en la media del proceso. Ambos CUSUM se calculan 

mediante una fórmula que tiene en cuenta las desviaciones de la media del proceso en 

cada momento del tiempo (Sangyeol Lee et al., 2003). 

El modelo CUSUM es ampliamente utilizado en diversas aplicaciones, como el control 

de calidad, la monitorización de procesos industriales y la detección de anomalías en series 

temporales. Una de las ventajas del modelo CUSUM es que puede detectar cambios 

significativos en la media del proceso con una baja tasa de falsos positivos y una alta 

sensibilidad, lo que lo convierte en una técnica muy útil para la detección temprana de 

problemas en un proceso o sistema (Rodríguez A. et al., 2012).  

Figura 6: 

Prueba de estabilidad CUSUM 

 

Nota: Elaboración propia 

En ese sentido, dada la figura 7 se evidencia que las líneas se encuentran dentro del 

rango establecido, es decir, no sobrepasan los limites (líneas rojas) por lo que se puede 

concluir que, no se ha detectado un cambio significativo en la media del proceso o serie 
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temporal del gasto público en seguridad y la inversión extranjera directa. En otras 

palabras, el proceso se considera estable y no hay evidencia de que haya habido una 

desviación en la media en ningún momento del tiempo.  

4.1.3.3.2 Prueba MOSUM. 

El modelo MOSUM, que significa "Suma móvil acumulativa", es una técnica estadística 

utilizada para detectar cambios en la media de un proceso o serie temporal en tiempo real. 

Al igual que el modelo CUSUM, la idea central detrás del modelo MOSUM es acumular 

las desviaciones de la media del proceso a lo largo del tiempo, pero en este caso se utilizan 

sumas móviles acumulativas en lugar de sumas acumulativas fijas (Talas et al., 2013). La 

técnica MOSUM es útil en situaciones en las que se desea monitorear la media de un 

proceso o serie temporal en tiempo real, ya que permite detectar cambios significativos en 

la media de manera más sensible y rápida que el modelo CUSUM. En el modelo MOSUM, 

la ventana móvil se desplaza a medida que se agregan nuevos datos, lo que permite 

detectar cambios en la media en un lapso más corto (Alonso & González, 2017).El modelo 

MOSUM, que significa "Suma móvil acumulativa", es una técnica estadística utilizada 

para detectar cambios en la media de un proceso o serie temporal en tiempo real. Al igual 

que el modelo CUSUM, la idea central detrás del modelo MOSUM es acumular las 

desviaciones de la media del proceso a lo largo del tiempo, pero en este caso se utilizan 

sumas móviles acumulativas en lugar de sumas acumulativas fijas (Talas et al., 2013). La 

técnica MOSUM es útil en situaciones en las que se desea monitorear la media de un 

proceso o serie temporal en tiempo real, ya que permite detectar cambios significativos en 

la media de manera más sensible y rápida que el modelo CUSUM. En el modelo MOSUM, 

la ventana móvil se desplaza a medida que se agregan nuevos datos, lo que permite 

detectar cambios en la media en un lapso más corto (Alonso & González, 2017). 

El modelo MOSUM se utiliza comúnmente en aplicaciones como el monitoreo de 

procesos industriales y la detección de anomalías en datos de series temporales en tiempo 

real. El modelo MOSUM tiene la ventaja de ser muy sensible a los cambios en la media 

del proceso, lo que permite detectar cambios tempranos y tomar medidas preventivas antes 

de que el proceso se desvíe significativamente de su media deseada (Somayasa, 2019).  
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Figura 7: 

Prueba de estabilidad MOSUM 

 

Nota: Elaboración propia 

Por lo tanto, como se demuestra en la figura 7 las líneas se encuentran dentro del rango, 

significa que no se ha detectado ningún cambio significativo en la serie temporal y que la 

serie es considerada estable durante el período de tiempo analizado. En otras palabras, la 

serie ha mantenido su comportamiento en términos de tendencia y patrones a lo largo del 

tiempo y no se han identificado eventos que hayan producido un cambio abrupto en los 

datos. 

 

4.1.3.4 Pruebas de Fluctuación. 

4.1.3.4.1 Prueba M-fluctuación. 

La Prueba M-fluctuación es una herramienta estadística que se utiliza para analizar la 

fluctuación en una serie temporal (Gürkaynak, 2008; Phillips & Sul, 2007). En el estudio 

del gasto público en seguridad e inversión extranjera directa en el Ecuador, esta prueba 
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ayudó a determinar la estabilidad y regularidad de las series de tiempo de las variables en 

estudio. Esta información es crucial para determinar si es apropiado o no utilizar modelos 

econométricos en la investigación y también para elegir el modelo apropiado para analizar 

la relación entre las variables. En epítome, la Prueba M-fluctuación permitió asegurar la 

calidad de los datos y la fiabilidad de los resultados obtenidos en el estudio. La hipótesis 

nula (H0) de la prueba M-fluctuación es que la serie de tiempo es estable y no presenta 

fluctuaciones significativas. Por otro lado, la hipótesis alternativa (H1) es que la serie de 

tiempo es inestable y presenta fluctuaciones significativas. En el estudio, la prueba M-

fluctuación ayuda a determinar si la evolución de la variable a lo largo del tiempo es 

estable o si presenta fluctuaciones importantes. 

Tabla 12:  

Prueba M-fluctuación 

M-fluctuación test p-valor 

f(efp) = 3.9159e+25 0.8267 

Nota: Elaboración propia 

En la tabla 14 se puede observar los valores encontrados correspondientes a la prueba M-

fluctuación.  En este caso, el valor obtenido de la prueba M-fluctuación fue de 3.9159e+25 

y el p-valor fue de 0.8267. Se sugiere que no se rechaza la hipótesis nula (H0), es decir, 

que no existe evidencia suficiente para sugerir que los datos no son estables y fluctúan de 

manera significativa. En este caso, el p-valor de 0.8267 es mayor que 0.05, por lo que se 

concluye que los resultados no son significativos y no se rechaza la hipótesis nula, lo que 

insinúa que los datos son estables y no fluctúan significativamente. 
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4.1.3.5 Pruebas de Multicolinealidad. 

4.1.3.5.1 Matriz de correlación de las variables. 

Tabla 13:  

Matriz de correlación de las variables 

 IDE PIB PEA PD 

IDE 1,0000000 -0,1498588 -0,0906631 0,0668790 

PIB -0,1498588 1,0000000 0,9593961 0,5277269 

PEA -0,0906631 0,9593961 1,0000000 0,6698936 

PD 0,0668790 0,5277269 0,6698936 1,0000000 

Nota: Elaboración propia 

Figura 8: 

Matriz de correlación de las variables predictoras 
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Nota: Elaboración propia 

En la matriz de correlación (tabla 15 y figura 8), se observa que existe una correlación 

positiva y significativa (0,6698936) entre la variable "Población Económicamente Activa" 

y la variable "Población Desempleada". Esto sugiere que a medida que aumenta la 

población económicamente activa, también aumenta la población desempleada. Además, 

existe una correlación positiva y significativa (0,9593961) entre la variable "Producto 

Interno Bruto" y la variable "Población económicamente Activa". Esto significa que a 

medida que aumenta el PIB, también aumenta la población económicamente activa. 

Sin embargo, la correlación entre la "Inversión Extranjera Directa" y las otras variables es 

moderada y negativa (-0,1498588 con el PIB y -0,0906631 con la población 

económicamente activa). Esto significa que a medida que aumenta la inversión extranjera 

directa, disminuye el PIB y la población económicamente activa. 

En general, la matriz de correlación sugiere que hay una correlación positiva y 

significativa entre el PIB y la población económicamente activa, y una correlación 

moderada y negativa entre la inversión extranjera directa y el PIB y la población 

económicamente activa. Esto podría ser un indicador de problemas de multicolinealidad 

en la investigación, y es necesario tener cuidado al interpretar los resultados de la regresión 

lineal múltiple. 

4.1.3.5.2 Prueba VIF. 

La prueba de VIF (Factor de inflación de la varianza) se utiliza para evaluar la 

multicolinealidad entre las variables independientes en un modelo de regresión (Chen et 

al., 2015). Un valor elevado de VIF sugiere una alta correlación entre las variables, lo que 

puede afectar la precisión y fiabilidad de los resultados del modelo (Ekholm et al., 2007). 
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Tabla 14:  

Prueba VIF del modelo 1 

GPS PIB PEA PD 

1,0654390 18,4449850 23,7851960 2,6063600 

Nota: Elaboración propia 

En este caso, se puede ver que la variable IDE (Inversión Extranjera Directa) tiene un VIF 

de 1,0654390, lo que indica que no hay una multicolinealidad significativa con las otras 

variables. Sin embargo, las variables PIB (Producto Interno Bruto), PEA (Población 

Económicamente Activa) y PD (Población Desempleada) tienen valores de VIF 

significativamente elevados, con 18,4449850, 23,7851960 y 2,6063600 respectivamente. 

Esto sugiere que hay una correlación alta entre estas variables y se puede considerar la 

necesidad de realizar una selección más rigurosa de las variables o de utilizar una técnica 

diferente para manejar la multicolinealidad. 

La tabla 17 muestra la ejecución del modelo empírico con los problemas de 

multicolinealidad, se observa un alto R ajusto y la mayoría de las variables regresoras son 

significativas al 10%. Esto se hace en vista es necesario tener un precedente posterior a la 

corrección que se realizó al problema de multicolinealidad que presenta el modelo.  

Tabla 15:  

Modelo de mínimos cuadrados ordinarios sin corrección de multicolinealidad 

 Coeficiente Std. Error t value Pr(>|t|)  

(Intercept) 1,67E+12 1,47E+12 1.138 0.26492   

GPS 4,47E+04 2,44E+03 18.309 < 2e-16 *** 

PIB 1,58E+02 4,95E+01 -3.184 0.00364 ** 

PEA 1,64E+06 8,71E+05 1.884 0.07032 . 

PD -1,37E+05 4,97E+05 -0.275 0.78539   

Multiple R-squared 0.93 Adjusted R-squared 0.9197    

F-statistic 
89.73 on 4 and 

27 DF, 
p-value 0,00E+00 
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Nota. Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1. Elaboración propia 

Se decide entonces que la variable que causa estos problemas sería la PEA, puesto que, 

en la tabla 16 la prueba VIF así lo establece, por lo que para la corrección de este 

problema la anterior variable mencionada no es tomada en cuenta. 

Tabla 16:  

Prueba VIF del modelo 2 (corrección de multicolinealidad) 

GPS PIB PD 

1,0548380 1,4554580 1,4291640 

Nota: Elaboración propia 

La nueva tabla de VIF (tabla 18) muestra que después de eliminar la variable "PEA", los 

valores de VIF para las variables restantes, "IDE", "PIB" y “PD”, disminuyeron 

considerablemente. Un valor VIF por debajo de 5 es considerado aceptable e indica una 

ausencia de multicolinealidad severa. Los valores actuales indican que la 

multicolinealidad ha sido reducida y las variables restantes se correlacionan de manera 

razonable entre sí. Por lo tanto, los resultados de la regresión lineal múltiple serían más 

confiables y precisos. 

Es así como se llega a las derivaciones de la tabla 19, donde se muestran los resultados de 

la regresión lineal estimada por mínimos cuadrados ordinarios.  

Tabla 17:  

Modelo de mínimos cuadrados ordinarios con corrección de multicolinealidad 

 Coeficiente Std. Error t value Pr(>|t|)  

(Intercept) 3,63E+12 1,08E+12 3.351 0,00232 ** 

GPS 4,47E+04 2,55E+03 17.530 < 2e-16 *** 

PIB 6,79E+01 1,44E+01 -4.735 5,72E-05 *** 

PD -5,00E+05 3,80E+05 1.317 0,09867 . 

Multiple R-squared   0,9208,     Adjusted R-squared 0,9124   
F-statistic  108.6 on 3 and 28 DF,   p-value 1,58E-12   
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Nota. Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1. Elaboración propia 

Se observa que los valores del R2 ajustado y el p-valor general del modelo 

disminuyeron, sin embargo, no lo hicieron al grado de considerar el modelo fuera de los 

parámetros de confianza. Además, las variables conservan su significancia al 10%. 

4.1.3.6 Pruebas de Autocorrelación. 

4.1.3.6.1 Breusch-Godfrey. 

La prueba Breusch-Godfrey es una prueba estadística utilizada en la econometría para 

detectar autocorrelación en un modelo de regresión lineal (Shukur, 2000). Esta prueba 

consiste en verificar si existen relaciones lineales entre los residuos del modelo y las 

variables independientes (Hyun et al., 2010). Si los resultados de la prueba Breusch-

Godfrey son significativos, se indica la presencia de autocorrelación en el modelo y se 

debe tomar medidas para corregirlo, como, por ejemplo, utilizar un modelo diferente o 

transformar las variables (Jeong & Kang, 2012). La hipótesis nula (H0) de esta prueba es 

que no existe autocorrelación en el modelo de regresión. Es decir, los residuos del modelo 

son independientes entre sí. Por otro lado, la hipótesis alternativa (H1) es que existe 

autocorrelación en el modelo, es decir, los residuos no son independientes entre sí y hay 

una relación temporal entre ellos. 

La prueba de Breusch-Godfrey se usa para detectar la autocorrelación en un modelo de 

regresión lineal como se mencionó con anterioridad. La autocorrelación es un problema 

que ocurre cuando la variable dependiente y la residual tienen una relación no nula.  

Tabla 18:  

Prueba de Breusch-Godfrey a un retardo 

Breusch-Godfrey test p-valor 

LM test = 0.31274 p-value = 0.576 

Nota: Elaboración Propia 
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Figura 9:  

Representación de los residuales para detectar autocorrelación 

 

Nota: Elaboración propia 

En la tabla presentada, el resultado de la prueba LM es de 0.31274 y el p-value es de 

0.576, lo que indica que no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula de que 

no hay autocorrelación en el modelo. Por lo tanto, podemos concluir que no hay problemas 

de autocorrelación en el modelo anterior. 

4.1.3.7 Pruebas de Heterocedasticidad. 

La Prueba de Breusch Pagan y de Non-Constant Error Variance, son pruebas estadísticas 

utilizadas para detectar la presencia de heterocedasticidad en un modelo de regresión 

lineal. La heterocedasticidad ocurre cuando la varianza de los errores es diferente a lo 

largo del tiempo o en diferentes puntos del espacio (Herwartz, 2006). Esto puede ser un 

problema porque puede afectar la precisión de los resultados de la regresión y aumentar 



65 

 

el riesgo de falsas conclusiones. Ambas pruebas, la de Breusch Pagan y la de Non-

Constant Error Variance, son importantes para garantizar la validez de los resultados de 

un análisis de regresión lineal y deben ser consideradas en cualquier estudio que utilice 

este tipo de modelo (Halunga et al., 2017). 

La H0 (hipótesis nula) en la prueba de Breusch Pagan y Contraste Non-Constant Error 

Variance es que el modelo no presenta heterocedasticidad. La H1 (hipótesis alternativa) 

es que el modelo presenta heterocedasticidad. En otras palabras, la H0 es que los errores 

tienen una varianza constante y la H1 es que los errores tienen una varianza no constante. 

El objetivo de estas pruebas es determinar si los errores en el modelo de regresión lineal 

tienen una varianza constante o no, ya que la heterocedasticidad puede afectar la precisión 

y la fiabilidad de los resultados (Halunga et al., 2017; Herwartz, 2006). 

4.1.3.7.1 Prueba de Breusch Pagan. 

La Prueba de Breusch Pagan consiste en estimar un modelo auxiliar que incluye las 

variables independientes y el cuadrado de los residuos de la regresión original como 

variables dependientes. Si la heterocedasticidad es presente, entonces los residuos de este 

nuevo modelo serán correlacionados y el test de Breusch Pagan arrojará un resultado 

estadísticamente significativo (Halunga et al., 2017; Herwartz, 2006). 

En la prueba de Breusch-Pagan que se presenta en la tabla 21, se compara el valor obtenido 

de la prueba BP con el nivel de significancia para determinar si existe o no 

heterocedasticidad en el modelo. En este caso, el p-valor obtenido es 0.07924, que es 

mayor que el nivel de significancia de 0.05. Por lo tanto, se puede concluir que no existe 

evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de homocedasticidad y se puede 

asumir que la varianza de los errores es constante en el modelo. 
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Tabla 19:  

Prueba de Breusch-Pagan  

Breusch-Pagan test p-valor 

BP = 11.848 0.07924 

Nota: Elaboración propia 

4.1.3.7.2 Contraste Non-Constant Error Variance. 

El contraste Non-Constant Error Variance es otra forma de detectar la heterocedasticidad 

en un modelo de regresión. Este contraste mide la diferencia entre la varianza de los 

errores estimados y la varianza constante que se asume en la regresión lineal. Si los 

resultados de este contraste son estadísticamente significativos, entonces es probable que 

exista heterocedasticidad en el modelo y se deba corregir (Halunga et al., 2017; Herwartz, 

2006). 

Tabla 20:  

Prueba de Breusch-Pagan  

Non-constant Variance Score Test p-valor 

Chisquare = 17.96114 0.07792 

Nota: Elaboración propia 

En este caso, el valor p es de 0.07792, lo que significa que hay una probabilidad del 7.79% 

de obtener un resultado igual o más extremo que el obtenido bajo la hipótesis nula, dado 

que es asume que es verdadera. Al comparar este valor con el nivel de significancia 

establecido de 0.05, se puede ver que no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no 

se encuentra evidencia suficiente para afirmar que existe heterocedasticidad en el modelo. 
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4.1.3.8 Estimación empírica del modelo de mínimos cuadrados ordinarios con 

corrección de multicolinealidad 

En la tabla 23, la variable dependiente es la Inversión Extranjera Directa (IED), mientras 

que las variables independientes son el Gasto Público de Seguridad (GPS), el Producto 

Interno Bruto (PIB) y la Población Desempleada (PD). Los resultados de la tabla indican 

que el GPS y el PIB tienen un efecto significativo sobre la IED, puesto que, sus 

coeficientes tienen valores estadísticamente significativos y positivos. Esto significa que 

un aumento en el gasto público en seguridad y en el PIB se asocia con un aumento en la 

inversión extranjera directa. Por otro lado, la población desempleada no parece tener un 

efecto significativo sobre la IED, en vista de que su coeficiente no tiene un valor 

estadísticamente significativo. 

El coeficiente del intercepto también es estadísticamente significativo, lo que indica que 

hay factores que no se están considerando en el modelo que están afectando la inversión 

extranjera directa. El coeficiente de determinación múltiple (R-cuadrado) es de 0,9208, lo 

que indica que el modelo explica el 92,08% de la variabilidad en la IED. El valor del 

estadístico F y su p-valor indican que el modelo en su conjunto es estadísticamente 

significativo y que al menos una de las variables independientes está relacionada con la 

variable dependiente. 

En general, estos resultados sugieren que el gasto público en seguridad y el PIB son 

factores importantes que influyen en la inversión extranjera directa. Por lo tanto, el 

gobierno ecuatoriano debe considerar aumentar el gasto público en seguridad y promover 

el crecimiento económico para atraer inversión extranjera directa en el país.  
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Tabla 21:  

Modelo de mínimos cuadrados ordinarios con corrección de multicolinealidad 

 Coeficiente Std. Error t value Pr(>|t|)  

(Intercept) 3,63E+12 1,08E+12 3.351 0,00232 ** 

GPS 4,47E+04 2,55E+03 17.530 < 2e-16 *** 

PIB 6,79E+01 1,44E+01 -4.735 5,72E-05 *** 

PD -5,00E+05 3,80E+05 1.317 0,09867 . 

Multiple R-squared   0,9208    Adjusted R-squared 0,9124   

F-statistic 
 108.6 on 3 and 28 

DF 
p-value 1,58E-12 

  

Nota. Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1. 

En el contexto ecuatoriano, la inversión extranjera directa (IED) es un importante motor 

de crecimiento económico, puesto que, proporciona capital y tecnología para el desarrollo 

de nuevos negocios y proyectos de inversión (Ávila-López et al., 2020; Castillo et al., 

2020; Mordecki & Ramírez, 2018b). A su vez, el gasto público en seguridad (GPS) es un 

componente crucial para la estabilidad económica y política del país, ya que proporciona 

fondos para proteger a la población, garantizar el cumplimiento de la ley y mantener un 

entorno de negocios seguro. 

Por lo tanto, existe una relación positiva entre la GPS y la IED en la economía ecuatoriana. 

Un aumento en el gasto público en seguridad aumenta la confianza de los inversores 

extranjeros en el país, lo que podría traducirse en un aumento en el flujo de IED. De igual 

forma, un aumento en la IED puede mejorar la seguridad económica del país al 

proporcionar más empleos, aumentar la productividad y mejorar la calidad de vida de la 

población. 

Por otro lado, La relación positiva entre el Producto Interno Bruto (PIB) y la Inversión 

Extranjera Directa (IED) en la economía ecuatoriana se entiende en el contexto de las 

condiciones macroeconómicas del país. Un mayor PIB generalmente indica una economía 

más grande y próspera, lo que a su vez atrae a los inversores extranjeros que buscan 

oportunidades de inversión rentables. 
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Además, un mayor PIB suele indicar una mayor estabilidad política y económica, lo que 

puede ser un factor importante para los inversores extranjeros que buscan minimizar los 

riesgos de inversión (Mordecki & Ramírez, 2018a). Un entorno político y económico 

estable puede aumentar la confianza de los inversores en la economía y hacer que se 

sientan más seguros al invertir en el país. Otro factor importante que puede explicar la 

relación positiva entre el PIB y la IED en la economía ecuatoriana es el hecho de que un 

mayor PIB a menudo está asociado con una mayor demanda de bienes y servicios. Esto 

puede aumentar las oportunidades de inversión en sectores como la industria 

manufacturera, el turismo y los servicios, lo que puede atraer a los inversores extranjeros 

a invertir en estos sectores (Hernández Bautista & Venegas-Martínez, 2014). 

Finalmente, la relación negativa entre la Población Desempleada (PD) y la Inversión 

Extranjera Directa (IED) en la economía ecuatoriana podría deberse a varios factores 

económicos (Londoño-Upegui & Mejía-Ortega, 2019). Por ejemplo, una alta tasa de 

desempleo puede indicar una economía débil, lo que a su vez podría disuadir a las 

empresas extranjeras de invertir en el país. Además, una alta tasa de desempleo podría 

indicar que el mercado laboral está sobresaturado, lo que significa que hay una oferta de 

mano de obra excesiva en relación con la demanda (Rivas Aceves & Puebla Ménez, 2016; 

Santos et al., 2020b). 

En este contexto, las empresas que buscan invertir en Ecuador podrían encontrar que los 

costos laborales son relativamente bajos debido a la gran oferta de trabajadores 

desempleados (Sumba et al., 2020a). Sin embargo, esto podría ser contrarrestado por el 

hecho de que un mercado laboral sobresaturado también puede significar que hay una 

menor cantidad de trabajadores altamente capacitados y calificados, lo que podría ser un 

obstáculo para las empresas que buscan mano de obra especializada (Sánchez, 2008). 

Por lo tanto, es posible que los inversores extranjeros consideren la tasa de desempleo 

como un factor importante al evaluar la economía de Ecuador y su potencial para la 

inversión extranjera (Sánchez Arza, 2005). Una tasa de desempleo más baja podría indicar 

una economía más saludable y una mayor demanda de trabajadores, lo que podría atraer 
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más inversión extranjera y ayudar a impulsar el crecimiento económico (Londoño-Upegui 

& Mejía-Ortega, 2019) 

4.2 Verificación de la hipótesis 

1.- Planteo de hipótesis 

a) Modelo lógico 

Ho: Las variables macroeconómicas (GPS, PIB y PD) no han tenido efectos sobre la 

inversión extranjera directa en la economía ecuatoriana entre el periodo de 1990-2021. 

H1: Las variables macroeconómicas (GPS, PIB y PD) han tenido efectos sobre la inversión 

extranjera directa en la economía ecuatoriana entre el periodo de 1990-2021. 

b) Modelo matemático 

𝐻0: 𝑟 = 0 

𝐻1: 𝑟 ≠ 0 

c) Modelo estadístico 

𝑦 = 𝑏𝑥 + 𝑐 

𝑐 =
∑ 𝑌

𝑛
−

𝑏 ∑ 𝑋

𝑛
 

𝑏 =
𝑛 ∑(𝑋𝑌) − ∑ 𝑌 ∗ ∑ 𝑋

𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)
2  

𝑟 =
𝑛 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√[𝑛 ∑ 𝑋2 −  (∑ 𝑋)
2

][𝑛 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)
2

]

 

𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑛 𝑋𝑛 + 𝜀 
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3.- Cálculo de regresión lineal múltiple 

Tabla 22:  

Modelo de mínimos cuadrados ordinarios con corrección de multicolinealidad 

 Coeficiente Std. Error t value Pr(>|t|)  

(Intercept) 3,63E+12 1,08E+12 3.351 0,00232 ** 

GPS 4,47E+04 2,55E+03 17.530 < 2e-16 *** 

PIB 6,79E+01 1,44E+01 -4.735 5,72E-05 *** 

PD -5,00E+05 3,80E+05 1.317 0,09867 . 

Multiple R-squared   0,9208    Adjusted R-squared 0,9124   
F-statistic  108.6 on 3 and 28 DF p-value 1,58E-12   

Nota. Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1.Elaboracion Propia  

Nota. Elaboración propia 

𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑛 𝑋𝑛 + 𝜀 

𝐼𝐸𝐷𝑡 = (3,63𝐸 + 12) + (4,47E + 04)𝐺𝑃𝑆 + (6,79E + 01)𝑃𝐼𝐵 − (5,00E + 05)𝑃𝐷 + 𝜇 

4.- Conclusión 

GPS= inversión extranjera directa en dólares (p-valor = <2e-16) 

𝑃𝐼𝐵 = Producto Interno Bruto (p-valor = 5,72E-05) 

𝑃𝐷 = Personas Desempleadas (p-valor = 0,09867) 

El valor P de las variables regresoras del modelo, resultaron ser menores que 0,05 por otro 

lado el estadístico t de las variables son mayores a 2 y menores que 2, por lo tanto, se 

puede mencionar que toda las  variables regresoras son significativas para explicar a la 

variable dependiente, es decir, el gasto público en seguridad tiene una relación 
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estadísticamente significativa con la Inversión Extranjera Directa de la economía 

Ecuatoriana durante el periodo 1990-2021,  sintetizando que, mientras  el gasto Publico 

en seguridad  aumenta en 1% el valor de la Inversión Extranjera directa aumenta en 4,47. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

En este estudio se analizó la evolución y determinantes del gasto público en seguridad 

evaluando su relación con la inversión extranjera directa, producción bruta, desempleo y 

población económicamente activa en la economía ecuatoriana entre 1990 y 2021. En este 

contexto, se utilizaron varios mecanismos para lograr este cometido. Se pasó por un nivel 

descriptivo, analizando las variables a través de series de tiempo y estadística descriptiva. 

También se optó por determinar la relación entre las variables de estudio a través de la 

correlación de Pearson, en vista de que se usaron datos de tipo cuantitativo. Por último, se 

estimó los efectos que tienen la inversión extranjera directa, producción bruta y desempleo 

sobre el gasto público de seguridad, en cuanto se comprobó la bondad del modelo a través 

de la aplicación de varias pruebas estadísticas que corroboraron que los resultados del 

modelo explicativo sea lo más robusto posible.  

Se logró detallar la evolución y determinantes del gasto público en seguridad e inversión 

extranjera directa en el Ecuador explicando su comportamiento en relación con la 

coyuntura económica entre 1990 a 2021. Es así como, el gasto público en seguridad en el 

Ecuador ha mostrado un comportamiento variable a lo largo de los años (Sumba et al., 

2020). Durante los años 90 y principios de los 2000, el GPS experimentó un aumento 

significativo, pero desde entonces ha disminuido y fluctuado. Sin embargo, en los últimos 

años, se ha visto un aumento moderado en el gasto público en seguridad. Por otro lado, la 

inversión extranjera directa en el Ecuador ha mostrado una tendencia creciente durante 

los años 90 y principios de los 2000, con un pico en 1998 y 1999. Sin embargo, la inversión 

extranjera directa también ha disminuido y fluctuado en los últimos años, con una 

disminución significativa en 2006 y 2007, y una recuperación moderada en los últimos 

años. En general, la inversión extranjera directa ha sido variable en el Ecuador, pero ha 

demostrado una tendencia creciente a lo largo de los años (Gómez Aguirre et al., 2020; 

Maldonado Niño et al., 2019).  
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La economía ecuatoriana ha experimentado cambios significativos en el gasto público en 

seguridad, la inversión extranjera directa, la producción bruta, la población 

económicamente activa y el desempleo desde 1990 hasta 2021. Los resultados de la 

estimación de la intensidad de la relación (correlación de Pearson) entre estas variables 

muestran una correlación significativa y positiva entre el gasto público en seguridad y la 

inversión extranjera directa. Por otro lado, la producción bruta se correlaciona 

positivamente con la población económicamente activa y la población desempleada 

presenta una correlación positiva con la producción bruta y la población económicamente 

activa (Bautista Quijije et al., 2020; Rivas Aceves & Puebla Ménez, 2016). Es importante 

destacar que, aunque algunas de las correlaciones son moderadas, estos resultados 

sugieren que el gasto público en seguridad y la inversión extranjera directa son factores 

importantes en el desempeño económico del Ecuador en el periodo analizado. Por tanto, 

es fundamental considerar estas variables en futuros estudios económicos y políticas 

gubernamentales para mejorar la economía y seguridad del país. 

Por último, la evaluación del comportamiento de la inversión extranjera directa, 

producción bruta, desempleo y población económicamente activa en relación con el gasto 

público de seguridad en Ecuador durante el período de 1990 a 2021, muestra resultados 

interesantes. Según el modelo de MCO, se encontró una correlación positiva significativa 

entre el gasto público de seguridad y la inversión extranjera directa, mientras que la 

producción bruta y la población económicamente activa también tienen una correlación 

positiva y significativa con el gasto público en seguridad, lo cual es similar a los resultados 

de (Hernández Bautista & Venegas-Martínez, 2014; Mordecki & Ramírez, 2018; Sumba 

et al., 2020). Por otro lado, el desempleo no parece tener una relación significativa con el 

gasto público de seguridad, según los resultados de la regresión. En términos de coyuntura 

nacional, estos resultados sugieren que el gasto público en seguridad puede ser un factor 

importante en la atracción de la inversión extranjera directa y en el crecimiento económico 

en general, pero puede no tener un impacto significativo en la tasa de desempleo en el 

país. 

5.2 Limitaciones del estudio 
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Hay varias limitaciones que deben ser consideradas al interpretar los resultados del estudio 

sobre el gasto público en seguridad e inversión extranjera directa en el Ecuador. En primer 

lugar, es importante tener en cuenta que los resultados de la regresión lineal son solo una 

aproximación de la relación entre las variables, y no necesariamente reflejan causas o 

efectos directos. Además, el modelo solo considera un conjunto limitado de variables 

relevantes para la relación, y puede haber otras variables importantes que no se han 

incluido en el análisis. Así mismo, el modelo se basa en datos históricos y no puede 

predecir el futuro. Por lo tanto, es importante interpretar los resultados con precaución y 

considerar otros estudios y análisis adicionales antes de tomar decisiones importantes 

basadas en los resultados. 

5.3 Futuras temáticas de investigación 

Futuras temáticas de investigación en este tema pueden incluir un análisis más profundo 

de la relación entre el gasto público en seguridad y la inversión extranjera directa en el 

Ecuador. Esto podría incluir un estudio de las políticas gubernamentales que impulsan o 

limitan la inversión extranjera directa y cómo afectan el gasto público en seguridad. 

Además, también podría ser interesante explorar el impacto de la inversión extranjera 

directa en la economía en general y cómo se refleja en la seguridad pública. Asimismo, 

un estudio en profundidad sobre la relación entre la inversión extranjera directa, el gasto 

público en seguridad y la población desempleada podría proporcionar una mejor 

comprensión de cómo estos factores interactúan y afectan el desarrollo económico del 

país. 
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ANEXOS 

Anexo A: Variables macroeconómicas utilizadas en la investigación 

Tabla 23: 

Variables macroeconómicas utilizadas en la investigación 

DATE 

Gasto en 

seguridad 
% PIB 

GSP 

Inversión 
Extranjera 

Directa % 

del PIB 

IDE 
Producto 

interno bruto  

Personas 

Desempleadas 
% de la PEA 

Población 

económicamente 
Activa 

Personas 

Desempleadas  

1990 0,0189 68263555,3 0,08268108 3611828324 43683854187 0,5357 4048573 2168821 

1991 0,0178 76375357,3 0,09418116 4290750413 45558477943 0,43699999 4175636 1824753 

1992 0,0167 76427910,9 0,09837386 4576521609 46521725706 0,4527 4285220 1939919 

1993 0,0182 215965554 0,2501331 11866239218 47439700808 0,45599999 4389915 2001801 

1994 0,0156 195819725 0,2537929 12552546472 49459802090 0,44429998 4510027 2003805 

1995 0,0234 219162891 0,18519303 9365935513 50573908255 0,4592 4617573 2120390 

1996 0,0195 198725885 0,19807826 10191071001 51449720655 0,4651 4722823 2196585 

1997 0,021 289765646 0,25706578 13798364101 53676394986 0,4513 4891099 2207353 

1998 0,0236 406712051 0,31090816 17233561462 55429750211 0,4605 5169290 2380458 

1999 0,0175 304990275 0,33005905 17428015705 52802720506 0,5184 5271028 2732501 

2000 0,0145 9898665,04 0,01278899 682666554,4 53379221434 0,48000002 5375832 2580399 

2001 0,0157 191870089 0,22010849 12221024792 55522733410 0,425 5485176 2331200 

2002 0,0177 280671187 0,27435725 15857129191 57797375793 0,48979998 5599402 2742587 

2003 0,0228 363746647 0,26871311 15953800300 59371127440 0,56599998 5717711 3236224 

2004 0,0194 285075904 0,22872413 14694634241 64246103133 0,5 6049202 3024601 

2005 0,023 184950810 0,11887461 8041339557 67645562499 0,378 6151040 2325093 

2006 0,0203 83146066,6 0,05799509 4095865347 70624352725 0,355 6391164 2268863 

2007 0,0257 70497894,9 0,03800843 2743108752 72171071230 0,31400001 6431062 2019354 

2008 0,0267 350878022 0,17120449 13141498948 76759080483 0,39200001 6561532 2572121 

2009 0,0312 118893703 0,04936523 3810695604 77193914220 0,46100001 6457727 2977012 

2010 0,0301 57371248,9 0,02385054 1906021557 79915230251 0,40900002 6467670 2645277 

2011 0,031 217785170 0,08149742 7025328066 86203073183 0,346 6517322 2254993 

2012 0,0295 173369890 0,06453457 5876945408 91066617872 0,323 6732540 2174610 

2013 0,0288 210371392 0,07643055 7304562217 95571238386 0,30799999 6857058 2111974 

2014 0,0274 206362977 0,07592822 7531495522 99192306979 0,348 7045425 2451808 

2015 0,0262 346547750 0,13321546 13227013373 99290381000 0,36199999 7548659 2732614 

2016 0,0251 188218599 0,07646113 7498748963 98072699669 0,45999999 7951902 3657875 
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2017 0,0236 143019171 0,06036265 6060134349 1,00395E+11 0,38399999 8190955 3145327 

2018 0,0235 308571954 0,12912522 13130721448 1,0169E+11 0,353 8227052 2904149 

2019 0,0223 204440612 0,09014304 9167740456 1,01702E+11 0,38099999 8387366 3195586 

2020 0,0241 251241835 0,11116179 10424972387 93781977160 0,61100001 7769265 4747021 

2021 0,0257 151024222 0,06011453 5876428866 97753879512 0,6427 8527976 5480930 

Elaborado por: Sofía Sánchez 2023 

Anexo B: Variación de los gastos públicos en seguridad Ecuador 1990-2021 

Tabla 24: 

Variación de los gastos públicos en seguridad Ecuador 1990-2021 

Año Gasto en seguridad  Tasas de variación % 

1990 68263555,32 0,0 

1991 76375357,34 11,9 

1992 76427910,88 0,1 

1993 215965553,8 182,6 

1994 195819725 -9,3 

1995 219162891 11,9 

1996 198725884,5 -9,3 

1997 289765646,1 45,8 

1998 406712050,5 40,4 

1999 304990274,8 -25,0 

2000 9898665,038 -96,8 

2001 191870089,2 1838,3 

2002 280671186,7 46,3 

2003 363746646,8 29,6 

2004 285075904,3 -21,6 

2005 184950809,8 -35,1 

2006 83146066,55 -55,0 

2007 70497894,92 -15,2 

2008 350878021,9 397,7 

2009 118893702,9 -66,1 

2010 57371248,88 -51,7 

2011 217785170 279,6 

2012 173369889,5 -20,4 

2013 210371391,9 21,3 

2014 206362977,3 -1,9 

2015 346547750,4 67,9 

2016 188218599 -45,7 

2017 143019170,6 -24,0 
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2018 308571954 115,8 

2019 204440612,2 -33,7 

2020 251241834,5 22,9 

2021 151024221,8 -39,9 

Elaborado por: Sofía Sánchez 2023 

 

Anexo C: Gasto público en seguridad per-cápita 

Tabla 25: 

Gasto público en seguridad per-cápita 

Año Gasto en seguridad per cápita  Tasas de variación % 

2005 56 0,0 

2006 54 -3,6 

2007 67 24,1 

2008 77 14,9 

2009 95 23,4 

2010 105 10,5 

2011 115 9,5 

2012 130 13,0 

2013 131 0,8 

2014 132 0,8 

2015 144 9,1 

2016 137 -4,9 

2017 130 -5,1 

2018 126 -3,1 

2019 125 -0,8 

Elaborado por: Sofía Sánchez 2023 

Anexo D: Tasa de homicidios por cada 10.000 habitantes 
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Tabla 26:  

Tasa de homicidios por cada 10.000 habitantes 

Año 
Tasa de homicidios por cada 10.000 

habitantes  
Tasas de variación % 

2005 17,93510341 0,0 

2006 17,76720454 -0,9 

2007 17,47371981 -1,7 

2008 15,37665759 -12,0 

2009 12,4272179 -19,2 

2010 10,98203384 -11,6 

2011 8,21849177 -25,2 

2012 6,489011673 -21,0 

2013 5,839507769 -10,0 

2014 5,7907619 -0,8 

2015 5,800627346 0,2 

2016 7,302653918 25,9 

2017 6,737317912 -7,7 

2018 7,171981906 6,5 

2019 8,6066459 20,0 

Elaborado por: Sofía Sánchez 2023 

Anexo E: Inversión Extranjera Directa como entrada de capitales 1990-2022 

Tabla 27:  

Inversión Extranjera Directa como entrada de capitales 1990-2022 

Año 
Inversión Extranjera Directa como entrada de 

capitales  
Tasas de variación %  

1990 3611828324 0,0 

1991 4290750413 0,2 

1992 4576521609 0,1 

1993 11866239218 1,6 

1994 12552546472 0,1 

1995 9365935513 -0,3 

1996 10191071001 0,1 

1997 13798364101 0,4 

1998 17233561462 0,2 

1999 17428015705 0,0 
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2000 682666554,4 -1,0 

2001 12221024792 16,9 

2002 15857129191 0,3 

2003 15953800300 0,0 

2004 14694634241 -0,1 

2005 8041339557 -0,5 

2006 4095865347 -0,5 

2007 2743108752 -0,3 

2008 13141498948 3,8 

2009 3810695604 -0,7 

2010 1906021557 -0,5 

2011 7025328066 2,7 

2012 5876945408 -0,2 

2013 7304562217 0,2 

2014 7531495522 0,0 

2015 13227013373 0,8 

2016 7498748963 -0,4 

2017 6060134349 -0,2 

2018 13130721448 1,2 

2019 9167740456 -0,3 

2020 10424972387 0,1 

2021 5876428866 -0,4 

Elaborado por: Sofía Sánchez 2023 


