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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal establecer los factores 

determinantes de las actividades delictivas en el territorio nacional de las distintas 

provincias del Ecuador, a través de un estudio descriptivo, con base en datos de panel 

por provincias en el periodo 2014 – 2021, tomando en cuenta, el PIB ecuatoriano, la 

pobreza por ingresos y la tasa de desempleo como variables socioeconómicas e 

independientes;  por otro lado las variables dependientes analizan los delitos como: 

el número de robos a personas, violaciones y homicidios. Así se logró identificar las 

provincias con mayor índice de delincuencia y su efecto de contagio a las provincias 

aledañas. Por otra parte se logró determinar la variación socioeconómica del país y 

sus principales factores que alteraron dichas variables en el periodo de estudio y 

como varia a nivel nacional y por provincias. Finalmente a través del modelo de 

datos de panel se pudo sustentar que el PIB es la variable predictora con mayor 

influencia ante los actos delictivos estudiados en la investigación, por otra parte el 

desempleo y la pobreza por ingresos no  son estadísticamente significativos al 

momento de cometer actos delictivos, esto viéndose afectado por factores externos 

como son la pandemia a nivel global causada por el Covid-19 y políticas públicas 

que sucedieron y alteraron los datos en el periodo de tiempo analizado. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research is to establish the determining factors of criminal 

activities in the national territory of the different provinces of Ecuador, through a 

descriptive study, based on panel data by provinces in the period 2014 - 2021, taking 

into account account, the Ecuadorian GDP, income poverty and the unemployment 

rate as socioeconomic and independent variables; On the other hand, the dependent 

variables analyze crimes such as: the number of robberies, rapes and homicides. 

Thus, it was possible to identify the provinces with the highest crime rate and its 

contagion effect to neighboring provinces. On the other hand, it was possible to 

determine the socioeconomic variation of the country and its main factors that altered 

said variables in the study period and how it varies at the national level and by 

provinces. Finally, through the panel data model, it was possible to sustain that GDP 

is the predictor variable with the greatest influence before the criminal acts studied in 

the investigation, on the other hand, unemployment and income poverty are not 

statistically significant at the time of committing acts. criminal, this being affected by 

external factors such as the global pandemic caused by Covid-19 and public policies 

that occurred and altered the data in the period of time analyzed. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Descripción del problema 
 

La presente investigación se enfoca en establecer los factores que determinan los 

delitos de fuero común en las provincias del Ecuador en el periodo 2014-2021, es 

decir los delitos que conllevan un daño a la integridad física de quien es afectado por 

el delito. De la misma manera, la investigación se basa en analizar de manera 

especial, las diferentes tasas de delitos en las provincias del país y las condiciones 

económicas que se creen son determinantes de los mismos.   

Varios de los más importantes autores sobre el crecimiento, desarrollo y estabilidad 

económica, coinciden en que las actividades delictivas, así como la violencia generan 

grandes problemas para las economías, esto debido a que afectan las actividades 

normales de los agentes económicos, reducen la inversión, generan el 

desplazamiento de personas y otras series de problemas que inciden en un 

desempeño económico más débil, por lo mismo hay un gran interés por parte de las 

ciencias económicas en reducir las actividades delictivas y las actividades 

disyuntivas de las personas creando una sociedad de paz y armonía en la que los 

agentes económicos puedan mejorar su productividad y que esto lleve a una mejor 

calidad de vida (Andrade, 2014).  

Dentro de este esfuerzo por reducir la violencia y criminalidad así como diferentes 

tipos de actos delictivos en las economías, varios estudios concuerdan que primero es 

indispensable entender los factores que son determinantes en estas actividades y que 

mueven a las personas a cometer diferentes delitos en las economías, por lo mismo se 

ha desarrollado importantes estudios en las ultimas épocas que tratan de definir para 

diferentes economías y regiones desarrolladas como en desarrollo, cuáles son los 

factores determinantes de las actividades delictivas, esto con el fin de que los 

gobiernos generen políticas que puedan reducir la delincuencia y este tipo de actos en 

los diferentes países (Mella et al., 2011).  
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Estos esfuerzos a nivel mundial han dado resultados mixtos, ya que varias economías 

han logrado identificar con gran eficacia los elementos y condiciones más 

determinantes que generan diferentes tipos de delitos en las economías, de la misma 

manera otros estados han sido ineficaces  para determinar los mismos, por lo cual es 

importante adentrarse más en este tipo de estudios con el fin de determinar que 

metodologías son las más válidas para este propósito y con esto proponer mejoras 

para la seguridad ciudadana (Vásquez, 2010). 

Para Latinoamérica históricamente las actividades delictivas, la violencia y  el  

crimen organizado ha  representado  un problema histórico que ha generado retraso 

para las economías, esto debido a que, la zona es bien conocida por los  altos niveles 

de violencia, lo mismo que ha  generado el distanciamiento de las actividades de 

inversión y esto reduzca  el potencial  económico de los países que la conforman  

(Lordemann, 2012). Sin embargo, pese a los esfuerzos de los gobiernos por 

identificar las condiciones que no permiten que los niveles de violencia se reduzca en 

la región, hay grandes esfuerzos por parte de las ciencias económicas con el fin de 

generar soluciones a estos problemas,  por lo mismo, estos estudios han identificado 

a que factores como la pobreza, el bajo ingreso per cápita de la población, la falta de 

servicios básicos, el bajo gasto público y otras situaciones similares, es lo que mueve 

a altos niveles de  distintos tipos de delitos  para los países de la región (Estévez, 

2021). De la  misma manera  pese a que estos estudios han identificado los factores 

determinantes de las actividades delictivas en los distintos  países de la región, los 

gobiernos han tenido problemas para aplicar políticas públicas que permitan reducir 

la violencia y la delincuencia  en nuestra región, esto debido a que,  para muchos de 

los gobiernos de la región la  corrupción presenta un problema estructural  que 

determina una debilidad del estado para intervenir en la economía y generar mejoras 

que promuevan una  mejor paz social y estabilidad para el país (Reyes-Martínez, 

2021). 

En el caso del Ecuador se enfrentado históricamente problemas como el bajo 

crecimiento, la pobreza estructural, la corrupción y los altos niveles de delincuencia. 

Violencia y crimen organizado no se han presentado en nuestra economía hasta hace 

pocas décadas (Ovalle Correa, 2019). El incremento de la mayoría de delitos así 

como la presencia del crimen organizado es algo nuevo que se ha presentado en la 
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vida de los ciudadanos y que bandas delictivas han tomado el control del país debido 

a que el mismo se encuentra en la ruta del narcotráfico para las economías de 

Norteamérica, esto determina que el gobierno pierda su capacidad de actuar y 

proteger a la ciudadanía, lo que ha generado que se incremente todo tipo de delitos 

para los países (Oviedo, 2014). Esta situación sumado a que el cambio de gobierno 

para 2017, ha generado un alteración de las perspectivas de gobierno hacia una 

visión en el cual el estado no interviene en la economía, lo que ha provocado 

reducciones en gastos de defensa y en los diferentes presupuestos destinados a 

asegurar la paz social en el país, determinando así un incremento masivo de las 

actividades delictivas y el aparecimiento de crímenes nunca antes vistos en la 

economía ecuatoriana como el sicariato, secuestro y crimen organizado, ocasionando 

un  deterioro de la calidad de vida de la población (Loría & Salas, 2019). 

Es debido a esto la gran importancia actualmente para analizar los factores 

determinantes de los delitos en las diferentes provincias del Ecuador y entender 

como estos se distribuyen a lo largo del territorio nacional, así conociendo las 

estructuras criminales en el Ecuador. 

1.2 Justificación  

1.2.1 Justificación teórica, metodológica (viabilidad) y práctica  

Dentro de las principales teorías económicas que explican los niveles de crimen y 

violencia existen grandes aportes de economistas insignias que determinan nuestro 

entendimiento en este fenómeno de las economías. 

La primera de estas teorías fue generada por Gary Beck, economista premio nobel en 

1992 el cual estipuló la teoría del crimen y la eficiencia de los gobiernos,  en esta 

teoría Gary explica que la inversión por parte de los gobiernos hacia las fuerzas 

policiales y diferentes herramientas que permitan reducir  el crimen y la delincuencia 

en las economías, es menor al costo que significaría a esta actividad, si es que  el 

gobierno no interviniera en la economía para  generar condiciones óptimas donde no 

se generen delitos, ni violencia, por lo mismo la inversión  que generan los gobiernos 

para evitar el crimen  es eficiente al  momento de compararlas con las pérdidas que 

se podrían generar (Gallardo, 2018). Por otro lado  el economista y filósofo John 

Rawls, explica que el crimen esta generado en función de las injusticias sociales y el 
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debilitamiento de las economías que se puedan generar  en su teoría de la justicia 

social, explicando así que cuando las sociedades tienen  mucha injusticia, es decir 

hay mucho desempleo, mucha concentración de la riqueza y corrupción estas 

economías generan altos niveles de violencia y delitos por lo cual es indispensable 

que las economías cumplan los postulados de la democracia y  provean de servicios 

básicos y vidas dignas  para la población, lo cual evitará que las tasas de crímenes 

sean altas (Carrera et al, 2019).  

Finalmente se explicará la teoría de las instituciones extractivas, la cual explica que 

cuando los gobiernos solo están interesados en obtener recurso  para la elites a partir 

de las personas, no se preocupan en generar las condiciones óptimas en las 

economías que permitan el desarrollo de los gentes económicos, estos generan 

problemas en los cuales se incluyen  altas tasas de delincuencia, altas tasas de 

violencia y problemas sociales, por lo cual el papel de las instituciones es 

fundamental al regular la economía y generar un contexto de paz  que permitan un 

mayor desarrollo económico (Perea, 2018). 

En base a esta situación es que el presente estudio pretende establecer cuáles son los 

factores determinantes de los diferentes tipos de delitos en cada una de las provincias 

del Ecuador y cómo estos se distribuyen a lo largo del territorio nacional. La 

importancia de la generación de este estudio está basada en el desconocimiento del 

gobierno nacional por los factores o las condiciones  que determina una mayor tasa 

de cada tipo de crimen específico, siendo este el caso es imposible que se generen 

políticas eficaces para recudir los mismo, es de gran importancia generar estudios 

que analicen las condiciones que llevan a mayores tasas de delincuencia  y que 

generan cada tipo específico de delito en las provincias del  Ecuador, para que con 

esto no solo el gobierno nacional,  además sean partícipes los gobiernos autónomos 

descentralizado de cada provincia y puedan tomar cartas en el asunto generando 

políticas para cada tipo de delito que puedan permitir reducir  las actividades 

delictivas especificas por sector. 

 Los resultados de esta investigación serán  de gran valor para el análisis de la 

seguridad  y su relación con la eficiencia económica dentro de nuestro país, ya que 

varios estudios han determinado que menores tasas de violencia y delitos específicos 

son generados por un mejor desempeño económico y viceversa, esto atrae la 
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inversión y mejora la productividad  de las personas,  lo cual tiene sentido debido a 

que la paz y la seguridad  generan una sociedad más productiva y prospera con 

mejores niveles de vida (Trivez, 2004). 

Dentro de la justificación metodología se debe mencionar que para el desarrollo de 

esta investigación, se utilizará un modelo econométrico de datos de panel, que cubra 

el territorio de las diferentes provincias del Ecuador, el que permitirá definir qué 

factores son determinantes de cada tipo de delito en las provincias. Par esto el estudio 

toma como referencia la selección de las variables del estudio realizado por 

Lordemann (2012), quien analiza los determinantes de las actividades delictivas en 

los departamentos de Bolivia. Para el desarrollo de esta investigación las variables 

necesarias son: el número de homicidios, el número de robos y el número de 

violaciones para cada provincia, así como el producto interno bruto, el desempleo y 

la pobreza por ingresos de las mismas. Para la realización de este estudio se utilizará 

el software econométrico EViews 12.0, el cual permite realizar todos los 

procedimientos necesarios para la elaboración de la investigación. De la misma 

manera, los datos necesarios para la elaboración se pueden encontrar en las bases de 

datos de libre acceso del Ministerio del Interior, Banco Central del Ecuador, 

Ministerio de inclusión económica y social, otros, por lo que el estudio a realizarse es 

viable. 

En lo respectivo a la justificación teórica, el desarrollo de esta investigación tendrá 

varios beneficios para diferentes grupos sociales, en primer lugar el gobierno, el cual 

al entender los determinantes  de los diferentes tipos de delitos en cada una de las 

provincias podrá generar políticas institucionales nacionales que permitan reducir 

este tipo de delitos y con esto proveer de mayor seguridad y estabilidad a las 

personas. Por otra parte los gobiernos autónomos descentralizados al entender las 

determinantes de cada tipo de delito podrán generar políticas municipales para sus 

provincias  que les permita de igual manera generar  una mayor calidad de vida y un 

desempeño económico  para sus familias. Por otra parte, la sociedad en general se 

beneficiará al entender como la estructura del crimen está generando inseguridad en 

las diferentes provincias del Ecuador y cuáles son las provincias que más efecto 

negativo generan en esta estructura para el resto del país .Finalmente el desarrollo de 

esta investigación beneficiara al autor el cual pondrá en práctica una serie de 
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conocimientos que adquirió a lo largo de su carrera,  con el fin de ejercitar sus 

habilidades como economista y prepararse para el mundo profesional. 

1.2.2 Formulación del problema de investigación 

¿Cuáles son los factores determinantes de los distintos tipos de delitos en el territorio 

nacional de las distintas provincias del Ecuador en el periodo 2014 -2021? 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Establecer los factores determinantes de las actividades delictivas en el territorio 

nacional de las distintas provincias del Ecuador en el periodo 2014 -2021. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 
 

 Analizar la evolución de los principales tipos de delitos en las provincias del 

Ecuador durante el periodo de estudio.  

 Explicar la coyuntura económica y social del Ecuador en el periodo de 

estudio a través de las variables PIB, desempleo y pobreza por ingresos. 

 Determinar los factores que inciden en las actividades delictivas en el 

territorio nacional de las distintas provincias en el periodo 2014 -2021. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Revisión de literatura  

2.1.1 Antecedentes investigativos  

Dentro del presente apartado se realizará una revisión de las más importantes y 

actuales investigaciones dentro de nuestro tema de estudio que identifiquen los 

factores que motivan al crimen en las distintas economías, esta revisión se centrará 

tanto en países en desarrollo como en países ya desarrollados con altas rentas, esto 

debido a entender cuáles son los determinantes de las actividades delictivas en los 

diferentes tipos de economía, por ende esta revisión bibliográfica puede brindar una 

idea de cómo estos estudios han logrado encontrar evidencia de que factores 

económicos específicos pueden incidir en las tasas de criminalidad de los distintos 

delitos. 

La revisión de los estudios en este apartado se hará de manera sistemática y 

cronológica, es decir de cada estudio se revisará el periodo, para que economía, bajo 

qué propósito, qué metodología uso y los principales resultados que obtuvo; de la 

misma manera el orden en que se revisara estos estudios será cronológico, es decir 

partiremos de los estudios anteriores hasta los más actuales, esto con el fin de crear 

una noción de como el entendimiento de las ciencias económicas respecto a los 

determinantes del crimen han ido evolucionando en el periodo de estudio. 

Dentro de los más importantes estudios sobre el tema se menciona  a Vásquez (2010) 

en la investigación realizada en Santiago de Cali para la última década del siglo XX, 

analiza el crimen tomando en cuenta variables económicas y sociales que pueden ser 

consideradas determinantes de las actividades delictivas a través de una perspectiva 

del comportamiento humano, utilizando como metodología datos de panel,  dando 

como resultado que al momento de realizar o no la actividad delictiva el individuo 

toma en cuenta la optimización de su bienestar, tomando en cuenta no solo la 

perspectiva de ser o no capturado sino también variables económicas y sociales, 

siendo un factor crucial las políticas públicas. 
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Dentro de un estudio realizado por Cea & Ruiz (2006) en Chile para el periodo 1995-

2006, bajo el propósito de determinar que variables inciden directamente en las 

actividades delictivas, mediante datos estadísticos confiables, confirma que la 

mayoría de las investigaciones que relacionan la pobreza con la delincuencia son de 

carácter positiva con sus debidas excepciones, además aclarando que los factores 

sociales de carencia que pueden ser medidos por la pobreza y extrema pobreza  

involucran directamente en el aumento del número de delitos reportados. El estudio 

del aumento o disminución de las actividades delictivas en correlación con variables 

económicas puede aportar el rendimiento del criminal en Latinoamérica  

(Lizarzaburu et al., 2018). 

El estudio realizado por Millán & Pérez (2019) en el cual maneja la relación de la 

pobreza y educación con la delincuencia en México para determinar si la pobreza 

afecta directamente a la tasa que mide los delitos de fuero común, en este caso los 

delitos observados en esta investigación, tomando en cuenta que mide la reprobación 

social, a través de modelos de regresión lineal, confirma que la influencia es indirecta 

en el caso de delitos violento y directa en los delitos de fuero común. De manera que 

la pobreza es considerada como un factor determinante de las actividades delictivas 

denominadas como delincuencia menor. Sin embargo Cortez & Eternod  (2021) y 

Millán & Pérez, (2019) mencionan que la  pobreza es indiferente al momento de 

influir con la tasa de delitos de delincuencia menor, esto debido a varios factores 

externos, como el capital humano, región en la que se enfoque el estudio, entre otras. 

Según Chioda(2016) en América Latina y el Caribe en el periodo de 1995-2012, la 

prevención de los actividades delictivas empieza desde temprana edad, para los seres 

humanos por naturaleza, la seguridad esta jerárquicamente por encima de otra 

preocupaciones como son físicas y económicas, sin embargo en las últimas décadas 

Latinoamérica y el Caribe han presentado avances significativos en el número de 

actividades delictivas. 

A su vez, González (2016) explica las variables determinantes para cometer un delito 

a través de un estudio realizado en Santiago de Chile en el periodo 2001-2009, 

tomando como base un análisis descriptivo y tendencias a nivel global, en el cual 

establece que las variables socioeconómicas son un determinante a la hora de 

delinquir, dando un papel importante a la tasa de desempleo y la pobreza con el nivel 
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de ingreso de la población y esto a su vez con una mayor tasa de actos delictivos. De 

manera semejante Loría & Salas (2019) en un estudio similar realizado para México 

en el periodo 2005-2017, determinan que la razón principal del crimen en México es 

de carácter estructural vinculada con la pobreza y la tasa de desempleo, afectando 

negativamente a la economía del país. Dándonos un indicio de corroborar que las 

variables tomadas en la presente investigación se ajustan a la realidad de la sociedad 

en Latinoamérica. 

Una vez conocido el argumento en el cual se basa esta investigación a través de casos 

de países y regiones distintas al enfoque espacial del estudio exploremos la 

investigación de Chávez et al (2013) que tiene como propósito cuantificar el costo 

económico que representa para la sociedad las actividades delictivas en Ecuador, a 

través de un modelo LDA (Loss Distribution Approach) en donde nos menciona que 

a fruto de su observación en el Ecuador al igual que en otros países la delincuencia 

constituye un problema generalizado en la sociedad que atrae consigo consecuencias 

físicas, psicológicas y económicas. Se debe agregar que en los últimos años  según  

las cifras obtenidas del Ministerio del Interior la delincuencia sostiene una tendencia 

a crecer. 

El propósito de esta investigación es establecer la relación entre los factores 

determinantes de las actividades delictivas en el Ecuador; acercándonos un poco a 

esta realidad podemos consignar el estudio de Ovalle Correa (2019) realizado 

específicamente en Guayaquil, Ecuador dentro del 2010-2012, que quiere determinar 

la relación entre las muertes violentas y el crecimiento económico a través de 

pruebas estadísticamente significativas dando como resultados que la criminalidad es 

una variable endógena, que la sociedad es capaz de influenciar mediante políticas 

públicas y procesos económicos. De manera que las acciones que influyan en el 

comportamiento del PIB y la tasa de desempleo provocaran un efecto en la 

criminalidad (Carrera et al., 2019). 

La problemática social a nivel ecuatoriano, principalmente en las ciudades con 

mayor concentración poblacional se han encaminado a una dirección alarmante en el 

sentido de la delincuencia debido a  que al pasar de los años la delincuencia va 

aumentando y se va percibiendo ante la sociedad como algo común, además de ir 

perfeccionando la manera de delinquir, para combatir este problema social la 
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educación desde temprana edad es la herramienta comprobada  más efectiva a nivel 

global (Miño, 2016).  

Pontón (2016) explica las contundentes medidas tomadas ante la delincuencia e 

inseguridad en Ecuador, específicamente en la ciudad de Guayaquil dentro del 

periodo 2005-2009, a través de una comparación con diferentes ciudades 

latinoamericanas, en donde mantiene a la inseguridad y criminalidad como un 

problema constante en toda la sociedad, tomando como énfasis y principal causante a 

países con niveles altos de inequidad  y falta de justicia social por parte de las 

autoridades como es el caso ecuatoriano, también resalta el progreso a nivel país 

gracias a las políticas tomadas en la ciudad de Guayaquil. A su vez Miño (2016)  

determina que la crisis económica, el desempleo, la pérdida de valores éticos, entre 

otros, son determinantes para que una persona se vuelva un delincuente. 

Las actividades delictivas han sido objeto de impacto a nivel nacional en los últimos 

años, las problemáticas relacionadas al crimen organizado y sus consecuencias han 

generado diferentes problemáticas a la ciudadanía en general, enfocándose en los 

sectores con mayor grado de actividades delictivas.  

La siguiente tabla explica los estudios realizado por los diferentes autores y las 

variables socioeconómicas que intentan explicar el comportamiento de las 

actividades delictivas.   

TABLA 1  ETERMINANTES DE LA DELINCUENCIA SEGÚN REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

DETERMINANTES DE LA DELINCUENCIA SEGÚN REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Factores Determinantes Estudios 

 

 

 

Factores económicos 

Crecimiento económico  

PIB, PIB per cápita) 

(Ovalle Correa, 2019) 

(Vásquez, 2010) 

(Miño, 2016) 

Desempleo (Ovalle Correa, 2019) 

(Cea & Ruiz, 2006) 

(Vásquez, 2010) 

(Á. González, 2016) 

(Carrera et al., 2019) 
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(Miño, 2016) 

Pobreza (Millán & Pérez, 2019) 

(Cortez & Eternod, 2021) 

(Cea & Ruiz, 2006) 

(Á. González, 2016) 

(Loría & Salas, 2019) 

(Pontón, 2016) 

Nota: elaboración propia con base en revisión bibliográfica. 

2.1.2 Fundamentos teóricos 

La teoría económica dentro de sus objetivos ha intentado abarcar y explicar la mayor 

parte de problemas en los ámbitos sociales y económicos de una sociedad, con el fin 

de proponer soluciones a las necesidades presentadas por la población acorde con su 

limitante de recursos. 

2.1.2.1 Economía. 

Al hablar de economía Mankiw (2017) define la economía como “el estudio de cómo 

la sociedad administra sus recursos escasos” (p. 4). En otras palabras se puede decir 

que la economía estudia la forma en que las personas y la sociedad, toman sus 

decisiones con respecto a sus recursos limitados. 

Algo semejante ocurre con Orwell (1984) donde indica que la economía es el estudio 

que explica como la sociedad utiliza recursos escasos para producir bienes valiosos y 

distribuirlos para cubrir la necesidad de la sociedad.  

Es así que podemos decir que la economía analiza la manera en que las personas y la 

sociedad manejan los recursos disponibles para convertirlos en bienes necesarios 

para satisfacer sus necesidades.  

2.1.2.2 Economía del crimen 

El comportamiento humano alusivo a las actividades delictivas que en su momento 

fueron descritas como irracionales, son explicadas en la teoría del crimen 

desarrollada por Gary Becker (Heckman et al, 2018). La base del comportamiento 
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humano se rige por principios económicos, lo que da sustento que las actividades 

criminales no dependen de la cultura del lugar para que la sociedad incumpla las 

leyes (Becker, 1962). 

Becker (1962) determinó que el comportamiento criminal o incumplimiento de leyes 

no está basado en la cultura de la sociedad, dado que el comportamiento humano se 

rige en base a principios económicos, visto desde esta perspectiva contribuyo a la 

teoría económica criminal con argumentos que destacan el costo-beneficio de 

cometer un delito; esto quiere decir que los criminales ponen un precio a cada delito 

que vayan a cometer y cuál sería su repercusión o costo, así los delincuentes si el 

beneficio o utilidad es mayor al costo a pagar por cometerlo, estos cometen el delito 

y viceversa.  

Las normas morales que conlleva a consumar un delito son irrelevantes al momento 

de cometerlo, pues bien al saber la utilidad a ganar los delincuentes toman como 

referencia el costo y beneficio antes de cometerlo, por lo tanto si la utilidad de 

realizar o no el delitos es mayor al costo de cometerlo y ser atrapados, estos están 

dispuestos a pagar el costo (Becker, 1962). Al revisar de una manera profunda la 

teoría ya mencionada Silva Castañeda (2021) hace referencia al costo de cometer un 

delito como precios altos en el mercado ilícito (tiempo de cárcel, valor de multas, 

entre otros), diciendo que si este precio incrementa los criminales se verían obligados 

a moderar el consumo dentro de este mercado ilícito, por ende la delincuencia 

disminuiría. Simultáneamente el costo bajo en este mercado ilícito acarrearía un 

aumento descontrolado de actividades delictivas. 

La economía neoclásica, la teoría de elección racional y el individualismo 

metodológico son los antecedentes fundamentales para que Gary Becker establezca 

esta teoría (Becker, 1962). 

Dentro del tema, la economía neoclásica explica un vínculo entre la economía y el 

crimen explicando la necesidad de los individuos para maximizar sus utilidades, 

tomando en cuenta la racionalidad, el egoísmo y el equilibrio (Landreth & Colander, 

2006). Es decir los individuos dispuestos a cometer actos delictivos toman decisiones 



13 
 

racionales, a través de intereses personales que los ayudan a maximizar sus 

utilidades. 

La teoría de la elección racional establece que las personas tienden a comportarse no 

guiada por sus sentimientos, más bien actúan para alcanzar maximizar sus intereses 

personales, conociendo el mercado en el que van a actuar, es decir tratar de conseguir 

el mejor resultado teniendo en cuenta las preferencias definidas (Paramio, 2005) y 

(Vidal De la Rosa, 2008). De ahí que el individuo conozca la información completa, 

así teniendo en cuenta la capacidad de acierto que los recursos disponibles le ofrecen 

y sus consecuencias al momento de fallar. 

El individualismo metodológico estudia la acción individual subjetiva que los 

individuos de una sociedad adoptan para alcanzar estrategias que maximizan sus 

beneficios en un contexto de mercado competitivo, explicando la afectación que el 

resto de la sociedad recibe por el tomo de estas acciones individuales ( González, 

1993) y (Duek & Inda, 2005). Por ende la acción personal que efectúen los 

individuos tendrá repercusiones al resto de la sociedad. 

Para Núñez et al. (2003) el incentivo que tienes los criminales para delinquir tienen 

como motivación el aspecto económico; esta relación se observa directamente en el 

estudio  realizado por Becker (1962) que determina como los delincuentes se basan 

en la racionalidad económica dando un costo y utilidad a cada actividad delictiva, 

por lo tanto si su utilidad supera al costo el delincuente estará dispuesto a cometer y 

viceversa si su costo es mayor que la utilidad esperada el delincuente no cometerá la 

actividad delictiva. 

2.1.2.3 Conducta criminal. 

Según Perez (2011) la conducta criminal es un comportamiento antisocial y agresivo, 

en donde, las actividades cometidas por el individuo infringe las normas y 

expectativas sociales del entorno que los rodean, así afectando al entorno, personas y 

propiedades. 

2.1.2.3.1 Sociología 

La sociología es considerada como la ciencia que estudia el comportamiento social y 
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las diferentes organizaciones de los seres humanos en torno a la sociedad que estos 

pertenecen (Nathalie Heinich, 2004). Por otra parte Paramio (2005) explica que la 

sociología es la ciencia que se encarga del estudio del comportamiento científico de 

la sociedad humana y la relación existente entre esta, es decir, la dinámica y 

estructura del comportamiento de la sociedad. 

2.1.2.3.2 Sociología criminal  

Enrico Ferri a través de sus investigaciones dio paso a la sociología criminal. En su 

teoría Ferri (2004) explica el comportamiento de los delincuentes mediante un 

enfoque antropológico y psicológico. 

Según Alvarado (2020) la sociología criminal es una rama de la sociología que 

permite el estudio de los delitos como un comportamiento desviado, sus causas, 

efectos y relación con otros hechos sociales. Es decir la sociología criminal estudia el 

fenómeno de la criminalidad en los individuos desde una perspectiva social, dando a 

conocer su origen, evolución, efectos que causan en la sociedad y la relación con 

otras actividades sociales. 

A su vez Perez (2011) determina que el objetivo de la sociología criminal es el 

estudio del delito como un fenómeno social, tomando como referencia dos puntos 

clave, en donde, el primero determina a través de estudios estadísticos la cantidad de 

fenómenos criminales y la relación con la parte psicológica de los individuos y 

segundo los recursos preventivos político-sociales que los estados utilizan y su efecto 

en la sociedad. 

2.1.2.3.3 Psicología criminal   

La psicología criminal es la ciencia encargada de estudiar los fundamentos que 

empujan a un individuo a cometer cierto crimen, a través de analizar el 

comportamiento y procesos mentales del autor del crimen (Del Castillo, 2010). Por 

otro lado Bandrés et al (2013) define a la psicología criminal como el estudio de las 

opiniones, acciones, intenciones y reacciones de la persona involucrada en el crimen, 

con el fin de brindar una opinión certera de la culpabilidad del sospechoso. 
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2.1.2.4.  Actividades delictivas  

Las actividades delictivas son acciones o actos que van en contra de las reglas o 

normas establecidas moralmente por la sociedad y de manera legal por las 

autoridades competentes. 

2.1.2.4.1. Delincuencia 

Para García Collantes (2014), en su investigación que delimita el concepto de 

delincuencia hay que mencionar que se define como el acto de acciones ilícitas y que 

reflejan actos moralmente incorrectos ante la sociedad en sectores sociales, 

económicos y financieros. De igual modo Ccopa-Quispe et al.(2020) define como 

delincuencia a los comportamientos antisociales que no permiten mantener el orden 

social y consigo su convivencia pacífica entre los afectados .La delincuencia es una 

anomalía que desafía a la sociedad y sus normativas para coexistir debido a una 

inadaptación social por parte del individuo (Jiménez, 2005). 

En palabras textuales para Machicado (2017) el delito se puede definir como: “una 

valoración de la conducta humana condicionada por el criterio ético de la clase que 

domina la sociedad” (p. 2). 

El termino delincuencia expresa el problema de descomposición social, lo cual 

conlleva a una intensa polarización económica, la desigualdad de oportunidades, de 

igual manera a la pérdida de valores personales y de la sociedad (Calvillo, 2014).   

2.1.2.4.2.  Tipo de delitos 

Para esta investigación se tomó en cuenta el tipo de delito de fuero común el cual 

según, Márques & González (2008) se define, como aquellos actos delictivos que 

afectan directamente a las personas involucradas en lo individual. El número de 

delitos contra la integridad corporal y la salud de las personas, número de 

homicidios, número de hurto, número de robos, número de violaciones son 

consideradas las variables de resultado o dependientes; este grupo de variables son 

consideradas de fuero común (Hernández & Carreño, 2020).  
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2.1.2.4.3. Robos a personas. 

Para Cortez & Eternod (2021) los robos son la acción de adquirir un bien o 

propiedad, de una tercera persona de una manera ilegítima; por otra parte, el robo o 

atraco es una actividad delictiva que involucra a dos partes, la primera el agresor que 

será aquel que tome de manera arbitraria e ilegal las pertenencias o bienes de la 

víctima (Abramovay, 2005). En el presente estudio se tomó el robo a personas como 

una variable dependiente, la cual es una clara muestra de las actividades delictivas 

que suceden en la sociedad.  

2.1.2.4.4. Violaciones. 

Las violaciones son un delito que ha venido perdurando al largo de la historia, esto 

debido a que esta actividad delictiva está considerada contra la moral de la sociedad, 

que al pasar de los años han ido creando leyes y reglamentos jurídicos para proteger 

a las personas de este delito. 

Las violaciones o delitos sexuales son considerados un problema de salud pública 

grave, de aquí que son consideradas actividades delictivas que consiste en forzar a un 

individuo a tener relaciones sexuales o algún tipo de actividad sexual, sin 

consentimiento previo (Sanyal, 2019).  

2.1.2.4.5. Homicidios. 

Homicidios son aquellos delitos que ponen en peligro y acaban con la vida humana, 

de una manera directa e indirectamente por acción u omisión de hechos que lleven a 

la muerte de una persona más allá de la intención, del propósito, del querer y del 

pensar (Abril et al, 2022). 

2.1.2.5. Variables económicas. 

Las variables económicas representan la situación económica en la que se encuentra 

la sociedad, además nos permite tener una idea clara para poder tomar la decisión 

correcta en diferentes ámbitos.  
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2.1.2.5.1. Crecimiento económico 

De acuerdo con Charles Leija (2019), Ovalle Correa (2019) y (Vásquez, 2010) el 

crecimiento económico, tomado en cuenta desde la perspectiva de las variaciones del 

Producto Interno Bruto o PIB es un factor determinante de las actividades delictivas. 

La relación contrasíclica entre delincuencia y crecimiento económico (PIB y PIB per 

cápita) ha sido encontrada en los estudios antes mencionados.  

2.1.2.5.2. PIB  

El PIB o Producto Interno Bruto es el valor que representa los bienes y servicios 

producidos en el mercado de un país, en un determinado lapso de tiempo, tomando 

en cuenta solo los productos terminados. 

Según el Ecuador Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de Ecuador (2021) el 

PIB per cápita es el resultado de la relación entre el conjunto de todos los bienes y 

servicios generados en el país y el número de habitantes que este posee, todo esto en 

relación al mismo año observado.  

2.1.2.5.3. Desempleo 

Para Krugman (1953) el desempleo es la totalidad de personas que buscan empleo de 

forma activa pero que en un punto de tiempo determinado están sin empleo. 

Neffa (2014), menciona que el desempleo es una acción “voluntaria” por el rechazo 

de  un salario minino que no alcance con las perspectivas del interesado,  relacionado 

por la existencia de empleos ofrecidos por empleadores y su contra parte sujetos 

interesados en los mismos. Ahora bien para Merino Segovia (2014) el desempleo es 

el resultado de barreras personales que obstaculizan la entrada al mundo del mercado 

laboral. 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC (2018) entidad ecuatoriana 

mediante su programa “Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 

(ENEMDU)” define al desempleo como: Personas de 15 años y más que, en el 

período de referencia, presentan simultáneamente las siguientes características: 

1. No tuvieron empleo 
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2. Están disponibles para trabajar  

3. Buscaron trabajo o realizaron gestiones concretas para conseguir empleo o para 

establecer algún negocio en las cuatro semanas anteriores. 

Por otra parte Ruiz & Sinchigalo (2018) mencionan la importancia del empleo para 

el desarrollo humano y su calidad de vida; por lo tanto el desempleo afecta 

negativamente en desarrollo y crecimiento económico de la sociedad. 

2.1.2.5.4. Tasa de desempleo 

Para Krugman (1953) la tasa de desempleo es un buen indicador de las condiciones 

actuales del mercado de trabajo, si es elevada nos indica que el mercado laboral está 

poco activo de igual manera si se encuentra baja os da a entender que el mercado 

laboral se encuentra muy atractivo para los sujetos con necesidades laborales.  

2.1.2.5.4.1. ¿Cómo calcular la tasa de desempleo? 

Para Krugman (1953) la tasa de desempleo da a conocer el número de personas sin 

empleo como porcentaje de la población económicamente activa: 

                   
                      

                                         
     

Según el INEC (2018) mediante la “Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo (ENEMDU) Documento Metodológico”  en el Ecuador la Tasa de 

desempleo se denomina como el porcentaje de personas de 15 años y más en 

condición de desempleo, respecto a la PEA. Resulta del cociente entre el total de la 

población de 15años y más en condición de Desempleo (DESEM) y la Población 

Económicamente Activa (PEA). 

Entonces:  
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2.1.2.5.5. Pobreza 

La pobreza es una variable que se puede explicar desde diferentes ámbitos 

dependiendo la connotación que se le quiera dar, puede ser por ingresos bajos, 

carencia de recursos, condiciones sociales, entre otros (Cea & Ruiz, 2006). Por tal 

motivo se podría decir q se define en carencias sociales o en el sentido económico, 

debido al ámbito del estudio se tomara en cuenta el ámbito económico. 

La dificultad de satisfacer suficientemente las necesidades vitales de los individuos 

puede considerarse como pobreza (Del Valle, 2021). 

2.2. Hipótesis (opcional) y/o preguntas de investigación. 

Ho: El PIB, el desempleo y la pobreza son los factores determinantes de los distintos 

tipos de delitos en el territorio nacional de las distintas provincias del Ecuador en el 

periodo 2014 -2021. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Recolección de la información  

3.1.1 Población muestra y unidad de análisis  

Ya que el presente estudio se centra en establecer los determinantes de las 

actividades delictivas en el territorio nacional de las provincias del Ecuador en el 

periodo 2014-2021, para este propósito se llevará a cabo utilizar un modelo 

econométrico de datos de panel. La unidad de análisis del mismo se corresponde a la 

economía ecuatoriana y sus provincias, ya que las mismas son el objeto de la 

investigación y proporcionaran las variables de estudio. La población a su vez se 

conforma por las variables a utilizarse en el modelo de datos de panel: número de 

homicidios, el número de robos y el número de violaciones para cada provincia, así 

como el producto interno bruto, el desempleo y la pobreza de las mismas, tomadas de 

manera anual para cada una de las provincias. Por otra parte, la muestra de la 

investigación se conforma por las variables mencionadas dentro del periodo de 

estudio 2014-2021.  

3.1.2 Fuentes primarias y secundarias 

Las fuentes de información secundarias de donde se toma la información para 

estudio se describen a continuación:  

TABLA 2 FUENTES SECUNDARIAS DE INFORMACIÓN 

FUENTES SECUNDARIAS DE INFORMACIÓN 

Información Fuente secundaria 

 

Número Homicidios, Número de 

Hurto, Número de Robos, Número de 

Violaciones y número de robo a 

personas. 

 

Reporte anual de delitos y Estadísticas 

de seguridad integral 

Ministerio del Interior 
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Producto Interno Bruto, Desempleo y 

Pobreza 

Cuentas nacionales provinciales 

Banco Central del Ecuador (BCE) 

Información estadística 

Ministerio de Inclusión Económica y 

Social 

 

Nota: elaboración propia con base en revisión bibliográfica. 

3.1.3 Instrumento y métodos para recolectar la información 

Para la recolección de la información de las observaciones anuales de las variables 

del modelo econométrico de datos de panel se utilizará la técnica de análisis de 

contenidos, mediante esta técnica se podrá verificar las distintas fuentes de 

información, documentos oficiales y bases de datos de las distintas instituciones que 

contienen información de las variables de estudio. Por medio de esta técnica a la vez 

se podrá seleccionar, recolectar y organizar las distintas observaciones de los 

indicadores de las variables seleccionadas para conformar la base de datos.    

3.2 Tratamiento de la información  

Para el desarrollo del modelo econométrico de datos de panel se toma como 

referencia la metodología y selección de variables de estudio realizada por  

Lordemann (2012), la misma que permitirá verificar si el PIB, el desempleo y la 

pobreza por ingresos son factores determinantes de los distintos tipos de delitos 

como lo son el número de homicidios, el número de robos a personas y el número de 

violaciones en el territorio nacional de las distintas provincias del Ecuador en el 

periodo 2014-2021. 

El modelo de datos de panel que se utilizara en esta investigación es el más adecuado 

de acuerdo a nuestros datos, ya que poseemos varias unidades de observación 

(provincias) de las cuales se tiene observaciones de un grupo de variables (PIB, el 

desempleo, pobreza por ingresos, número de homicidios, el número de robos a 

personas y el número de violaciones) para un periodo de varios años que se 
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comprende entre 2014-2021. Por otra parte, antes de presentar la forma funcional del 

modelo a estimarse se debe aclarar que la base de datos generada permite tener un 

modelo de datos de panel equilibrado, ya que se poseen igual número de 

observaciones y variables para cada unidad de observación.   

Debido a que el presente estudio pretende establecer los factores que determinan los 

delitos de fuero en las provincias del Ecuador, los cuales son homicidios, robos a 

personas y violaciones para el procesamiento econométrico se llevara a cabo tres 

modelos econométricos de datos de panel, uno para explicar cada uno de los delitos 

de fuero en el territorio nacional de las provincias del Ecuador. La forma matemática 

de los modelos a estimarse es la siguiente: 

3.2.1 Modelo para los delitos de homicidios: 

                                                     

Dónde: 

            = número de homicidios en las provincias del Ecuador  

 = intercepto del modelo  

         parámetros del modelo  

      Producto interno bruto en las provincias del Ecuador 

            tasa de desempleo en las provincias del Ecuador 

          pobreza en las provincias del Ecuador 

    error del modelo de datos de panel 

3.2.2 Modelo para los delitos de robos: 

                                            

Dónde: 

       = número de robos en las provincias del Ecuador  
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 = intercepto del modelo  

         parámetros del modelo  

      producto interno bruto en las provincias del Ecuador 

            tasa de desempleo en las provincias del Ecuador 

          pobreza en las provincias del Ecuador 

    error del modelo de datos de panel  

3.2.3 Modelo para los delitos de violaciones:  

                                                  

Donde: 

             = número de violaciones en las provincias del Ecuador  

 = intercepto del modelo  

         parámetros del modelo  

      producto interno bruto en las provincias del Ecuador 

            tasa de desempleo en las provincias del Ecuador 

          pobreza en las provincias del Ecuador 

    error del modelo de datos de panel  

Para la estimación de este modelo se utilizará el software econométrico EViews-

12.0, el cual es un el software muy útil debido a que está especializado en la 

realización de procesos econométricos (Maddala, 1992). Para el proceso de 

estimación de este modelo se seguirán los siguientes pasos. Por medio de este 

software en primer lugar se verifica si se cuenta con un panel de datos equilibrado o 

no. Para que el panel de datos este equilibrado, cada unidad de análisis tendrá las 

mismas observaciones tanto en sus variables como en los periodos de tiempo. De 

manera posterior se realiza la prueba de Hausman a los datos obtenidos, con el cual 
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se define si el modelo de datos de panel debe ser estimado por la técnica de efectos 

fijos o aleatorios (Tsionas, 2019). Una vez obtenido los resultados de esta prueba y 

estimado la técnica de análisis, procedemos a la realización del modelo. Por último, 

se aplica pruebas de verificación para la correcta estimación del modelo, es decir se 

aplicará: la prueba de Normalidad de Residuos, La prueba de Ramsey, La prueba de 

Normalidad de los parámetros y otras pruebas similares, las mismas que nos 

permitirán la correcta estimación de nuestro modelo, y que los resultados generados 

son aptos para una investigación.  
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3.3 Operacionalización de las variables 

 Tabla 3  Operacionalización de las variables independientes 

Operacionalización de las variables independientes 

Variable  Concepto  Dimensiones 

o categorías 

Indicadores  Ítems Instrumentos 

Tasa de 

desempleo 

Para Krugman 

(1953) el 

desempleo es la 

totalidad de 

personas que 

buscan empleo de 

forma activa pero 

que en un punto de 

tiempo 

determinado están 

sin empleo. 

Desempleo Tasa de desempleo nacional 

                   

 
                      

                                         
      

¿Cuál es la 

variación del 

desempleo 

según el 

modelo 

Nacional? 

Análisis de 

contenidos  

Tasa de desempleo (OIT) ¿Cuál es la 

variación en 

la tasa de 

desempleo 

según la 

OIT) 

PIB  Según el Ecuador 

Instituto Nacional 

de Estadísticas y 

Censo de Ecuador 

(2021) el PIB es el 

resultado de la 

relación entre el 

conjunto de todos 

los bienes y 

servicios 

Crecimiento 

económico   

PIB Nacional ¿Cuál es la 

variación del 

PIB 

Nacional?  

Análisis de 

contenidos 
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generados en el 

país, todo esto en 

relación al mismo 

año observado. 

Pobreza  La pobreza es una 

variable que se 

puede explicar 

desde diferentes 

ámbitos 

dependiendo la 

connotación que 

se le quiera dar 

puede ser por 

ingresos bajos, 

carencia de 

recursos, 

condiciones 

sociales, entre 

otros(Cea & Ruiz, 

2006). 

Pobreza por 

ingresos 
  

 
                                               

                     
 

 

¿Cuáles son 

las 

variaciones 

de la 

pobreza por 

ingresos al 

pasar de los 

años? 

 

 

Análisis de 

contenidos 

Nota: elaboración propia con base en revisión bibliográfica. 
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Tabla 4 Operacionalización de la Variable dependiente = Actividades Delictivas. 

Operacionalización de la Variable dependiente = Actividades Delictivas. 

 

Nota: elaboración propia con base en revisión bibliográfica. 

Variable Concepto 
Dimensiones o 

categorías 
Indicadores Ítems Instrumentos 

Delincuencia o 

actividades 

delictivas 

Para García 

Collantes (2014) y 

Ccopa-Quispe et al 

(2020) se define 

como delincuencia a 

los 

comportamientos 

antisociales que no 

permiten mantener 

el orden social y 

consigo su 

convivencia 

pacífica entre los 

afectados . 

Número de 

denuncias por 

provincia 

Análisis de 

contenidos 

Número de 

homicidios 

¿Cómo han 

evolucionado el 

número de 

homicidios a nivel 

nacional? 

Número de robos a 

personas 

¿Cómo han 

evolucionado el 

número de robos a 

nivel nacional? 

Número de 

violaciones 

¿Cómo han 

evolucionado el 

número de 

violaciones a nivel 

nacional? 
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4. CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1 Resultados y discusión  

Dentro del siguiente apartado se presentarán los resultados alcanzados para la 

investigación y cada uno de los objetivos específicos, siendo los primeros dos objetivos 

de tipo descriptivo que tratan de establecer  la evolución de las variables y su 

comportamiento en el período estudio y el último de los objetivo de carácter 

correlacional, que se centra en definir la relación entre los indicadores económicos y los 

principales delitos en el país y sus provincias. 

Con el propósito de cumplir el objetivo específico uno el cual se centra en analizar la 

evolución de los principales delitos de las provincias del Ecuador en el período de 

estudio, se realizará en primer lugar un análisis de las actividades delictivas a nivel 

nacional, entendiendo su comportamiento, sus tendencias en el periodo de estudio, sus 

principales estadísticos descriptivos y realizando una  investigación bibliográfica 

documental que permita entender debido a que se han presentado sus cambios en el 

periodo 2014-2021. De la misma manera se realizará este análisis para las provincias 

donde las actividades delictivas sean más relevantes es decir donde se presenta mayor 

incidencia de estos delitos y a su vez menor incidencia de los mismos; este análisis 

permitirá tener un panorama nacional, además de una visión clara para cada una de las 

provincias y de como los distintos delitos han ido evolucionando en el período de 

estudio 

Con este propósito a continuación presentamos la figura 1 la cual presenta la evolución 

de las actividades delictivas: homicidios, robos y violaciones a nivel nacional para el 

período 2014 y 2020. 
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Figura 1 Homicidios, Robos y Violaciones a nivel nacional 2014-2021 

Homicidios, Robos y Violaciones a nivel nacional 2014-2021 

 

Nota. Tendencia de las actividades delictivas a nivel nacional. Fuente: Ministerio del 

Interior 

El análisis de la figura 1 la cual  muestra la evolución de los homicidios, robos y 

violaciones a nivel nacional entre 2014 y 2021 en donde permite ver que, en primer 

lugar los robos tienen una mayor presencia en comparación a los homicidios y 

violaciones; por otro lado la serie de homicidios y  violaciones tienen un 

comportamiento estático, es decir que sus valores no han presentado grandes cambios en 

el periodo de estudio, sin embargo, presenta un leve crecimiento para el último año en 

los dos indicadores en el periodo 2020 a 2021. Por otro lado dentro del análisis de la 

evolución de los robos se observa que esta variable presenta  grandes variaciones en el 

periodo de estudio esto debido a que para el 2014 a 2015 esta variable crece 

significativamente para luego en 2015 hasta 2018 presentar una prolongada caída, 

teniendo así en el 2019 un leve crecimiento y nuevamente para el 2020 vuelve a caer 

presentando una recuperación para el 2021. 
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Tabla 5 Estadísticos descriptivos Homicidios, Robos y Violaciones a nivel nacional 

2014- 

Estadísticos descriptivos Homicidios, Robos y Violaciones a nivel nacional 2014-2021 

  Homicidios  Robos  Violaciones  

Rango 1537,00 14413,00 1488,00 

Mínimo 959,00 20126,00 4543,00 

Máximo 2496,00 34539,00 6031,00 

Media 1292,3750 28346,0000 5138,2500 

Desv. 

Desviación 

511,12060 4220,58710 463,36032 

Varianza 261244,268 17813355,429 214702,786 

Asimetría 2,328 -0,814 0,967 

Curtosis 5,817 1,764 0,951 

Nota: elaboración propia con información del Ministerio del interior. 

Por otra parte dentro de un análisis de los principales estadísticos descriptivos de las 

variables se observa en la tabla 5 que el caso de los homicidios mantiene una media de 

1292 homicidios al año, esto indica que en promedio para todos los años de estudio a 

nivel nacional ese fue el número de homicidios que se dio, de la misma manera el valor 

máximo de los homicidios fue de 2496 y se ha presentado para el año 2021, lo cual 

determina la tasa de homicidios para este año es de 13,95 por cada 100.000 habitantes 

por otro lado el valor mínimo de homicidios fue de 956 para el año 2016 a nivel nacional 

siendo la menor tasa de homicidios en los últimos años con 5,79 homicidios por cada 

100.000 habitantes. Al mismo tiempo la variable que explica los robos a nivel nacional 

es aquella que tiene mayor número de actividades delictivas en comparación con las 

otras variables estudiadas, dando una media de 28.346 robos por año, teniendo en cuenta 

esta información se puede determinar que suceden alrededor de 77,6 robos por día a 

nivel nacional, teniendo el valor mínimo de 20126 en el año 2020 y su mayor nivel de 

actos delictivos en el año 2015 con 34539 a nivel nacional. Mientras tanto las 

violaciones a nivel nacional poseen una media de 5138 en el periodo de estudio, 

teniendo como valor máximo 6031 en el año 2021 y con un valor minino de 4543 en el 
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2016, año que de igual manera mantuvo a los homicidios en su valor más bajo en los 

últimos años. 

En cuanto al análisis documental qué trata de explicar el comportamiento de estas 

variables en base a investigaciones sobre el tema o informes institucionales nos dice que,  

por ejemplo el decrecimiento la taza la tasa de robos a nivel nacional entre el periodo 

2015 a 2018 es explicada por el Ministerio de Gobierno (2017) en donde atribuye estas 

cifras a la creación de la Subdirección de Investigaciones de Delitos contra la Propiedad 

(Sidpro-BAC) en el año 2015; además para explicar la disminución de robos a personas 

en el año 2020 en donde desciende considerablemente gracias a las medidas adoptadas 

por el gobierno como la cuarentena y las restricciones de movilidad a causa de la 

pandemia Covid-19 lo cual causó que se redujeran las oportunidades entre las víctimas y 

los delincuentes, así también el aumento de los robos para el año 2021 gracias a eliminar 

estas restricciones y la reactivación de la economía  (Alvarado & Pérez, 2020). Por otra 

parte los homicidios en el Ecuador vienen teniendo una tendencia a crecer en los últimos 

años esto debido a la disputa de organizaciones criminales (Ovalle Correa, 2019), por 

otro lado la crisis carcelaria, la eliminación y combinación del Ministerio del Interior 

con la Secretaría de Gestión de la Política para formar el Ministerio de Gobierno son un 

factor fundamental en el aumento del número de homicidios en el país (Abril et al., 

2022). De igual manera las causas que determinan el número de violaciones en el 

Ecuador son diversas ya sea una conducta antisocial por parte del victimario, asociación 

con organizaciones criminales y consumo de sustancias que alteren la conducta del 

individuo (Enrique, 2022). 

Una vez analizada la evolución de los distintos delitos objetivo de nuestro estudio a 

nivel nacional, a continuación se analizara a las provincias que presentan a su vez los 

mayores índices de estos delitos y las que presentan los menores índices. Para esto se 

iniciara con la provincia de El Guayas que forma parte de las provincias que tienen 

mayores índice de actividades delictivas junto con Pichincha y El Oro. 

PROVINCIAS CON MAYOR TASADE DELINCUENCIA 
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Figura 2 Homicidios, robos y violaciones en la provincia de El Guayas 

Homicidios, robos y violaciones en la provincia de El Guayas 

 

Nota. Tendencia de las actividades delictivas provincia del Guayas. Fuente: Ministerio 

del Interior. 

El análisis de la figura 2 muestra la tasa de homicidios, robos y violaciones para la 

provincia de Guayas entre el periodo 2014 – 2021, en donde podemos observar que los 

robos a personas son la principal actividad delictiva en la provincia seguida de 

violaciones y homicidios respectivamente, hasta el año 2020 en donde los homicidios 

pasan a ser la segunda actividad delictiva más frecuente en la provincia. 

El análisis de la figura 2 muestra la tasa de homicidios, robos y violaciones para la 

provincia de Guayas entre el periodo 2014 – 2021, en donde podemos observar que los 

robos a personas son la principal actividad delictiva en la provincia seguida de 

violaciones y homicidios respectivamente, hasta el año 2020 en donde los homicidios 

pasan a ser la segunda actividad delictiva más frecuente en la provincia. 

Tabla 6 Estadísticos descriptivos Homicidios, Robos y Violaciones para la provincia de 

El Guayas en el periodo 2014 2021 

Estadísticos descriptivos Homicidios, Robos y Violaciones para la provincia de El 

Guayas en el periodo 2014-2021. 

  Homicidios  Robos  Violaciones  
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Rango 907,00 5288,00 270,00 

Mínimo 286,00 7878,00 827,00 

Máximo 1193,00 13166,00 1097,00 

Media 463,6250 11055,0000 951,1250 

Desv. 

Desviación 

305,87296 1595,96097 88,04128 

Varianza 93558,268 2547091,429 7751,268 

Asimetría 2,458 -1,004 0,117 

Curtosis 6,309 1,683 -0,459 

Nota: elaboración propia con información del Ministerio del Interior. 

Para el análisis de los principales estadísticos descriptivos de la figura 2, Guayas es la 

provincia con mayor índice de robos a nivel nacional, siendo la mayor actividad 

delictiva, así para el año 2015 presento su máximo con 13166 robos en el año siendo así 

la provincia con mayor número de robos registrados en los últimos años a nivel nacional 

y teniendo su valor mínimo en el año 2020 con 7878 casos registrados de robo a 

personas; por otro lado los homicidios y  violaciones se mantienen bajos en comparación 

de los robos; la violaciones se mantienen constantes a lo largo de los años de estudio con 

una media de 951,1 violaciones por año; sin embargo los datos que miden los 

homicidios presentan cierto crecimiento en los últimos años, disparándose para el 2021 

con su valor máximo de 1193 homicidios en la provincia, esto significa un crecimiento 

abrupto al comparar con la media de los últimos años que es de 463 homicidios por año, 

dando así un crecimiento cercano al 150% para el 2021. 

Investigaciones previas permiten determinar las causas que han llevado a la provincia 

del Guayas a tener este comportamiento. Así Zibell (2021) señala como responsable de 

las actividades delictivas a las bandas de organizaciones criminales que han venido 

tomando fuerza en los últimos años; de igual manera que a nivel nacional para el año 

2020 los robos a personas disminuyeron debido a la crisis sanitaria dada por el Covid-19 

(Alvarado & Pérez, 2020). La fragmentación y disputa entre bandas criminales es uno de 
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las principales causas de muertes violentas en la provincia del Guayas, que a través del 

estilo sicariato causan muertes violentas en la provincia, otro causante de estas cifras 

alarmantes son la demonización de toneladas de drogas incautadas en los últimos años a 

este tipo de organizaciones (Mera, 2021). Estas causas determinarían el aumento de 

muertes violentas desde el año 2019 hasta la actualidad. El número de violaciones en la 

provincia del Guayas es explicada por Romero et al (2022) donde señala que el uso de 

drogas o alcohol por parte del victimario es el principal causante de violencia sexual 

hacia las víctimas, en donde los últimos años pueden ser explicados debido al aumento 

de la práctica y consumo de estas actividades. 

Una vez analizada la evolución de los diferentes delitos en la provincia del Guayas en el 

periodo de tiempo de estudio, se analizara la provincia que ocupa el segundo lugar entre 

las provincias con mayor índice delictivo a nivel nacional. Para esto se presentara los 

datos obtenidos para la provincia de Pichincha.  

Figura 3 Homicidios, robos y violaciones en la provincia de Pichincha 

Homicidios, robos y violaciones en la provincia de Pichincha 

 

Nota. Tendencia de las actividades delictivas provincia de Pichincha. Fuente: Ministerio 

del Interior. 
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La figura 3, muestra la evolución de los homicidios, robos y violaciones para la 

provincia de Pichincha entre 2014 y 2021, en donde de manera similar al nivel nacional 

el número de robos es superior al número de violaciones y homicidios respectivamente, 

en breve rasgos se observa que el número de robos a personas sufre grandes variaciones 

con el transcurso de los años pero con una tendencia a decrecer para el año 2020; esto 

debido a los efectos y prohibiciones por parte del gobierno a la población y la poca 

interacción entre víctima y victimarios, de igual manera teniendo un notable crecimiento 

para el último año 2021 por la suspensión de estas normas y reactivación de la economía 

(Alvarado & Pérez, 2020). Mientras que las violaciones y homicidios se mantienen 

constantes con ligeras variaciones, la más notable es que para el año 2015 y 2016 las dos 

variables presentan una ligera disminución en el número de delitos. Para el 2019 el 

Ministerio del interior crea el Plan de específico de seguridad pública y ciudadana 2019-

2030 en donde enfatiza el apoyo y fortalecimiento en la inteligencia, prevención y 

anticipación, protección y sanción para combatir las actividades delictivas (Ministerio 

del Interior, 2019). 

Tabla 7  Estadísticos descriptivos Homicidios, Robos y Violaciones para la provincia de 

Pichincha  en el periodo 2014 2021 

Estadísticos descriptivos Homicidios, Robos y Violaciones para la provincia de 

Pichincha  en el periodo 2014 2021 

  Homicidios  Robos  Violaciones  

Rango 39,00 3812,00 332,00 

Mínimo 129,00 4876,00 833,00 

Máximo 168,00 8688,00 1165,00 

Media 147,6250 7033,1250 944,1250 

Desv. 

Desviación 

14,86066 1266,66034 121,53828 

Varianza 220,839 1604428,411 14771,554 

Asimetría 0,069 -0,279 1,199 

Curtosis -2,075 -0,093 0,053 

Nota: elaboración propia con información del Ministerio del Interior. 

Los estadísticos descriptivos para las variables observadas en la provincia de Pichincha 

en la tabla 7 indican que los robos son la mayor actividad delictiva de la Provincia con 

una media de 7033 robos a personas por año, siendo el 2015 el año con mayor número 
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de estos delitos con 8688 robos de igual manera que a nivel nacional el año con menor 

número de robos a personas es en el año 2015; por otro lado las violaciones cuentan con 

una media de 944 casos al año, contando con un valor máximo 1165 casos reportados 

para el año 2014, dato que casi iguala al año 2021 con 1094 denuncias de este delito, al 

mismo tiempo que el valor mínimo es de 833 casos en el año para el 2016; siguiendo 

con el análisis los homicidios en la provincia de Pichincha cuenta con una media de 

147,6  homicidios por año, con un valor máximo de 168 y una mínima de 129, teniendo 

una diferencia de 39 casos. 

Una vez analizada la evolución de los diferentes delitos en la provincia de Pichincha en 

el periodo de tiempo de estudio, se analizará otra de las provincias con mayor índice 

delictivo a nivel nacional. Para esto se presentara los datos obtenidos para la provincia 

de El Oro.  

Figura 4  Homicidios, robos y violaciones en la provincia de El Oro 

Homicidios, robos y violaciones en la provincia de El Oro 

 

Nota. Tendencia de las actividades delictivas provincia El Oro. Fuente: Ministerio del 

Interior. 

Al analizar la figura 4 la cual  muestra la evolución de los homicidios, robos y 

violaciones para la provincia de El Oro, la cual se encuentra entre las provincias con 
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mayor índice de delincuencia en el Ecuador entre el periodo 2014 – 2021,  permite 

determinar que, en primer lugar los robos tienen una mayor presencia en comparación a 

los homicidios y violaciones, teniendo estas dos actividades un comportamiento 

ligeramente fijo sin grandes cambios al pasar de los años de estudio con un crecimiento 

considerable para el año 2021; por otro lado dentro del análisis de la evolución de los 

robos se observa que esta variable presenta  grandes variaciones en el periodo de estudio 

teniendo una tendencia a disminuir desde el año 2015, siendo el 2020 el año con menor 

número de robos registrados en la provincia; y creciendo para el 2021 ligeramente. 

Tabla 8 Estadísticos descriptivos Homicidios, Robos y Violaciones para la provincia de 

El Oro en el periodo 2014 2021 

Estadísticos descriptivos Homicidios, Robos y Violaciones para la provincia de El Oro 

en el periodo 2014 2021 

  Homicidios  Robos  Violaciones  

Rango 92,00 915,00 77,00 

Mínimo 54,00 1025,00 255,00 

Máximo 146,00 1940,00 332,00 

Media 80,12 1646,37 292,25 

Desv. 

Desviación 

30,46983 323,48810 24,28256 

Varianza 928,411 104644,554 589,643 

Asimetría 1,661 -1,280 0,260 

Curtosis 3,008 0,729 -0,055 

Nota: elaboración propia con información del Ministerio del Interior. 

En relación con el análisis de los principales estadísticos descriptivos para la provincia 

de El Oro la variable homicidios mantiene una media de 80,12 homicidios al año, de la 

misma manera el valor máximo de los homicidios fue de  146 y se ha presentado para el 

año 2021, por otro lado el valor mínimo de homicidios fue de 54 para el año 2016 a 

nivel nacional siendo la menor tasa de homicidios en los últimos años. Al mismo tiempo 
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la variable que explica los robos a nivel nacional es aquella que tiene mayor número de 

actividades delictivas en comparación con las otras variables estudiadas, dando una 

media de 1646,37 robos por año, teniendo el valor mínimo de 1025 en el año 2020 y su 

mayor nivel de actos delictivos en el año 2014 con 1940 a nivel provincial. Mientras 

tanto las violaciones a nivel provincial poseen una media de 292,25 en el periodo de 

estudio, teniendo como valor máximo 332 en el año 2021 y con un valor minino de 255 

en el 2016. 

Una vez revisada la evolución para las provincias con mayor índice de actividades 

delictivas, a continuación se analizara a las provincias que presentan a su vez los 

menores índices de estos delitos. Para esto se observara el comportamiento de las 

provincias del Carchi y Zamora Chinchipe. Los datos obtenidos para la provincia de 

Carchi determinaran la conducta de las actividades delictivas a continuación.  

Provincias con menor tasa de delincuencia 

Figura 5  Homicidios, robos y violaciones en la provincia de El Carchi 

Homicidios, robos y violaciones en la provincia de El Carchi 

 

Nota. Tendencia de las actividades delictivas provincia de Carchi. Fuente: Ministerio del 

Interior. 
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La figura 5 muestra la evolución de los homicidios, robos y violaciones para la provincia 

de Carchi, la cual se encuentra entre las provincias con menor índice de delincuencia en 

el Ecuador entre el periodo 2014 – 2021, superada solo por Zamora Chinchipe, la cual 

sigue la línea de tendencia nacional, en donde se encuentra robos a personas, violaciones 

y homicidios en orden, aquí se puede observar que desde el año 2014 con 82 casos 

reportados mantiene una tendencia a crecer hasta el año 2018 con 49 robos a personas 

cometidos y vuelve a crecer para el 2021 con 87 casos; esto gracias a la reactivación 

económica luego de la crisis sanitaria causada por el covid-19 (Alvarado & Pérez, 

2020); las violaciones y los homicidios no presentan mayor variación teniendo una 

media menor al de nivel nacional, gracias al menor número de habitantes y a las 

políticas públicas de prevención para la seguridad ciudadana (Fiscalía General del 

Estado, 2016). 

Tabla 9  Estadísticos descriptivos Homicidios, Robos y Violaciones para la provincia de 

Carchi en el periodo 2014 2021 

Estadísticos descriptivos Homicidios, Robos y Violaciones para la provincia de Carchi 

en el periodo 2014 2021 

  Homicidios  Robos  Violaciones  

Rango 4,00 38,00 15,00 

Mínimo 5,00 49,00 31,00 

Máximo 9,00 87,00 46,00 

Media 7,1250 71,6250 40,8750 

Desv. 

Desviación 

1,64208 13,61656 5,22186 

Varianza 2,696 185,411 27,268 

Asimetría -0,262 -0,632 -0,909 

Curtosis -1,680 -1,057 0,374 

Nota: elaboración propia con información del Ministerio del Interior. 
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En relación con el análisis de los principales estadísticos descriptivos para la provincia 

de Carchi la variable robos mantiene una media de 71,6 robos a personas al año, de la 

misma manera el valor máximo de los robos fue de  87 y se presentó para el año 2021, 

por otro lado el valor mínimo de robos fue de 49 para el año 2018. Al mismo tiempo la 

variable que explica las violaciones tiene una media de 46 delitos cometidos por año, 

con un valor máximo de 31 y un mínimo de 15. Mientras tanto los homicidios a nivel 

provincial poseen una media de 7,1 en el periodo de estudio, teniendo como valor 

máximo 9 en el año 2014 y 2015 y con un valor minino de 5 en los años 2017 y 2019.  

En cuanto al análisis documental, una vez analizada la evolución de los diferentes 

delitos en la provincia de Carchi en el periodo de tiempo de estudio, se analizará otra de 

las provincias con menor índice delictivo a nivel nacional. Para esto se presentara los 

datos obtenidos para la provincia de Zamora Chinchipe. 

Figura 6 Homicidios, robos y violaciones en la provincia de Zamora Chinchipe 

Homicidios, robos y violaciones en la provincia de Zamora Chinchipe 

 

Nota. Tendencia de las actividades delictivas provincia de Zamora Chinchipe. Fuente: 

Ministerio del Interior. 
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Ecuador entre el periodo 2014 – 2021,con la particularidad de que no sigue la línea de 

tendencia de las actividades delictivas a nivel nacional, encontrándose las violaciones en 

el primer lugar de actos delictivos en la provincia seguida de robos y homicidios; el 

delito de violaciones para la provincia de Zamora tiende a crecer desde el año 2016 hasta 

el 2018 de una manera abrupta, de ahí empieza a mantenerse con una ligera tendencia a 

decrecer hasta finalizar el periodo de estudio en el año 2021; de igual manera las 

actividades delictivas de robo a personas se mantienen constante desde el 2014 hasta el 

2017 con una pequeña variación para luego presentar un decrecimiento semiconstante 

hasta el 2021; para finalizar los homicidios presentan índices bajos de este delito. 

Tabla 10 Estadísticos descriptivos Homicidios, Robos y Violaciones para la provincia 

de Zamora Chinchipe en el periodo 2014 2021 

Estadísticos descriptivos Homicidios, Robos y Violaciones para la provincia de Zamora 

Chinchipe en el periodo 2014 2021 

 Homicidios Robos Violaciones 

Rango 6 17 33 

Mínimo 1 23 40 

Máximo 7 40 73 

Media 4 32,75 58,625 

Desv. típ. 2,13809 7,16639 12,02304 

Varianza 4,571 51,357 144,554 

Asimetría 0,117 -0,101 -0,278 

Nota: elaboración propia con información del Ministerio del Interior. 

En relación con el análisis de los principales estadísticos descriptivos en la tabla 10 se 

puede observar que el delito con menor frecuencia a cometerse es los homicidios con 

una media de 4 delitos por año, seguida de los robos a personas con una media de 40 

delitos y la actividad delictiva más frecuente en la provincia de Zamora son las 

violaciones con una media de 58,6 violaciones cometidas por año alcanzando su pico en 

el año 2018 con 73 violaciones cometidas este año. 
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Una vez analizada la evolución de los diferentes delitos a nivel nacional y por provincias 

tanto con mayor índice de actividades delictivas como con el menor número de delitos 

cometidos, y cumpliendo  con el objetivo de analizar la evolución de los principales 

tipos de delitos en las provincias del Ecuador durante el periodo de estudio se continuara 

con la explicación de la coyuntura económica y social del Ecuador. 

Con la intención de cumplir el objetivo específico dos que se focaliza en explicar la 

coyuntura económica y social del Ecuador en el periodo de estudio a través de las 

variables PIB, desempleo y pobreza con el fin de entender como ha influido en el 

número y tipo de delitos que se generan en las provincias y a nivel nacional. Dicho lo 

anterior se considerara un análisis a nivel nacional del comportamiento, tendencias y 

principales estadísticos descriptivos de las variables PIB, pobreza por ingresos y la tasa 

de desempleo en el periodo 2014-2021, además de una revisión  bibliográfica 

documental que permitirá entender los cambios que se han presentado a lapso del 

periodo de estudio. 

Con lo que se refiere a la figura 7 la cual presenta a través de datos obtenidos por el 

Banco central del Ecuador  la evolución del PIB a nivel nacional para el período 2014 - 

2021. 

Figura 7  PIB a nivel nacional periodo2014-2021 y Crecimiento del PIB (%anual) 

PIB a nivel nacional periodo2014-2021 y Crecimiento del PIB (%anual) 

 
Nota. Tendencia del PIB y su crecimiento Anual a nivel nacional. Fuente: Banco Central 

del Ecuador. 
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La figura 7 la muestra la variación del PIB a nivel nacional entre 2014 y 2021, en donde 

permite observar que el PIB desde el año 2015 que sufrió una caída considerable ha 

tomado una tendencia a crecer con una excepción en el año 2020 que la economía del 

país se contrajo en un 7,79% (5,.571 millones de dólares) con referencia al año anterior 

esto debido a las consecuencias de crisis sanitaria causada por el Covid 19 y creciendo 

para el 2021 en un 4,2% por los efectos pos pandemia. 

Tabla 11 Estadísticos descriptivos PIB a nivel nacional en el periodo 2014 - 2021 

Estadísticos descriptivos PIB a nivel nacional en el periodo 2014 - 2021 

  PIB 

Rango 9900523,00 

Mínimo 92042505,00 

Máximo 101943028,00 

Media 97723097,0000 

Desv. 

Desviación 

3645052,51932 

Varianza 13286407868578,600 

Asimetría -0,623 

Curtosis -1,037 

Nota: elaboración propia con información del Banco Central del Ecuador. 

Por otra parte dentro de un análisis de los principales estadísticos descriptivos en la tabla 

11 muestra el valor mínimo del PIB a nivel nacional para el año 2015con un valor de 

92042505 millones de dólares y su valor máximo para el año 2021 con un valor de 

101943028 millones de dólares.  

En cuanto al análisis documental, el PIB ecuatoriano para el año 2015 presenta un 

descenso debido a un contexto internacional causada por la caída del precio del petróleo 

y con ello provocando que la inversión extranjera se contrajera como reflejo del ajuste 

fiscal, para explicar el comportamiento del PIB en el  2016 se vio influenciado por el 

terremoto que afectó la costa ecuatoriana y que consigo trajo implicancias fiscales y la 
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creación del impuesto solidario (CEPAL, 2016); sin embargo la inserción de los recursos 

hacia las prioridades gubernamentales como educación y salud no se vieron afectadas en 

su mayoría (Ruiz et al, 2019). Por otro lado el constante crecimiento que tiene el PIB 

ecuatoriano hasta el 2019 es generado de cierta manera del aumento de la deuda pública 

externa (CEPAL, 2018). En el 2020 la economía del país se contrajo en un 7,79% 

(5,.571 millones de dólares) con referencia al año anterior esto debido a las 

consecuencias de crisis sanitaria causada por el Covid 19, además de las medidas 

tomadas por el gobierno en restringir la movilidad que afecto directamente a la 

comercialización de los productos (Alvarado & Pérez, 2020)  y creciendo para el 2021 

en un 4,2% por los efectos pos pandemia y la reactivación de la economía . 

Una vez analizada la evolución del PIB a nivel nacional en donde explica el 

comportamiento y causas de las variaciones en el tiempo de estudio, se analizará la tasa 

de desempleo a nivel nacional con el fin de entender la conducta de esta variable que 

afecta a un porcentaje de la población ecuatoriana. Para esto se presentara los datos 

obtenidos a través del Banco central del Ecuador y el MIES. 

Figura 8  Desempleo a nivel nacional periodo2014-2021 

Desempleo a nivel nacional periodo2014-2021 

 

Nota. Tendencia de la tasa de desempleo a nivel nacional. Fuente: Ministerio de 

Inclusión Economica y Social (2021) 
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La figura 8 muestra la variación de la tasa de desempleo a nivel nacional entre 2014 y 

2021, en donde permite observar que la variable observada en el año 2014 empieza en 

un punto bajo y  crece para el 2015 para luego tener una constante caída hasta el 2019 y 

vuelve a crecer constantemente hasta finalizar el periodo de estudio en el 2021. Por otra 

parte dentro de un análisis de los principales estadísticos descriptivos en la tabla 12 

muestra el valor mínimo de la tasa de desempleo con un valor de 3,23%  a nivel nacional 

para el año 2019 y con un valor máximo en el 2021 con el 4,38% para el año 2021, 

teniendo una media para el periodo de estudio del 3,78%. 

Tabla 12 Estadísticos descriptivos Desempleo a nivel nacional en el periodo 2014 2021 

Estadísticos descriptivos Desempleo a nivel nacional en el periodo 2014-2021 

Desempleo 

Rango 1,15 

Mínimo 3,23 

Máximo 4,38 

Media 3,7888 

Desv. 

Desviación 

0,43370 

Varianza 0,188 

Asimetría 0,196 

Curtosis -1,679 

Nota: elaboración propia con información del Ministerio de Inclusión Economica y 

Social (2021). 

La explicación de esta variación para los años de estudio en la variable desempleo, para 

el año 2015 Ecuador presenta uno sus mayores años con una tasa de desempleo superior 

al 4% desde el 2007, una de sus causas es la disminución del Producto interno bruto y 

las Reformas al Código del Trabajo introducidas por la Ley de Justicia Laboral y 

Reconocimiento del Trabajo en el Hogar que enfatizo la estabilidad laboral a través de 

contratos de trabajo poco convenientes para los empleadores (Lanas, 2015).  Por otro 
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lado desde el 2016 hasta el 2019 la tasa de desempleo se mantiene con tendencia a 

decrecer, al contrario que el PIB ecuatoriano crece (Carlosama & Morales, 2021). Los 

efectos de la pandemia en el 2020 en el ámbito laboral, debido a la restricción de la 

movilidad, por ende, el cierre de varios establecimientos, provocaron una alta tasa de 

desempleo que afecto a la población a nivel mundial (Sumba et al, 2020). 

Una vez analizada la evolución la tasa de desempleo a nivel nacional en donde explica el 

comportamiento y causas de las variaciones en el tiempo de estudio, se analizará 

pobreza por ingresos a nivel nacional con el fin de entender la conducta de esta variable 

que afecta a un porcentaje de la población ecuatoriana. Para esto se presentara los datos 

obtenidos a través del Banco central del Ecuador y el MIES. 

Figura 9  Pobreza a nivel nacional periodo2014-2021 

Pobreza a nivel nacional periodo2014-2021 

 

Nota. Tendencia de la tasa de pobreza por ingresos a nivel nacional. Fuente: (Ministerio 

de Inclusión Economica y Social, 2021) 

La pobreza por ingresos a nivel nacional entre 2014 y 2021 es explicada en la figura 9, 

en donde permite observar que la variable empieza con un 28,35% para el año 2014 en 

donde tienen una tendencia a crecer hasta el 2020 en donde llega a su clímax con ciertos 

años de decrecimiento para terminar el periodo de estudio cayendo en casi 10 puntos.  
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Tabla 13 Estadísticos descriptivos Pobreza a nivel nacional en el periodo 2014-2021. 

Estadísticos descriptivos Pobreza a nivel nacional en el periodo 2014-2021. 

Pobreza 

Rango 11,10 

Mínimo 27,41 

Máximo 38,51 

Media 30,4050 

Desv. 

Desviación 

3,49494 

Varianza 12,215 

Asimetría 2,164 

Curtosis 5,307 

Nota: elaboración propia con información del Ministerio de Inclusión Economica y 

Social (2021). 

Por otra parte dentro de un análisis de los principales estadísticos descriptivos en la tabla 

13 muestra el valor mínimo de pobreza por nivel de ingresos a nivel nacional con un 

valor de 27,41% para el año 2017 y con un valor máximo de 38,51% para el año 2021, 

teniendo una media de 30,40% para los años de estudio.   

En cuanto al análisis documental a nivel nacional y en el periodo de estudio la inversión 

social es uno de los factores que determinan y participan en la variación de la pobreza 

nacional, aproximadamente el 0,89% es explicada por este fenómeno ( Alvarado et al, 

2019). Los efectos de la pandemia Covid-19 en el 2020 y consecuentemente en el 2021 

en los ingresos de los hogares ecuatorianos que se vieron reflejados en la tasa de pobreza 

por ingresos, esto debido a las medidas adoptadas por el gobierno, lo cual llevo a 

despidos masivos y  cierre de negocios que dejaron en el mercado laboral a gran 

cantidad de la población, lo que conlleva a el incremento de la pobreza por ingresos 

(Correa-Quezada et al, 2021) y (Ayala et al, 2021). Otro factor que influyó en el 

comportamiento de la pobreza por ingresos según León et al(2020) dentro del periodo de 
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estudio es la variación del PIB ecuatoriano y la tasa de desempleo explicadas 

anteriormente. 

Una vez analizada la evolución de las variables PIB, Tasa de desempleo y pobreza por 

nivel de ingresos a nivel nacional entendiendo las variaciones, el comportamiento y las 

diferentes causas que han llevado a estas alteraciones para explicar la coyuntura 

económica y social del Ecuador en el periodo de estudio y su influencia en el número de 

delitos cometidos a nivel provincial y nacional, se procederá a realizar el modelo 

econométrico que nos permitirá identificar los factores determinantes de las actividades 

delictivas en el territorio nacional de las distintas provincias en el periodo 2014 -2021. 

A continuación, se presentan las estimaciones generadas para cada uno de los modelos 

que se plantearon en la metodología.  

Para la estimación de los modelos se utilizó el Software eviews 12.0 el cuál es un 

software econométrico que permitirá estimar los mismos con fidelidad y además aplicar 

las pruebas de verificación de los supuestos que tienen estos modelos. Para la estimación 

de los modelos también se utilizara la técnica de efectos fijos, esto debido a que, al 

poseer el panel las características de un panel balanceado el mismo debe ser estimado 

por la técnica de efectos fijos, por otro lado la técnica de efectos aleatorios se usa para 

los paneles desbalanceados es decir en donde las unidades de observación poseen 

distinto número de variables o distinto número de observaciones para cada año.  

Las estimaciones generadas así como las pruebas de verificación de los supuestos de los 

modelos se presentan a continuación. 

Modelo para los delitos de homicidios: 

                                                     

Tabla 14 Resultados modelo datos de panel para homicidios 

Resultados modelo datos de panel para homicidios 

 

Dependent Variable: HOMICIDIOS  

Method: Panel Least Squares   



48 
 

Sample: 2014 2021   

Periods included: 8   

Cross-sections included: 24   

Total panel (unbalanced) observations: 185  

     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -140.6808 52.64474 -2.672267 0.0084 

PIB 4.32E-05 9.88E-06 4.373833 0.0000 

DESEMPLEO -4.259875 4.182302 -1.018548 0.3100 

POBREZA 0.988061 0.724423 1.363929 0.1746 

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

Period fixed (dummy variables)  

     
R-squared 0.771482 Mean dependent var 54.86486 

Adjusted R-squared 0.721541 S.D. dependent var 114.0314 

S.E. of regression 60.17350 Akaike info criterion 11.19683 

Sum squared resid 546748.3 Schwarz criterion 11.78868 

Log likelihood -1001.707 Hannan-Quinn criter. 11.43669 

F-statistic 15.44783 Durbin-Watson stat 1.950928 

Prob(F-statistic) 0.000000    

Nota: elaboración propia con información del Ministerio de Inclusión Economica y 

Social (2021) y Ministerio del Interior. 

 

La estimación realizada para el modelo de los homicidios en las diferentes provincias del 

Ecuador en el periodo de estudio por medio de datos de panel y a través de la técnica de 

efectos fijos, dice que el modelo tiene un r cuadrado de 0.77, lo que quiere decir que el 

modelo explica el 77% de los datos observados. A su vez la probabilidad del estadístico 

F de Fisher es de 0.000, que al ser menor al valor de la variable independiente, explica 

que las variables regresoras son un conjunto de variables aceptables para el modelo. Por 

otra parte el estadístico de Durbin-Watson dice que la hipótesis de auto correlación es 

rechazada. 

De igual manera en los estadísticos de las variables regresoras del modelo, se obtiene 

que tan solo el PIB sea estadísticamente significativo para explicar los cambios en los 

homicidios en el Ecuador y sus provincias, durante el periodo de estudio. Esta se da a 
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que es la única variable que tiene la probabilidad o p-valor menor al 0.05 y a su vez un 

estadístico t mayor al valor de 2 o menor al valor de -2, siendo este de 4,373833; dentro 

de lo mismo las variables desempleo y pobreza por ingresos no demostraron ser 

significativas para explicar los cambios en la tasa de homicidios en el periodo de 

estudio. Esto tiene un sentido dentro de la economía ecuatoriana y del comportamiento 

de las variables en el periodo de estudio, esto a causa de que el desempleo y la pobreza 

por ingresos han estado constantemente presentes durante todo el periodo de estudio 

presentando primero una reducción de estas variables al inicio del periodo de estudio y 

un incremento al finalizar. De manera opuesta durante el periodo de estudio, la variable 

homicidios se mantuvo creciendo permanentemente al igual que lo hizo el PIB. Por lo 

cual se explica que el PIB sea la única variable explicativa en la tasa de homicidios en el 

periodo analizado. 

Por otra parte el coeficiente estimado en el modelo para el PIB y la tasa de homicidios 

en el Ecuador nos dice que las variables presentan una relación inversa es decir que 

cuando el PIB se incrementa en un 1% la tasa de homicidios decrece en menos de un 

1%, esto tiene un amplio sentido ya que el crecimiento de la economía mejora la 

situación económica en el país, afectando de manera negativa la tasa de homicidios, ya 

que un mejor crecimiento en la economía y una mejor calidad de vida, determina una 

menor tasa de estos delitos. 

Figura 10  Prueba de normalidad para el modelo de datos de panel, homicidios. 

Prueba de normalidad para el modelo de datos de panel, homicidios. 
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Nota. Pruebas de normalidad. Fuente: Modelo econométrico tabla14 
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Por otra parte los resultados obtenidos por medio del modelo se verifican a través de la 

prueba de normalidad del error generada en el software para verificar la correcta 

estimación del modelo, en la misma se puede observar que el estadístico de probabilidad 

Jarque-Bera para verificar la normalidad de los residuos es menor al nivel de 

significancia 0,05 lo cual nos dice que la distribución del error es normal durante el 

periodo de estudio para el modelo. 

A continuación por lo mismo se estimara el modelo que explica las violaciones y sus 

determinantes para el ecuador y sus provincias para el periodo de estudio. 

Modelo para los delitos de violaciones:  

                                                  

Tabla 15 Resultados modelo datos de panel para violaciones. 

Resultados modelo datos de panel para violaciones. 

 

Dependent Variable: VIOLACION   

Method: Panel Least Squares   

Sample: 2014 2021   

Periods included: 8   

Cross-sections included: 24   

Total panel (unbalanced) observations: 185  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 262.3204 31.17050 8.415663 0.0000 

PIB -1.05E-05 5.85E-06 -1.790283 0.0754 

DESEMPLEO -4.844172 2.476305 -1.956210 0.0523 

POBREZA 0.712173 0.428925 1.660369 0.0989 

 Effects Specification   

     
Cross-section fixed (dummy variables)  

Period fixed (dummy variables)  

     
R-squared 0.982131 Mean dependent var 222.0703 

Adjusted R-squared 0.978226 S.D. dependent var 241.4512 

S.E. of regression 35.62822 Akaike info criterion 10.14864 

Sum squared resid 191674.8 Schwarz criterion 10.74049 

Log likelihood -904.7496 Hannan-Quinn criter. 10.38851 

F-statistic 251.5035 Durbin-Watson stat 1.322190 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Nota: elaboración propia con información del Ministerio de Inclusión Economica y 

Social (2021) y Ministerio del Interior. 

La estimación generada para explicar el comportamiento de las violaciones durante el 

periodo de tiempo estudiado en el Ecuador y sus provincias, permite ver que el mismo 

tiene un r cuadrado de 0,982131 lo cual dice que el modelo explica el 98 % de los datos; 

por otra parte se obtiene un p-valor o probabilidad del estadístico F de Fisher de 0,00000 

lo cual al ser menor al nivel de significancia que es de 0,05, dice que el conjunto de 

variables regresoras son óptimas para el modelo, por otra parte el estadístico Durbin-

Watson el cual tiene un valor de 1.322190 permite rechazar la hipótesis de auto 

correlación del modelo. 

A su vez dentro de los estadísticos de las variables regresoras se puede observar que las 

tres variables son estadísticamente significativas al 10% para explicar los cambios en las 

violaciones en las provincias del Ecuador y en el periodo de estudio, esto debido a que el 

valor de la probabilidad p-valor es menor a 0,10; en base a esto tenemos los coeficientes 

estimados para la relación de cada una de la variables lo cual dice que el desempleo y el 

PIB presentan una relación inversa con la tasa de violaciones y la pobreza por ingresos 

presenta una relación positiva con la misma. Por lo cual al analizar los coeficientes 

tenemos que cuando el PIB se incrementa en un 1%, la tasa de violaciones disminuye en 

menos de un 1%; a su vez cuando el desempleo aumenta en un 1% la tasa de violaciones 

se reduce en un 4%  y cuando la pobreza por ingresos incrementa en un 1% la tasa de 

violaciones de igual manera se incrementa en menos de un 1%. 

Esto tiene sentido dentro del análisis de la variables y la estructura económica del país, 

esto debido a que los incrementos del PIB mejoran la situación económica del país y 

determinan una mayor calidad de vida lo cual reduce los delitos como las violaciones y 

por otra parte cuando la pobreza por ingresos aumenta las actividades delictivas como 

las violaciones aumentan, lo cual explica la relación que tienen las variables de estudio. 
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Figura 11  Prueba de normalidad para el modelo de datos de panel, violaciones. 

Prueba de normalidad para el modelo de datos de panel, violaciones. 
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Nota. Pruebas de normalidad. Fuente: Modelo econométrico tabla 15 

Por otra parte los resultados obtenidos por medio del modelo se verifican a través de la 

prueba de normalidad del error generada en el software para verificar la correcta 

estimación del modelo, en la misma se puede observar que el estadístico de probabilidad 

Jarque-Bera para verificar la normalidad de los residuos es menor al nivel de 

significancia 0,05 lo cual dice que la distribución del error es normal durante el periodo 

de estudio para el modelo. 

 A continuación por lo mismo estimaremos el modelo para explicar los robos y sus 

determinantes para el Ecuador y sus provincias dentro del periodo de estudio. 

Modelo para los delitos de robos:  

Tabla 16 Resultados modelo datos de panel para robos a personas. 

Resultados modelo datos de panel para robos a personas. 
 

Dependent Variable: ROBO   

Method: Panel Least Squares   

Sample: 2014 2021   

Periods included: 8   

Cross-sections included: 24   

Total panel (unbalanced) observations: 185  

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
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C 2521.200 352.5000 7.152339 0.0000 

PIB -0.000247 6.62E-05 -3.733520 0.0003 

DESEMPLEO -45.86434 28.00396 -1.637780 0.1035 

POBREZA -2.306008 4.850609 -0.475406 0.6352 

     
     
 Effects Specification   

          
Cross-section fixed (dummy variables)  

Period fixed (dummy variables)  

     
R-squared 0.979700 Mean dependent var 1233.357 

Adjusted R-squared 0.975263 S.D. dependent var 2561.753 

S.E. of regression 402.9113 Akaike info criterion 14.99980 

Sum squared resid 24512962 Schwarz criterion 15.59165 

Log likelihood -1353.482 Hannan-Quinn criter. 15.23966 

F-statistic 220.8273 Durbin-Watson stat 2.028007 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     

Nota: elaboración propia con información del Ministerio de Inclusión Economica y 

Social (2021) y Ministerio del Interior. 

El modelo estimado para explicar los cambios en los robos en las provincias del Ecuador 

en el periodo de estudio por medio de datos de panel utilizando la técnica de efectos 

fijos, explica que el modelo presenta un r cuadrado de 0,979700 lo cual permite 

determinar que el modelo explica el 97% de los datos, por otra parte el p-valor o valor 

de la probabilidad del estadístico F de Fisher es de 0.00000 al ser menor al nivel de 

significancia, dice que las variables elegidas son óptimas para la estimación del modelo, 

por otra parte el estadístico Durbin-Watson con 2.028007 nos dice que se debe rechazar 

la hipótesis de correlación. 

Los estadísticos de las variables regresoras tenemos que solo el PIB es estadísticamente 

significativo para explicar el número de robos en el Ecuador y sus provincias durante el 

periodo de estudio, esto debido a que tiene un valor de probabilidad menor al 0,05 y  un 

estadístico t de -3.733520 que es menor a -2. Por otra parte el desempleo y la pobreza 
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por ingresos no demostraron ser estadísticamente significativos para explicar la 

evolución de la  variable dependiente. 

 Por otra parte dentro de la relación que presenta el PIB y el número de robos que se 

presenta en la Ecuador y sus provincias dentro del periodo de estudio podemos decir que 

los mismo presentan una relación inversa esto debido a que el coeficiente presentado en 

el modelo es de -0.000247 el cual dice que cuando el PIB se incrementa en un 1% la tasa 

de robos disminuye en menos de un 1%. Esto tiene un amplio sentido dentro del análisis 

individual que se realizó de las variables de estudio y a su vez dentro de las teorías 

analizadas esto debido a que el crecimiento del PIB mejora la calidad de vida generadas 

por un aumento de las actividades económicas tienen un efecto negativo en la 

delincuencia por lo tanto tiene sentido que los incrementos en el PIB generen 

decrecimientos en el número de robos en el Ecuador y sus provincias en el periodo de 

estudio. 

Figura 12   Prueba de normalidad para el modelo de datos de panel, robos. 

Prueba de normalidad para el modelo de datos de panel, robos. 
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Nota. Pruebas de normalidad. Fuente: Modelo econométrico tabla15 

Por otra parte dentro de los resultados obtenidos por medio del modelo se verifican a 

través de la prueba de normalidad del error generada en el software para verificar la 

correcta estimación del modelo, en la misma se puede observar que el estadístico de 

probabilidad Jarque-Bera para verificar la normalidad de los residuos es menor al nivel 
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de significancia de 0,05 lo cual dice que la distribución es normal dentro del periodo de 

estudio y óptimo para el modelo. 

4.2 Verificación de la hipótesis o fundamentación de las preguntas de investigación 

Por otra parte dentro del apartado de la verificación de la hipótesis se debe mencionar 

que los modelos de datos de panel estimados para determinar los cambios y sus 

determinantes en las violaciones, robos y homicidios para el Ecuador y sus provincias 

nos permitieron determinar que tan solo el PIB es un factor determinante de los cambios 

presentados en estas variables, por lo tanto se debe rechazar la hipótesis de trabajo y 

aceptar la hipótesis nula ya que no todos los factores analizados son significativos para 

explicar los cambios de las variables dependientes de los modelos. 

Ho: El PIB, el desempleo y la pobreza son los factores determinantes de los distintos 

tipos de delitos en el territorio nacional de las distintas provincias del Ecuador en el 

periodo 2014 -2021. 
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5. CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

Luego de realizar la investigación pertinente acerca de los factores determinantes de las 

actividades delictivas en el Ecuador en el periodo 2014-2021, se puede concluir que los 

delitos en el Ecuador son determinados por factores externos e internos a la presente 

investigación, al mismo tiempo  las variables tomadas en cuenta en el presente trabajo, 

así como el PIB ecuatoriano, la tasa de desempleo y la pobreza por ingresos, tienen un 

grado de influencia dependiendo el tipo de delito, el periodo de estudio y factores 

externos que influyan en la variación de los datos, de igual manera, el número de robos a 

personas, homicidios y violaciones, como variables de resultado se explican a través de 

la coyuntura social y económica del país, que son afectadas por factores tanto internos 

como externos, un ejemplo de ello y la más notable es la variación en el año 2020 que a 

causa de los efectos del pandemia covid-19 y las restricciones adoptadas por el gobierno 

variaron de una manera abrupta (Alvarado & Pérez, 2020). Por otro lado la variación y 

relación que se obtiene entre variables nos explica como las políticas tomadas por el 

gobierno y su impacto en las mismas son influyentes directas en las actividades 

delictivas del Ecuador y sus provincias. 

Según los datos expuestos que explican la evolución de los principales delitos en el 

Ecuador y sus provincias dentro del periodo 2014-2021, se puede concluir que de los 

delitos presentados en esta investigación, a nivel nacional los robos a personas ocupan el 

primer puesto siendo afectados directamente con la coyuntura económica del país; una 

de sus más importantes variaciones sucedió en el año 2020 que a causa de la crisis 

sanitaria ocurrida a nivel global en donde se vio afectada a una tendencia a bajar en 

10286 casos con relación al 2019 debido a las medidas adoptadas por el gobierno y la 

poca interacción entre los delincuentes y las victimas (Alvarado & Pérez, 2020), entre 

las provincias con mayor número de robos a personas se encuentra Guayas y Pichincha 

que representan el  63,04 % de los robos a personas a nivel nacional en el periodo de 

estudio, mientras que las demás provincias solo representan el 36,96% restante, cabe 
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resaltar que entre las dos provincias con mayor índice de robos a personas suman 

42,97%  del promedio de la población a nivel nacional. Las violaciones se encuentran en 

el segundo lugar de las actividades delictivas en el Ecuador, sin embargo al revisarlo por 

provincias estas se encuentran en diferentes años en primer lugar compitiendo con el 

número de robos a personas en las provincias de Morona Santiago, Napo, Zamora 

Chinchipe, Pastaza y Bolívar, cabe resaltar que la mayoría de estas provincias ocupan la 

región amazónica del Ecuador. Además revisando los datos obtenidos en los homicidios 

a nivel nacional se concluye que se encuentran en tercer lugar de las actividades 

delictivas, de igual manera esto sucede por provincias, esta tendencia se mantiene hasta 

el 2020 en donde en la provincia de Guayas los homicidios superan a las violaciones por 

primera vez en el periodo y territorio de estudio, así teniendo un incremente de 665 

casos que representan un aumento del 125.6% con respecto al año anterior, lo cual 

empieza a reflejarse en las provincias aledañas. 

Con los resultados obtenidos que ayudan a explicar las variables PIB, desempleo y 

pobreza por ingresos, se puede concluir que la coyuntura económica y social del 

Ecuador se ve afectada por factores tanto externos como internos, de ahí que en el año 

2020 en donde se genera la mayor afectación en estas variables por causas al covid-19 el 

PIB tuvo una regresión del 7,79% con referencia al año 2019, de igual manera la tasa de 

desempleo creció en 0,57% pasando en el 2019 de 3,23% a 3,80 % para el 2020 y a su 

vez al año 2021 pasando a 4,31% siendo el segundo mayor incremento desde el 2015 

que creció en 0,62%, siendo estos dos años los mayores con índice de crecimiento en las 

actividades delictivas; por otro lado se puede concluir que el índice de pobreza por 

ingresos se asocia negativamente con el número de robos a personas (CELIV, 2013) y 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2019), esto debido a las 

posibilidades económicas de la sociedad que le permiten ser una víctima potencial por 

parte de los delincuentes, de manera que en el año 2020 la pobreza tiene un aumento de 

7,35% a comparación con el año anterior y a su vez los robos disminuyen en un 35,08% 

con comparación al 2019, cabe resaltar que en este periodo se vieron afectadas las 

variables por las variaciones explicadas anteriormente por causa de la crisis sanitaria. 
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Con los resultados obtenidos luego de la estimación del modelo de datos de panel con 

efectos fijos que permite determinar si los factores revisados en la presente investigación 

son determinantes en las actividades delictivas en el territorio nacional y sus provincias 

para el periodo 2014-2021, se puede concluir que el PIB es la variable regresora que 

afecta significativamente al número de homicidios en la provincias del Ecuador, no 

demostrando una significancia importante la pobreza por ingresos y el desempleo; por 

otro lado, para el número de violaciones con una significancia menor al 10%, el PIB, la 

pobreza por ingresos y la tasa de desempleo afectan significativamente; finalmente, para 

el número de robos a personas el PIB es la variable que afecta significativamente, 

denotando así que el incremento del PIB disminuye la cantidad de robos a personas.. 

5.2 Limitaciones del estudio 

A continuación se presentan las más importantes limitaciones que se presentaron para el 

autor al momento de desarrollar la investigación. La presentación de estos problemas 

servirá para que otras investigaciones que analicen los diferentes delitos en las 

economías de la región puedan entender de la mejor manera como realizar estos estudios 

sin que se presenten inconvenientes en la recolección de la información como en  la 

redacción de un marco teórico para estos estudios. 

Falta de información de los agregados provinciales. 

Una de las principales limitaciones con las que se encontró este estudio al momento de 

determinar los factores que inciden de manera directa en el cometimiento de cierto tipo 

de delitos en las provincias del Ecuador, es que los indicadores económicos no estaban 

disponibles de manera total, esto debido a que, para el periodo de estudio se debió 

recurrir a diversas fuentes con la finalidad de construir la base de datos que serviría para 

explicar el objetivo de la investigación, debido a que los mismos no se presentaban de 

manera conjunta para las provincias del Ecuador. 

Factores externos que alteraron los datos del estudio realizado. 

Una de los principales limitaciones del estudio es debido a los factores externos que 

alteraron con gran importancia tanto en la variable dependiente como independiente, así 
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tenemos la crisis sanitaria, políticas públicas, caída del precio del petróleo por un lado y 

por el otro el alto índice de organizaciones criminales no identificadas, el narcotráfico, 

crisis carcelarias, entre otras. 

5.3 Futuras líneas de investigación. 

A continuación dentro de este apartado una vez presentadas las conclusiones y 

limitaciones de la investigación se presentaran las futuras líneas de investigación que el 

autor recomienda se deben desarrollar, en base al conocimiento que ha adquirido sobre 

este tema de estudio.  

Organizaciones criminales y su incidencia en la tasa de delitos en el Ecuador. 

Este sería un tema de gran importancia, debido a que se desarrolla en el Ecuador en la 

actualidad, en los últimos años hemos presenciado un incremente masivo en las 

actividades delictivas que se relacionan con el crimen organizado. 

La corrupción y los delitos en el Ecuador. 

Medir la relación específica entre la corrupción y los delitos en el Ecuador en un periodo 

de estudio puntual cercano a la actualidad, permitiría en nuestra economía generara 

políticas públicas que a su vez luchen y reduzcan los niveles de corrupción. 

6.  

7.  
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8. ANEXOS. 

Modelos econométricos 

Dependent Variable: HOMICIDIOS  

Method: Panel Least Squares   

Date: 01/20/23   Time: 15:12   

Sample: 2014 2021   

Periods included: 8   

Cross-sections included: 24   

Total panel (unbalanced) observations: 185  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -140.6808 52.64474 -2.672267 0.0084 
PIB 4.32E-05 9.88E-06 4.373833 0.0000 

DESEMPLEO -4.259875 4.182302 -1.018548 0.3100 

POBREZA 0.988061 0.724423 1.363929 0.1746 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

Period fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.771482     Mean dependent var 54.86486 

Adjusted R-squared 0.721541     S.D. dependent var 114.0314 

S.E. of regression 60.17350     Akaike info criterion 11.19683 

Sum squared resid 546748.3     Schwarz criterion 11.78868 

Log likelihood -1001.707     Hannan-Quinn criter. 11.43669 

F-statistic 15.44783     Durbin-Watson stat 1.950928 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Series: Standardized Residuals

Sample 2014 2021

Observations 185

Mean       9.99e-16

Median   2.813965

Maximum  602.8205

Minimum -177.9196

Std. Dev.   54.51108

Skewness   6.826582

Kurtosis   83.34568

Jarque-Bera  51197.50

Probability  0.000000

 

Dependent Variable: VIOLACION   

Method: Panel Least Squares   

Date: 01/20/23   Time: 15:26   

Sample: 2014 2021   

Periods included: 8   

Cross-sections included: 24   

Total panel (unbalanced) observations: 185  
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     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 262.3204 31.17050 8.415663 0.0000 

PIB -1.05E-05 5.85E-06 -1.790283 0.0754 

DESEMPLEO -4.844172 2.476305 -1.956210 0.0523 

POBREZA 0.712173 0.428925 1.660369 0.0989 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

Period fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.982131     Mean dependent var 222.0703 

Adjusted R-squared 0.978226     S.D. dependent var 241.4512 

S.E. of regression 35.62822     Akaike info criterion 10.14864 

Sum squared resid 191674.8     Schwarz criterion 10.74049 

Log likelihood -904.7496     Hannan-Quinn criter. 10.38851 

F-statistic 251.5035     Durbin-Watson stat 1.322190 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Sample 2014 2021

Observations 185

Mean       3.85e-15

Median   0.201193

Maximum  194.0019

Minimum -110.5428

Std. Dev.   32.27555

Skewness   1.335053

Kurtosis   12.55551

Jarque-Bera  758.7878

Probability  0.000000

 

Dependent Variable: ROBO   

Method: Panel Least Squares   

Date: 01/20/23   Time: 15:19   

Sample: 2014 2021   

Periods included: 8   

Cross-sections included: 24   

Total panel (unbalanced) observations: 185  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2521.200 352.5000 7.152339 0.0000 

PIB -0.000247 6.62E-05 -3.733520 0.0003 

DESEMPLEO -45.86434 28.00396 -1.637780 0.1035 

POBREZA -2.306008 4.850609 -0.475406 0.6352 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
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Period fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.979700     Mean dependent var 1233.357 

Adjusted R-squared 0.975263     S.D. dependent var 2561.753 

S.E. of regression 402.9113     Akaike info criterion 14.99980 

Sum squared resid 24512962     Schwarz criterion 15.59165 

Log likelihood -1353.482     Hannan-Quinn criter. 15.23966 

F-statistic 220.8273     Durbin-Watson stat 2.028007 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

-3000 -2500 -2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500

Series: Standardized Residuals

Sample 2014 2021

Observations 185

Mean       2.27e-14

Median  -11.70851

Maximum  1486.696

Minimum -2762.261

Std. Dev.   364.9967

Skewness  -1.833606

Kurtosis   24.08200

Jarque-Bera  3529.641

Probability  0.000000

 

Base de datos sin tratar 
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