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índice de incidencia del homicidio intencional

Approximation of violence: incidence rate of intentional homicide

Edwin Rolando Diguay Luisa1

Recibido: 6 de junio de 2023
 Aceptado: 5 de agosto de 2023

Publicado: 28 de septiembre de 2023

Resumen

En el marco de la seguridad ciudadana y el análisis criminal, el indicador de la tasa de homicidios in-
tencionales (ITHI) se ha vuelto crucial para evaluar y comparar el nivel de violencia en diferentes paí-
ses, regiones o ciudades. Así mismo, es considerado como una herramienta fundamental para medir 
y comprender la incidencia de homicidios en una sociedad. El presente artículo plantea un índice de 
incidencia del homicidio intencional (IIHI) mediante el cual se pueda comparar, sin subestimar, ni so-
breestimar los datos propuestos por el ITHI que propone una medición horizontal, una medición ver-
tical que refleje los diferentes niveles de expresión del homicidio en el territorio. Se concluye que, si 
bien el ITHI parece irremplazable puesto que permite comparaciones horizontales entre distintos ni-
veles de gobierno y evidenciar series históricas, el IIHI se enfoca más en la relación vertical, permitien-
do cuantificar y medir la incidencia de homicidios intencionales en una población o territorio específi-
co, proporcionando una visión clara y objetiva de la magnitud del problema de la violencia intencional 
en una sociedad.

Palabras clave: comparaciones; homicidios; horizontal; índice; normalizar; tasa; violencia; vertical.

Abstract

Within the framework of citizen security and criminal analysis, the Intentional Homicide Rate 
Indicator (IHRI) has become crucial to assess and compare the level of violence in different countries, 
regions, or cities. Likewise, it is considered as a fundamental tool to measure and understand the inci-
dence of homicides in a society. This article proposes an intentional homicide incidence index (IIHI) 
by means of which it is possible to compare, without underestimating or overestimating the data pro-
posed by the IHRI, which proposes a horizontal measurement, a vertical measurement that reflects the 
different levels of expression of homicide in the territory. It is concluded that, while the IHRI seems 
irreplaceable since it allows horizontal comparisons between different levels of government and evi-
dence of historical series, the IIHI focuses more on the vertical relationship, allowing to quantify and 
measure the incidence of intentional homicides in a specific population or territory and providing a 
clear and objective view of the magnitude of the problem of intentional violence in a society

Keywords: comparisons; homicides; horizontal; index; normalize; rate; violence; vertical.

1 Mayor de la Policía Nacional del Ecuador. Tecnólogo Superior en Seguridad Ciudadana y Orden Público,
       e.diguay3082@gmail.com           https://orcid.org/0009-0008-2612-1050
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Introducción

En la actualidad el homicidio intencional consti-
tuye el indicador más verosímil para medir el gra-
do de violencia de un país. Este artículo plantea la 
construcción de un índice que ha sido discutido 
en números países, pero escasamente documenta-
da su utilidad (Centro de Análisis Político 2007; 
Giraldo et al. 2010). La intención tras la utiliza-
ción del IIHI consiste en exponer una cifra com-
parable, que no incurra en la subestimación de los 
datos y pueda ser empleada para ámbitos de la 
planificación estratégica gubernamental.

Este artículo comienza debatiendo la in-
fluencia de indicadores e índices sobre seguridad 
y violencia en distintas instancias de los ciclos de 
generación de políticas públicas de la seguridad, 
particularmente, en la construcción de agendas y 
evaluación de resultados. Posteriormente, se dis-
cuten brevemente algunos índices de seguridad y 
violencia aplicables al caso ecuatoriano, especial-
mente, los de mayor connotación. Finalmente, 
se propone un IIHI a nivel provincial tomando 
por referencia los datos históricos de homicidios 
intencionales en el período 2014-2022. 

Un índice elevado de homicidios intenciona-
les en un determinado territorio funciona como 
una alerta temprana que revela la impronta de 
problemas de seguridad y violencia. Al conectar 
estos territorios con las altas tasas de homicidios, 
las autoridades pueden enfocar sus recursos y 
esfuerzos en la prevención del delito y mejorar 
la seguridad ciudadana partiendo de que los 
programas y las políticas públicas de seguridad 
no son instrumentos estáticos. Es importante 
construir un indicador alternativo que refleje el 
problema de los homicidios desde otro enfoque 
sin descuidar lo que otros índices, como el ITHI, 
que han avanzado al respecto. 

En este sentido los indicadores de violencia 
como preceptos teóricos-técnicos se vuelven in-
dispensables al momento de mejorar las políticas 
públicas de seguridad propuestas por el Poder 
Ejecutivo y carteras de Estado. Existen diversas 
perspectivas sobre la seguridad ciudadana con 
herramientas metodológicas cuantitativas que 
evalúan las políticas públicas, produciendo 
indicadores o índices de utilidad, tanto para el 

analista, como para el decisor y ejecutor (Durán, 
López y Aponte 2009). El ITHI facilita la com-
paración de los datos de homicidios intencionales 
entre países, regiones o ciudades. Esto permite 
identificar disparidades y patrones que pueden ser 
útiles para analizar las causas y factores asociados 
con la violencia en diferentes contextos.

El ITHI se compone de dos subíndices: 
un índice de conflicto armado, con los cuales se 
pretenden cubrir las dos dimensiones principales 
de la violencia (violencia criminal y violencia 
política). El índice de criminalidad, por su parte, 
integra a los homicidios no asociados al conflicto 
como las lesiones y hurtos a personas, mientras 
que, las variables del índice de conflicto armado se 
van a referir a las muertes de civiles en conflicto, 
heridos y ataques.

Los resultados que arroja el ITHI para 
2022 indican que Esmeraldas y Guayas son 
las provincias con un nivel alto de inseguridad 
humana, mientras que, Chimborazo y Galápagos 
presentaron un nivel bajo (Fundación Seguridad 
y Democracia 2006). En este artículo se reconoce 
que, en la época actual, existe una gran discusión 
sobre las dimensiones de la violencia que inclu-
yen algunos tipos que van más allá del uso de la 
fuerza física. Los índices mencionados emergen 
como una reacción ante la necesidad de ampliar 
la concepción de gobernantes y gobernados sobre 
la seguridad y la violencia. Sin embargo, es claro 
que la cifras y los datos que guían a las políticas de 
seguridad, tanto a nivel local como nacional, son 
el número de muertes violentas.

Metodología 

Tomando en consideración la cantidad total de 
homicidios intencionales registrados a nivel na-
cional entre 2014-2022, data registrada en el 
Sistema de Registro de Muertes por Causas 
Externas de la Policía Nacional, para el cálculo 
del IIHI se propone una metodología estadísti-
ca básica que involucra la recopilación de datos 
sobre los homicidios ocurridos en una población 
específica durante un período determinado y el 
cálculo de la tasa en función de la población en 
riesgo.
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Lo primero que se realizará, es definir la 
población en la cual se quiere calcular la tasa de 
homicidios que puede ser la población total de un 
país, región o ciudad, e incluso, un grupo especí-
fico dentro de una comunidad. Para la propuesta 
se toma en consideración la variable “frecuencia” 
basada en la cantidad total de homicidios inten-
cionales y la variable “población provincial”.

Índice de incidencia del homicidio 
intencional (IIHI) 

Ecuador registraba para 2010 una tasa de ho-
micidios intencionales de 17,5 por cada 100 
mil habitantes, tasa que se mantuvo en dos dí-
gitos hasta 2013 cuando bajó a 10,9. Según la 
Organización Panamericana de la salud (OPS) y 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) una 
tasa de homicidios superior a 10,0 es considera-
da de epidémica (Monreal, Povedano y Martínez 
2013). Por ende, Ecuador entre 2010 y 2013 atra-
vesó por una epidemia de violencia, aunque en 
2014 se normalizó cuando cayó a 8,2 y en 2016 a 
5,8. Esta última tasa se mantuvo en 2017 y 2018, 
incrementándose a 6,9 en 2019 y a 7,8 en 2020.

En 2021 la tasa superó los 14,0 puntos y en 
2022 se ubicó en 26,6 siendo la más alta en los 
últimos 42 años desde 1980. Por ende, el país 
atraviesa una epidemia de violencia bastante 
alta en la actualidad que parte desde 2021. Los 
homicidios se incrementaron de 995 fallecidos en 
2018 a 4800 en 2022. En lo que respecta al primer 
bimestre de 2023 se registraron 1004 homicidios 
intencionales con un incremento del 60 % (377 
homicidios)  respecto al primer bimestre de 2022.

Gráfico 1
Histórico de homicidios intencionales en Ecuador, 1980-2022
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Fuente: Sistema de Registro de Muertes por Causas Externas de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violen-
tas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro de la Policía Nacional (Dinased).

Elaboración: por el autor. 

Tomando en cuenta el tipo de violencia en el cual 
se produce un homicidio intencional, en Ecuador 
hasta 2018 la violencia interpersonal predomina-
ba con un promedio del 47 % de los eventos. La 
preponderancia de este tipo de violencia fue susti-
tuida por la violencia criminal que tuvo un incre-
mento sostenido desde 2019 con el 57 % de los 

casos, en 2021 con el 62 % y un despunte en 2022 
con el 81 %.
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En lo que va de 2023, la violencia criminal ha 
concentrado el 88 % de los eventos con 882 ho-
micidios, seguida de la violencia interpersonal 
con un 22 % con 116 homicidios. Con base a la 
presunta motivación registrada, el 40 % de los ho-
micidios (398 casos) se relacionan con el tráfico 
interno y transnacional de drogas, seguida de la 
amenaza con un 39 % (396 casos). El 90 % de 
los homicidios se produjeron con armas de fuego.

Como tal, el ITHI tiene hoy en día gran 
aceptación en diversos ámbitos. Es común verla 
referenciada en noticieros y periódicos, por di-
rigentes y académicos. Sus implicaciones para el 
análisis y diseño de políticas públicas son claras. 
En primera instancia, es la principal herramienta 
para construir una agenda en torno al tema de la 
(in)seguridad. Por ejemplo, Nicolas Sambanis, de 
la Universidad de Yale, señala la importancia de 
utilizar las tasas de muertes en las investigaciones 
puesto que permiten “notar” conflictos y proble-
mas que en términos de cifras brutas no serían 
visibles (Sambanis 2004): 1) la tasa “nivela” esa 
forma de subestimación y; 2) es de gran utilidad 
para evaluar el impacto y los resultados de las 
políticas públicas de seguridad en el ámbito local 
y nacional.

Se pueden establecer razonamientos diso-
nantes y reservas en el uso del ITHI. Una primera 

objeción se ve expresada en ciudades y países 
con altos niveles de desarrollo y bajos niveles de 
violencia. Es el caso, por ejemplo, de Inglaterra y 
Gales, territorios en los cuales en el último lustro 
donde las cifras de crimen, particularmente, la ta-
sa de muertes violentas, han disminuido a niveles 
casi inexistentes (The Guardian 2010). Razón por 
la cual se ha propuesto volver al número absoluto 
tomando en cuenta que la tasa resulta ser un nú-
mero demasiado pequeño y, por tanto, no describe 
al fenómeno. Como se ha descrito, la razón más 
fuerte para ser aprensivo frente al uso de la tasa 
de homicidio es que sobredimensiona los casos 
con poblaciones pequeñas y, en ejercicios compa-
rativos, minimiza la importancia de situaciones 
problemáticas en ciudades medianas o grandes.

Con la finalidad de evitar esta brecha, es 
usual que los investigadores apliquen un criterio 
de exclusión intuitivo y limiten el universo a las 
grandes ciudades que son las que concentran la 
mayor cantidad de población residente. Estos 
criterios subjetivos pueden ocasionar distorsiones 
y dejar por fuera casos importantes. En este 
sentido, el IIHI que se propone a continuación, 
intenta corregir esta sobreestimación. Para la 
elaboración de programas y políticas nacionales 
que actúen sobre problemas locales de seguridad, 
la tasa es un criterio técnico deficiente o, por lo 

Gráfico 2
Homicidios intencionales por tipo de violencia en Ecuador, 2017-2023
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menos, incompleto. Antes que conocer el número 
de muertes por homicidio según la población, al 
gobierno le interesaría conocer la incidencia de 
la violencia en un territorio determinado sobre la 
tasa nacional.

El presente índice debe ser tomado con una 
lectura, destinada a contribuir en la comprensión 
del “territorio menor” (región, ciudad barrio, 
distrito, circuito) a la tasa de homicidios de un 
“territorio mayor”.

De emplearse este IIHI, las provincias más gran-
des con mayor número de homicidios serían 
“normalizadas” por encima de la incidencia na-
cional, considerando que la población es la expre-
sión de regularización de los eventos criminales. 
Así, Esmeraldas (0,12), Los Ríos, Guayas (0,07) 
y Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oro (0,06) 
serían las provincias prioritarias a las cuales se de-
bería orientar las políticas públicas. La diferencia 

radica en el orden que expresamente se brinda a 
ciertas provincias que históricamente han con-
centrado un porcentaje mayoritario de la tasa de 
homicidios. En este sentido, lo que interviene no 
solo es su margen nominal de incidencia, expre-
sado en umbral histórico, sino, también, la tasa 
que es una expresión que depende de la frecuen-
cia anual o de período de estudio. 

Tabla 1
IIHI por distribución anual y provincial

Provincias 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Azuay 0,05 0,03 0,03 0,04 0,03 0,01 0,01 0,03 0,01

Bolívar 0,05 0,03 0,03 0,02 0,04 0,02 0,01 0,01 0,01

Cañar 0,08 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,06 0,04

Carchi 0,05 0,05 0,03 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01

Chimborazo 0,03 0,04 0,01 0,01 0,02 0,01 0 0,01 0

Cotopaxi 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,03 0,01 0,04 0,01

El Oro 0,12 0,09 0,06 0,06 0,05 0,06 0,03 0,08 0,06

Esmeraldas 0,23 0,14 0,08 0,07 0,09 0,05 0,02 0,1 0,12

Guayas 0,1 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,02 0,11 0,07

Imbabura 0,05 0,05 0,02 0,02 0,03 0,03 0,01 0,02 0

Loja 0,04 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0 0,01 0,01

Los Ríos 0,17 0,09 0,06 0,06 0,07 0,06 0,02 0,09 0,07

Manabí 0,06 0,06 0,04 0,05 0,04 0,04 0,01 0,05 0,05

Morona Santiago 0,04 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01

Napo 0,09 0,05 0,02 0,03 0,01 0,01 0 0,02 0,02

Orellana 0,16 0,08 0,04 0,05 0,09 0,03 0,01 0,03 0,02

Pastaza 0,08 0,07 0,01 0,01 0,03 0,04 0 0,03 0,01

Pichincha 0,06 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 0,02 0,01

Santa Elena 0,03 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,05 0,04

Santo Domingo de los Tsáchilas 0,13 0,06 0,04 0,05 0,06 0,03 0,01 0,06 0,06

Sucumbíos 0,23 0,14 0,09 0,12 0,1 0,07 0,03 0,07 0,05

Tungurahua 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Zamora Chinchipe 0,04 0,03 0,02 0,04 0,04 0,01 0 0,02 0

Fuente: Sistema de Registro de Muertes por Causas Externas de la Dinased.
Elaboración: por el autor. 
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En este caso, 6 provincias evidencian un 
comportamiento homicida que debe ser del inte-
rés del Estado en la formulación de programas y 
políticas públicas. Es más, si en 2024 Galápagos 
tuviese 10 eventos más de los que tuvo en 2023, 
se posicionaría como una provincia prioritaria 
dentro del ranking de incidencias. Se propone que 
la atención sería de índole táctica y no requeriría 
de una planificación estratégica para tratar un 
problema crónico e histórico, como lo demuestra 
el índice.

Discusión

En el marco de la seguridad ciudadana y el análi-
sis criminal, el ITHI se ha vuelto crucial para eva-
luar y comparar el nivel de violencia en diferentes 
países, regiones o ciudades. Así mismo, es con-
siderado una herramienta fundamental para me-
dir y comprender la incidencia de homicidios en 
una sociedad. La mayoría de países ha adoptado 
la ITHI como una métrica universal comparati-
va por cada 100 mil habitantes, sin embargo, si se 
considera al territorio desde su particularidad es 
posible advertir que no todas las ciudades y distri-
tos son iguales y, por tanto, la tasa de homicidios 
intencionales puede variar.

Un IIHI en una determinada área puede 
actuar como una alerta temprana para problemas 
de seguridad y violencia. Al identificar áreas con 
tasas más altas, las autoridades pueden enfocar 
recursos y esfuerzos en la prevención del delito y 
mejora de la seguridad ciudadana. Considerando 
que los programas y las políticas públicas de se-
guridad no son instrumentos estáticos, este nuevo 
índice formaría parte de esos indicadores. Se 
puede resaltar que Esmeraldas, Los Ríos, Guayas, 
Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro son 
las provincias prioritarias a las cuales se debería 
orientar las políticas públicas. La diferencia radica 
en el orden que expresamente se le ha dado desde 
el ITHI con respecto a ciertas provincias que 
históricamente han concentrado un porcentaje 
mayoritario de homicidios.

Conclusiones

La propuesta de este artículo consiste en que el 
IHII puede ser una herramienta complementa-
ria, útil para el análisis y diseño de políticas de 
seguridad sobre un espacio geográfico y un his-
tórico de incidencias en Ecuador. El uso de la 
frecuencia de homicidios en términos absolutos 
debe mantenerse pues es la única cifra que evi-
dencia el grado de violencia como escala com-
parable a nivel mundial y nacional. Por otra par-
te, la tasa de homicidios es irremplazable como 
indicador puesto que permite realizar compara-
ciones horizontales entre distintos niveles de go-
bierno, logrando evidenciarse un nivel específico 
del fenómeno con base a series históricas. Con 
el IIHI se espera que los distintos niveles de go-
bierno estén más enfocados en la relación ver-
tical, es decir; que se puedan corresponder en-
tre niveles. En particular, se trata de un indicador 
que apunta a la cuota que cada unidad adminis-
trativa o territorial le aporta a la tasa de homici-
dios de una unidad superior, llámese provincias, 
cantones, distritos, entre otros.

El uso del IHII es esencial para tener una 
comprensión cuantitativa y comparativa de la 
violencia homicida en Ecuador, a su vez, contri-
buye a la formulación de programas y políticas 
públicas más efectivas que buscan mejorar la 
seguridad ciudadana. Estos indicadores y su cla-
sificación por unidad geográfica son un método 
común para determinar la asignación de recursos 
y ejecución de programas. El uso del ITHI puede 
ser insuficiente y distorsionado en algunos casos. 
Además, cuando los recursos económicos, insti-
tucionales y políticos son limitados, a menudo, 
se persiguen políticas que no son teóricamente 
óptimas, pero, que pueden ser “segundas mejores 
opciones” (Majone 2006). A menudo, las políticas 
para controlar la violencia y los homicidios deben 
ir acompañadas de intervenciones específicas. 
El IIHI puede ayudar a focalizar y evaluar la 
efectividad de cualquier política de delincuencia 
y seguridad en el país.
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Resumen

Este artículo plantea una geografía del homicidio intencional en el Distrito Metropolitano de Guayaquil 
(DMG) en el período 2017-2021. Se trata de un estudio exploratorio que toma información de las 
bases de datos de delitos graves de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida, 
Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión, realiza una estadística inferencial y la apli-
ca geográficamente. La violencia criminal en el DMG se caracteriza por la detención de menores de 
edad (12-17 años), el uso de armas de fuego y la cantidad de droga decomisada del narcotráfico. Se es-
pera que este artículo brinde insumos para la toma de decisiones y generación de estrategias preventi-
vas a favor de la seguridad ciudadana.

Palabras clave: Distrito Metropolitano de Guayaquil; homicidios intencionales; regresión geográfica-
mente ponderada; regresión lineal múltiple; serie temporal; violencia criminal.

Abstract

This article presents a geography of intentional homicide in the Metropolitan District of Guayaquil 
(MDG) in the period 2017-2021. It is an exploratory study that takes information from the databases 
of serious crimes of the National Directorate of Investigation of Crimes against Life, Violent Deaths, 
Disappearances, Kidnapping and Extortion performs an inferential statistic and applies it geographi-
cally. Criminal violence in the MDG is characterized by the arrest of minors (12-17 years), the use of 
firearms and the number of drugs seized from drug trafficking. It is hoped that this article will provide 
useful inputs for decision making and the generation of preventive strategies in favor of citizen security.

Keywords: Guayaquil Metropolitan District; intentional homicides; geographically weighted regres-
sion; multiple linear regression; time series; criminal violence.

1 Mayor de la Policía Nacional del Ecuador, Dirección Nacional de Análisis de la Información, chrtapia@hotmail.com, 
                org/0009-0000-7084-7264.
2 Teniente de la Policía Nacional del Ecuador. Dirección Nacional de Análisis de la Información, dianacaiza1989c@gmail.com,
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Introducción

La Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC 2015, p. 33) defi-
ne al homicidio intencional como la: “Muerte ilí-
cita causada a una persona con la intención de 
causarle la muerte o lesiones graves”. Los homi-
cidios son un reflejo de la violencia que existe en 
un sector, país o región, según sea el caso. Según 
la UNODC (2022) alrededor de 464 000 perso-
nas en el mundo fueron víctimas de homicidio 
en 2017; el 80 % de las víctimas fueron hombres 
y 20 % mujeres. Muchas de las víctimas mujeres 
murieron en manos de su pareja, expareja o fami-
liares hombres. La UNODC (2022) señala que el 
95 % de homicidas son hombres. 

Varios estudios coinciden que América 
Latina y el Caribe (ALC) es la región del mundo 
con mayor índice de homicidios: en 2017 la tasa 
promedio a nivel mundial fue de 6,1, mientras 
que, en ALC fue de 17,2. Le sigue de cerca 
África con el 13,0. En Asia fue de 2,3, Europa de 
3,0 y Oceanía de 2,8 %, es decir, estos continentes 
están por debajo de la media mundial (UNODC 
2022). Vale anotar que, la mayor parte de estos 
homicidios no son el resultado del conflicto 
entre el Estado y las fuerzas irregulares que tiene 
epicentro en las zonas rurales y apartadas de la 
geografía nacional principalmente, sino, que es 
consecuencia de la violencia criminal que afectan 
hoy en día a las ciudades y todos los territorios 
(Montenegro y Posada 2001).

Ecuador entre 2016 y 2018 experimentó una 
reducción en la tasa de homicidios intencionales 
(HI), indicador que permite medir los niveles de 
violencia en un país. A partir de 2019 esta tasa se 
incrementó a 6,9 por cada 100 mil habitantes y 
para 2020 alcanzó los 7,8 eventos. Para 2021 hubo 
un incremento con 24 96 eventos, lo que significó, 
una tasa promedio de 14,1 homicidios intenciona-
les. El 2022 cerró con una cifra de 4849 HI lo que 
representó un incremento del 94 % con relación a 
2021. En 2022 la tasa de HI se incrementó al 26 % 
por cada 100 mil habitantes. Respecto a los facto-
res que inciden en la criminalidad y conductas que 
conllevan al cometimiento de delitos, el problema 
crece cada día. Los actos delictivos impactan a la 
sociedad en su conjunto.

Este artículo se desarrolla en dos partes: en 
la primera, se explica la serie de tiempo de los 
HI en Guayaquil en el período 2017-2022 con 
el fin de comprender el comportamiento de la 
violencia y su interacción con otros fenómenos 
de la delincuencia asociados a los delitos graves. 
En este punto se explora estadísticamente la 
interrelación y el valor explicativo mediante el 
modelamiento estadístico para descartar variables 
no explicativas; en la segunda parte, se seleccionan 
las variables explicativas, se realiza la estadística 
y se aplica geográficamente en un modelo de 
regresión ponderada, no sin antes, describir su 
comportamiento espacial en DMG. Finalmente 
se presentan los hallazgos y las conclusiones.

Análisis sobre el fenómeno 
de la violencia criminal 

Según InSight Crime (2022) la mayoría de los 
países de ALC experimentaron un acelerado in-
cremento en los HI en 2021. De acuerdo con esta 
organización, el resurgimiento de la violencia en 
ALC es un efecto de la pandemia de la covid-19 
cuyos confinamientos fue uno de los más estric-
tos a nivel mundial. 

Gran parte de la población se hundió más en 
la pobreza, lo que quizá agravó ciertos males 
sociales, como el consumo de alcohol y drogas. 
Dado que las escuelas tardaron en reabrir sus 
aulas, los adolescentes regresaron ociosos a las 
calles.

La pandemia también dificultó el trabajo de la 
policía. Las instituciones policiales se redujeron, 
pues los agentes se enfermaron o se requirieron 
para otras funciones.

A su vez, los grupos del crimen organizado 
encontraron nuevas oportunidades a medida 
que el mundo reemergía. El tráfico de cocaína 
aumentó y las pandillas cometieron asesinatos 
para apoderarse de las esquinas de expendio 
(InSight Crime 2022, párrafos 2-4). 

En ese año el tráfico de cocaína aumentó en 
Ecuador, se duplicaron los HI y las personas pri-
vadas de la libertad que siguen perteneciendo a 

https://www.cepal.org/en/pressreleases/pandemic-prompts-rise-poverty-levels-unprecedented-recent-decades-and-sharply-affects
https://www.cepal.org/en/pressreleases/pandemic-prompts-rise-poverty-levels-unprecedented-recent-decades-and-sharply-affects
https://americasquarterly.org/article/with-schools-reopening-latin-america-surveys-the-damage/
https://americasquarterly.org/article/with-schools-reopening-latin-america-surveys-the-damage/
https://blogs.iadb.org/seguridad-ciudadana/es/policia-y-covid-19-como-respondieron-las-agencias-policiales-a-la-pandemia/
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grupos criminales como los Lobos y los Choneros 
se enfrentaron en las cárceles del país en aras de 
apoderarse de las rutas de expendio. La recesión 
económica y movilidad humana son aspectos que 
se suman a este fenómeno porque cada vulnerabili-
dad individual puede ser aprovechada por los gru-
pos delictivos para fortalecer sus filas, sobre todo, en 
territorios donde el Estado está ausente o no tiene 
la suficiente fuerza institucional para operar.

Ecuador, ubicado entre dos países pro-
ductores de drogas (Colombia y Perú) y con 
un importante puerto para el contrabando de 
drogas hacia Europa, como el de Guayaquil, es 
un ejemplo regional de cómo se duplicaron los 
asesinatos y se presentaron los motines carcelarios 
más sangrientos de la historia del país. Según la 
Dirección Nacional de Análisis de la Información 
de la Policía Nacional (2022) la tasa de HI en 
2021 fue del 14,0 % con 2496 casos por cada 100 
mil habitantes, mientras que, en 2017 fue del 
5,8 % (974 casos), es decir, hay un incremento 
del 156 % en HI en un lustro. El 82 % de casos 
está vinculado con la violencia criminal, la cual es 
concebida como un indicador agregado que com-
puta los delitos y actividades delictivas registradas 
en las estadísticas de las policías de varios países 
(Madrueño 2016).

En el DMG (delimitación administrativa 
conformada por los cantones de Guayaquil, Durán 
y Samborondón) hay un incremento de la violencia 
criminal y los HI. Este distrito aporta el 64 % de los 
casos de HI de todo el país debido a la conjunción 
de ciertos elementos poco presentes en otras ciu-
dades del país, entre ellos: la disponibilidad de un 
puerto internacional, la cercanía del DMG con las 
rutas del narcotráfico sobre el Pacífico y su posición 
estratégica como ciudad periférica que conecta con 
el centro del país y con Colombia y Perú. 

Para Campoy y Summers (2015) la pobreza, 
el hacinamiento, las necesidades básicas insatisfe-
chas (NBI) y el nivel de escolaridad influyen en 
las conductas delictivas. El DMG posee la mayor 
cantidad de población de Ecuador con 4 387 434 
personas. Según la Encuesta Nacional de Empleo, 
Desempleo y Subempleo (Instituto Nacional de 
Estadística y Censos s/f ) de diciembre de 2010 a 
diciembre de 2021, el empleo pleno en Guayaquil 
se redujo en 4,3 puntos, pasó del 55,5 a 51,2 %, 

mientras que, el subempleo aumentó en 3,3 %. 
A ello se le suman los indicadores policiales que 
reflejan un aumento del 68,0 % en el decomiso de 
armas de fuego y del 69,0 % de sustancias estu-
pefacientes sujetas a fiscalización, 57 % de grupos 
delictivos desarticulados y 55 % más de detenidos 
por delitos graves.

Metodología

El artículo emplea una metodología estadísti-
ca matemática que combina dos técnicas que in-
cluyen: en primera instancia, el análisis explora-
torio de datos espaciales y, por el otro, la regresión 
múltiple mediante un modelo geográficamente 
ponderado (GWR) tomando por base el análi-
sis inferencial respecto a la serie temporal de HI 
suscitados en el DMG en el período 2017-2021 
motivados por violencia criminal. Para efectuar 
la GWR tipo Poisson se extrajeron los registros 
que sirvieron de insumo como variable predicto-
ra. Para ello, se describe a continuación los pa-
sos ejecutados considerando que son registros de 
2017 a 2021.

 • Armas de fuego: operación estadística 
referente a las incautaciones de armas 
de fuego, para lo cual se ha seleccionado 
dentro del atributo «alidad_de» las varia-
bles de aprehendido, retenido, decomiso, 
incautada, encontrada y recuperada.

 • Grupos delictivos desarticulados: es un 
registro administrativo referente a las 
organizaciones delictivas desarticuladas 
cuyos delitos se filtraron con la variable 
«DNPJ» relacionada a delitos graves. De 
esta base se extrajo el número de organi-
zaciones delictivas desarticuladas y el nú-
mero de personas detenidas dentro de las 
organizaciones delictivas desarticuladas.

 • Personas detenidas/aprehendidas: ope-
ración estadística que se relaciona con el 
registro de personas procesadas por in-
fracciones para lo cual se filtró la variable 
«presunta_subinfraccion» relacionada con 
los delitos graves descritos más adelante 
en la tabla de equivalencia.
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 • Sustancias estupefacientes: es una ope-
ración estadística que registra las in-
cautaciones de sustancias. Para su uso 
se filtraron las variables <<tendencia>> 
(seleccionando “tráfico_consumo_interno” 
y “tráfico_internacional_drogas”) y <<can-
tidad_droga_KG_DNA>> para tabular el 
peso de la incautación.

Adicionalmente se emplearon las bases de da-
tos complementarias del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INEC) trabajadas a ni-
vel de parroquias por Planifica Ecuador y la 
Dirección de Estudios de la Seguridad 2016-
2017. Las variables que constan en las bases de 
datos complementarias son: escolaridad, pobreza 
extrema, necesidades básicas insatisfechas, anal-
fabetismo. Confirmada la disponibilidad de la in-
formación, se trabajó con base a la media de los 
años 2017-2021 con el fin de normalizar las se-
ries de datos a trabajar y estandarizar sus valores 
considerando como precepto el efecto marginal 
evaluado o media. Este es un método que permi-
te utilizar la media o mediana de cada variable ex-
plicativa como valores representativos sin perder 
su aporte (Albarrán 2011). 

También se realizó un estudio de serie tem-
poral de HI producidos por violencia criminal en 
el DMG con 1377 observaciones desde 2017. Se 
inició con un testeo basado en la descomposición 
de la serie temporal3 que se basa en métodos ele-
mentales y en donde la tendencia se calcula con 
una media móvil. El efecto estacional es resultado 
del promedio de los valores de cada observación de 
tiempo para todos los períodos (a razón, todos los 
meses de enero, febrero y marzo en secuencia al ser 
una serie mensual) y luego, centrando el resultado. 
Finalmente, los residuos se obtuvieron restando a 
la serie observada los dos componentes anteriores.

Resultados

De los datos obtenidos, la serie original de ene-
ro de 2017 a diciembre de 2021 se sometió a dos 
pruebas con la finalidad de corroborar la presencia 

3 Técnica que permite analizar desde el punto de vista de sus 
componentes estructurales: serie observada = tendencia + 
efecto estacional + residuos.

de un patrón mensual: Seasonal y la prueba de 
Dickey-Fuller (Augmented Dickey-Fuller Test) 
que elimina la autocorrelación e indica si una se-
rie es estacionaria o no. Phillips Perron es una 
modificación de prueba de Dickey-Fuller que co-
rrige la autocorrelación y heterocedasticidad en 
los errores.

Tabla 1
Resultados de las pruebas

Prueba Resultados
p-value

Hipótesis
alternativa

Dickey-Fuller Test 0,01 Estacionaria

Prueba Phillips-Perron 0,01 Estacionaria

Fuente: Serie temporal de homicidios intencionales produci-
dos por violencia criminal en el DMG de la Dinased.

Elaboración: por los autores.

Las estadísticas de prueba que son menores o 
iguales al valor crítico proporcionan eviden-
cia contra la hipótesis nula. En este caso, el va-
lor p es una probabilidad que mide la evidencia 
en contra de la hipótesis nula. La recomendación 
al utilizar el valor crítico para evaluar la hipóte-
sis nula se da cuando el nivel de significancia es 
0,01, 0,05 o 0,10. Por lo general, la conclusión in-
mediata es que la hipótesis nula se rechaza y se 
acepta la alternativa considerando los datos co-
mo estacionarios.

El gráfico 1 evidencia que las variables que 
tienen una mayor relación lineal con el cometi-
miento de HI motivado por la violencia criminal 
en el DMG son: narcotráfico (r = 0,707), armas  
(r = 0,616), detenidos por violencia criminal-deli-
tos graves (r = 0,420) y menores de 12 a 17 años 
detenidos (r = 0,418). La variable de HI por vio-
lencia criminal con respecto a grupos y delincuen-
cia organizada no es determinante (r = 0,206) por 
lo que posiblemente no sea útil introducir ambos 
predictores en el modelo –grupos desarticulados y 
número de personas participantes–.

Posiblemente, hay una sobre-explicación de 
los grupos organizados delictivos respecto a los 
detenidos por delitos graves, caso similar con 
el hacinamiento (r = 0,211). Las variables haci-
namiento, NBI y pobreza extrema muestran un 
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bajo nivel explicativo. El modelo con las variables 
identificadas como explicativas del HI tiene un r2 
= 0,6638 que es capaz de explicar el 66,38 % de 
la variabilidad observada. El p-value del modelo 
es significativo (2,053e-14) lo cual sugiere que 
el modelo no es por azar. Al menos, uno de los 
coeficientes parciales de regresión es distinto de 
0: muchos de ellos no son significativos siendo un 
indicativo de que pueden no contribuir al modelo 
y se puede estar dando una sobre-explicación 
redundante.

En el gráfico 2 el elipsoide es una representa-
ción gráfica de la dirección del fenómeno. Desde 
el centro geográfico hay una extensión de 37,3 
km en su eje mayor y de 22,6 km en su eje menor; 
en su área se localiza el 68 % del total de los HI 
en el DMG. En la otra figura el círculo equivale 
a un valor de desviación estándar homogénea 
alrededor del punto central.

Por otro lado, los HI motivados por vio-
lencia criminal tienden a concentrarse en zonas 
particulares del DMG, corresponde a las pruebas 
de autocorrelación espacial dar evidencia si el 

fenómeno está o no agrupado. Se plantea la hipó-
tesis nula que indica que, no existen agrupamien-
tos espaciales de los valores asociados a los HI en 
el DMG. Conforme a los resultados del índice de 
Morán (dada la puntuación z de 10,0393841707) 
existe la probabilidad de menos del 1 % de que 
este patrón agrupado sea el resultado de una pro-
babilidad aleatoria. Razón por la cual se rechaza 
la hipótesis nula y se concluye que tiene un patrón 
geográfico global definido estadísticamente.

Discusión 

La geografía del delito es un factor que en Ecuador 
no tiene una gran aplicación para la comprensión 
del fenómeno criminal. Una de las razones es la 
desactualizada línea base de indicadores sociales 
que ayuden a explicar el comportamiento tempo-
ráneo de la seguridad ciudadana por intermedio 
de la compresión de la violencia, más aún, en sec-
tores con un índice por encima de la media nacio-
nal como es el DMG.

Gráfico 1
Diagramas de dispersión, valores de correlación y distribución para cada par de variables

Fuente: Serie temporal de homicidios intencionales producidos por violencia criminal en el DMG de la Dinased. 
Elaboración: por los autores.
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En países como Chile, Colombia y México, 
el análisis delictual es dinámico, se lo ejecuta con 
base en el desarrollo social y se adapta a las ne-
cesidades espaciales, sin embargo, son sostenibles 
por fases, algo que dentro de la planificación de 
seguridad no es contemplada aún como necesaria. 
Como se ha demostrado. la perspectiva geográfica 
junto a indicadores sociodemográficos puede ser 
útil desde el escenario de la prevención como la 
anticipación estratégica ante eventualidades y 
crecimiento de la violencia. Frente a los planes 
de seguridad en los gobiernos locales, sería im-
portante que se tuviera en cuenta este enfoque 
geográfico como parte de las políticas sectoriales.

Conclusiones

El fenómeno de la violencia criminal en el DMG 
muestra que las variables de narcotráfico, armas y 
menores de edad detenidos guardan relación con 
la concentración de los HI por violencia criminal. 
Considerar la dimensión espacio temporal del fe-
nómeno favoreció para identificar el patrón de 

desplazamiento (sur-noreste) de los HI, así como, 
las zonas de alta concentración de estos. Los re-
sultados son consistentes con el supuesto teórico 
de este trabajo: 1) los HI se concentran en zonas 
particulares e influenciaron su comportamiento a 
nivel geográfico, y; 2) el comportamiento espacial 
de los HI por violencia criminal es un insumo no-
table para la generación de medidas preventivas.

Otro análisis importante es la lógica geográfi-
ca predecible en el cual el modelo de crecimiento 
urbano tiene un peso específico en la generación 
de escenarios propios para la manifestación de la 
violencia. El número de delitos graves ejecutado 
por menores de edad (12 a 17 años) y adultos, 
el empleo de armas de fuego y la influencia del 
narcotráfico agravaron la violencia en el DMG. 
Los hallazgos de este artículo, que identificó las 
zonas críticas del DMG y sus variables explica-
tivas, pueden servir de insumo para implementar 
estrategias de prevención situacional del delito o 
realizar intervenciones focalizadas. 

Desde el punto de vista metodológico, el uso 
de técnicas de análisis espacial como el explora-
torio de datos espaciales, complementado con la 

Gráfico 2
 Distribución geográfica de los homicidios intencionales por violencia criminal en el DMG, 2012-2021

Fuente: Serie temporal de homicidios intencionales producidos por violencia criminal en el DMG de la Dinased. 
Elaboración: por los autores.
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GWR, tienen ventajas para poder identificar las 
zonas de concentración de la violencia criminal 
manifestada en los HI. Con las variables selec-
cionadas se obtuvieron resultados consistentes 
en el caso del DMG. Sin embargo, es pertinente 
contar con otro tipo de información empírica 
que permita incorporar otros indicadores, como 
la relacionada con elementos de diseño urbano 
y las variables precipitadores como sexo, edad, 
consumidores y reincidencia delictiva. 

También se debe superar ciertas fuentes de in-
formación agregadas en unidades administrativas 
que emplean algunas investigaciones y pueden no 
ser metodológicamente adecuadas. En relación 
al contexto urbano sería importante considerar 
el levantamiento de información cualitativa que 
pueda enriquecer el análisis predictivo e incor-
porarse en estrategias de política de seguridad 
integral, como la atención a población de riesgo, 
el patrullaje en zonas con cuerpos y canales de 
agua que facilitan el narcotráfico, incluso, indagar 
sobre la economía subterránea con la que han 
subsistido estos sectores.
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Resumen

En la actualidad, en los barrios marginales de la ciudad de Guayaquil, especialmente en el distrito 
Nueva Prosperina, algunos adolescentes cometen actos ilícitos, tales como, hurtos, robos, intimidación, 
sicariatos, entre otros. Los principales factores de riesgo que inciden en estas conductas se encuentran 
asociados a la pobreza, el desempleo, narcotráfico, concentración urbana, baja escolaridad, agresiones 
sexuales y desintegración familiar. En este artículo se busca identificar, de manera puntual, los factores 
de riesgo (individuales, familiares y socio-culturales) que influyen las estas conductas antisociales de los 
adolescentes de este distrito. Se acude al método deductivo en lo relacionado a la recopilación, organi-
zación y síntesis de la información obtenida, con un enfoque cualitativo y cuantitativo. 

Palabras clave: adolescentes; conducta antisocial; delincuencia; desempleo; educación; familia; pobre-
za; violencia.

Abstract 

Currently, in the marginal neighborhoods of the city of Guayaquil, especially in the Nueva Prosperina 
district, some adolescents commit illegal acts such as theft, robbery, intimidation, and contract killings, 
among others. The main risk factors that influence these behaviors are associated with poverty, unem-
ployment, drug trafficking, urban concentration, low schooling, sexual aggression and family disinte-
gration. This article seeks to understand the risk factors (individual, family and socio-cultural) that in-
fluence the antisocial behavior of adolescents in this district. The deductive method is used in relation 
to the collection, organization and synthesis of the information obtained, with a qualitative and quan-
titative approach.
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Introducción

En la actualidad, la seguridad ciudadana en 
Ecuador se encuentra afectada ante el crecimien-
to, expansión y volatilidad de la violencia y delin-
cuencia, especialmente, en las ciudades ubicadas 
sobre la Región Costa. De 2021 a 2022 las muer-
tes violentas crecieron en un 82 %, convirtiendo a 
Ecuador en el sexto país más violento de América 
Latina. En 2022 se reportaron 4603 muertes vio-
lentas, lo que significó una tasa de 25 eventos por 
cada 100 mil habitantes. El crecimiento es expo-
nencial, puesto que, en 2021 la tasa fue de 13,7 
muertes, es decir, hay un incremento acelerado 
de las muertes intencionales con respecto a 2022 
(Primicias 2023).

En este artículo se busca identificar los facto-
res de riesgo que influyen en las conductas anti-
sociales que llevan a los adolescentes del distrito 
Nueva Prosperina en Guayaquil a cometer actos 
ilícitos, tales como, robos, hurtos, sicariatos, entre 
otros. En este distrito era cotidiano que un asalto 
a mano armada fuera perpetrado por una persona 
de edad adulta, sin embargo, las dinámicas han 
cambiado y ahora resulta común que adolescentes 
y menores de edad también participen en actos 
delictivos con los mismos niveles de agresividad 
que un adulto.

Adolescencia y su conducta social

En un acercamiento a los factores de riesgo que 
contribuyen a que los adolescentes sean condicio-
nados hasta adquirir una conducta antisocial, es 
necesario un abordaje conceptual de ciertos ele-
mentos que son considerados propulsores y condi-
cionantes dentro del tema de estudio, entre ellos:

Adolescencia
La adolescencia es un período de la vida huma-
na que va luego de la niñez y poco antes del inicio 

de la juventud, entre los 12 y 18 años. En ese mo-
mento la persona experimenta una serie de trans-
formaciones que van a marcar su vida futura, 
tanto que, algunos académicos hablan de un “se-
gundo nacimiento”. A lo largo de estos años se 
modifica la estructura corporal, los pensamientos, 
la identidad y las relaciones que mantiene la per-
sona con su familia y la sociedad (Moreno 2007).

Conducta antisocial
El comportamiento antisocial es aquella con-
ducta que un individuo realiza y resulta ser con-
traria a los intereses o valores del resto de la 
sociedad. Estos comportamientos pueden ser 
variados y van desde las conductas que consti-
tuyen infracciones o hechos delictivos y, hasta 
aquellas valoradas como socialmente inadecua-
das, entre ellas, que los padres permitan que sus 
hijos menores de edad fumen e ingieran licor. El 
comportamiento antisocial será diferente en ca-
da persona y sobre esto influye la edad, cultura y 
contexto (Mulero 2014).

Factores de riesgo
Estos factores pueden ser causales o indicadores 
y, observables o identificables. Son circunstan-
cias que condicionan la ocurrencia de un hecho. 
Cuando estos factores son causales, es posible 
mediante criterio científico, determinar la gé-
nesis de las conductas  antisociales e identifi-
car las condiciones que conducen a un resultado 
negativo como parte de una cadena de eventos 
(Sanabria y Uribe 2010).

Factores propulsores y de riesgo  
de la conducta delictiva
Los factores propulsores y de riesgo se refieren a 
las circunstancias que aumentan la probabilidad 
de que un contingente nocivo o negativo afecte a 
una o varias personas. Estos factores se detallan a 
continuación:

Intrínsecos o individuales
Hacen referencia a las características de los indivi-
duos, tales como, el temperamento, la impulsividad, 
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las dificultades de atención, inteligencia, ajuste 
escolar y habilidades sociocognitivas.3

Ambientales-contextuales
Dentro de estos factores se encuentran: 

 • La inasistencia escolar, facilita el paso 
hacia conductas delictivas debido a que 
proporciona tiempo y oportunidades 
para que las personas ejerzan conductas 
inadecuadas. En otros casos, la deserción 
escolar puede influir en los niveles de au-
toestima debido a la autopercepción y 
bajo desempeño académico que presenta 
el adolescente.

 • Elevada delincuencia y vandalismo en 
establecimientos educativos, los colegios 
son espacios en los cuales se aprenden 
conductas buenas, pero, también, anti-
sociales como el consumo de  sustancias 
(cigarrillo, alcohol y otras).

 • El contexto sociocultural, es otro factor 
que influye en el comportamiento anti-
social y delictivo. No es extraño que las 
personas con comportamientos delictivos 
se desenvuelvan en contextos sociales crí-
ticos, desfavorecidos, deteriorados, desor-
ganizados, con baja supervisión policial 
y con venta de drogas ilegales y alcohol 
(Mulero 2014).

Familiares 
Los delitos que comenten los padres son un fac-
tor de riesgo para las conductas antisociales de sus 
hijos (Sanabria et al. 2010) y contiene los siguien-
tes elementos: 

 • Maltrato infantil,4 (Sanabria et al. 2010)
encontró que los niños expuestos a dife-

3 Son procesos cognitivos que median entre las distintas situa-
ciones-estímulo de carácter interpersonal y la expresión de 
las habilidades sociales en dicho contexto.

4 Se define como cualquier forma de abuso o desatención que 
afecte a un menor de 18 años. Abarca todo tipo de maltrato 
físico o afectivo, abuso sexual, desatención, negligencia y ex-
plotación comercial o de otra índole que vaya o pueda ir en 
perjuicio de la salud, el desarrollo o la dignidad del menor o 
poner en peligro su supervivencia en el contexto de una rela-
ción de responsabilidad, confianza o poder.

rentes tipos de maltratos pueden mani-
festar conductas problemáticas debido 
a que no adquirieron controles respecto 
a conductas socialmente desaprobadas. 
Sanabria, Fernanda, y Rodríguez (2010)
señala que este tipo de maltrato provoca: 
1) efectos a corto y largo plazo; 2) insen-
sibilidad hacia el dolor, lo que favorece 
acciones antisociales y delincuenciales a 
futuro; 3) comportamientos impulsivos 
o disociativos5 para enfrentar situacio-
nes problemáticas con soluciones inade-
cuadas; 4) baja  autoestima y habilidades 
cognitivas; 5) cambios en la estructura 
familiar, y; 6) aislamiento de las víctimas, 
incrementando su dificultad para estar en 
contextos interpersonales. La violencia 
intrafamiliar se manifiesta en contextos 
como el escolar y, en consecuencia, difi-
culta la interacción con los demás.

 • Pautas educativas inadecuadas,6 padres 
coercitivos7 y manipulativos con sus hi-
jos, las falsas expectativas de los padres 
sobre la conducta esperada de los hijos, 
la vigilancia y supervisión inadecuada, el 
castigo aplicado en forma inconsistente y 
la disciplina excesiva, severa e inconsis-
tente, son pautas inadecuadas de crianza 
asociadas al abuso de sustancias psicoac-
tivas y la delincuencia adolescente y adul-
ta (Sanabria y Uribe 2010). 

 • La escasa comunicación entre padres e 
hijos, así como, los conflictos matrimo-
niales, son factores de riesgo familiar para 
la conducta antisocial y delictiva de los 
adolescentes. Por ejemplo, en una familia 
en la cual hay una relación cálida y afec-
tuosa, la probabilidad de una conducta 

5  Implica una sensación continua o episódica de desconexión 
o de estar fuera de uno mismo, observando tus acciones, sen-
timientos, pensamientos y a ti mismo desde cierta distan-
cia, como si estuvieras mirando una película (despersonali-
zación).

6  Estrategias y herramientas inadecuadas que sean los padres 
para educar a sus hijos. No hay normas claras y concretas: 
por tanto, el niño no sabe lo que debe hacer y lo que no, que 
está prohibido y que, permitido, y cuáles son sus responsabi-
lidades.

7 
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antisocial va a disminuir. El fuerte apego 
familiar es considerado como un factor 
que protegería a los hijos contra los com-
portamientos delictivos. Sin embargo, no 
es conocido cómo ejerce su efecto protec-
tor este factor (Sanabria y Uribe 2010). 

Tesis y enfoques epistémicos sobre 
comportamiento y conducta delictiva

Tesis de las incivilidades o de las ventanas rotas
Se refiere a una serie de principios acerca del rol 
que desempeñan las faltas, los comportamientos 
incívicos y alborotadores, algunos actos delictivos, 
la falta de limpieza y mantenimiento de las ins-
talaciones en las conductas antisociales (Sanabria 
et al. 2010)

Falta de cohesión social
Contribuye al avance de una conducta delictiva. 
Se le debe abordar desde la prevención y con pro-
cesos socioculturales8 y educativos enfocados en 
alcanzar relaciones sociales efectivas y saludables 
que permitan reducir los factores de vulnerabili-
dad, aumentar la eficacia colectiva y trascender el 
control informal del delito (Orlando et al. 2021)

Anomia social
Conocida como un problema moral relaciona-
do con el quebranto del tejido social9 e incumpli-
miento de la norma. Afecta a los valores y prin-
cipios individuales, la integración, regulación 
social y expectativas de autorrealización (Parales-
Quenza 2008)

Teoría de la desorganización social
Alude a que hay incapacidad para resolver con-
flictos y llegar a metas comunes. Tales conflictos 
se encuentran relacionados con la cultura, las cos-
tumbres, el idioma, los roles y expectativas. Por 

8 Consiste en el estudio de un grupo de personas según sus ca-
racterísticas y patrones originarios de su cultura, por ende, 
del lugar donde adquirió sus ideales, costumbres y tradicio-
nes.

9 Es un componente del comportamiento que genera iden-
tidad, consenso y sentido de pertenencia, es un activo indi-
vidual y grupal cuya presencia da cuenta de una comunidad 
participativa, unida y coherente.

eso, en una sociedad desorganizada interviene 
factores como la economía, heterogeneidad ra-
cial, inequidad e inestabilidad residencial poten-
cializan los eventos delictivos y hechos criminales 
(Barreira et al. 2015).

Teoría del conflicto social
Indica que el cometimiento de un delito es la res-
puesta a un estímulo condicionado por la influen-
cia del entorno social y personal. El crimen no 
es solo una consecuencia de la falta de regula-
rización de la conducta personal, sino, también, 
el resultado de un condicionamiento social para 
lo cual es necesario analizar las circunstancias y 
estructura social en la que se desenvuelve el in-
dividuo (Universidad Internacional de la Rioja 
2021a)

Teoría del aprendizaje social
Las personas aprenden y desarrollan conductas 
sociales de acuerdo con el escenario donde inte-
ractúan y desenvuelven (Guerri 2016). Es decir, el 
aprendizaje está influenciado y moldeado por el 
entorno, sin embargo, los entornos deteriorados, 
el abandono urbano y los factores sociales de ries-
go, entre otros, propician el desarrollo de conduc-
tas desviadas para la ejecución de conflicto, vio-
lencia y delincuencia.

Teoría de las subculturas
En esta teoría “[…] grupos colectivos juveni-
les socialmente organizados y desviados [que] no 
profesan la misma escala de valores que el resto de 
la sociedad” (Garza y Chávez 2011). Estas sub-
culturas o grupos juveniles se encuentran en un 
entorno familiar y social desfavorable, optan por 
un comportamiento distinto con la finalidad de 
alcanzar sus objetivos, expresar sus necesidades, 
crear un modelo de familia, obtener control y po-
der criminal. De modo que, llegan a la autorreali-
zación personal infringiendo las metas estableci-
das en una sociedad convencional.
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Teoría de la asociación diferencial
Establece que “[…] los sujetos aprenden a ser cri-
minales por transmisión cultural,10 una situación 
que se da particularmente en determinados gru-
pos donde las actividades delictivas se realizan 
con habitualidad y quedan así reforzadas como 
algo positivo” (Universidad Internacional de la 
Rioja 2021). Pontón (2020)establece que la aso-
ciación emerge de la relación e interacción entre 
delincuentes en contextos de conflicto y desorga-
nización social.

Dinámica del contexto ecuatoriano  
en las conductas delictivas
Varias ciudades de Ecuador, especialmente, las 
ubicadas en la Región Costa se ven afectadas por 
factores de riesgo como el contexto sociocultu-
ral, el limitado acceso a servicios básicos, hacina-
miento,11 pobreza extrema y embarazo juvenil que 

10 Conjunto de mecanismos por los que un individuo recibe, 
recoge, aprende y adopta los elementos que definen la cul-
tura que le es propia, para culminar el proceso de encultura-
ción.

11 Cuando el número de ocupantes de una vivienda excede la 
capacidad del espacio disponible, ya sea medido como habi-
taciones, dormitorios o superficie, se produce una situación 
de hacinamiento que tiene resultados negativos para la salud 
física y mental.

aumentan las probabilidades de cometimiento de 
delitos. Dentro de estos lugares se encuentra el 
distrito Nueva Prosperina, ubicado al noroeste de 
Guayaquil, que comprende las zonas de Flor de 
Bastión, Fortín, Monte Sinaí, Nueva Prosperina, 
Nuevo Guayaquil y Paraíso de la Flor. Entre ene-
ro y agosto de 2022 ocurrieron en este distrito 
182 crímenes violentos lo que representa un in-
cremento de casi el 400 % respecto del año 2021. 
Los detalles y el comparativo de los homicidios 
intencionales ocurridos en estos distritos siguen 
a continuación:

En Ecuador los grupos delincuenciales ope-
ran en medio de un contexto en el cual priman 
la falta de oportunidades económicas, educativas, 
de trabajo digno, entre otros. Los adolescentes 
de sectores y barrios vulnerables atraviesan por 
condiciones muy difíciles: ausencia de una vida 
digna, salud, pobreza, desempleo, narcotráfico, 
concentración urbana, baja escolaridad, agresio-
nes sexuales, desintegración familiar, violencia 
de género y carencias económicas. Estos factores 
propician las conductas antisociales y delictivas. 
Por eso, es necesario anticiparse y generar aler-
tas con programas de intervención con miras a 
prevenir el incremento de la delincuencia juvenil, 
especialmente, en los barrios marginales de 
Guayaquil.

Tabla 1
Comparativo de homicidios intencionales en los distritos de Guayaquil, 2021-2022

Distritos - DMG V. porcentual V. absoluto Peso 2022
1 de ene.

31 de ago. 2021

Nueva Prosperina 50 186 272 % 136 20 %
Sur 89 142 60 % 53 15 %
Psacuales 100 104 4 % 4 11 %
Esteros 37 103 178 % 66 11 %
Portete 44 102 132 % 58 11 %
Durán 45 92 104 % 47 10 %
Florida 31 71 129 % 40 7 %
9 de Octubre 33 52 58 % 19 5 %
Progreso 9 41 356 % 32 4 %
Modelo 21 39 86 % 18 4 %
Samborondón 9 12 33 % 3 1 %
Ceibos 0 8 800 % 8 1 %

Total 468 952 103 % 484 100%

1 de ene.
31 de ago. 2022

Fuente: Comisión Especial de Estadísticas de Seguridad, Justicia, Crimen y Transparencia.
Elaboración: por los autores.
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Metodología

En lo relacionado a la recopilación, organización 
y síntesis de la información se empleó el méto-
do deductivo con un enfoque cualitativo (aná-
lisis bibliográfico y documental) y cuantitativo 
(bases de datos de la Policía Nacional). Se rea-
lizó un análisis estadístico descriptivo utilizan-
do por principal insumo la base de detenidos de 
2022 facilitada por el Departamento de Análisis 
de la Información (DAI). Se tomó por muestra a 
las adolescentes detenidos en el rango de los 12 
a 17 años de edad,12 sexo masculino y naciona-
lidad ecuatoriana. Se consideró a los adolescen-
tes de este  distrito porque, al desagregar la infor-
mación obtenida se observa un mayor número de 
detenidos en 2022 a diferencia de los 11 distritos 
restantes (Esteros, Pascuales, Duran, Florida Sur, 
Portete, 9 de Octubre, Modelo, Progreso, Ceibos, 
Samborondón) de Guayaquil. 

Mediante el Sistema de Consultas de 
Información de la Dirección Nacional de Análisis 
de la Información (DNAI) se logró obtener 

12 Según el Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, en 
el artículo 4: “Adolescente es la persona de ambos sexos en-
tre doce y dieciocho años”.

el 97 % de la información de los padres de los 
adolescentes detenidos. Información que fue uti-
lizada para indagar en el sistema E-SATJE 2020 
(Consulta de Procesos Judiciales Electrónicos) 
sobre los procesos judiciales que estos adultos 
tenían. Se identificó, por ejemplo, que el 62 % 
tiene procesos judiciales por actos delictivos.13 
Del mismo modo, para conocer los factores con-
textuales-ambientales, se ejecutó la correlación14 
entre la base de datos de detenidos, base de datos 
de delitos contra la propiedad, base de datos de 
homicidios intencionales y base de datos de mi-
crotráfico de 2022 en la cual se observa que Nueva 
Prosperina posee una alta concentración delictual 
(robos, microtráfico y muertes violentas). 

Con la finalidad de justificar a los factores 
de riesgo, la presente investigación acudió a las 

13 Son todos aquellos tipificados claramente como delitos por 
las leyes, todo acto delictivo puede ser una reacción descon-
trolada consciente, inconsciente o simbólica frente a un estí-
mulo y casi siempre tiene una motivación. Por alguna razón 
una persona ante determinadas circunstancias pierde el con-
trol y comete un delito.

14 Es una medida estadística que expresa hasta qué punto dos 
variables están relacionadas linealmente (esto es, cambian 
conjuntamente a una tasa constante). Es una herramienta 
común para describir relaciones simples sin hacer afirmacio-
nes sobre causa y efecto.

Gráfico 1
Adolescentes detenidos Zona 8 DMG, año 2022
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teorías criminológicas, tales como, la teoría del 
aprendizaje. En esta teoría se afirma que, con la 
observación se aprende habilidades y actitudes, es 
decir, si un padre tiene una conducta antisocial 
lo más probable es que sus hijos corran el riesgo 
de adquirirlas. Esta teoría también va de la mano 
con el contexto social en el que se desenvuelven 
los adolescentes. Otra teoría criminológica que 
habla sobre las conductas delictivas es la teoría 
de la desorganización social la cual menciona que 
la presencia de incivilidades (microtráfico, pros-
titución, venta informal, pobreza, falta de acceso 
a servicios básicos, entre otros) en determinados 
sectores constituyen un alto factor de riesgo para 
los adolescentes en entornos sociales adversos. 

Resultados 

Perfiles 
A continuación, se describe el perfil de los adoles-
centes y el de sus familiares: 

 • Personas menores: entre 9 y 14 años, ina-
daptación escolar, experiencias tempranas 
con el consumo de drogas, alcohol, tabaco 
y drogas, falta de autocontrol, no acep-
tación y rechazo manifiesto de normas y 
límites, baja autoestima, baja tolerancia a 
la frustración y experiencias de violencia 
de género. 

 • Familiares: bajo nivel educativo, proge-
nitores separados y mantenimiento del 
conflicto en su grupo familiar, antece-
dentes de algún miembro (progenitores 
o hermanos) con conductas delictivas, 
medidas judiciales de prisión, modelos 
próximos de violencia (violencia intrafa-
miliar o de género), familias numerosas 
con bajo nivel de control parental, esti-
los educativos disfuncionales, personas 
que demandan de soportes económicos 
de subsistencia, con historia sociofami-
liar abierta o factores de vulnerabilidad o 
riesgo de exclusión social.

Al relacionar los perfiles de los adolescentes con 
los de sus familiares, se obtiene que ambos son 
similares, razón por la cual, las conductas anti-
sociales de los menores de edad pudieron haber 

sido adquiridas en algún momento de su niñez de 
acuerdo a la teoría del aprendizaje. 

Factores de riesgo familiar
Para el análisis de este riesgo se consideró si ca-
da uno de los adolescentes antes de su deten-
ción, mantenían una convivencia o no con padres 
con conductas delictivas. Esta relación influye en 
el comportamiento temprano de los adolescen-
tes, por lo que, al indagar en el sistema E-SATJE 
2020 sobre los procesos judiciales de los padres 
se cotejó que un alto porcentaje de los adolescen-
tes detenidos convivían con sus padres quienes ya 
mantenían conductas delictivas. El 62 % de esos 
padres tienen procesos judiciales en tenencia y 
porte de armas, robos, hurtos, receptación, terro-
rismo, violación, asesinato, secuestro extorsivo, in-
timidación, extorsión, tráfico ilícito de sustancias 
catalogadas a fiscalización, entre otros. 

Tabla 2
Antecedentes delictivos de los familiares de 

los adolescentes detenidos en el distrito Nueva 
Prosperina Zona 8 DMG, 2022

Variable Categoría N %

Antecedentes delictivos 
familiares de los 

adolescentes detenidos

Si 58 62,0

No 35 38,0

Total 93 100,0

Fuente: Base de detenidos de la DAI (2022)
Elaboración: por los autores.

Factores de riesgo ambiental-contextual  
Para determinar los factores de este riesgo se rea-
lizó un análisis geoespacial a partir de la base de 
detenidos, la base de delitos contra la propiedad, 
la base de homicidios intencionales y la base de 
microtráfico correspondientes a 2022 de Nueva 
Prosperina. Se demuestra que, los entornos donde 
residían los adolescentes son contextos que pre-
sentan una concentración delincuencial y violen-
ta y, desorganización social (robos, microtráfico, 
muertes violentas). Estos contextos son predicto-
res de las conductas antisociales porque es en ese 
escenario donde los adolescentes se desenvolvían. 
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Discusión 

Como expone Álvaro González (2015) la prea-
dolescencia y la adolescencia son épocas de cam-
bio en la que se pasa de una dependencia en las 
normas, la toma de decisiones y el ámbito moral, 
a una afirmación de la propia personalidad. Los 
adolescentes desarrollan su identidad mediante 
un continuo proceso de observación y reflexión 
simultánea que conlleva a que se juzguen a sí mis-
mos constantemente en función de cómo los cali-
fican los miembros de su contexto social cercano. 
Debido a que dicho contexto juega un rol impor-
tante en su actividad cognitiva y conductual, es-
ta etapa evolutiva “representa el período de ma-
yor vulnerabilidad para iniciarse en conductas de 
riesgo para la salud mental o la inadaptación so-
cial” (Ibid., p. 2). 

El consumo de drogas, experiencias sexua-
les, influencia negativa del grupo de iguales, 
absentismo y abandono escolar, desmotivación 
o conductas desafiantes y de oposición, son los 
principales retos en estas edades que, de no abor-
darse a tiempo pueden ser conductas antisociales 
perjudiciales con el tiempo. Por otro lado, la agre-
sión y desobediencia son importantes predictores 

del comportamiento antisocial en la adolescencia 
y edad adulta ya que llegan a afectar de manera 
determinante al funcionamiento social, familiar 
y escolar de los infantes y adolescentes, dificul-
tando el pleno desarrollo de su personalidad y 
capacidades.

El avance de la tecnología ha dado lugar a 
un nuevo escenario que demanda atención, espe-
cialmente, en los adolescentes debido a que son 
quienes hacen uso constante de las redes sociales, 
navegan mayor tiempo, se relacionan con personas 
que no conocen y exponen su vida privada con 
mayor frecuencia, pudiendo ejecutar conductas 
que van en contra de la convivencia social. Los 
medios de comunicación son un factor de riesgo 
que influye en la conducta de los adolescentes de-
bido a que, en muchas ocasiones, la información 
que entregan alimenta los factores de riesgo.

Conclusiones

En esta investigación se identificaron que los fac-
tores de riesgo que influyen en el comportamiento 
antisocial de los adolescentes detenidos de Nueva 
Prosperina son, principalmente, los individuales, 

Gráfico 2
Concentración delictual en el distrito Nueva Prosperina, año 2022

Fuente: Base de detenidos de la DAI (2022).
Elaboración: por los autores.
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familiares y socioculturales. De los 93 adolescen-
tes detenidos en este distrito, el 63 % de los pa-
rentales tienen procesos judiciales por actos de-
lictivos como tenencia y porte de armas, robos, 
hurtos, receptación, violación, terrorismo, asesi-
nato, secuestro extorsivo, intimidación, extorsión, 
tráfico ilícito de sustancias catalogadas a fiscaliza-
ción, entre otros. De este modo, un factor de ries-
go son los antecedentes delictivos de los padres y 
en donde los hijos pueden adquirir esas conduc-
tas antisociales o delictivas. 

Por otro lado, el análisis geoespacial revela 
que, hay una concentración delincuencial y vio-
lenta en el distrito Nueva Prosperina para 2022 
en donde destaca la detención de adolescentes 
por encima de los otros 10 distritos de Guayaquil. 
En este distrito hay microtráfico y muertes vio-
lentas, de modo que, otro factor de riesgo para 
los adolescentes se encuentra asociado al contexto 
socio-cultural violento y de tráfico de drogas en el 
cual se desenvuelven. Finalmente, se sugiere con-
tinuar con investigaciones referente a este tema 
para generar alertas tempranas con programas 
de intervención y prevención en adolescentes. Se 
busca prevenir el incremento de la delincuencia 
juvenil en los barrios marginales de la ciudad de 
Guayaquil.
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Resumen

El análisis delictual es una herramienta eficaz para prevenir y combatir los hechos criminales, determi-
na de manera técnica lo que está ocurriendo frente al fenómeno criminal y permite la toma de decisio-
nes con un impacto positivo. Esta herramienta cuenta con un marco teórico, una metodología, una téc-
nica y unos procesos que le permiten a los miembros de la Policía Nacional actuar eficientemente en 
su labor, le permiten la gestión institucional con base en evidencia científica para comprobar y verificar 
los hechos punitivos en un espacio determinado.

Palabras clave: análisis delictual; Criminología; estratégico; metodología; operativo; planificación; 
táctico.

Abstract

Crime analysis is an effective tool for preventing and combating criminal acts, it determines in a tech-
nical manner what is happening in the criminal phenomenon and allows decision making with a posi-
tive impact. This tool has a theoretical framework, a methodology, a technique and processes that allow 
members of the National Police to act efficiently in their work, allowing institutional management ba-
sed on scientific evidence to verify and verify the punitive facts in a given space.

Keywords: crime analysis; Criminology; strategic; methodology; operational; planning; tactical.

Introducción

El análisis delictual es una herramienta de carácter técnico que permite identificar patrones y conduc-
tas, establecer diagnósticos y proponer e implementar soluciones frente al cometimiento de delitos. Por 
esta razón, el estudio metodológico del delito se torna importante ya que desde el análisis delictual es 
posible comprender de manera técnica el proceso lógico que controla y previene los hechos crimina-
les. En este artículo se aborda de manera sistémica los pasos que permiten la obtención de productos 
analíticos que sirven para la toma de decisiones, apoyados en la Asociación Internacional de Analistas 
Criminales que facultan esa objetividad en el cumplimiento de las técnicas.

1 Mayor de la Policía Nacional del Ecuador. Comando General, carlitosjacome@gmail.com          https://orcid.org/0000-0002-1275-
4921
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Metodología
El presente artículo parte de una investigación bi-
bliográfica en la cual tienen en cuenta varios mé-
todos: el deductivo, para reducir la información 
obtenida de todos los documentos revisados; el 
analítico, para descomponer la información obte-
nida y entenderla en cada una de sus partes y; el 
de síntesis, para resumir y llegar a las conclusiones 
recomponiendo lo previamente analizado.

La técnica utilizada es el análisis documental 
el cual incluye la revisión de libros, artículos y 
otras fuentes secundarias referentes al análisis 
delictual.

Definición del análisis delictual
Existen varias definiciones y desde varios enfo-
ques del análisis delictual. Según la Asociación 
Internacional de Analistas Criminales: “El aná-
lisis delictual describe las técnicas y los procesos 
utilizados para estudiar las tendencias y los patro-
nes delictuales, la manera en que afecta a una ju-
risdicción específica y como la policía responde 
ante ellos” (Ciudadana & IACA 2010).

Teoría de análisis
El análisis consiste en descomponer el todo en 
cada una de las partes con el fin de recomponer-
se o armarlos dando un sentido y significado que 
permita tener una idea clara de lo que se está es-
tudiando. De esta manera se llega a concretar la 
llamada “hipótesis”

Hipótesis
Es una declaración que busca explicar un grupo 
de hechos con una mezcla de lo que se sabe (da-
tos, hechos) y lo que no se sabe (ideas). La hipóte-
sis resulta y depende de la obtención de premisas 
y presunciones. Además de solventar vacíos me-
diante la investigación, las hipótesis aportan con 
datos ciertos que pueden ser comprobables y se 
completa con indicios y pistas que se van obte-
niendo luego de aplicar técnicas de recolección de 
información.

Las premisas que sirven de base para la 
hipótesis son hechos ciertos que son comproba-
dos y permanecen en el tiempo. La búsqueda y 

construcción de información alrededor de estas 
permiten al investigador conducir su análisis ape-
gado a la realidad. Por otro lado, las presunciones 
son ideas que fortalecen la hipótesis y se constru-
yen con base en las premisas y el conocimiento 
del contexto sobre el cual se enfoca el análisis.

Aplicación de métodos de investigación 
científica en el análisis delictivo
El análisis debe guiarse por varios métodos de in-
vestigación científica, entre ellos: inferencial de-
ductiva, que va de lo general a lo particular; infe-
rencial inductiva, va de lo particular a lo general, 
permite la expansión del conocimiento mediante 
el cuestionamiento de los vacíos y se complemen-
tan con la adhesión de información; el analítico, 
permite la desagregación de la información en ca-
da una de las partes para comprenderla, y; el de 
síntesis, se basa en juntar los elementos que fue-
ron separados con el análisis para establecer con-
clusiones (Unda 1999).

Métodos de análisis
El análisis cuenta con métodos que permiten se-
guir paso a paso un proceso. Estos se describen a 
continuación:

 • Filtración: proceso que permite restar 
datos sobrantes para poder centrarse en 
lo que es importante, de esta manera el 
proceso de análisis se enfoca en el objeti-
vo perseguido.

 • Categorización: existen clasificaciones 
lógicas las cuales se constituyen en varia-
bles de estudio que contienen atributos 
con semejanzas agrupables, tales como, 
lugar, edad, zona, tipo de robo, entre 
otros. A estos elementos se los denomina 
“categorías”. 

 • Agrupación: mediante un proceso ana-
lítico se resume, agrupa o integra la in-
formación que permite establecer una 
presunción robusta sobre lo que se está 
analizando. De esta agrupación depende 
la eficacia del método utilizado.

 • Comparación: existen coincidencias entre 
los hechos. Hay conclusiones que se pue-
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den obtener con base en la comparación. 
Este proceso permite relacionar el análisis 
que se está realizando con datos o hechos 
que tienen alguna semejanza. De esta ma-
nera, se comprende el fenómeno estudiado.

 • Correlación: técnica estadística que se ca-
racteriza por identificar si un grupo de da-
tos se relaciona con otro. Sin embargo, no 
solo se utiliza con la significancia estadís-
tica, sino, además, con la identificación ló-
gica con base en premisas y presunciones 
constituidas con información verificada. 

 • Casualidad y explicación: más allá de la 
correlación, se encuentra la determina-
ción de la causa con su efecto para, de 
esta manera, poder explicar ese nexo que 
existente entre uno y otro factor. Con 
esto se puede, a modo de un árbol de pro-
blemas, establecer y diferenciar las causas 
de los efectos y llegar a la génesis o raíz 
de los problemas.

 • Proyección: las proyecciones se nutren 
y realizan a partir de los datos repetidos 
que muestran un patrón o una tendencia. 
En estadística es posible, a partir de una 
serie de datos, proyectar lo que viene a fu-
turo, aunque también es posible haciendo 
uso de información condensada, técnicas 
prospectivas o determinación de escena-
rios. Así, se proyecta qué puede suceder 
y, lo más importante, qué acciones se van 
a tomar para contrarrestar un problema 
que se ha identificado previamente (Ciu-
dadana & IACA, 2010).

Elementos esenciales de la información
Los elementos esenciales de la información son 
aquellos que proporcionan los datos específi-
cos sobre la problemática que se está analizan-
do. Estos elementos se les consigue mediante las 
preguntas que realiza el entrevistador o perio-
dista basados en el modelo de comunicación de 
Lasswell (Cerruti 2019). Las preguntas o 5W2 
(por sus siglas en inglés) son: qué, quién, cuándo, 
dónde y por qué. Una pregunta adicional sería el 
cómo. De esta manera se configuran las posibles 

2 También denominada 6 WS: who, what, when, why, where. 

respuestas del problema tratado, permitiendo la 
toma de decisiones con un grado de certeza eleva-
do. A estos elementos esenciales se le suma 3 pre-
guntas claves para iniciar y guiar el análisis:

 • ¿Quién define el problema? Se refiere de 
dónde viene la concepción o identifica-
ción de la problemática que requiere ser 
analizada o resuelta, puede ser externa 
a la organización o interna. El conoci-
miento de esta pregunta permite al ana-
lista fijar el objetivo del análisis y definir 
la siguiente pregunta 

 • ¿Qué información se necesita? con base 
en el objetivo del análisis se establece la 
información necesaria. De esta manera, 
se llega a la tercera pregunta 

 • ¿Dónde y cuándo encontrarla? Aquí se 
diseña el plan de búsqueda y se levanta 
la información. Estas preguntas abren 
el espectro para que el analista enfoque 
su análisis ya que le permite ordenar las 
ideas a partir de una definición, visión y 
propósito del resultado esperado al cul-
minar el estudio.

Se debe considerar que todas estas preguntas for-
man parte de un proceso cíclico que se realiza 
constantemente, mientras se avanza en el análi-
sis y permite que el resultado final tenga un ma-
yor grado de credibilidad. 

Teorías que apoyan el análisis delictual
La teoría criminal, como saber criminológico, se 
centra en explicar las causas del delito desde el 
conocimiento científico. Esta ciencia es práctica, 
no es exacta, soluciona problemas concretos y no 
se enfoca en formular leyes universales. 

La teoría criminal intenta explicar el fenóme-
no criminal desde 6 ejes: la víctima, el victimario, 
una situación, la reacción social, los factores 
micro-sociales y el espectro macro-social. 

Criminología ambiental
El análisis delictual como herramienta técnica, 
tiene por base a la criminología ambiental la cual 
se centra en el estudio de las condiciones del am-
biente o entorno donde se desarrollan los factores 
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criminológicos. (Scarpa, 2009) El conocimien-
to profundo del ambiente donde se desarrolla la 
actividad criminal permite que el investigador se 
pueda enfocar en las acciones encaminadas a pre-
venir los hechos delictivos según los factores que 
se pueden identificar.

Triángulo del delito
Esta teoría se basa en la llamada geometría del 
crimen. Se considera que existe un triángulo in-
terno que representa en cada uno de sus lados los 
elementos del delito: la víctima, el victimario y el 
lugar. La conjunción de los tres produce un de-
lito. Así mismo, hay un triángulo externo seme-
jante a un contenedor que ejerce el control sobre 
los tres elementos del triángulo interno: a mayor 
control, menor probabilidad de que ocurra un de-
lito (Sepúlveda 2010). La comprensión del fenó-
meno criminal desde el triángulo del delito ayu-
da a que, por cada posible oportunidad según los 
componentes del delito, se puede establecer un 
controlador que busca disminuir la oportunidad 
de ocurrencia de un hecho ilícito.

Teoría de la elección racional
Esta teoría se basa en la premisa de que todas las 
personas toman decisiones a partir de un previo 
raciocinio que guía sobre una u otra posibilidad. 
Esto genera la decisión o no de cometer un he-
cho delictivo. Aquí aparece con mayor eviden-
cia, la identificación de la oportunidad: cuando 
el victimario percibe que tiene una oportunidad, 
valora el costo-beneficio frente a esta oportuni-
dad y decide cometer o no el hecho. Esto apun-
ta a que cualquier persona frente a una oportuni-
dad, valorada como efectiva, puede convertirse en 
un delincuente o romper una norma establecida 
(Sepúlveda 2010). Bajo esta teoría se pueden apli-
car acciones preventivas y persuadir al victimario 
sobre la comisión de un hecho delictivo.

Teoría de patrones
Se basa en los patrones o conductas repetitivas 
que pueden ser identificadas en los llamados no-
dos los cuales se refieren a los lugares donde pue-
de converger la dupla entre víctima y victimario 
(hogar, trabajo, supermercado, restaurante). 

Estos nodos aglutinan una cantidad de 
probabilidades de ocurrencia de un delito que, 
al ser identificadas se puede llegar a estudiar de 
manera integral qué es lo que permite que esas 
zonas tengan estas características y qué hacer para 
prevenir el delito (Sepúlveda 2010). 

Los espacios que concentran a los hechos 
delictivos poseen características específicas que 
hacen que el delito se cometa con mayor frecuen-
cia. Bajo este enfoque se logra identificar esos 
espacios y qué acciones son efectivas para con-
trarrestar estas características. De esta manera, se 
reduce la posibilidad de ocurrencia de los delitos.

Teoría de las actividades rutinarias
Las rutinas hacen parte de todas las personas, sin 
excepción. Son actividades que se realizan de ma-
nera, incluso, involuntaria o mecánica. Los in-
fractores de la ley también poseen rutinas. Esta 
teoría establece que existen cinco elementos que 
son necesarios para que se produzca un delito: un 
delincuente, una posible víctima, la ausencia de 
un guardián, un lugar y un momento (unidad de 
tiempo). El infractor cometerá un delito cerca de 
donde cumple su rutina (Sepúlveda 2010).

Metodología utilizadas en un análisis 
delictual 
Cada tipo de análisis pasa por el producto al cual 
se quiere llegar y conforme al objetivo que se per-
siga. Sin embargo, se puede establecer una pri-
mera clasificación que, de manera general, pueda 
acoger todos los tipos de análisis, diferenciados 
por sus niveles de acción. 

Así, en una clasificación adoptada desde la 
teoría de la planificación los 3 tipos de análisis de 
manera general son: estratégico, táctico, y operativo.

 • Análisis estratégico: tiene por finalidad 
orientar a la toma de decisiones para el 
cumplimiento de la visión y misión ins-
titucional. Abarca de manera integral y 
articulada problemas y sus soluciones a 
nivel macro-institucional.

 • Análisis táctico: se centra en analizar y 
generar el despliegue de la visión y mi-
sión orientando las planificaciones espe-
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cíficas que se estructuren, sobre la base de 
los objetivos institucionales identificadas 
en el nivel estratégico. Además, alimenta 
el conocimiento estratégico con la iden-
tificación de patrones, variables y factores 
que empiezan a marcar una tendencia. 

 • Análisis operativo: su enfoque consiste 
en analizar y establecer las acciones y ta-
reas para el despliegue y cumplimiento de 
las planificaciones de nivel superior que 
son las actividades que permiten el cum-
plimiento de las metas. (Ronda 2004).

Discusión 

Dentro del análisis delictual, identificar los tipos 
de patrones que rigen la conducta de los indivi-
duos es determinante para un análisis a profun-
didad ya que cada individuo posee características 
particulares que los diferencian de otros posibles 
sospechosos. Los patrones están ligados a las con-
ductas rutinarias dentro de las cuales se pueden 
encontrar los cinco elementos identificativos que 
se mencionaron anteriormente. Un infractor co-
meterá un delito cerca de donde cumple su rutina. 
Cada delito sigue un orden y una planificación. 
Es deber del investigador aplicar cada uno de los 
análisis (estratégicos, tácticos y operativos) para 
la obtención de resultados y así, tomar decisiones. 

Conclusiones

El análisis delictual es una herramienta que per-
mite de manera técnica llegar a comprender los 
problemas delictuales y los factores que afectan a 
la seguridad ciudadana. Se debe seguir una me-
todología que otorgue validez al proceso de aná-
lisis y que los resultados y conclusiones produz-
can evidencia científica. Además, la aplicación de 
la investigación científica en el análisis del delito 
permite, por medio de las diferentes metodolo-
gías, llegar a establecer información relevante pa-
ra la toma de decisiones y guiar de manera efi-
ciente las operaciones policiales.  

La aplicación de la investigación científica y 
sus metodologías en el análisis delictual permiten 
que exista un nexo y complementariedad entre la 
investigación académica y la práctica ya que se 
puede aplicar guiando la planificación operativa 
de la Policía Nacional (Ciudadana & IACA 
2010).
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Resumen

El femicidio es un delito que simboliza el extremo de cualquier expresión de violencia contra la mujer. 
En Ecuador el 64 % de muertes a mujeres se atribuye a motivaciones de expresión misógina, porcen-
taje que creció en 219 % desde su tipificación en 2014. En este artículo se realiza una aproximación al 
femicidio en Ecuador a partir de los factores precipitadores del acto criminal. A través del método des-
criptivo se logró abordar el fenómeno, sus situaciones y contextos, con datos estadísticos provenientes 
de la página web del Consejo de la Judicatura (eSatje) y el Sistema de Información para el Acceso de 
la Fiscalía General del Estado (SIAF). Se concluye que, el nivel de amenaza, basado en las caracterís-
ticas individuales de los victimarios, son elementos de alerta que permiten alertar situaciones de vio-
lencia contra la mujer. 

Palabras clave: ciclo de violencia; factores generadores; femicidio; perfil agresor; violencia femicida.

Abstract

Femicide is a crime that symbolizes the extreme of any expression of violence against women. In 
Ecuador, 64% of the deaths of women are attributed to misogynistic motives, a percentage that has 
increased by 219% since its criminalization in 2014. This article provides an approach to femici-
de in Ecuador based on the precipitating factors of the criminal act. Through the descriptive me-
thod, it was possible to address the femicide phenomenon, its situations and contexts, with statisti-
cal data from the website of the Judiciary Council (eSatje) and the Information System for Access 
of the Attorney General’s Office (SIAF). It is concluded that the level of threat, based on the indi-
vidual characteristics of the perpetrators, are warning elements that allow alerting situations of vio-
lence against women.

Keywords: aggressor profile; cycle of violence; generating factors; femicide; femicidal violence.
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Introducción

El femicidio es un delito que simboliza el extre-
mo más inhumano de la violencia contra la mujer 
(Caputi & Russell 1990). Para la ONU Mujeres 
(2022) el femicidio es la más brutal y extrema 
manifestación de la violencia intencional contra 
niñas, adolescentes, mujeres y cuerpos feminiza-
dos. Ocurre, tanto en el ámbito privado como pú-
blico y, la muerte puede ser ejecutada por la pareja 
de la víctima, expareja, familiar, acosador, agre-
sor sexual y violador. Así mismo, aquellas mujeres 
que perdieron la vida tratando de ayudar a otras y 
quedaron atrapadas en el conflicto, también se le 
considera un femicidio (Contreras 2013).

Si bien, el concepto de femicidio empezó a ser 
utilizado desde la década de 1970 por las teorías 
feministas3 y de género,4 su interés en Ecuador es 
reciente. Las instituciones públicas del país han 
incorporado el debate en las agendas y programas 
de seguridad ciudadana, especialmente, luego 
de que este delito fuera tipificado en el Código 
Orgánico Penal Integral de 2014, artículo 141, 
que lo define como: “La persona que, como 
resultado de relaciones de poder manifestadas 
en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una 
mujer por el hecho de serlo o por su condición 
de género, será sancionada con pena privativa de 
libertad de veintidós a veintiséis años”.

Pese a ser un fenómeno de vieja data, las 
investigaciones al respecto apenas empiezan a dar 
resultados. Aunque se dispone de cifras oficiales, 
hay problemas en la organización de la data pues, 
muchas veces, la violencia contra las mujeres suele 
tipificarse como “crímenes pasionales” y no, como 
lo que realmente es, un femicidio. Se requiere, 
entonces, de un procesamiento exhaustivo de la 
información ya que las mediciones y distintos 
discursos epidemiológicos del fenómeno pueden 

3 La teoría feminista se refiere al estudio sistemático de la con-
dición de las mujeres, su rol en la sociedad y las vías para 
lograr su emancipación. El concepto se refiere a los movi-
mientos de liberación de la mujer, que históricamente han 
adquirido diversas proyecciones (Gamba 2008).

4 La teoría del género no define al individuo por su sexo 
(hombre o mujer), sino, por su sexualidad (homosexual, he-
terosexual), borra la dimensión biológica y anatómica que 
separa a hombre-mujer por la idea del género que está dicta-
dos por la cultura y la historia (Santa 1994). 

minimizar el número de casos que realmente se 
reportan. Heise et al. (1999) concluyeron, por 
ejemplo, que el 50 % de las mujeres encuestadas 
para su investigación reconocieron haber sido víc-
timas de abuso físico por sus parejas. El maltrato, 
al igual que las agresiones psicológicas, la violen-
cia sexual y económica, suelen estar asociadas a las 
conductas homicidas y eso es algo que desconoce 
la sociedad.

Estadísticas muestran que las muertes de 
mujeres en el marco de las relaciones de pareja 
o expareja son un grave problema: entre el 40 y 
70 % murieron en manos de su esposo o novio, 
a menudo, en el contexto de una relación de 
maltrato constante (Krug 2003). Estudios se-
ñalan que la media internacional de femicidios 
íntimos es de 5,04 por cada millón de mujeres, 
tasa que, en el caso de América Latina llega a 
8,59 (Sanmartín, Iborra y Martín 2010). Este 
fenómeno fue abordado en la década de 1990 en 
la región luego de los femicidios sistémicos ocu-
rridos en Ciudad Juárez,5 en México (Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos 2006).

Por lo anterior, el presente artículo realiza un 
recorrido cronológico y situacional de los casos 
judicializados de femicidios en Ecuador desde 
agosto de 2014 hasta diciembre de 2022. Se busca 
comprender los factores de riesgo del fenómeno y 
el perfil de las víctimas y victimarios, es decir, se 
pone el énfasis en los factores precipitadores que 
dentro del contexto existen previo al desenlace 
mortal. De igual modo, se realiza una compara-
ción con los casos de femicidio a nivel regional.

Femicidio

Usualmente, suele hablarse de femicidio y femi-
nicidio, siendo dos categorías distintas. El térmi-
no de femicidio fue empleado por primera vez por 

5 Los primeros casos de femicidio ocurrieron en Estados Uni-
dos a principios de la década de 1990. No fue, sino, hasta fina-
les de esa misma década que se hizo evidente en América La-
tina, sobre todo, en Ciudad Juárez en México donde dichos 
crímenes adquirieron dimensiones insospechadas a causa, no 
solo de las acciones directas de violencia de hombres contra 
mujeres, sino, de la inacción de las autoridades y la impuni-
dad de la mayoría de estas muertes (Consejo Centroamerica-
no de Procuradores de Derechos Humanos, 2006).
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Diana Russell en 1976 ante el Primer Tribunal 
Internacional de Crímenes contra las Mujeres. 
Russell, junto con Jane Caputi, lo conceptualiza-
ron como el asesinato de mujeres realizado por 
hombres por razones de odio, desprecio, placer o 
sentido de propiedad hacia la mujer (Alberdi y 
Matas, 2002). Por su parte, el vocablo de femini-
cidio fue introducido por Marcela Lagarde en la 
década de 1990 para hacer referencia, además de 
los crímenes contra mujeres por parte de hom-
bres bajo relaciones de poder, a la impunidad que 
ejerce el Estado y que favorece a los perpetrado-
res (Lorente 2004).

De este modo, el feminicidio hace referencia 
a los crímenes sistémicos hacia mujeres que van 
más allá de una muerte intencional y premedi-
tada. El feminicidio está precedido por condi-
ciones agravantes, tales como, secuestro, torturas, 
mutilaciones, actos extremos de violencia y, por 
supuesto, impunidad. Se trata de una fractura del 
Estado de derecho que favorece la impunidad, 
es decir, el feminicidio es un crimen de Estado 
(Lagarde 2005).

Metodología

Para el presente estudio se escogieron 605 casos 
de femicidio suscitados en Ecuador entre agos-
to de 2014 y diciembre del 2022. La página web 
del Consejo de la Judicatura (eSatje) y el Sistema 
de Información para el Acceso de la Fiscalía 
General del Estado (SIAF) permitieron comple-
tar la información referente a los registros admi-
nistrativos de la base denominada “generadora 
de femicidios” creada por la Fiscalía General del 
Estado, el Consejo de la Judicatura, Ministerio 
del Interior, Policía Nacional e Instituto Nacional 
de Estadística y Censos, con el fin de obtener una 
data homologada y detallada sobre cada uno de 
los casos de femicidio a nivel nacional.

Esta base tiene por particularidad que no 
contempla exclusivamente aquellos casos sen-
tenciados como femicidio, sino, también, casos 
sentenciados bajo otros tipos penales, pero, que 
se desenvolvieron bajo el contexto femicida. El 
método descriptivo fue útil para abordar este 
fenómeno, sus situaciones y contextos, al igual 

que algunos estudios que ofrecen directrices sobre 
las características y los perfiles de las personas, 
grupos, comunidades, procesos, objetos o cual-
quier otro fenómeno que se someta a un análisis 
investigativo (Danhke 1989).

Este artículo se centra en las circunstancias 
que propiciaron el femicidio como producto de 
las interacciones sociales y situacionales facilita-
doras del delito, no es de interés centrarnos en 
las consecuencias que tuvo el delito. Para esto, se 
dispone de los relatos de las sentencias donde el 
procesado rindió su versión de los hechos, de las 
pruebas periciales, las versiones de los agentes po-
liciales, psicólogos y testigos cercanos a la víctima.

Ello ha permitido completar los vacíos de 
información de la data, tales como, los años de 
convivencia, número de hijos, amenazas recibidas 
no denunciadas, casusas de las discusiones, infi-
delidad, aborto inducido por maltrato, embarazo, 
ruptura sentimental de la relación, víctima agre-
dida en presencia de parientes o hijos, retiro de 
denuncias o procesos judiciales, reconciliación 
sentimental de víctima y victimario luego de 
episodios continuos de violencia, deuda por pen-
sión alimenticia, entre otros. Se suman los datos 
del perpetrador, tales como, antecedentes, edad, 
ocupación, profesión, medidas de protección, tipo 
de violencia y arma, lugar, entre otras.

En Ecuador se han registrado entre agosto de 
2014 y diciembre del 2022 cerca de 605 muertes 
de mujeres en el contexto de las relaciones de 
poder o misoginia por parte de sus parejas o 
exparejas. La tipificación del delito evidencia que 
el femicidio es un problema mucho más común 
de lo que parece, donde las mujeres son víctimas 
de relaciones de pareja conflictivas, incluso, en 
ámbitos laborales y sociales con un compañero 
de trabajo, un amigo o un desconocido que ejerce 
poder sobre ellas.

Resultados

Datos comparativos a nivel nacional  
y sus factores
En 2022, a nivel nacional, cada 96 horas se regis-
tró el fallecimiento de una mujer por motivos de 
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género, es decir, un incremento del 19 % en com-
paración con 2021 cuyo ritmo fue de una mujer 
cada 123 horas. La mayoría de casos tiene por an-
tecedente un divorcio o una separación de su pa-
reja, aunque claro, se trata, en su sentido más am-
plio, de la violencia extrema perpetrada por un 
hombre que ha tenido un vínculo familiar, senti-
mental o social, o una relación de poder con la víc-
tima (Brownridge 2006; Dobash 1979; Dutton & 
Haring 1999). Según Aldridge y Browne (2003) 
el acoso y la reconciliación fallida son algunos in-
dicadores que predicen el femicidio.

Ciertos factores que generan riesgo para 
la víctima son el maltrato durante el período de 
embarazo. Aproximadamente el 41 % de mujeres 
asesinadas recibieron agresiones físicas durante su 
estado de gestación. El embarazo es un período 
de riesgo, especialmente, cuando coinciden con 
ciertas circunstancias como la violencia previa, las 
conductas antisociales del agresor o el consumo 
de alcohol y drogas (Echeburúa y de Corral 2009; 
Garzón 2001; Roehl, O‘Sullivan & Webster 2005).

Conforme a los testigos de los casos, el agresor 
suele agredir psicológica y físicamente a la mujer 
antes de cometer el delito bajo los siguientes tér-
minos: “no trabajas, solo pasas descansado” con el 
47 %, “solo pides dinero” con el 32 %, “por qué no 
has hecho las cosas en la casa” con el 13 %, “solo 
enferma por ese niño” con el 5 %, “ya ni tenemos 
relaciones” 3 %. En el 5 % de los casos, la mujer 
tuvo un aborto como resultado de las agresiones. 
Respecto a la violencia perpetrada bajo los efectos 
del alcohol, se encontró que el 21 % de los victi-
marios cometieron el femicidio bajo los efectos 
de esta sustancia y el 11 %, tanto víctima como 
victimario se encontraban bajo los efectos de este.

 De acuerdo a las audiencias de juzgamiento, 
la violencia contra la mujer surgió al año y medio 
de convivencia con su agresor en el 34,6 % de los 
casos. El 21,6 % de los testigos mencionaron que, 
en esos casos, el agresor estaba bajo los efectos 
del alcohol. De igual modo, luego de una ruptura 
sentimental o matrimonial, y como parte del ciclo 
de la violencia, las agresiones físicas o psicológi-
cas contra la víctima se agudizaron. Agresiones 
que, por lo general, no son denunciadas. Estas 
acciones delictivas suelen estar precedidas por los 
juicios de alimentos en un 15 % de casos, en ellos, 

el 9 % de la deuda supera los USD 1100. De 
acuerdo a los informes de los procesos judiciales, 
hay tres tipos de acciones riesgosas:

 • Las mujeres pueden “mantener una serie 
de rutinas que faciliten su localización 
por parte de sus exparejas”. Por ejemplo, 
usar siempre la misma ruta u horario de 
entrada y salida de sus casas.

 • Las mujeres “mantienen contacto con su 
expareja”, tales como, hablar por teléfo-
no o quedar en algún pendiente con él, 
especialmente, cuando hay hijos de por 
medio.

 • Determinadas acciones sugieren mayor 
riesgo para las mujeres, entre ellas, acep-
tar regalos de la expareja y salir con él a 
algún lado. Estas acciones suelen deno-
minarse “intimidad al factor”.

Entre 2014 y 2022 hubo en el país un total de 605 
de femicidios, siendo 2017 el año con mayor nú-
mero de casos, 100 en total; seguido de 2022 con 
83. De 2021 a 2022 hay un incremento del 18 % 
de la violencia, siendo las provincias de Guayas, 
Manabí, El Oro y Los Ríos, de la costa, las que 
concentran el 39 % de los eventos a nivel nacional 
con 237 casos. De la sierra destacan Pichincha, 
Azuay y Cotopaxi con el 25 % de casos, es decir, 
152 femicidios. Las provincias de Napo, Zamora 
Chinchipe, Pastaza, y Galápagos concentran me-
nos de 5 casos cada una en todo el historial de 
2014-2022. La tabla que sigue proporciona otros 
elementos de análisis:
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Históricamente, Guayas y Pichincha concentran 
el 19,3 y 15,5 % de los casos a nivel nacional, res-
pectivamente. Dos provincias que pertenecen a 
dos regiones muy distintas, pero, que comparten 
ciertas características, tanto de las víctimas como 
de los victimarios y factores de riesgo6 que permi-

6 Hacen referencia a la presencia o ausencia de determinadas 
condiciones en la vida que aumentan la posibilidad de que 
aparezcan conductas o situaciones de maltrato. Los facto-
res de riesgo por sí solos nunca prueban la existencia de mal-
trato, sólo predicen la probabilidad de que aparezca. Existen 
tres modelos teóricos desde los cuales se abordan los fac-

Tabla 1
Evolutivo provincial del femicidio en Ecuador, 2014-2022 

Provincias 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total

n n n n n n n n n N (%)

Guayas 4 8 14 15 14 16 14 15 17 117 (19,34)

Pichincha 4 12 15 18 8 11 12 8 6 94 (15,54)

Manabí 1 7 5 9 9 5 8 5 10 59 (9,75)

Azuay   2 4 7 4 1 4 4 7 33 (5,45)

El Oro 1 3 5 5 3 5 3 3 3 31 (5,12)

Los Ríos 1 1 3 8 0 3 6 2 6 30 (4,96)

Cotopaxi 1 2 0 6 0 6 3 5 2 25 (4,13)

Esmeraldas 1 2 1 6 6   1 4 3 24 (3,97)

Tungurahua 3 3 2 4 2 1 2 3 3 23 (3,80)

Santo Domingo de los 
Tsáchilas 4 2 4 1 3 1 2 3 2 22 (3,64)

Sucumbíos 1 2 3 2 2 3 2 6 1 22 (3,64)

Imbabura 1 1 4 1 2 1 5 2 4 21 (2,81)

Orellana 0 3 1 3 5 1 1 1 2 21 (2,81)

Chimborazo 1 3 0 4 3   1 1 2 15 (2,48)

Loja 0 2 3 3 1 2 0 2 1 14 (2,31)

Santa Elena 1 1 1 3 0 1 0 2 3 12 (1,98)

Bolívar 0   1 2 1 0 3 0 2 9 (1,49)

Cañar 0 1 2 1 0 0 2 0 2 8 (1,32)

Carchi 0 0 0 0 0 2 1 1 4 8 (1,32)

Morona Santiago 0 0 2 0 2 2 1 0 1 8 (1,32)

Napo 1 1 0 0 0 0 0 0 2 4 (0,66)

Zamora Chinchipe 0 0 0 1 1 0 0 2 0 4 (0,66)

Pastaza 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 (0,50)

Galápagos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 (0,17)

Zona no delimitada 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 (0,17)

Total 26 56 70 100 66 62 72 70 83 605 (100)

Fuente: Sistema de muertes por causas externas, base de registros administrativos de femicidios.
Elaboración: por los autores.

ten anticipar un femicidio. Hay elementos iden-
tificativos comunes en las víctimas (edad, instruc-
ción, antecedentes, situación laboral, entre otros) 
y patrones conductuales que caracterizan al victi-
mario (violencia contra sí y contra el núcleo fami-
liar, amenazas, uso de alcohol, de armas).

A nivel internacional, de los 25 países más 
violentos del mundo, 14 de ellos se encuentran 

tores de riesgo como predictores de una posible situación 
de maltrato: modelo psicopatológico, sociológico y ecológico 
(Giunchi 2016).
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en América Latina. México y Brasil tuvieron en 
2002 la frecuencia más alta de femicidios con 1900 
y 1015 casos, respectivamente. Aunque las cifras 
no reflejan por completo la realidad de cada país, 
ofrecen indicios de qué hay un odio generalizado 
hacia las mujeres que termina en su muerte. A estos 
reportes se le suman las cifras oficiales proporcio-
nadas en 2022 por el Observatorio de Igualdad de 
Género (OIG) de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal).

Tabla 2
Frecuencia y tasa de femicidios por cada 100 mil 

mujeres en América Latina, 2022

Países Frecuencia Tasa

Honduras 234 4,6

República Dominicana 150 2,7

El Salvador 80 2,4

Bolivia 108 1,8

Brasil* 1900 1,7

México 1015 1,6

Guatemala 138 1,6

Uruguaya 26 1,5

Argentina 231 1,0

Paraguay 35 1,0

Panamá 22 1,0

Ecuador 83 0,9

Colombia 210 0,8

Perú 136 0,8

Costa Rica 1 0,7

Puerto Rico** 1 0,7

Chile 2 0,5

Nicaragua** 0 0,4

Fuente: OIG de la Cepal.
Elaboración: por los autores.

* Brasil no cuenta con un registro único de casos de feminici-
dio. El Consejo Nacional de Justicia solo registra nuevos ca-
sos procesales ingresados al sistema jurídico.

** Nicaragua y Puerto Rico solo informan casos de feminicidio 
íntimo, es decir, cometido por la pareja o la expareja.

Discusión

En Ecuador el 59 % de las mujeres nunca denun-
ció las agresiones de las que era víctima, pese a 
que el 28 % de sus familiares tenían conocimien-
to. Respecto al tiempo de la relación que la vícti-
ma mantuvo con su victimario, el 54,9 % supera 
los 6 años, 41,5 % de 1 a 5 años y 9,7 % fueron re-
laciones de menos de un año. Sin embargo, el co-
mún denominador en estos casos es la normali-
zación de la violencia a lo largo de la relación. La 
teoría de escalada de la violencia sugiere que el 
maltrato inicia siempre de manera sutil. Al prin-
cipio de la relación, es esporádico y viene acom-
pañado de manifestaciones de arrepentimiento 
del hombre y de un período de aparente armonía 
(Garzón 2001). A medida que el tiempo transcu-
rre, el maltrato escala en frecuencia y severidad.

La violencia hacia la mujer no solo es pro-
gresiva, grave y frecuente, sino que, además, se 
reproduce con los hijos de manera directa o como 
observadores de los hechos entre sus padres. Las 
mujeres pueden atravesar diversas formas de 
violencia durante la relación de pareja, incluso, 
luego de ella. Estas formas incluyen amenazas de 
muerte, violencia doméstica, agresiones sexuales, 
entre otras (McFarlane, 2001). La presencia de 
estas agresiones son un indicador de femicidio o 
de violencia grave (Echeburúa y de Corral 1998).

Las cifras revelan que el 56 % de mujeres que 
murieron recibieron amenazas 24 días antes de su 
muerte. Esto ocurre porque la víctima ha decidi-
do romper con el ciclo de la violencia de la cual 
hacía parte. Hay casos donde la víctima falleció 
al día siguiente de haber recibido la amenaza y 
otros, donde ocurrió luego de un año. Estos 
tiempos (sean cortos o largos) son predictores de 
femicidios ya que el victimario ha manifestado 
que ejecutará una acción premeditada que se 
materializa con el tiempo, sea al día siguiente o 
un año después.

Ante una ruptura, según los expedientes y 
testigos cercanos a la víctima, la mujer encuentra 
apoyo en sus familiares en el 44 % de los casos, 
el 49 % inició una nueva relación sentimental 
(reacción propia de inestabilidad) y el 7 % tuvo 
miedo de tener otra relación (percepción propia 
de nivel de riesgo). Las mujeres que recibieron 
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apoyo familiar oscilaban entre los 25 y 29 años y, 
aquellas que iniciaron una nueva relación, tenían 
entre 20 y 24 años. Por lo expuesto, una carac-
terística que las vuelve más proclives a sufrir un 
evento femicida es la decisión de separación.

Para Santana (2011) hay “acciones arries-
gadas” que ponen a la víctima en un estado de 
indefensión consciente y facilitan el acto femi-
cida. Parte de estas acciones son la violación de 
las medidas de protección por parte de la víctima: 
cerca de un 15 % de mujeres frecuentaban a sus 
agresores. Es importante mencionar que, una vez 
que el agresor comete un acto femicida, el 16 % 
se suicida. El 4 % pese a que lo intenta, no logra 
conseguirlo. A diferencia de otros tipos de homi-
cidios, la mayoría de hombres no intentaron huir, 
excepto, que tuvieran antecedentes delictivos. 
El 15 % de los victimarios tenían antecedentes 
penales relacionados con el robo, tráfico ilícito de 
sustancias y tentativa de homicidio.

El suicidio, frecuentemente, se ocasiona con 
el mismo instrumento que fue utilizado para ma-
tar a la víctima. El victimario, en estos casos, no 
suele dejar notas explicativas. El suicidio, según 
Echeburúa y de Corral (1998), ocurre en agresores 
que mantienen un mayor contacto e integración 
familiar y social. Se suicidan ante el temor del 
castigo social que puedan recibir. Se trata en estos 
casos de un suicidio evitativo porque se busca 
“evitar” las consecuencias del femicidio como el 
rechazo social y castigo penal (Gamba 2008). 

En otros casos, los victimarios se entregaron a 
la policía de manera voluntaria. Según Echeburúa 
y de Corral (1998) esto se produce cuando el vic-
timario está en estado de shock, es decir, tiene una 
percepción confusa o inadecuada de lo ocurrido 
–como sucede en algunos casos con deterioro 
cognitivo– o que perciben el crimen como una 
justificación –como ocurre en personas delirantes 
de origen psicótico–. 

Conclusiones

El femicidio depende de muchas circunstan-
cias, entre ellas, de la vulnerabilidad de la vícti-
ma (jóvenes, casadas, separadas, con hijos), de las 
características del agresor (historial de violencia, 

alteraciones psicopatológicas, deterioro cognitivo, 
abuso de alcohol y drogas) y de las relaciones de 
poder (agresiones, situación económica, denun-
cias previas, trámites de separación, conductas de 
acoso).

La violencia de pareja es un delito que se 
denuncia muy poco y, por tanto, no se dispone de 
datos que permitan la elaboración de un perfil de 
riesgo. No obstante, hay algunas claves sociode-
mográficas de las parejas que permiten identificar 
a las mujeres que se encuentran en riesgo. Así, por 
ejemplo, Echeburúa y de Corral (2009) encuen-
tran un mayor índice de denuncias en mujeres 
de clase social media-baja o baja, con hijos, bajo 
nivel de estudios, con trabajos poco cualificados 
y altos niveles de desempleo. En la mayoría de 
los casos fueron mujeres que convivieron un 
largo período de tiempo con su agresor y que, en 
muchas ocasiones, se separaron o se encontraban 
en trámites de separación. Una alta proporción 
de denuncias procede de mujeres que viven en 
ciudades distintas a sus lugares de origen.

En ocasiones, las órdenes judiciales de 
protección a la víctima pueden impeler com-
portamientos explosivos de los agresores ya que 
pueden provocarles una ruptura brusca (deten-
ción inmediata, permanencia en el calabozo, 
deprivación sensorial, salida brusca del domicilio 
conyugal, pérdida de contacto con los hijos y 
problemas económicos o laborales) o un elevado 
nivel de falta de expectativas (no tener nada que 
perder). Es necesario que el Estado ecuatoriano 
invierta en la elaboración de protocolos para la 
detección temprana de patrones conductuales en 
personas que ejercen violencia contra la mujer. 
Trabajar en el sistema de denuncias, al igual que, 
en la administración de justicia es clave para 
disminuir las cifras de homicidios.
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Resumen

El progreso tecnológico ha transformado la manera en cómo se aborda el análisis criminológico y la se-
guridad ciudadana desde el ámbito geográfico. Los sistemas de información geográfica (SIG) sirven de 
aliados en organizaciones dedicadas a la seguridad ciudadana ya que, por intermedio de los sensores, el 
internet de las cosas (IoT), la big data e inteligencia artificial (IA), es posible mejorar la capacidad pa-
ra comprender, predecir y combatir el crimen. Tener herramientas que integren información de varias 
fuentes, su análisis y compatibilidad con otros sistemas tecnológicos, es indispensable para la Policía 
Nacional. Este artículo, mediante una investigación bibliográfica y un análisis de contenido, compara 
las necesidades de seguridad ciudadana de la Policía Nacional con las ventajas y funcionalidades que 
brinda ArcGIS. El sistema ArcGIS puede fortalecer los esfuerzos en seguridad y brindar soluciones 
más efectivas en la lucha contra el crimen.

Palabras clave: análisis criminológico; seguridad ciudadana; SIG; sistema ArcGIS.

Abstract 

Technological progress has transformed the way in which criminological analysis and citizen security 
are approached from a geographic perspective. Geographic information systems (GIS) serve as allies 
in organizations dedicated to public safety since, through sensors, the internet of things (IoT), big da-
ta and artificial intelligence (AI), it is possible to improve the ability to understand, predict and com-
bat crime. Having tools that integrate information from various sources, its analysis and compatibility 
with other technological systems is essential for the National Police. This article, through bibliographic 
research and content analysis, compares the citizen security needs of the National Police with the ad-
vantages and functionalities provided by ArcGIS. The ArcGIS system can strengthen security efforts 
and provide more effective solutions in the fight against crime.

Keywords: criminological analysis; public security; GIS; ArcGIS system.
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Introducción

Los sistemas de información geográfica (SIG 
[GIS, en inglés]) son un conjunto de herramien-
tas que permiten la organización, gestión, análisis 
y visualización de información geoespacial. Estos 
sistemas requieren de 5 componentes para poder 
funcionar adecuadamente: hardware, software, 
datos, procedimientos y recurso humano (Gold 
2006). En las últimas décadas, han surgido nue-
vas tecnologías y herramientas que han permitido 
una interacción cercana y directa con las perso-
nas, con información geográficamente referencia-
da, dando por resultado una amplia adopción de 
los SIG en diversos sectores y campos de acción 
(Taloor et al. 2022).

Por otro lado, el avance de las tecnologías ha 
generado cambios en las dinámicas sociales-glo-
bales impactado de manera insospechada a la 
humanidad. En materia de seguridad ciudadana 
dichos cambios son visibles, por ejemplo, en 
hechos delictivos cibernéticos, conflictos locales y 
globales que se recrudecen por las redes sociales, 
focos de inseguridad generados por varios factores 
externos (pandemias, tráfico de persona), entre 
otros (The European Sting 2023).

A nivel regional, Suramérica presenta un pa-
norama bastante particular ya que el crecimiento 
de la delincuencia organizada, la debilidad 
institucional para la administración de la justicia, 
la falta de oportunidades para la población joven 
y los índices de pobreza, han llevado a que los 
desafíos en seguridad ciudadana deban enten-
derse desde varias aristas que vinculan al entorno 
particular de cada país (Hernández 2021). Por lo 
tanto, se requiere de herramientas de vanguardia 
que conciben al territorio desde sus múltiples 
dimensiones para así, brindar soluciones que 
puedan aplicarse a distintas áreas, entre ellas, la 
seguridad ciudadana.

En Ecuador, la seguridad ciudadana enfrenta 
desafíos urgentes (al igual que en el resto de los 
países suramericanos) ya que la creciente ola de 
violencia y criminalidad ha llegado a registros 
alarmantes. Las estadísticas muestran que, para 
2022 se reportaron 4603 muertes violentas lo cual 
se traduce en una tasa de 25 muertes por cada 100 
mil habitantes. Hay un crecimiento exponencial 

frente al año 2021 que tuvo 13,7 muertes, es decir, 
hay un incremento del 85 % de muertes violentas 
para 2022 (González 2023). Este crecimiento 
también se evidencia en los delitos comunes, 
crimen organizado y tráfico ilícito de sustancias.

Para hacer frente a los desafíos en materia de 
seguridad ciudadana, es importante entender las 
dinámicas territoriales del crimen, las caracterís-
ticas que se asocian con la actividad delincuencial, 
sus posibles causas y repercusiones en el espacio 
geográfico. Para lograr esto, las instituciones 
policiales requieren que los elementos espaciales 
sean uno de los ejes de investigación asociados 
al delito, es decir, entender el delito desde su 
perspectiva geográfica. Los SIG hacen posible 
esto, brinda soluciones efectivas para mitigar la 
delincuencia y salvaguardar a la ciudadanía desde 
su dimensión geográfica (Monge 2023).

ArcGIS y su enfoque analítico

El sistema ArcGIS puede convertirse en un alia-
do para que el enfoque geográfico en la seguridad 
ciudadana sea fácilmente adaptado en las inves-
tigaciones, análisis e interpretación de resultados 
asociados al delito. Los sensores remotos, el IoT, 
la big data y la IA, pueden estar integradas con 
ArcGIS y ofrecer opciones avanzadas en la reco-
pilación, análisis y visualización de datos relacio-
nados con la seguridad (López y Carmina 2020).

Por su versatilidad y facilidad de integración 
con otros sistemas que proveen información 
de otras fuentes, ArcGIS se considera como 
un “sistema de sistemas”, que puede adaptarse 
a los flujos de trabajo que cada organización 
mantiene mediante procesos esenciales que son 
reiterativos y conocidos como “patrones de uso” 
(Environmental Systems Research Institute 
[ESRI], s/f ). En el sector de la seguridad 
ciudadana, la información geográfica puede ser 
visualizada en mapas y presentaciones visuales.

El sistema ArcGIS permite almacenar y 
estructurar los datos cartográficos y, desde la 
movilidad en campo se puede capturar infor-
mación actualizada desde diferentes fuentes. El 
monitoreo proporciona una visión en tiempo 
real de todos los acontecimientos del entorno, 
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mientras que, el análisis enriquece la información 
con geoprocesos y métodos, apoyando la toma 
de decisiones y el compromiso de los grupos de 
interés en el diseño y planificación. Finalmente, 
el compartir y colaborar facilita el intercambio de 
información con otras instituciones para nuevos 
análisis y complementar los existentes (ESRI s/f ).

Este artículo resalta la importancia de la se-
guridad ciudadana en Ecuador y el rol de los SIG, 
en específico, de ArcGIS, en el procesamiento de 
la información y su interpretación en el territorio. 
Metodológicamente, se recopiló información de 

varias fuentes (artículos científicos, publicaciones, 
entre otros) en aras de mostrar el valor agregado 
que aporta ArcGIS desde las contribuciones 
realizadas en este ámbito. Por ejemplo, una inves-
tigación realizada para Colombia en 2018 mostró 
las ventajas de realizar análisis geoespaciales en-
focados en la gestión de seguridad y convivencia 
ciudadana. En dicho estudio se mostró que la 
actividad policial puede mejorar dentro de un 
radio de acción determinado, tal como lo muestra 
la figura que sigue.

Gráfico 1
Patrones de uso del sistema ArcGIS

Fuente: ESRI (s/f ).
Elaboración: por los autores.

Gráfico 2
Análisis de los efectivos policiales y su tiempo de respuesta

Fuente y elaboración: Garzón, Echavarría y Fuentes (2018).
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En un sentido más amplio, la flexibilidad y esca-
labilidad de ArcGIS permite adaptarse a las nece-
sidades de los usuarios. Estas necesidades pueden 
ir desde la recopilación de información en cam-
po, el análisis de ubicaciones de incidentes en el 
centro de operativos y generación de indicadores 
clave en tableros. Soluciones más avanzadas com-
prenden la integración de sensores y dispositivos 
del IoT para recopilar datos en tiempo real de cá-
maras de seguridad, sensores de movimiento o 
datos de redes sociales.

Tomando por caso de estudio la campaña de 
desminado en la frontera colombo-ecuatoriana, 
se realizó un flujo de trabajo que vinculó al per-
sonal que realiza la labor en territorio, validación 
en escritorio y visualización de resultados a través 
de tableros con el fin de conectar varios análisis 
estadísticos, reduciendo el tiempo de publicación. 
Un ejemplo de este trabajo se muestra en la figura 
que sigue.

Metodología

Esta investigación es del tipo bibliográfica. Se 
realizó un análisis de contenido entre la docu-
mentación técnico-científica del contexto ecua-
toriano relacionado con la seguridad ciudadana y 
se contrastó con información de ArcGIS. Se bus-
caron casos de estudio donde se haya implemen-
tado la tecnología de ESRI bajo los patrones de 
uso a nivel regional e internacional. Al aplicar los 
patrones de uso dentro de la evaluación y análisis 
de la seguridad ciudadana, es posible identificar 
varios retos que pueden generar impedimentos en 
la adopción de SIG en las organizaciones. Razón 
por la cual, se procede a describir cómo el siste-
ma ArcGIS puede brindar soluciones eficientes 

Gráfico 3
Tablero de control sobre la campaña contra minas en Colombia

Fuente: Pabón y Santofimio (2019).
Elaboración: por los autores.

en contraste con las metodologías de análisis tra-
dicional. En este artículo se agrupan los patrones 
de uso en 4 tareas: 

 • Captura de información (movilidad en 
campo).

 • Administración, manejo y análisis de in-
formación geoespacial (gestión de datos, 
análisis, diseño y planeación, apoyo a las 
decisiones, compromiso de grupos de in-
terés, compartir y colaborar).

 • Monitoreo en tiempo real (monitoreo).

 • Visualización e integración de resultados 
(mapeo y visualización). 
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El uso de aplicaciones que permita el uso 
de celulares o computadores para registrar dicha 
información sin un enfoque geográfico, es decir, 
que no vincule a la ubicación como un elemento 
activo del dato, dificulta los posteriores análisis y, 
por ende, los tiempos de respuesta para ejecutar 
los operativos y pericias en territorio serán muy 
amplios. En este contexto, las aplicaciones de 
campo de ArcGIS como Survey123, Quick 
Capture y Field Maps, brindan una metodología 
robusta para recopilar información en territorio 
con enfoque georreferenciado. Herramientas que 
permiten a la Policía Nacional recopilar datos de 
manera rápida y precisa, incluyendo la posibilidad 
de anexar imágenes, audios y validar la calidad de 
los datos recabados (ESRI s/f.).

Patrones del uso de ArcGIS

Captura de información
Cuando se requiere la obtención de información 
de lo que ocurre en el territorio, para un posterior 
registro y tratamiento, se puede pensar en uno o 
varios archivos que recopilen los partes policia-
les o formularios que las actividades demanden. 
Esto implica que el proceso se extienda a más ac-
tores, entre ellos, al personal que realiza el regis-
tro, quienes validan y dan respuesta. Esto conlle-
va a que en alguna parte del proceso exista una 
pérdida de información considerando que los ar-
chivos no contendrán información adjunta como 
pueden ser las imágenes o documentos adiciona-
les (Muggah y Aguirre 2018).

Gráfico 4
Aplicaciones de campo de ArcGIS

Fuente: ESRI (s/f ).
Elaboración: por los autores.

Estas aplicaciones ofrecen ventajas significativas 
para la Policía Nacional. Survey123, por ejemplo, 
permite recopilar información detallada sobre 
eventos delictivos, tales como robos o incidentes 
violentos, georreferenciado cada caso y adjuntan-
do evidencias multimedia. Quick Capture, por su 
parte, agiliza la captura de datos en situaciones de 
emergencia, facilitando la recolección de infor-
mación geoespacial. Field Maps proporciona una 
interfaz intuitiva para realizar recuentos georrefe-
renciados de elementos críticos en el terreno, co-
mo la presencia de cámaras de seguridad o puntos 

de venta de drogas. Estas capacidades fortalecen 
la capacidad de la Policía Nacional para obtener y 
analizar información precisa, facilitando la toma 
de decisiones estratégicas y mejorar los indicado-
res en materia de seguridad ciudadana.

Es importante mencionar que la información 
no solo puede provenir del personal en territorio. 
También se puede obtener por medio de otros 
recursos, tales como, vehículos aéreos (drones 
y vehículos aéreos no tripulados) y sensores (de 
los cuales se hablará más adelante). En el primer 
caso, hay grandes ventajas ya que se puede evaluar 
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visualización e interpretación con herramientas 
que generen resultados que vayan más allá de la 
representación cartográfica. En primera instancia, 
la disponibilidad de los datos en un entorno se-
guro es de vital importancia ya que permite que la 
captura de información sea ordenada y cada da-
to sea representativo para los diferentes análisis. 

El sistema ArcGIS, sea en ambiente de 
nube (ArcGIS Online) u on-premise (ArcGIS 
Enterprise) provee dicho entorno. Permite el 
trabajo en conjunto con otras unidades o institu-
ciones que provean de mayor información, como 
pueden ser las instituciones gubernamentales y 
fuerzas públicas. Las colaboraciones en ArcGIS 
permiten que la información, mapas, aplicaciones 
y contenido sea compartida con otras organiza-
ciones o dentro de la misma organización con 
otras unidades, como se muestra en la figura que 
sigue. Hay diferentes niveles de visibilidad para 
los usuarios, sin exponer los datos confidenciales.

Este proceso se basa en la confianza entre 
las organizaciones participantes y, por lo general, 

territorios en conflicto, sin comprometer la inte-
gridad humana (Cawley 2014). Sin embargo, el 
alto volumen de información que reciben estos 
equipos, el procesamiento y visualización de pro-
ductos resultantes, puede llevar demasiado tiem-
po, comprometiendo las actividades investigativas 
y disminuyendo la efectividad de los operativos.

ArcGIS puede optimizar el proceso men-
cionado mediante su aplicación Site Scan que 
permite integrar la captura, procesamiento y 
visualización de resultados en un solo espacio. De 
esta manera, mientras se realiza el levantamiento 
con el equipo, la información se recolecta en la 
nube y se puede procesar rápidamente para que el 
personal policial minimice esfuerzo y maximice 
sus resultados en territorio.

Administración, manejo y análisis 
de información geoespacial
La información geoespacial requiere de una es-
tructura clara y una plataforma centralizada que 
permita su almacenamiento. De modo que, la in-
formación se encontrará disponible para su uso, 

 Gráfico 5
Esquema de una colaboración asociada entre tres organizaciones.

Fuente: ESRI (s/f ).
Elaboración: por los autores.
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están motivadas por objetivos e iniciativas comu-
nes. Se pueden establecer dos tipos de colabora-
ciones con otras organizaciones: colaboraciones 
asociadas y colaboraciones distribuidas (según el 
ambiente de almacenamiento de las organizacio-
nes) (ESRI s/f ). Adicionalmente, ArcGIS posee 
conjuntos de datos, imágenes, mapas y recursos 
listos para usar mediante ArcGIS Living Atlas 
of the World que incluye una variedad de mapas 
base, datos de observaciones como incendios fo-
restales, huracanes, calidad del aire y terremotos, 
entre otros. Así, se puede solventar la falta de 
información o complementar la información que 
se disponga.

Otro reto importante con la información es 
entenderla para poder procesarla. La actividad de 
los grupos delincuenciales organizados está en es-
trecha relación con el territorio donde actúan, por 
ello, se necesita del análisis espacial para tener una 
visión holística del entorno geográfico (Guerrero 
et. al. 2022). En materia de seguridad ciudadana 
se pueden usar los SIG para entender los cambios 
o impacto de la delincuencia en territorio, en-
contrando patrones geoespaciales que permiten 
identificar unidades territoriales de intervención 
prioritarias para seguridad. 

Tradicionalmente, al realizar estos análisis, 
se consideraba el uso de los elementos de la 
ubicación (coordenadas, líneas o polígonos), pero, 
al día de hoy es importante considerar también 
un elemento asociado a la ubicación que permita 
identificar cómo se desarrolla ese evento y, sobre 
todo, entender por qué ocurrió el delito en ese lu-
gar. Esto da paso a la inclusión de la temporalidad 
del delito como un factor a considerar (Butt et. 
al 2021). Además, al incorporar el tiempo como 
un elemento dentro del análisis, se pueden formar 
predicciones o pronósticos que reflejen los esce-
narios de los diferentes delitos. Estos resultados 
serán el apoyo técnico para que los tomadores 
de decisiones generen tácticas para mitigar los 
efectos de los grupos delincuenciales.

Además, si se requiere analizar diversas fuen-
tes de datos y presentarlos en una sola aplicación, 
ArcGIS Insights ofrece herramientas interactivas 
y visuales para explorar, analizar y comunicar 
datos espaciales relacionados con la seguridad 
ciudadana. Permite realizar análisis espaciales 

complejos de manera intuitiva y visualizar los 
resultados en indicadores interactivos y gráficos.

Por otro lado, se necesitan herramientas para 
la toma de decisión y análisis de hallazgos por 
medio de la interpretación de patrones en mapas 
2D y 3D, análisis de relaciones geoespaciales, 
series espacio temporales e imágenes. Todo ello, 
se puede solventar con la aplicación de escritorio 
ArcGIS Pro. Adicionalmente, el sistema ArcGIS 
dispone de una aplicación que enfoca los esfuer-
zos para análisis, visualización e interacción con 
información enfocada en seguridad ciudadana 
que se conoce como ArcGIS All Source y que 
permite el uso de herramientas de análisis geoes-
pacial avanzado.

En el análisis geoespacial avanzado se 
emplean diversas técnicas, tales como: la su-
perposición espacial para identificar áreas de 
concentración delictiva; el análisis de redes para 
optimizar los recursos policiales y las rutas de 
patrullaje; la interpolación espacial para estimar 
valores en ubicaciones sin datos específicos y el 
modelado predictivo mediante algoritmos de IA, 
y; estadística para predecir áreas de mayor riesgo 
y pronosticar la incidencia delictiva futura. Estas 
herramientas permiten un análisis más preciso 
y brindan información valiosa para la toma de 
decisiones en seguridad ciudadana.

Monitoreo en tiempo real e integración  
con tecnologías geoespaciales
Los sensores permiten a la Policía Nacional mo-
nitorear de cerca los eventos, incidentes y activi-
dades delictivas en tiempo real, brindándoles la 
posibilidad de responder de manera inmediata y 
efectiva. Actualmente, algunos de los sensores in-
cluyen tecnología de seguimiento de vehículos 
(AVL), lectores de matrículas vehiculares (LPR), 
circuitos cerrados de televisión (CCTV), cámaras 
en el cuerpo, sistemas de detección de disparos y 
plataformas de drones (ESRI 2019).

Aplicaciones como ArcGIS Mission y 
ArcGIS Geoevent permiten mejorar los ope-
rativos de seguridad ciudadana, planificación, 
ejecución y monitoreo en tiempo real, facilitando 
la colaboración y la toma de decisiones informa-
das. En el caso de ArcGIS Mission, su estructura 
y flujos de trabajo se basan en la creación de 
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las misiones, asignación de tareas, seguimiento 
de recursos y visualización en tiempo real de la 
situación operativa.

Por su parte, ArcGIS Geoevent proporciona 
capacidades integrales para la captura, proce-
samiento y análisis en tiempo real de los datos 
geoespaciales que provienen de múltiples fuentes 
como sensores, cámaras de seguridad, dispo-
sitivos GPS, redes sociales y otros sistemas de 
información. Una vez se conecta a estas fuentes, 

se realiza un procesamiento para capturar y ana-
lizar la información que incluye la aplicación de 
reglas, filtros y cálculos espaciales. Detectados los 
patrones o eventos relevantes, es posible generar 
notificaciones y alertas en tiempo real que pueden 
ser enviadas mediante los diversos canales como 
el correo electrónico, los mensajes de texto o in-
tegración con sistemas de comunicación internos. 

Visualización e integración de resultados 
geoespaciales
Los análisis geoespaciales pueden, por sí solos, 
mostrar resultados sobre actividad delincuen-
cial y resolver incógnitas referentes al territorio 
de manera eficiente. Sin embargo, la interpreta-
ción de estos resultados para personal directivo o 
tomadores de decisiones –que no son técnicos o 
analistas– puede generar confusiones en el mo-
mento de entregar un mensaje y, por ende, que 
las decisiones que se tomen no sean las más efi-
cientes ni correspondan al escenario planteado. 
Adicionalmente, si el objetivo de dichos análisis 
es socializar la información con la ciudadanía o 

Gráfico 6
 Componentes de ArcGIS Geovevent

Fuente: ESRI (s/f ).
Elaboración: por los autores.

tener una retroalimentación con ellos, esto impli-
caría que los resultados deben ser lo más lúdicos y 
dinámicos posibles.

ArcGIS provee un amplio conjunto de 
aplicaciones web y móviles que no requieren de 
programación avanzada. Pueden ser: aplicaciones 
preconfiguradas, conocidas como aplicaciones 
instantáneas (instant apps) que permiten com-
partir información sobre la planificación de 
operativos de control o reportar incivilidades sin 
necesidad de completar un formulario; narrar una 
historia con contenido geoespacial para mejor en-
tendimiento de la actividad policial usando Story 
Maps; los tableros de control permiten identificar 
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Estas soluciones incluyen: ArcGIS Mission, que 
permite la planificación y ejecución de operativos 
de seguridad en tiempo real; ArcGIS GeoEvent 
Server, proporciona el almacenamiento y pro-
cesamiento de datos en tiempo real de diversas 
fuentes para la detección y respuesta rápida a 
eventos; ArcGIS Site Scan, permite la captura y 
análisis de datos desde drones para la vigilancia y 
mapeo de áreas críticas; ArcGIS Velocity, ofrece 
análisis de datos en tiempo real para la detección 
temprana de amenazas y la gestión de situaciones 
de emergencia y; GeoAI, combina análisis geoes-
pacial e IA para identificar patrones delictivos y 
predecir áreas de mayor riesgo. Estas soluciones 
de ArcGIS pueden ser utilizadas por la Policía 
Nacional para optimizar sus operativos, mejorar 
la toma de decisiones estratégicas y fortalecer la 
seguridad ciudadana en general.

Discusión

Las aplicaciones enfocadas en trabajo de campo 
con ArcGIS proporcionan a los equipos de segu-
ridad ciudadana una forma eficiente de recopilar 
y gestionar datos geoespaciales, facilitando el aná-
lisis y la toma de decisiones técnicas e informa-
das para mejorar la seguridad en las comunidades. 
Los resultados de los estudios citados demuestran 
que el uso de aplicaciones de ArcGIS, alineadas 
a las nuevas tecnologías como sensores, el IoT, la 
big data y la IA que integran Deep Learning y 
Machine Learning, brindan numerosas ventajas 
para en el ámbito de la seguridad ciudadana.

La adopción de estas herramientas en los 
flujos de trabajo de la Policía Nacional es relati-
vamente rápida. Por ejemplo, en un estudio que 
evaluó el uso de las aplicaciones de campo del 
sistema ArcGIS, especialmente de Survey123, se 
demostró su eficacia en grupos objetivos de 80 
personas con niveles educativos secundarios, pre-
universitarios y sin experiencia previa en el SIG. 
Se encontró que Survey123 facilita la creación 
e implementación de formularios, reduciendo 
errores y optimizando el tiempo de captura hasta 
un 40 % (Hennig et al. 2021). 

La capacidad del sistema ArcGIS para rea-
lizar análisis espaciales y de ubicación, así como, 

la actividad delincuencial en tiempo real por 
medio de ArcGIS Dashboards; realizar sitios web 
enfocados en información geoespacial (geoportal) 
que permitan la integración de varias aplicaciones 
en un solo espacio, por mencionar algunas.

Soluciones predefinidas de ArcGIS  
para seguridad ciudadana
ArcGIS ofrece una amplia gama de soluciones 
diseñadas específicamente para respaldar los es-
fuerzos de seguridad ciudadana. Estas soluciones 
proporcionan herramientas y flujos de trabajo va-
liosos que permiten a la Policía Nacional analizar 
datos delictivos, identificar patrones y tomar de-
cisiones informadas. Una de estas soluciones es 
ArcGIS Crime Analyst que ayuda a los policías 
a comprender los patrones delictivos, identificar 
áreas de alta incidencia y asignar recursos de ma-
nera eficiente para la prevención del delito. 

La solución Police Transparency brinda un 
conjunto de capacidades para compartir infor-
mación abiertamente con el público, promover el 
trabajo de su agencia, demostrar la responsabili-
dad cuando se usa la fuerza, ilustrar que el reclu-
tamiento de la fuerza laboral refleja la diversidad 
de la comunidad e involucrar al público para 
mejorar los servicios policiales y resolver pro-
blemas (Delaney 2020). Varios clientes de ESRI 
han implementado con éxito estas soluciones en 
diferentes países. 

Por ejemplo, el Departamento de Policía 
de Los Ángeles (LAPD) en Estados Unidos 
ha aprovechado ArcGIS Crime Analyst para 
analizar tendencias delictivas y asignar recursos 
de manera eficaz. Esto ha mejorado la seguridad 
comunitaria. De manera similar, el Servicio de 
Policía Metropolitana de Londres en Reino 
Unido ha implementado soluciones de análisis 
del crimen para identificar áreas de alta inciden-
cia delictiva y desplegar estrategias de aplicación 
de la ley. Estos ejemplos ilustran cómo ArcGIS 
Solutions, incluido el análisis del crimen, puede 
ser utilizado por la Policía Nacional para mejorar 
sus esfuerzos de seguridad ciudadana.

ArcGIS Solutions ofrece un conjunto com-
pleto de soluciones para seguridad ciudadana 
que pueden ser aprovechadas por la Policía 
Nacional para mejorar la seguridad ciudadana. 
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su capacidad para integrar datos de múltiples 
fuentes y visualizarlos en tiempo real, son aspec-
tos que potencian las estrategias de reducción del 
delito basadas en datos. La visualización de datos 
en mapas, incluyendo ubicaciones de personas, 
lugares y activos, así como amenazas e inciden-
tes, permite una mejor comprensión y toma de 
decisiones informadas por parte de la Policía 
Nacional.

Conclusiones

La integración de tecnologías geoespaciales in-
novadoras como sensores, IoT, big data e IA, en 
el análisis de la seguridad ciudadana abre nuevas 
posibilidades para comprender y abordar los de-
safíos de manera precisa y proactiva. El uso de 
datos geoespaciales en tiempo real facilita la de-
tección temprana de patrones delictivos, la toma 
de decisiones informadas y la implementación de 
operativos. Además, la colaboración e intercam-
bio de información entre la Policía y organiza-
ciones ofrece beneficios significativos como la 
colaboración efectiva, el acceso a recursos com-
partidos, reducción de duplicidad de esfuerzos, 
mayor control sobre la seguridad de los datos y la 
toma de decisiones informadas.

ArcGIS es una plataforma que ofrece infor-
mación geográfica, soluciones efectivas para la 
Policía en el ámbito de la seguridad ciudadana. 
La aplicación exitosa de ArcGIS en diversos 
contextos internacionales y nacionales demuestra 
su versatilidad y capacidad para mejorar la pre-
vención del delito, gestión de las emergencias y 
optimización de los recursos policiales. La Policía 
Metropolitana de Londres y la Policía Nacional 
de Colombia implementaron ArcGIS para el 
análisis del crimen, la planificación operativa y 
el fortalecimiento de iniciativas de seguridad 
pública, con buenos resultados. Esto demuestra 
la capacidad de ArcGIS para apoyar a los entes 
policiales en la mejora de la seguridad ciudadana

.
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Resumen 

Este artículo analiza el impacto del microtráfico en la plaza Alfaro, en la ciudad de Riobamba, a partir 
de los factores sociales y delictivos que confluyen en ella. Estos factores parten de la ausencia de nor-
mativas que regulen el espacio público lo cual contribuye al consumo de drogas, muertes violentas, asal-
tos, robos, hurtos y de personas que ejercen la prostitución. En consecuencia, el microtráfico influye en 
la percepción de inseguridad ciudadana y la baja productividad de los negocios del sector.

Palabras clave: actos delictivos; delitos; microtráfico; normativa; prostitución; seguridad ciudadana.

Abstract

This article analyzes the impact of drug micro-trafficking in the Alfaro Plaza in the city of Riobamba, 
based on the social and criminal factors that converge there. These factors are the absence of regulations 
that regulate public space, which contributes to drug use, violent deaths, assaults, robberies, thefts and 
prostitution. Consequently, micro-trafficking influences the perception of public insecurity and the low 
productivity of businesses in the sector.

Keywords: criminal acts; crimes; micro-trafficking; regulations; prostitution; public safety.

Introducción 

El microtráfico es fenómeno de gran complejidad que afecta a gran parte de la población de Riobamba, 
tanto que, los indicadores de violencia y delincuencia se han incrementado en los últimos años. De mo-
do puntual, afecta a niños, jóvenes y adolescentes y desemboca en un problema de salud pública, de ma-
nera que, si no se previene puede conducir a conflictos familiares y sociales, tales como, desintegración 

1 Cabo Primero de la Policía Nacional del Ecuador. Analista de Información de la Sub-Zona Chimborazo 6.
        lucheinsgarcia1992@gmail.com,          https:// 0009-0006-2303-5195.
2 Cabo Primero de la Policía Nacional del Ecuador. Analista de información de la Sub-Zona Chimborazo 6.
       karitoliset1990@gmail.com,          https:// 0009-0009-6724-779X
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del núcleo familiar, deserción escolar, conflictos 
laborales y legales, entre otros. El microtráfico 
se encuentra ligado al trabajo sexual, al desem-
pleo y a la falta de oportunidades. De este mo-
do, la seguridad ciudadana es un tema de interés 
para los diferentes actores políticos y sociales de 
Riobamba.

El fenómeno del microtráfico forma parte de 
un circuito de la ilegalidad que atrae a muchas 
personas consumidoras, alcohólicas y delincuen-
tes, dando paso a una creciente percepción de la 
inseguridad. Situación que ha desembocado, por 
un lado, en la preocupación de ser víctimas de al-
gún acto criminal y, por el otro, en la desconfianza 
hacia las instituciones públicas encargadas del 
orden y la seguridad. En este orden de ideas, jóve-
nes y adolescentes hacen parte de la población en 
riesgo por dos razones: son posibles compradores 
y son utilizados por las bandas criminales para la 
distribución de la droga.

En los últimos años la plaza Alfaro registra 
altos niveles de inseguridad bajo la modalidad 
del sicariato como consecuencia del microtráfico. 
Además, en relación a la delincuencia, el robo a 
personas bajo la modalidad de asalto se ha pre-
sentado en un 57 % de los casos denunciados 
(Departamento de Análisis de la Información 
[DAI], 2023). 

El problema que se ha identificado en 
Riobamba es el desplazamiento de la venta de 
drogas desde otros puntos de la ciudad hacia la 
plaza Alfaro debido a que se trata de un lugar 
emblemático, turístico, céntrico y comercial. La 
venta de sustancias opera mediante las personas 
que ejercen la prostitución en esa plaza debido 
a la escasa regulación del espacio público que 
ejercen las autoridades.

La venta de drogas trae consigo el cometi-
miento de homicidios intencionales a razón de la 
disputa por el territorio. La intervención de las 
autoridades locales para reubicar a las trabajado-
ras sexuales ha sido un intento fallido, al igual que 
la aplicación de políticas, programas y talleres de 
prevención del consumo de sustancias sujetas a 
fiscalización.

En este artículo se analiza el impacto del 
microtráfico en la plaza Alfaro de Riobamba 
a partir de los factores sociales y delictivos que 

confluyen en ella. Se espera aportar insumos que 
busquen mitigar la venta de sustancias sujetas 
a fiscalización, los homicidios intencionales y 
actos delictivos en dicho sector. De este modo, se 
evitaría el cometimiento de acciones ilícitas por 
parte de los jóvenes riobambeños, se recuperaría 
el espacio público y se fomentaría la creación de 
programas de prevención del consumo y expendio 
de drogas.

Metodología

Este trabajo de investigación posee un enfoque 
cuantitativo. Según(Sampieri et al. 2004)este en-
foque acude a la recolección de datos con base en 
la medición numérica y análisis estadístico en aras 
de establecer pautas de comportamiento, probar 
teorías y llegar a conclusiones sobre el objeto de 
estudio. De este modo, se recopiló información 
de las trabajadoras sexuales que distribuyen droga 
en la plaza Alfaro, se realizó una caracterización 
de las personas que acuden a comprarla (sexo, fre-
cuencia de días) y de los hostales que son utiliza-
dos para el consumo.

Además, se realizó una investigación docu-
mental y de campo. En relación a la primera, se 
utilizó las bases de datos del Sistema David 20.I2 
que contiene la información referente a los delitos 
contra la propiedad y la vida que han ocurrido en 
dicha plaza y que fueron reportadas al ECU-911. 
Por su parte, la investigación de campo permitió 
recopilar testimonios sobre la modalidad y las 
características de las personas que se dedican a 
la comercialización y consumo de drogas, así 
como, la visión que tienen los pobladores de la 
prostitución en la plaza.

Esta investigación es exploratoria, es decir, 
se busca identificar la frecuencia en la cual se 
presenta el fenómeno de investigación sin que 
estos resultados sean definitivos (Ramos 2020). Y  
puedan seguirse construyendo con otros estudios 
que refuercen lo que aquí se plantea. Además, 
la violencia que se produce en el marco del 
microtráfico es un fenómeno causal y complejo, 
influenciada por contextos y normas sociales que 
siempre cambian con el tiempo. Por tal razón, los 
hallazgos que aquí se presentan no son definitivos 
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y no pretenden explicar la generalidad de los 
hechos investigados.

Esta investigación también mantiene un 
diseño no experimental de corte transversal ex-
ploratorio. Este diseño se caracteriza porque no 
hay manipulación deliberada de las variables de 
estudio, más bien, se centra en observar el objeto 
de estudio en su contexto natural (Hernández et 

al. 2014). Es transversal exploratorio porque se 
ejecuta en un único momento y tiene por pro-
pósito conocer la situación del objeto de estudio. 
En ese contexto, la información recolectada de la 
plaza Alfaro se analiza sin intervenir directamen-
te en su comportamiento ya que la finalidad es 
detectar el modo de operación de los actores que 
intervienen en el microtráfico.

Gráfico 1
Delimitación del área de estudio

Fuente: Secretaría Nacional de Información (SNI, 2010) 
Elaboración: por los autores.

Población y muestra
La plaza Alfaro se encuentra ubicada den-
tro del circuito de La Condamine de la ciudad 
de Riobamba. El sector, que cuenta con una po-
blación de 3713 habitantes según el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador 
(INEC 2010), está ubicado en la parte céntrica 
de la ciudad en la cual confluyen una variedad de 
restaurantes, hoteles, hostales, bancos, comercios, 

negocios, entre otros. Al sector también llegan 
personas dedicadas a la informalidad y prostitu-
ción, estas últimas aprovechan los hostales cerca-
nos para ejercer su trabajo.

Las personas que habitan el sector sumi-
nistraron información relevante debido a que 
cumplen actividades rutinarias que les permiten 
tener un conocimiento del entorno. Las personas 
seleccionadas tienen entre 30 y 50 años. 
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Tabla 1
 Incivilidades reportadas por el ECU-911 en la 

plaza Alfaro, 2023 

Llamadas ECU 911 Incidencia 
2023 

Patrullaje policial en el sector solicitado 48 %

Resguardo a personas que tralada valores a nivel local 22 %

Libadores 10 %

Hurto 4 %

Desaparecido 3 %

Registro de personas y/o vehículo con actitud 
sospechosa 3 %

Escándalo en espacio público 2 %

Extraviado 1 %

Escándalo en espacio privado 1 %

Agresión verbal 1 %

Violencia contra la mujer o miembros del núcleo 1 %

Robo a personas 1 %

Activación botón de seguridad 1 %

Agresó física 1 %

Boleta de citación 1 %

Sonidos de alarma 1 %

Total 100%

Fuente: ECU-911. 
Elaboración: por los autores.

En relación a los motivos por los cuales las perso-
nas cerca de la plaza Alfaro llamaron al ECU-911 
en 2023 se encuentra que el 48 % lo hizo para so-
licitar patrullaje policial, el 22 % pidió resguardo 
ante el traslado de objetos de valor y el 10 % por 
personas que bebían licor en las calles (libadores). 
Las llamadas para reportar un hurto son del 4 % y 
de vehículos sospechosos con el 3 %.

La percepción3 de la ciudadanía de la plaza 
Alfaro es de inseguridad a causa de la recurrencia 
de individuos que ejecutan la distribución de las 
sustancias ilícitas bajo dos modalidades: 1) me-
diante hostales y residencias cercanas y, 2) la vía 
pública, siendo las trabajadoras sexuales quienes 
cooperan en el cometimiento del delito. Los 
delitos que se han presenciado en la plaza Alfaro 
son los homicidios intencionales, robos, riñas, 

3 Es uno de los principales factores que reducen la propor-
ción de tiempo que los residentes dedican a caminar, espe-
cialmente, en las ciudades con bajas tasas de criminalidad.

Además, se elaboró una ficha de observación 
que contiene datos relacionados con las trabaja-
doras sexuales, hostales, consumidores, número 
de cámaras instaladas del SIS ECU-911, alco-
hólicos y venta informal. Para el procesamiento 
de la información se utilizaron medios logísticos, 
equipos tecnológicos y los sistemas ArcGIS y 
David 20.I2.

Resultados

Factores de riesgo como el desempleo, la migra-
ción y la falta de oportunidades han incrementa-
do el microtráfico en Riobamba. Para comercia-
lizar y distribuir las drogas, la prostitución es la 
modalidad ideal que permite a los grupos delicti-
vos cumplir con sus objetivos. 

Gráfico 2
Personas aprehendidas por microtráfico en la plaza 

Alfaro, enero-junio de 2023

Ene Feb Mar Abr May Jun

1 1 1

2 2

3

Fuente:  Base de datos de la Jefatura de Antinarcóticos SZCH-6. 
Elaboración: por los autores.

Una de las principales causas para la ejecución de 
varios actos delictivos es la carencia de una or-
denanza municipal que regule el espacio público 
en lo relacionado a la prostitución, consumo de 
alcohol, peleas callejeras, riñas, entre otros. Esto 
ha traído por consecuencia la poca efectividad de 
los operativos que realiza la Policía Nacional en 
el sector.
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Discusión

El microtráfico en la ciudad de Riobamba se ha 
ido incrementando considerablemente en los úl-
timos años. Pese a la intervención de la Policía 
Nacional mediante operativos de control persis-
te el expendio de drogas y personas que ejercen la 
prostitución en la plaza Alfaro. La seguridad ciu-
dadana ha sido de poco interés para las autorida-
des locales, no existen instrumentos normativos 
que permitan sancionar, regular y ordenar el es-
pacio público. 

En Barcelona, por ejemplo, se encuentra 
vigente la Ordenanza para fomentar y garantizar 
la convivencia ciudadana en el espacio público 
(Barcons 2018) que ha permitido la reducción 
de los actos delictivos. Este modelo puede servir 
de guía para la elaboración de una ordenanza en 
Riobamba que permita la regulación del espacio 
público y pueda incidir en el decrecimiento de las 
actividades ilícitas en plaza Alfaro.

Conclusiones

La comercialización de las drogas en Riobamba 
se ejerce por medio de las personas dedicadas a 
la prostitución, especialmente, en la plaza Alfaro. 
Las actividades ilícitas realizadas por los grupos 
delictivos se extienden a las trabajadoras sexuales 
quienes apoyan la venta y consumo en los hostales 
y residencias cercanas a la plaza. Esto ha genera-
do una creciente percepción de inseguridad en los 
pobladores quienes afirman que hay un aumento 
de los hechos delictivos que, incluso, han llevado 
a casos de sicariato.

El microtráfico es un problema que afecta el 
ámbito social, económico y la salud pública. El 
problema se mantiene en la ciudad debido a la fal-
ta de una normativa que regule el espacio público, 
sin embargo, actividades como capacitaciones, 
talleres, charlas, operativos policiales, interven-
ción permanente de las instituciones inmersas 
en la seguridad ciudadana, ayuda a prevenir el 
incremento de los actos delictivos. El consumo de 
sustancias ilícitas conlleva al fortalecimiento del 
microtráfico.

asaltos, heridos y hurtos. Estos eventos generan 
impacto para el desarrollo económico e influyen 
negativamente en los adolescentes y jóvenes.

Gráfico 3
 Nivel de violencia en la plaza Alfaro

Fuente:  Dirección Nacional de Investigación de Delitos Con-
tra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Se-
cuestro y Extorsión (Dinased) SZCH-6. 

Elaboración: por los autores.

Según el histórico del nivel de violencia desde 
2019 a 2023, hay un evento que corresponde al 
tipo muerte, sicariato suscitado en 2021 por mi-
crotráfico y peleas del territorio. De 2022 a 2023 
se registraron 25 eventos delictuales, siendo el de-
lito de mayor incidencia el robo a personas con 17 
casos, seguido del robo a motos en 4 ocasiones.

Tabla 2
 Nivel de delincuencia en la plaza Alfaro

Plaza Alfaro

Indicadores Del 01 ene. al 
31 dic. 2022

Del 01 ene. al 
31 dic. 2022 Total

Robo personas 10 7 17

Robo motos 3 1 4

Robo de bienes, 
accesorios y autopartes 2 0 2

Robo a unidades 
económicas 1 0 1

Robo carros 0 1 1

Robo personas 0 0 0

Robo domicilios 16 9 25

Fuente: Sistema David 20.I2
Elaboración: por los autores.
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Resumen

En Ecuador, durante los tres últimos años, las muertes violentas por sicariato se han incrementado y 
son un efecto directo del crimen organizado. Durante la pandemia de la covid-19 las personas que se 
dedicaban a la delincuencia común entraron a formar parte de organizaciones criminales, cruzaron la 
barrera de lo local por la transnacional. El país se encuentra permeado por luchas entre diferentes or-
ganizaciones delictivas que buscan apoderarse del territorio. Esto ha traído una crisis sin precedentes 
y el incremento de las muertes violentas en varias provincias del país, tales como, Guayas, Manabí y 
Esmeraldas. No obstante, la violencia se ha trasladado a las calles de Quito, a otras ciudades de la cos-
ta y de la sierra y a los centros penitenciarios. 

Palabras clave: delincuencia; Ecuador; inseguridad; narcotráfico; sicariato; violencia.

Abstract

In Ecuador, during the last three years, violent deaths by hired assassination have increased and are a 
direct effect of organized crime. During the covid-19 pandemic, people who were dedicated to com-
mon crime became part of criminal organizations, crossing the barrier from local to transnational. The 
country is permeated by struggles between different criminal organizations seeking to take over terri-
tory. This has led to an unprecedented crisis and an increase in violent deaths in several provinces of 
the country, such as Guayas, Manabí and Esmeraldas. However, violence has moved to the streets of 
Quito, to other cities on the coast and in the highlands, and to prisons.

Keywords: crime; Ecuador; insecurity; drug trafficking; hitmen; violence.

Introducción 

Ecuador ha enfrentado desafíos relacionados con la delincuencia organizada, lo cual incluye el tráfi-
co de drogas, de armas, contrabando, secuestro, robos y extorsión. El acceso directo que tiene el país 
con el Océano Pacífico y su proximidad con los principales países productores de droga (Colombia y 
Perú) y consumidores (Estados Unidos) han contribuido a la presencia de grupos criminales y redes 

1 Cabo segundo de la Policía Nacional de Ecuador; instructor de la Escuela de Formación de Policías Subzona Bolívar, limber.
baos1986@gmail.com;            https://orcid.org/0009-0000-3222-0364
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del narcotráfico en este país andino. El gobierno 
ecuatoriano ha implementado diversas estrategias 
para combatir la inseguridad y delincuencia orga-
nizada como el fortalecimiento de las fuerzas de 
seguridad, la cooperación internacional y progra-
mas de prevención del delito, sin mayores éxitos 
hasta el momento.

Tales desafíos son complejos y multidimen-
sionales. La implementación de tales estrategias 
pueden llevar mucho tiempo y esfuerzo continuo 
de distintos actores que no siempre se ponen 
de acuerdo. En este artículo se observa como la 
delincuencia y el crimen organizado han evolu-
cionado, de tal manera que, hay una reconfigura-
ción de las bandas que reciben financiamiento de 
bandas extranjeras que les facilitan los medios y 
material de apoyo (armamento, vehículos, dinero) 
para cometer sus ataques delictivos. El crecimien-
to de la violencia y la criminalidad alimentan la 
percepción de inseguridad ciudadana. 

De acuerdo con Carrión (2017), la inseguri-
dad y delincuencia se manifiesta en actividades 
criminales vinculadas con las nuevas modalidades 
del delito (secuestro exprés, sicariato, tráfico de 
armas y órganos), de producción, comercializa-
ción y consumo de drogas. El principal rol del 
Estado, en medio de este panorama, es seguir 
brindando seguridad con planes y estrategias, 
acciones conjuntas con todas las instituciones 
pública como son las Fuerzas Armadas, Policía 
Nacional, gobernaciones, prefecturas y alcaldías, 
con objetivos claros y precisos.

Bajo este escenario, las bandas delictivas 
se fortalecen y aseguran los medios para seguir 
controlando el negocio. “El ser humano busca 
satisfacer esta necesidad, empleando para ello 
diferentes mecanismos y herramientas, que 
incluyen las armas de fuego” (Leiva, Méndez 
y Segundo 2020, p. 17) Sin embargo, mientras 
persistan los factores de riesgo y se minimicen, 
el crimen organizado seguirá operando. Algunos 
factores que generan criminalidad son la pobreza, 
desigualdad económica, corrupción, condiciones 
laborales inadecuadas, desintegración familiar, 
debilidad del sistema judicial y de administración 
de justicia, normalización de la violencia. 

La migración, de manera particular, genera 
tensiones con las comunidades receptoras y 

desafíos para la integración, lo que podría incidir 
en el aumento de los índices de criminalidad. De 
acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la Policía 
Nacional ejecutó en 2021 y en todo el país 63 498 
arrestos relacionados con delitos contra la propie-
dad, producción o tráfico de drogas, violencia in-
trafamiliar y contra las mujeres, contravenciones e 
integridad sexual.

Es fundamental abordar estas causas y 
factores de riesgo de manera integral, con una 
combinación de políticas que promuevan el 
desarrollo socioeconómico, el fortalecimiento de 
las instituciones, la lucha contra la corrupción, 
una justicia efectiva y medidas específicas para 
combatir el crimen organizado. Cabe destacar 
que las causas y soluciones pueden evolucionar 
con el tiempo, pero, algo que se mantiene como 
constante es la pobreza. La pobreza es una 
circunstancia económica en la que una persona 
carece de los ingresos suficientes para acceder a 
niveles mínimos de atención médica, alimentos, 
vivienda, ropa y educación (Mestanza 2011). 
Sobre esa causa, el Estado ecuatoriano debería 
enfocarse. 

Inicio y evolución de la delincuencia 
organizada

Se debe indicar, en primer lugar, que el crimen or-
ganizado per sé no es un delito o un tipo delictivo, 
sino, una forma de cometer delitos de manera or-
ganizada. De allí que la doctrina no haya logrado 
aún un consenso alrededor de su definición. Por 
tanto, para hablar de delincuencia organizada es 
necesario caracterizarla desde tres requisitos: que 
existan tres personas o más que se reúnan y con-
formen un grupo con un objetivo claro que es la 
comisión de actividades delictivas; que cuenten 
con un líder y lleven un control estratégico de sus 
acciones y, finalmente, que la organización emer-
ja con la idea de mantenerse en el tiempo, es de-
cir, con continuidad y estabilidad (Palazón 2018).

Realizar actos ilícitos de manera organizada 
es una práctica que deviene de la Antigüedad. 
Aunque el término de “crimen organizado” es 
reciente, se considera entre los expertos que 
emergió en Norteamérica y estaría ligado a la 



ISUPOL, Revista de Investigación en Seguridad Ciudadana y Orden Público
Nº 6 junio 2023 • pp 63-70 • ISSN 2528-8032

Limber Renán Baños JiménezInseguridad y aumento de la delincuencia organizada  
en Ecuador: una aproximación

65

acción de delinquir de manera profesional, por 
medio de una estructura formada, organizada, 
que controla y planifica sus actos. Es decir, la 
criminalidad es tan antigua como la palabra mis-
ma: emerge con los contrabandistas y el negocio 
ilícito de la seguridad y protección en la antigua 
Roma y evoluciona a la actualidad bajo la forma 
de los ciberdelitos.

La delincuencia organizada ofrece muchas 
posibilidades de cometimiento del crimen y, den-
tro de la cual, un sin número de bandas compiten o 
cooperan entre sí para lograr objetivos concretos. 
Son organizaciones muy poderosas que día a día 
se reestructuran, por ello, la tarea de combatirlo le 
corresponde a todos los poderes del Estado. Es la 
sociedad quien debe exigir sus derechos referentes 
a la seguridad, pero, también, plantear alternativas 
de solución y desempeñarse como veedor de las 
causas penales en el país (Rivera 2011).

En 1998 durante el primer Simposio de la 
Organización Internacional de Policía Criminal 
(Interpol) sobre el Crimen Organizado celebrado 
en Francia, se definió a la delincuencia organizada 
como. cualquier empresa o grupo de personas 
dedicadas a una continua actividad ilegal con el 
propósito de generar beneficios económicos sin 
considerar fronteras nacionales (Cajiao, González 
y Pardo 2018). Desde la perspectiva académica, 
la delincuencia organizada afecta los ordena-
mientos jurídicos, la salud pública, la economía 
y seguridad del mundo mediante prácticas ilícitas 
encaminadas a la vulneración de las normas lega-
les y la obtención de grandes cantidades de dinero 
ilícito de manera fácil y rápida. En pocas palabras, 
se trata de una empresa creada para delinquir 
(Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito [UNODC] 2018).

La globalización ha sido de gran ayuda para 
que la delincuencia organizada se desarrolle a 
gran velocidad: con la liberación de los capitales 
en el ámbito financiero es posible cruzar las fron-
teras y llegar con dinero, armas y drogas a otros 
países. Así, organizaciones que antes operaban en 
Colombia y Perú, se encuentren en Ecuador de 
manera simultánea. Organizaciones que, además 
del narcotráfico, cometen delitos como la trata y 
tráfico de personas que va en contra de los de-
rechos fundamentales. La Declaración Universal 

de los Derechos Humanos establece que toda 
persona tiene derecho a la libertad y la seguridad, 
de modo que, los actos delictivos ejecutados por 
la delincuencia organizada han vulnerado la dig-
nidad de las personas (Úbeda 2017).

El crimen organizado se vale de múltiples 
formas para llevar a cabo sus actos ilícitos, sea 
dentro del territorio nacional o internacional. 
Hay diferentes acciones que dichas organizacio-
nes ejecutan con el propósito de obtener recursos 
ilícitos para su funcionamiento y crecimiento. 
Esto genera inseguridad en la población pues las 
cifras de sicariato, secuestro, extorsión, tráfico de 
personas, tráfico de armas, falsificación, lavado de 
dinero, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, 
entre otros, se elevan considerablemente. La lucha 
contra la delincuencia debe ser multidimensional 
ya que afecta a todos los ámbitos de la vida huma-
na (Díaz, Ronquillo y Molina 2021).

Delincuencia organizada

Los delitos están presentes en todos los países. 
Ecuador no es la excepción ya que, además de su 
ubicación geográfica, es vulnerable frente a la fal-
ta de empleo, las pocas oportunidades que la po-
blación tiene para salir económicamente adelan-
te, la deserción escolar, la violencia de género e 
intrafamiliar, un sistema judicial bastante débil 
que requiere de un cambio en la administración 
de justicia. “La delincuencia es uno de los factores 
cruciales para el estancamiento del crecimiento y 
desarrollo económico de la población” (Bajaña y 
Soto 2021, p. 1).

La inseguridad se apodera del espacio público 
(avenidas, calles, parques) y se refleja en el incre-
mento de actos delictivos, tanto de los delitos 
comunes, como de los delitos organizados. Este 
problema afecta la dimensión social y económica 
del país, creando incertidumbre y desconfianza de 
la ciudadanía en sus instituciones y en sus funcio-
narios. “El estado en conjunto a las instituciones 
pertinentes en el ámbito delictivo, tienen el deber 
de garantizar un entorno de bienestar hacia la 
población” (Bajaña y Soto 2021, p. 1). Por ende, 
debe trabajarse en las causas y los factores de ries-
go que generan el problema, para así combatir el 
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crimen con políticas públicas eficientes, integrales 
y focalizadas.

La delincuencia organizada ha estado pre-
sente a lo largo de la historia de la humanidad. Es 
considerada por los entendidos como uno de los 
delitos que genera complicaciones a nivel cultural, 
político, económico y social. “A mayor escala y 
que significan serios peligros para la seguridad de 
los Estados en cuanto a la vida de las personas, 
organizaciones y a la democracia, se diferencia de 
la delincuencia común por su estructura organi-
zacional” (Palacios 2022, p. 8). El crimen organi-
zado obtiene recursos tecnológicos y armamento 
para sus operaciones mediante la ilegalidad.

Gutiérrez Santos (2020) considera que la 
delincuencia organizada es un peligro para el bien 
jurídico material de la seguridad ciudadana y el 
bien jurídico genérico como es la vigencia de la 
norma. Toda organización criminal es una fuente 
de peligro ya que, además de transgredir lo legal-
mente permitido, genera inseguridad, violencia y 
caos a donde llega. Una sociedad permeada por 
la criminalidad, es una sociedad cuya ciudadanía 
no puede desarrollarse plenamente como sujetos 
en derecho.

Factores que influyen en la 
delincuencia

Entre los factores de riesgo que influyen en el au-
mento de la delincuencia se encuentra la violen-
cia física y psicológica que atraviesan los niños y 
jóvenes. La precariedad económica, las bajas ca-
lificaciones escolares, el trabajo forzado infantil, 
los hogares desorganizados –sea por la ausencia 
de la madre o del padre–, el consumo de drogas y 
alcohol, aumentan la probabilidad de que ese ni-
ño y joven, en su edad adulta, se dedique a delin-
quir. “Por último, un rasgo que resalta en la mayo-
ría de los sujetos estudiados, es la temprana edad 
de ingreso al crimen organizado, que oscila en-
tre los 14 y 32 años, así como la razón principal, 
pues afirmaron haber ingresado por la mala situa-
ción económica” (Ortega, Martínez y Hernández 
2019, p. 37).

Problemas sociales, familiares, escolares, 
económicos y psicológicos influyen para que los 

jóvenes no tengan otra opción que unirse con las 
bandas organizadas. Valdez (2007)  explica, en el 
caso mexicano, que el contexto familiar y ambien-
tal influye notablemente en los niños para que, a 
futuro, tomen malas decisiones. La mala relación 
entre padres e hijos y, un ambiente carente de ali-
mentos, servicios básicos y educación favorecen el 
desarrollo de una personalidad antisocial. Así, los 
jóvenes se vuelven vulnerables y son estas caren-
cias las que propician el cometimiento de actos 
delictivos. “La familia juega un papel clave en la 
conservación de la cultura, pues constituye en sí 
misma un micro escenario sociocultural y un filtro 
a través del cual llegan a sus integrantes muchas 
tradiciones, costumbres y valores” (Valdez, 2007)

Crimen organizado: amenaza  
para Ecuador

El crimen organizado es un mal que se instaló 
definitivamente en Ecuador. Afecta gravemente 
al sistema democrático mediante la corrupción, la 
impunidad, ausencia de justicia para las víctimas, 
entre otros. Esto le resta legitimidad al Estado, al 
gobierno y a la institucionalidad.

El crimen organizado no solo atenta contra la 
estabilidad democrática, sino contra la idea del 
Estado en su esencia: pone en riesgo el imperio 
de la ley, el respeto de los derechos humanos y, de 
paso debilita las instituciones democráticas que 
gobiernan bajo principios de convivencia social. 
Adicionalmente el descarte de obligaciones 
fiscales fortalece su versatilidad y capacidad 
económica para financiar la violencia (Ojeda 
2010, p. 296)

En la sociedad ecuatoriana hay temor, miedo y 
ansiedad de ser víctima de un delito, de un atraco. 
Sensaciones que se experimentan al salir de casa, 
atravesar un parque, una avenida, ir a la escuela, 
la universidad, al banco, entre otros. El Estado en 
muchas ocasiones no castiga a los delincuentes y 
no ejerce justicia plena, generando una percep-
ción de mayor inseguridad y ausencia del Estado. 
Las políticas represivas y momentáneas no han 
surtido efecto. Entre tanto, los derechos humanos 
se siguen vulnerando, personas inocentes mueren. 
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Las personas han empezado a implementar me-
didas de autocuidado y refugio para protegerse de 
la inseguridad. 

Metodología

En el presente artículo se acudió a varios métodos 
de investigación, entre ellos: el analítico e inducti-
vo-deductivo que permitieron comprender el ob-
jeto de estudio. El método histórico-lógico tam-
bién fue necesario (Pérez 1996, párrafo 1) el cual: 
“está relacionado con el estudio de la trayectoria 
real de los fenómenos y acontecimientos en el de-
cursar de una época o ciclo”. La delincuencia es 
un mal que aqueja a las personas desde que em-
pezaron a vivir en sociedad, claro que, a medida 
que la sociedad avanza, también lo hace la delin-
cuencia bajo sus propios ritmos y tendencias en el 
mundo actual.

La delincuencia organizada controla el 
territorio, especialmente, aquellos en donde hay 
ausencia de Estado y de instituciones sólidas. 
Opera en ciudades no tan desarrolladas, donde 
hay carencias socio-económicas y su juventud es 
vulnerable. Es el caso de los sectores campesinos, 
indígenas y afrodescendientes que viven en la 
frontera entre Colombia y Ecuador que son utili-
zados para sembrar, cosechar, refinar, transportar 
y brindar seguridad en el traslado de las drogas. 
Esta es la base económica de las organizaciones 
delictivas. 

Pérez (1996, párrafo 2) también hace referen-
cia a que: “Lo lógico se ocupa de investigar las 
leyes generales del funcionamiento y desarrollo 
del fenómeno, estudia su esencia”. Mediante el 
método deductivo es posible conocer cómo la 
delincuencia ha ido evolucionando, especializán-
dose y modernizándose Muchas personas vean en 
la delincuencia organizada una forma de empleo 
y, aunque no trabajen directamente en la organi-
zación, han sido una extensión de ella en calidad 
de intermediarios en la venta de estupefacientes, 
brindando seguridad, robando vehículos para 
aportar a la logística de la organización, entre 
otros delitos.

Análisis y resultados

Entre las causas de la delincuencia organizada se 
encuentra la pobreza extrema que atraviesan nu-
merosas familias ecuatorianas y la ausencia de 
oportunidades laborales que acarrea inconvenien-
tes en la crianza y formación de los niños y ado-
lescentes. Otra causa es la violencia intrafamiliar 
y de género dentro del hogar: un niño o una niña 
que observa o es víctima de maltrato físico y psi-
cológico, con padres que ingieren alcohol y dro-
gas, es un niño que seguramente reproducirá di-
chas prácticas cuando sea adulto.

Los jóvenes que han crecido rodeados de 
violencia doméstica, maltratados y obligados a 
salir a trabajar, son los más vulnerables a contraer 
prácticas delictivas en un futuro.  La inseguridad 
que actualmente atraviesa el país es única, ha al-
canzado cifras históricas. Las nuevas modalidades 
de los delitos son el sicariato, los secuestros, la 
venta de drogas, los crímenes y robos con violen-
cia. Hay otros delitos que están en aumento como 
son el lavado de activos y el tráfico de armas que 
afectan a la niñez y juventud.

El crimen organizado está debilitando la 
democracia. La corrupción ha tocado a los ser-
vidores públicos de las instituciones del Estado, 
especialmente, a la Función Judicial, lo cual 
genera desprestigio y desconfianza ciudadana. 
De acuerdo con las estadísticas de Transparencia 
Internacional (Roberto et al. 2023) el Ecuador 
en 2022 se mantuvo con 36 de 100 puntos en el 
radar de la corrupción, calificación que también 
tuvo en 2021 y que compartió con Panamá y 
Perú. Las instituciones dedicadas a la seguridad 
ciudadana se encuentran limitadas para comba-
tir a la delincuencia, siendo este el caso de los 
robos. En la imagen que sigue se observa como 
el robo (en cualquier jornada del día) ha tenido 
un incremento entre agosto de 2020 y septiem-
bre de 2021.
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Discusión

La inseguridad y el crimen organizado son pro-
blemas de Estado que ha surgido en muchos paí-
ses de Latinoamérica, incluido Ecuador. Estos 
problemas tienen múltiples aristas y están arrai-
gados a factores socioeconómicos, políticos y cul-
turales, es decir, a las vulnerabilidades particula-
res que atraviesa cada país. Entre las causas están 
la desigualdad socio-económica, falta de oportu-
nidades laborales, educación deficiente y pobreza 
extrema. Estos factores de riesgo contribuyen al 
reclutamiento de jóvenes en actividades delictivas 
quienes ven pocas alternativas legales para mejo-
rar sus vidas.

Ecuador se encuentra ubicado en una zona 
bastante estratégica: con salida directa al Océano 
Pacífico, en medio de dos países productores de 
drogas (Perú y Colombia) y cerca del principal 
país consumidor (Estados Unidos). Esto ha 
alimentado la actividad de los grupos criminales 
que se dedican al narcotráfico y contrabando, 
conduce al lavado de dinero y al cometimiento 
de homicidios. Es una violencia va en aumento. 
De seguir así, el país cerrará 2023 con una tasa 

de 40 homicidios por cada 100 mil habitantes, la 
más alta de su historia y de la región. Estos datos 
proporcionados por Mella (2023) son la muestra 
que en temas de seguridad a Ecuador le hace falta 
una política pública efectiva y focalizada que se 
pueda aplicar inmediatamente para frenar la 
violencia y la inseguridad.

Conclusiones

En este artículo se abordaron los diferentes fac-
tores que posibilitaron el incremento de la de-
lincuencia organizada en Ecuador, entre ellos, el 
tráfico de drogas que tiene un rol protagónico y 
alimenta las altas cifras de violencia en el país en 
los últimos tres años. La deserción escolar, la fal-
ta de oportunidades socio-económicas, la corrup-
ción y la ausencia de una administración de jus-
ticia efectiva que no guarda sintonía con leyes 
preventivas, integrales y focalizadas, son algunos 
de los otros factores.

La percepción de inseguridad pública y el 
miedo a ser víctima de delincuencia son algunos 
de los efectos de la delincuencia, abordadas en 

Gráfico 1
 Cifras de robos en Ecuador, agosto 2020 – septiembre 2021 
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este artículo. Otro de los hallazgos, es que la de-
lincuencia organizada opera preferiblemente en 
las ciudades y puertos ubicados sobre el mar del 
Pacífico ecuatoriano. Esto no excluye a ciudades 
como Quito y otras más de la región que han sido 
el objetivo de las bandas en los últimos meses. En 
todo caso, la sociedad se percibe con miedos y 
ansiedades en todo momento. 

Con el auge de la delincuencia se ha perdido 
el sentido de seguridad en el país. Muchas perso-
nas no pueden transitar libremente por las calles 
o el espacio público sin el temor de ser víctima 
de un hecho delictivo que puede ser desde un 
atraco, robo o sicariato. Si bien, el Estado ha 
destinado una cantidad importante de recursos 
para combatir tales hechos, las políticas han sido 
insuficientes porque no son a largo plazo, integra-
les y focalizadas. Políticas cortoplacistas no son 
las más adecuadas frente a una criminalidad que 
se extiende por todo el territorio, que afecta a po-
blaciones muy vulnerables (como niños, jóvenes y 
mujeres) y es multidimensional (en lo económico, 
social, político, entre otros). 
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Resumen

Uno de los problemas que surge con el estudio y comprensión del crimen organizado es su campo con-
ceptual, composición, estructura y alcance. En este artículo se realiza un acercamiento conceptual a es-
te término a partir de su evolución, no como un delito transnacional, sino, como un delito que posee 
connotaciones propias como lo volátil y fragmentado para el caso ecuatoriano. Desde esta dimensión, 
es posible generar una línea base para la toma de decisiones y construcción de estrategias de interven-
ción en ámbitos de seguridad y prevención. En relación a la metodología, se trata de un estudio analí-
tico, integral y holístico que construye un marco descriptivo y evolutivo del crimen. Se concluye que, el 
contexto de las “nuevas guerras” supone un cambio del paradigma de la seguridad ciudadana tradicio-
nal en Ecuador, acorde a las tendencias globales y regionales del crimen.

Palabras clave: criminal; desordenada; desorganizada; fragmentación; horizontales; jerárquica; lógi-
ca; organizado.

Abstract

One of the problems that arises with the study and understanding of organized crime is its conceptual 
field, composition, structure, and scope. In this article, a conceptual approach to this term is made based 
on its evolution, not as a transnational crime, but as a crime that has its own connotations such as volati-
le and fragmented for the Ecuadorian case. From this dimension, it is possible to generate a baseline for 
decision-making and construction of intervention strategies in areas of safety and prevention. In rela-
tion to the methodology, it is an analytical, comprehensive and holistic study that builds a descriptive and 
evolutionary framework of crime. It is concluded that the context of the “new wars” represents a change 
in the paradigm of traditional citizen security in Ecuador, according to global and regional crime trends.

Keywords: criminal; messy; disorganized; fragmentation; horizontal; hierarchical; logic; organized.
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Introducción

El debilitamiento de los controles instituciona-
les relacionados con la contención del crimen y la 
imprecisión en la aplicación de estrategias dise-
ñadas para combatir y controlar tales actividades, 
han llevado a una fractura de la cuasi universali-
dad de los estudios de las estructuras criminales 
desde su lógica monopólica vertical. El modelo 
clásico del crimen se enfrenta a las nuevas diná-
micas espaciales, por ende, hay un nuevo enfoque 
que se orienta al análisis del crimen desde sus di-
námicas volátiles, fragmentadas y desordenadas.

Algunos académicos comprenden este tema 
desde el ámbito histórico, cuya génesis se encuen-
tra en las mafias italianas. Sin embargo, el trabajo 
de Espinoza, (2007) fue pionero porque abrió una 
brecha interpretativa al dejar de lado los estudios 
tradicionales de seguridad nacional que entendían 
el fenómeno como un problema geopolítico desde 
la fuerza militar. Esta interpretación dio lugar a la 
necesidad de clasificar a las dinámicas delictivas 
desde una perspectiva formal con el objetivo de 
contenerlas y combatirlas.

Este artículo busca caracterizar al crimen 
organizado desde las características y evolución 
que ha tenido en Ecuador. Se toma por base los 
planteamientos expuestos por Kaldor (2001) 
en su libro titulado Las nuevas guerras, violencia 
organizada en la era global en el cual expone los 
objetivos de la guerra, sus modos de financiación 
y métodos de lucha. Para comprender el enfoque 
de las nuevas guerras se realiza un acercamiento a 
los factores que originan estos conflictos. 

Metodología

Esta investigación de enfoque analítico brinda una 
perspectiva integral y holística que explica la es-
tructura del crimen organizado en Ecuador. Para 
esto, se construye un marco descriptivo de sus es-
tructuras desde el nivel trasnacional –en un con-
texto de globalización– y hasta el nivel volátil y 
fragmentado –relacionado con las nuevas guerras–.

La metodología utilizada es bibliográfica. 
Mediante las fuentes secundarias se obtuvo 

información de la aproximación conceptual del 
crimen organizado. En la recolección de los datos 
se emplearon varias fuentes de información: se 
inició con la revisión de documentos científicos 
y artículos en revistas que abordaran temas de 
seguridad, crimen y nuevas guerras. Una vez 
obtenidos los argumentos teóricos, se analizaron 
las particularidades del crimen en Ecuador y su 
relación con las nuevas guerras.

Resultados 

En Ecuador hay una confluencia entre concen-
tración del crimen, participación plural del delito 
y fragmentación. En este caso, no cabe hablar de 
organizaciones estructuradas, sino, de un crimen 
flexible e inestable. Las alianzas entre las bandas 
se decantan en una serie de crímenes de distinta 
autoría que buscan el control del poder y el terri-
torio. Desde la perspectiva organizacional, la cri-
minalidad posee niveles de jerarquía, poco dife-
renciados que no tienen una interacción directa, 
sino, sectorial. El nivel de obediencia se basa en la 
recompensa económica. 

En síntesis, los grupos criminales son inesta-
bles y carecen de una organización como empresa 
criminal. Esta condición se da cuando un grupo se 
desintegra, alguna de las facciones se independiza 
o surgen nuevos grupos que entran a disputar 
a los ya establecidos. Se parte del argumento 
de que las guerras actuales experimentan varias 
transformaciones en cuanto a objetivos y concep-
ción. Estas transformaciones se concretan con el 
surgimiento de bandas, el marco geográfico, los 
motivos que las animan, los métodos y estrategias 
de combate, las formas de financiación y actores 
que intervienen. 

Dentro de la agenda de seguridad de los 
países de América Latina y el Caribe (ALC), el 
crimen organizado constituye un tema de gran 
interés. La Organización de Estados Americanos 
precisó que el crimen organizado y terrorismo son 
una amenaza para la seguridad regional (Gaston 
y Freeman 2005). A esto se le suma la vigente 
“guerra contra las drogas” liderada por Estados 
Unidos. Bajo este escenario surgen categorías 
como nuevas amenazas, narcoterrorismo y nuevas 
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guerras para justificar la diferencia con el crimen 
tradicional.

En la actualidad, el crimen organizado es 
un fenómeno recurrente, pero, con diversas 
manifestaciones que lo hacen una actividad mul-
tidimensional. Desde el punto de vista dogmático 
surge la necesidad de conocer su definición. En la 
Convención Internacional de Palermo, efectuada 
en Viena en 2000, los países miembros acordaron 
una homologación conceptual, entonces, un gru-
po delictivo organizado es entendido como: 

[…] un grupo estructurado de tres o más 
personas que existe durante cierto tiempo y 
que actúa concertadamente con el propósito 
de cometer uno o más delitos graves o delitos 
tipificados con arreglo a la presente Convención 
con miras a obtener, directa o indirectamente, 
un beneficio económico u otro beneficio de 
orden material (Asamblea General de las 
Naciones Unidas 2000, artículo 2).

Por una parte, la definición parte de que estos 
grupos cometen delitos graves contra el Estado 
y la Convención, en donde hay un beneficio eco-
nómico o material que escapa de la legalidad. No 
obstante, la definición no contempló que dichas 
actividades se alteran, modifican, adaptan y que 
surgen nuevas modalidades y actores a partir de 
la violencia. De allí que, los niveles de la actividad 
ilícita dependan de los modos de organización de 
los actores involucrados, así como, de la intensi-
dad de la violencia, de las particularidades del te-
rritorio, su influencia transnacional y los recursos 
que día a día obtienen estos grupos. 

Resulta inverosímil pretender que la defini-
ción acuñada en la Convención sea aplicable a 
todos los fenómenos delictivos globales si se tiene 
en cuenta que tales actividades son de naturaleza 
particular y poseen características propias en cada 
país. El problema subyace, en primer lugar, en su 
definición, la cual es mucho más compleja y debe 
involucrar todos los factores dimensionales que 
expliquen su cambio constante, cómo abordarlo 
e identificarlo. 

Existen varios abordajes del fenómeno crimi-
nal siendo uno de ellos el caso de Estados Unidos 
en la década de 1920. De acuerdo con los estudios 
de la Comisión del Crimen de Chicago en 1919, 

los Estados buscaron precisar e incluir dentro 
de sus leyes al crimen organizado conforme a su 
experiencia. Bajo este antecedente, el país incluyó 
en su legislación la prohibición de las asociaciones 
conocidas como mafias, sindicatos del crimen y 
pandillas, conceptos que se mantendrían hasta 
1950 cuando tales asociaciones extendieron su 
campo de acción y se convirtieron en un problema 
nacional (Zapatier 2022).

Posteriormente, durante la década de 1940, 
el concepto fue suplido por el de racketeering 
(United States Code 1948) que equivalía a un 
tipo de chantaje o extorsión ejecutado por una 
asociación delictiva. En este período hubo un 
cambio sustancial: a finales de la década el crimen 
organizado ya no hacía referencia a una clase 
criminal disforme y dispersa, sino, a un grupo 
de gánster y estafadores que se organizaban en 
sindicatos con jerarquías y líderes identificados. 
Este fue el caso de Al Capone.

Desde una perspectiva organizacional, la 
estructura de la criminalidad requiere de varios 
elementos para conformarse, entre ellos, un 
centro de poder desde donde se emiten criterios, 
directrices, se establece el alcance y las personas 
responsables. Bajo esta precisión, se distribuyen 
los recursos entre los niveles altos de la jerarquía, 
se ubican a otros más en los niveles inferiores, hay 
anonimato para los miembros de las cúpulas y 
rangos medios. Valores como el respeto, actitudes 
como la obediencia y hábitos como la disciplina 
son fundamentales para el cumplimiento de los 
mandatos. Es esto lo que otorga la transnaciona-
lidad y corporatividad al crimen con otros centros 
de poder. 

Durante la década de 1950 la Comisión 
Kefauver buscó probar la existencia de grupos cri-
minales que operaban al interior del Estado como 
verdaderas mafias. Surgió, entonces, el componen-
te étnico característico de algunas mafias como 
la Cosa Nostra o la Ndrangetha siciliana. Así, las 
nociones de crimen y mafia se mezclaron y fueron 
tratadas como sinónimos bajo componentes de 
etnia y organización. Luego, en la década de 1970, 
la atención se enfocó en combatir a las mafias que 
se habían extendido por las principales ciudades 
del país y fortalecer las estrategias públicas para 
detener su expansión por el mundo.
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 Más adelante, en la década de 1980 y 
principios de 1990, se consideró a las mafias 
italianas como uno de los referentes mundiales 
de crimen organizado. En ese momento, se 
incluyeron en la lista a la mafia rusa, la Yakuza 
japonesa, incluso, ciertos grupos de motociclistas 
y bandas de prisioneros. Bajo estos antecedentes, 
en 1986 el informe de la Comisión Presidencial 
sobre el Crimen Organizado en Estados Unidos 
argumentaba que el problema conceptual no era 
alrededor del término de “crimen”, sino, de lo 
“organizado” (Ruiz 2020).

Caso ecuatoriano 

Algunas de las características que atrajeron el cri-
men transnacional organizado (CTO) a Ecuador, 
a raíz del efecto globo que se generó en Colombia 
desde finales del siglo XX, fueron la posición geo-
gráfica del país, las fallidas e inadecuadas admi-
nistraciones gubernamentales, los altos niveles de 
corrupción, la permeabilidad de los operadores y 
ausencia de la administración de justica, la dolari-
zación, entre otros factores. 

El tráfico de drogas y las formas de operación 
se adecuaron al contexto del país. En primer lugar, 
Ecuador pasó de ser país de tránsito de la droga 

proveniente de Perú y Colombia a principios 
del siglo XXI, a un centro de distribución. Una 
“autopista de la cocaína hacia Estados Unidos 
y Europa”, así definió el portal especializado 
InSight Crime (2021) al país luego de afirmar 
que más de un tercio de la producción de cocaína 
que se produce en Colombia llega a Ecuador y 
desde los puertos ecuatorianos sale rumbo a 
Estados Unidos y Europa. En segundo lugar, hay 
un impacto dimensional del tráfico de drogas a 
nivel socio-territorial (lavado de activos, tráfico 
de armas, crisis penitenciaria) que no ha sido 
contemplada en las definiciones conceptuales.

Para mediados del 2020 ambas perspectivas 
se recrudecieron en el país. Hay extrema violencia 
en los centros penitenciarios, así como, complici-
dades y disputas microterritoriales entre bandas, 
con nuevas rutas de drogas, líderes y directrices. 
Bajo esta perspectiva, las autoridades encontraron 
700 hectáreas de cultivos ilícitos de hoja de coca 
en las provincias de Esmeraldas, Sucumbíos y 
Carchi y la tasa de homicidios intencionales 
de 2022 supera la de años anteriores (Rivera 
y Rivera 2020). Ecuador tiene un índice global 
de criminalidad de 6,56 sobre 10,0, por debajo 
de Colombia con 7,81. Países como Venezuela, 
Perú y Brasil tienen un índice de 5,99, 6,03 y 
6,21, respectivamente (Global Initiative Against 
Transnational Organized Crime 2021).

Gráfico 1
Índice global de criminalidad de Ecuador
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Esta mutación del crimen atrajo la atención de 
cárteles, proto-mafias y mafias que penetraron las 
estructuras estatales y se posicionaron en el es-
cenario nacional (Proaño 2022). El narcotráfico 
estuvo precedido de otras actividades delictivas 
como el secuestro, sicariato, asesinato, lavado de 
activos, corrupción, trata de personas, tráfico de 
órganos y de armas, por mencionar algunas.

Nuevas guerras

En la actualidad y en el marco de la globaliza-
ción, el crimen organizado cuenta con otras ca-
pacidades de comando, control, comunicacional, 
inteligencia y financiación. Kaldor (2013) sostie-
ne que el calificativo de “nuevo” en el ámbito de 
las guerras, “debe ser entendido como una estra-
tegia de investigación y una guía para la política” 
(Kaldor 2013, p. 21). Para la autora los conflic-
tos que surgieron luego de la pos-Guerra Fría de-
ben abordarse bajo la categoría de “nuevos” ya que 
los patrones de la violencia transcurren de ma-
nera distinta desde entonces. Así, el escenario de 
la guerra (violencia política) y el crimen (violen-
cia por intereses privados) será distinto desde ese 
momento. 

Autores como Collier, Hoffler, Holsti, 
Kaldor, Ignatieff, Shaw y Van Creveld abordan 
la categoría de nuevas guerras. Han desarrollado 
argumentos que resalta a los aspectos identitarios 
como fuentes causales de las nuevas guerras. La 
violencia es una extensión de los conflictos y 
beneficios económicos (Bados y Durán 2015).

Estructura organizacional  
de las nuevas guerras

Kaldor (2013) planteó que las nuevas guerras son 
diferentes a las tradicionales en relación a los ob-
jetivos y métodos de lucha y financiación. Para los 
fines de este artículo se propone un factor adicio-
nal: la estructura organizacional basada en la to-
ma de decisiones, planeación y desarrollo de las 
actividades operativas (Forigua 2006). Sin du-
da, la globalización ha creado nuevas formas de 

organización descentralizadas y horizontales que 
han debilitado las culturas verticales, las mismas 
que producían cierta identidad y sensación de se-
guridad a sus miembros. En las guerras actuales, 
las estructuras de las organizaciones son dinámi-
cas, complejas, contiene subpartes que requie-
ren de coordinación y control. Así, una organiza-
ción es más compleja entre más partes y subpartes 
contenga.

Bandas criminales de Ecuador  
bajo el nuevo enfoque

Bajo el marco referencial descrito, Ecuador se ca-
racteriza por la ocurrencia de nuevas guerras y 
subgrupos. Los Choneros, uno de los grupos cri-
minales más prominentes del que se tuvo cono-
cimiento por primera vez a finales de la década 
de 1990, es una organización delictiva estable-
cida en la ciudad portuaria de Manta que ser-
vía de brazo armado para los carteles de la dro-
ga en Colombia (InSight Crime 2021). En aquel 
momento, el territorio nacional no era controla-
do por grupos o asociaciones delictivas hasta que, 
en 2011 los Choneros se distanciaron de los car-
teles colombianos y empezaron a controlar el ne-
gocio del microtráfico, sicariato, extorsión y con-
trabando (Ibid.).

El fundador de los Choneros fue Jorge Véliz 
España, alias “teniente España”, quien expandió 
su organización al sur de la provincia de Guayas, 
Los Ríos, El Oro, Santa Elena y Esmeraldas, es 
decir, las provincias de la costa ecuatoriana. Así, el 
teniente España terminó controlando las rutas de 
tráfico de narcóticos en las playas de Manta y la 
región (Primicias 2021). La muerte del teniente 
en 2007 y el arresto de algunos de su líderes en 
2011 dio origen a la evolución de la organización 
(InSight Crime 2021).

Desde hace poco más de una década, los 
Choneros se convirtieron en una de las bandas 
más violentas del país, con presencia en todo el 
territorio ecuatoriano y operaciones en múltiples 
ciudades (InSight Crime 2021). Los intentos del 
Estado por contener a sus miembros han contri-
buido a que los Choneros se sigan expandiendo y 
cuenten con el apoyo de otras bandas con quienes 
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comparten vínculos identitarios y objetivos 
comunes (Tiguerones, Lobos). Los Choneros 
cambiaron el enfoque de su organización, hacia 
lo horizontal, motivada por luchas internas entre 
varios subgrupos que no poseen coordinación y 
control.

En 2019 el grupo volvió a captar la atención 
de los medios nacionales cuando el entonces 
presidente Lenin Moreno declaró una crisis 
penitenciaria (Barrios 2022). 

Una faceta de la estrategia de Ecuador fue 
trasladar los mandos de las pandillas y miembros 
violentos, distribuyéndolos en todo el sistema 
penitenciario con el fin de desarticular las es-
tructuras de mando de las pandillas carcelarias. 

Sin embargo, el efecto de los traslados masivos 
de presos llevó a la creación de los subgrupos 
en el sistema penitenciario de Ecuador, lo que 
multiplicó la presencia de las guerras de pandillas 
en todo el país (InSight Crime 2021, párrafo 8). 

Aunque la estructura de mando de los 
Choneros fue en la década de 1990 de corte 
vertical y jerárquica, con un líder que impartía 
órdenes, en los últimos años tal estrategia ha 
cambiado. En la actualidad hay varios subgrupos 
que operan en distintas ciudades y regiones del 
país, con cierta autonomía, pero, con la coordina-
ción de los Choneros. Por ende, la línea de mando 
no es jerárquica, sino, horizontal. 

El asesinato de Jorge Zambrano, alias “Rasquiña”, 
el 28 de diciembre de 2020, desató una disputa 
entre los subgrupos y el frágil liderazgo de los 
Choneros. Los subgrupos que se desempeñaban 
como el brazo armado de los Choneros, cam-
biaron de bando. Tiguerones y Chone Killers, 
por ejemplo, se aliaron con los Lobos, quienes 

Gráfico 2
Conformación delictiva de los Choneros  

y sus brazos armados

Fuente: DAID .
Elaboración: por los autores.

operaban en la ciudad de Cuenca. Lo mismo 
sucedió dentro del sistema penitenciario, es-
pecialmente, en la Penitenciaría del Litoral en 
Guayaquil, que se convirtió en el foco de la vio-
lencia extrema carcelaria.

https://www.elcomercio.com/actualidad/presos-reubicados-violencia-carceles-ecuador.html
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Discusión 

Es posible afirmar que en Ecuador la estructura 
del crimen organizado tiene un rasgo que lo ha-
ce particular frente a otras formas de criminalidad 
presentes en El Salvador, Colombia o Venezuela. 
Un factor importante es el concepto de “organi-
zación” que, en el caso ecuatoriano, no debe en-
tenderse como una asociación bajo un liderazgo. 
La criminalidad en Ecuador debe ser entendi-
da a partir de sus múltiples asociaciones y líde-
res que funcionan bajo un esquema colaborativo 
y de planificación con miras al cometimiento de 
delitos como robos, secuestros, extorsiones y trá-
fico de drogas.

Entonces, existe una diferencia marcada con 
la criminalidad organizada la cual se especializa 
en una actividad y opera bajo una asociatividad 
o un modelo vertical. En Ecuador, las bandas 
criminales se especializan en uno o varios delitos, 
eso las hace distintas del resto. Cada grupo se 
globaliza, se integra y coordina acciones. Hay 

Gráfico 3
Fragmentación delictiva de los Choneros, posterior a la muerte de J.L Zambrano, alias “Rasquiña”

Fuente: DAID. 
Elaboración: por los autores.

Delincuencia y violencia en los 
centros de privación de la libertad 

Los centros penitenciarios han funcionado como 
centros de mando y organización para el come-
timiento de acciones delictivas dentro y fuera de 
la misma. Prueba de ello es la crisis penitenciaria 
de los últimos años que da cuenta de la predeter-
minación de estos subgrupos en el cumplimiento 
del fin organizacional: controlar los territorios, las 
economías ilegales, ajuste de cuentas y venganzas. 

A nivel nacional, las organizaciones y grupos 
criminales como Lobos, Pipos, Chone Killers, 
Tiguerones y Choneros forman parte de los 
distintos eslabones de la cadena del tráfico de 
drogas, particularmente, como subcontratistas 
de las grandes organizaciones criminales como 
la mexicana. En un operativo policial realizado 
en la ciudad de Guayaquil, los agentes policiales 
encontraron una pancarta que sintetiza las posi-
bles relaciones de las bancas ecuatorianas con los 
carteles mexicanos.



ISUPOL, Revista de Investigación en Seguridad Ciudadana y Orden Público
Nº 6 junio 2023 • pp 71-80 • ISSN 2528-8032

Richard Milton Carvajal Salazar
Diego Ricardo Maldonado Pillajo

Nuevas guerras y transformación del crimen organizado transnacional
al crimen desordenado, fragmentado y volátil en Ecuador

78

evidencia, por ejemplo, de grupos que planifican el 
cometimiento del delito, mientras que, otro grupo 
lo ejecuta. Por ende, las organizaciones delictivas 
en Ecuador están compuestas de grupos divididos 
y coaligados para la consecución del hecho.

Si bien, el crimen organizado se encuentra 
tipificado desde 2014 con la vigencia del Código 
Orgánico Integral Penal (COIP), la moderniza-
ción y los efectos de la globalización modificaron 
las dinámicas del crimen pasando de una estruc-
tura organizada a una desfragmentada y volátil. 
Sin embargo, la definición conceptual en la nor-
mativa vigente sigue siendo la misma, funciona 
a expensas de tales cambios en la estructura del 
crimen. La planificación de actividades de inter-
vención y prevención se encuentran ajustadas a 
la tipificación de este delito desde el COIP, de 
modo que, no se alinea a las transformaciones que 
ha tenido el crimen y los grupos organizados en 
los últimos años.

Conclusiones

Existen distintas percepciones respecto del cri-
men organizado en Ecuador. Pese a que existen 

políticas públicas concretas que pretenden mini-
mizar los impactos en violencia que ejerce el cri-
men organizado, muchas se encuentran desactua-
lizadas y requieren de una mayor coordinación 
para que se focalicen y se adapten a la realidad del 
país y las ciudades. En palabras de Chauca Oña 
(2019, p. 64) “las políticas, los cambios institucio-
nales, doctrinarios y normativos en nuestros paí-
ses son muy lentos respecto a la pertenencia a una 
determinada situación”. 

La sociedad actual del mundo globalizado se 
enfrenta a viejos y nuevos retos y amenazas a la 
seguridad, entre ellos, la conflictividad armada 
como consecuencia de las fallidas relaciones, de 
las dinámicas regionales y particularidades esta-
tales. Es importante hacer hincapié en el colapso 
de la institucionalidad pública y la pérdida del 
monopolio de la violencia que algunos denomi-
nan “Estados fallidos o colapsados”. Esta ha sido 
la principal causa de los nuevos conflictos. 

Las nuevas guerras son el resultado de fenó-
menos como la globalización, la violencia política 
y el colapso democrático de diversos Estados lo 
cual abre la brecha para que actores no estatales 
con capacidad de operar y controlar puedan 
disputarse el territorio. El escenario, entonces, se 

Gráfico 4
Esquema colaborativo de los grupos delictivos actuales

Fuente: DAID.
Elaboración: por los autores.
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ve dominado por nuevos actores (mercenarios, 
paramilitares, guerrillas), nuevas causas (diferen-
cias religiosas, étnicas o culturales y control de los 
recursos naturales), nuevos métodos de combate 
(asimetría, lucha revolucionaria, violencia dirigida 
contra la población mediante genocidios o masa-
cres) y formas de financiamiento (control sobre 
recursos y centros de abastecimiento, tráfico de 
armas, ayuda exterior). 

En las nuevas guerras no hay estructuras 
jerárquicas y verticales como las que existen en 
las viejas guerras. Esto sugiere un cambio en la 
estructura organizacional  que permite identificar 
los cambios impulsados por la globalización. En 
Ecuador, hay una concentración del crimen con la 
participación plural del delito y la fragmentación 
delictiva. Por eso, no cabe hablar de organiza-
ciones estructuradas, sino, de crimen flexible e 
inestable. Se trata de una red difusa de actores 
que resulta difícil, al menos para las autoridades, 
de reconocer y agrupar. 
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Resumen

El presente artículo examina la estructura burocrática de la Policía Nacional del Ecuador (PNE) me-
diante una aproximación a su weberianidad. La PNE es la institución encargada de atender la seguri-
dad ciudadana y el orden público, proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las perso-
nas dentro del territorio nacional. Usando las herramientas de medición diseñadas por Peter Evans y 
James Rauch, basadas en los índices de carrera, salario y merito, se evidencia que la PNE tiene un gra-
do bueno y mejorable de weberianidad institucional con 5,7 de 10,0 puntos posibles. Sin embargo, la 
capacidad de la PNE contrasta con la ausencia de una normativa interna o ley orgánica como resulta-
do de la politización institucional. 

Palabras clave: autonomía; capacidad institucional; estructura burocrática; Policía Nacional del 
Ecuador; weberianidad.

Abstract

This article examines the bureaucratic structure of the National Police of Ecuador (NPE) through an 
approach of its weberianity. The NPE is an institution in charge of providing citizen security and pu-
blic order, protecting the free exercise of rights and the security of people within the national territory. 
Using the measurement tools designed by Peter Evans and James Rauch, based on career, salary, and 
merit indexes, show that the NPE has a good and improvable degree of institutional weberianity with 
5.7 out of 10.0 points. However, the capacity of the NPE contrasts with the absence of an internal re-
gulation or organic law as a result of institutional politicization 

Keywords: autonomy; institutional capacity; bureaucratic structure; National Police of Ecuador; 
weberianity. 
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Introducción

El Estado ecuatoriano, desde su composición es-
tructural, dispone de instituciones administrati-
vas mediante las cuales establece su dominio y re-
gula a la sociedad. Desde la perspectiva weberiana 
resulta esencial que una organización social bien 
constituida mantenga el monopolio legítimo de la 
fuerza. De este modo, el Estado crea los organis-
mos de seguridad y de defensa, como las Fuerzas 
Armadas y la Policía Nacional, con el fin de pro-
teger su soberanía tanto interna como externa.

La PNE es una institución estatal, civil y 
profesional que se distingue por ser disciplinada y 
jerarquizada. Su fin es garantizar el orden interno 
y la seguridad ciudadana lo cual engloba la pro-
tección de los derechos humanos en el territorio 
nacional (Asamblea Constituyente, 1998, 2017). 
Fue creada en 1846 mediante decreto presiden-
cial durante el mandato presidencial de Vicente 
Ramón Roca. Bajo este decreto se encargó al 
Ministerio del Interior la administración de 
la policía. En 1975 se expidió una ley orgánica 
mediante la cual se instauró el nombre definitivo 
de la institución y, desde entonces, es conocida 
como Policía Nacional del Ecuador (PNE 2019). 

El presente artículo tiene por objetivo ana-
lizar la estructura burocrática de la PNE desde 
las bases teóricas weberianas y su acercamiento 
al idealismo teórico de Weber (2000) con el fin 
de determinar los elementos que inciden en su 
capacidad institucional. En un primer momento, 
mediante una revisión normativa y documental, 
se busca comprender los elementos teóricos y 
conceptuales de la estructura burocrática. En se-
gundo lugar, para medir el grado de weberianidad 
de la estructura burocrática de la PNE se acudirá 
a los índices de carrera, salario y mérito a partir 
de las herramientas de medición diseñadas por 
Evans y Rauch. 

En relación a la metodología, se aplicó una 
encuesta a 126 servidores de la PNE de diferentes 
rangos mediante un cuestionario que contenía 
20 preguntas. Los encuestados diligenciaron 
la encuesta de manera consensuada y anónima 
mediante el formulario de Google Forms.

Para responder a los objetivos esbozados, el 
presente artículo se divide en cinco partes: en la 

primera, se realiza una explicación teórica sobre la 
capacidad estatal y autonomía desde la dimensión 
weberiana. Acto seguido, una reseña histórica 
muy breve de la institución policial. En la tercera 
sección, se mide la estructura burocrática median-
te el uso de los datos recopilados y se presentan 
las limitaciones de la metodología. En la cuarta 
parte, se presenta un análisis de los hallazgos y, 
finalmente, las conclusiones.

Acercamiento teórico 

Si bien, la burocracia para Weber (2000, 2012) se 
refiere a una organización social que se rige y ad-
ministra mediante una dominación legal, esta se 
rige por un orden racional de las cosas, es decir, 
mediante la tecnicidad. Una burocracia eficien-
te implica que, alrededor de ella se ha construi-
do una organización fuerte, de difícil destrucción, 
con un sector estable que distribuye y gestiona sus 
asuntos por medio de su jerarquía. La burocracia 
contiene una cadena de órdenes y mandos.

De acuerdo con Weber (2000) las personas 
que desempeñan la función de servidores públi-
cos son burócratas de alta preparación, cuentan 
con un notable saber técnico y su vocación los 
lleva a dedicar toda su capacidad a la ejecución 
de sus deberes dentro de sus puestos de trabajo. 
En términos generales, cada institución posee 
diferentes niveles de capacidad para cumplir 
con sus funciones la cual se encuentra asociada 
a la organización estatal y el cuerpo burocrático. 
Autores como Theda Skocpol, Peter Evans, Oskar 
Oszlak, Joel Migdal, Imke Harbers, entre otros, 
parten de la relación entre capacidad estatal y 
aislamiento de la sociedad para explicar la auto-
nomía institucional.

Esta relación delimita a la autonomía como 
elemento esencial que otorga a las instituciones 
la facultad de auto-organizarse y expedir su 
propia regulatoria mediante la cual establecen sus 
reglas de reclutamiento, formación, evaluación y 
permanencia de sus funcionarios. Estos procesos 
están ligados directamente a la meritocracia y 
al abandono del sistema clientelar basado en el 
patronazgo. Si bien, la característica de una orga-
nización burocrática es la jerarquía, su razón de 



ISUPOL, Revista de Investigación en Seguridad Ciudadana y Orden Público
Nº 6 junio 2023 • pp 82-92 • ISSN 2528-8032

Mohammad Haoulo Mubayed
Luis Tarquino Vinueza Calderón

Weberianidad institucional en la Policía Nacional  
del Ecuador: análisis de su estructura burocrática

84

ser es la cadena de mandos donde el escalamiento 
se basa en la experticia y los concursos de méritos 
y oposición.

Mann (2007, p. 6) parte del concepto de po-
der infraestructural del Estado para indicar que, 
desde la capacidad estatal y sus instituciones se 
puede “[…] penetrar realmente la sociedad civil y 
poner en ejecución logísticamente las decisiones 
políticas por todo el país”. Desde esta perspec-
tiva el Estado, poblado por sus funcionarios, no 
tendría la misma capacidad de funcionamiento en 
todo el territorio si no es con ayuda de los grupos 
sociales y por medio de su legitimidad (Dargent 
2012). Esta es una idea originaria de O´Donnell y 
Wolfson (1993) quienes estiman que el territorio 
estatal funciona por zonas, representadas según 
su dominación y capacidad: zonas azules y zonas 
marrones. Las zonas azules representan un alto 
grado de presencia estatal, mientras que, las zonas 
marrones son áreas con débil presencia del Estado.

Por otro lado, para Skocpol (2018) la relación 
entre la capacidad estatal y autonomía es un vín-
culo inseparable. Skocpol señala que los Estados 
buscan alcanzar objetivos sociales y que su 
capacidad para conseguir dichos fines está ligada 

a la autonomía. Esto convierte al Estado en un 
actor fuerte y protagónico con una personalidad 
aislada que le permite actuar de manera compe-
tente frente al resto de los otros actores sociales 
(Migdal 2011).

Evans (1996) argumentó que este aislamien-
to conlleva a una autonomía enraizada y aleja al 
Estado de las presiones políticas ya que las deci-
siones e implementación de sus políticas públicas 
se basan en el saber técnico producto de una 
burocracia aislada del clientelismo. Oszlak (2006) 
continúa con esta idea al argumentar que dicha 
capacidad está ligada a la composición estructural 
del Estado y a sus organizaciones burocráticas. 

Historia institucional y actores 
políticos

Los actores políticos, a menudo, desempeñan un 
rol importante en la creación de las institucio-
nes estatales. En 1884, el presidente José Plácido 
Caamaño logró estatizar a la policía como una 
institución parte del Estado que dependía del 

Tabla 1
Evolución institucional de la Policía Nacional del Ecuador

Año Nombre Instrumento Gobierno Carácter

1846 Fuerzas de la Policía Nacional Decreto Ejecutivo Vicente Ramón Roca 
Rodríguez Militar

1923 Policía Nacional Decreto Ejecutivo José Luis Tamayo Civil

1936 Fuerzas de Policía Ley Orgánica Antonio Pons Campuzano y 
Federico Páez Chiriboga Militar

1938 Cuerpo de Carabineros Ley Orgánica Alberto Enríquez Gallo Militar 

1944 Guardia Civil Nacional Decreto Ejecutivo José María Velasco Ibarra Civil

1951 Policía Civil Nacional Ley Orgánica Galo Plaza Lasso Civil

1964 Policía Nacional Ley Orgánica Junta Militar Civil

1973 Policía Civil Nacional Ley Orgánica Guillermo Rodríguez Lara Civil

1975 Policía Nacional del Ecuador Ley Orgánica Guillermo Rodríguez Lara Civil

Fuente: PNE (2019) y Pontón (2009). 
Elaboración: por los autores.
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Ministerio de Gobierno y Relaciones Exteriores. 
En aquel momento fue conocida como la Policía 
del Orden y Seguridad (Pontón 2009). En 1923 
el presidente José Luis Tamayo completó el pro-
ceso organizativo de la institución median-
te la expedición del Reglamento General para la 
Organización y Servicio de la Policía. Este regla-
mento restauraba el carácter civil de la institución 
ya que desde sus inicios tuvo una connotación 
militar. Este cambio se reafirma con la primera 
Ley Orgánica de la Policía Nacional en 1936 a 
la que le sigue otra en 1938 que le devuelve nue-
vamente su estructura militar pasando a denomi-
narse Fuerzas de Policía (PNE 2019). En la si-
guiente tabla se presenta un recorrido histórico de 
la evolución institucional de la PNE.

Como se muestra en la tabla, en 1938 
el presidente Alberto Enríquez Gallo, logró 
profesionalizar a la policía y la convirtió en una 
institución pública bajo el nombre de Cuerpo 
de Carabineros. Así, la institución tuvo a inicios 
del siglo XX una etapa de restructuración y pro-
cesos de jerarquización con elementos militares 

(Pontón 2009). A esta etapa le siguió otro proceso 
de reformas que la llevaron a convertirse en una 
institución de tipo civil.

En 1975 mediante ley orgánica se ratifica el 
carácter civil de la institución, y se establece su 
nominación definitiva como Policía Nacional 
del Ecuador (PNE 2019) teniendo en consi-
deración que conservó su jerarquía y estructura 
militar, dependiente del Ministerio de Gobierno 
(Hanashiro 2006; Pontón 2009). En 1998 se 
publica una nueva ley orgánica mediante la cual 
se establece un reglamento independiente que fue 
modificado en 2008. Esta modificación se inserta 
en los procesos de descentralización estatal y los 
derechos humanos, elementos que marcaron la 
Constitución de 2008. 

En diciembre de 2017 entró en vigor el 
Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y 
Orden Público (Coescop). Este código establece 
la regulación en diferentes instituciones estatales 
como la PNE y entidades complementarias de 
seguridad de la Función Ejecutiva (Asamblea 
Nacional 2017). De este modo, la PNE pierde 

Tabla 2
Rangos e instituciones de las Fuerzas Armadas y policiales en el Estado Ecuatoriano

Institución Militar Institución civil

Rangos Fuerza terrestre Fuerza naval Fuerza aérea Policía Nacional

Oficiales Generales

General del Ejército Almirante General del Aire General Superior

General de División Vicealmirante Teniente General General Inspector

General de Brigada Contraalmirante Brigadier General General de Distrito

Superiores

Coronel Capitán de Navío Coronel Coronel de Policía

Teniente Coronel Capitán de Fragata Teniente Coronel Teniente Coronel de Policía

Mayor Capitán de Corveta Mayor Mayor de Policía

Subalternos

Capitán Teniente de Navío Capitán Capitán de Policía

Teniente Teniente de Fragata Teniente Teniente de Policía

Subteniente Alférez de Fragata Subteniente Subteniente de Policía

Suboficiales

Suboficial Mayor Suboficial Mayor Suboficial Mayor Suboficial Mayor

Suboficial Primero Suboficial Primero Suboficial Primero Suboficial Primero

Suboficial Segundo Suboficial Segundo Suboficial Segundo Suboficial Segundo

Clases

Sargento Primero Sargento Primero Sargento Primero Sargento Primero

Sargento Segundo Sargento Segundo Sargento Segundo Sargento Segundo

Cabo Primero Cabo Primero Cabo Primero Cabo Primero

Cabo Segundo Cabo Segundo Cabo Segundo Cabo Segundo

Soldado Marinero Soldado Policía

Fuente: Ley de Personal de la Policía Nacional (1998) y Ley de Personal de las Fuerzas Armadas del Ecuador (2009). 
Elaboración: por los autores.
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su aislamiento normativo y empieza a regularse 
bajo un código único junto con otras instituciones 
públicas.

Funcionarios y weberianidad
La PNE es una institución poblada por servido-
res burócratas cuya característica esencial es la je-
rarquía. Posee una estructura cuyo origen pro-
viene de la doctrina militar, conformada por 
escalones basadas en rangos. Adicionalmente, se 
rige con base a méritos bajo un criterio de igual-
dad. Desde una perspectiva weberiana ejerce sus 
funciones desde el uso legítimo y progresivo de la 
fuerza (Asamblea Nacional, 2017).

Para Weber (2000) la burocracia ideal posee 
ciertas características. Se basa en un sector estable 
y organizado bajo un escalafón bien definido que 
obedece a un flujo de mando. Los funcionarios 
deben tener alta tecnicidad y profesionalismo 
que les permite llevar la productividad laboral a 
una alta capacidad. Desde esta perspectiva, hay 
cinco características esenciales en una institución 
weberiana, estas son: jerarquía, profesionalismo, 
meritocracia, estabilidad y carrera. 

Respecto a la jerarquía, la PNE se encuentra 
organizada internamente con elementos de 
tipo militar. Según el artículo 88 del Coescop 
(2017) la jerarquización del servidor público está 
determinada por el grado y la antigüedad. En la 
siguiente tabla se presenta de manera comparada 
los diferentes rangos contemplados en las insti-
tuciones que conforman las fuerzas armadas del 
Estado ecuatoriano.

De este modo, el código evidencia dos ele-
mentos clave: en relación al rango y la posición de 
mando, quien tiene un mayor rango debe ordenar 
al que tenga uno menor. Por otro lado, la antigüe-
dad se asocia con el tiempo de permanencia en el 
grado. Ambas (grado y antigüedad) se relacionan 
con tres factores: 1) mayor tiempo de servicio en 
el mismo rango; 2) aptitud y capacidad de fun-
ciones meritocráticas, y; 3) nivel académico. Por 
ende, hay una diferencia entre rangos como servi-
dores policiales directivos (oficiales); aspirantes a 
oficiales, servidores policiales técnicos operativos 
(clases) y aspirantes a policías. De una manera 
u otra, esto va ligado a una cadena de mandos 
(Asamblea Constituyente 1998).

Con relación al profesionalismo, la estabi-
lidad y meritocracia, los artículos 160 y 163 de 
la Constitución declara que los miembros de las 
Fuerzas Armadas (FFAA) y la PNE están sujetos 
a ciertas leyes precedidas por concursos de méritos. 
Por tanto, la PNE garantiza la estabilidad y profe-
sionalización de sus funcionarios. Esto se afianza 
en el artículo 59 del Coescop que contempla que 
los servidores que se han graduado obtienen el 
grado profesional de técnico o tecnólogo. Esto les 
permite, al mismo tiempo, la continuidad en su 
formación académica para optar por un título de 
tercer nivel según el artículo 88 del Coescop. 

Cabe recalcar que la formación de tropas 
es ejecutada mediante la Escuela Superior de 
Policías, de esta manera, se forman tropas poli-
ciales disciplinadas. Se conoce que la disciplina 
es otro elemento clave dentro de la estructura de 
mando de la PNE. No obstante, el artículo 87 del 
código establece que los servidores “[…] serán 
destinados a los grados previstos en la carrera 
profesional y tendrán la jerarquía establecida en 
el orgánico institucional”. Finalmente, la carrera 
policial se constituye mediante un sistema regu-
latorio que encadena todos los procesos que van 
desde el ingreso, formación, ascenso, evaluación 
y permanencia (Asamblea Nacional 2017). Esto 
incluye la capacitación, asociada a la profesionali-
zación de los cuerpos policiales.

Estructura institucional 

La PNE es un órgano estatal que no tiene per-
sonería jurídica, por lo tanto, no tiene autonomía 
administrativa y financiera ya que actúa por dele-
gación del Ministerio del Interior. La estructura 
burocrática de la PNE se asocia a los rangos esta-
blecidos por la misma, siendo un órgano estable y 
centralizado cuya cadena de mandos va de arriba 
hacia abajo (top-down). El funcionamiento y di-
reccionamiento tiene un enfoque administrativo 
basado en superioridades encabezadas por rangos 
altos como los generales quienes cumplen el rol 
de supervisor, gestor, elaborador de planes y pla-
nificador estratégico. Por otro lado, el nivel técni-
co ejecutor es quien recibe las órdenes y ejecuta 
las políticas de seguridad establecidas. 
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Gráfico 1
 Organigrama institucional
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Fuente: Organigrama de la Policía Nacional del Ecuador (s. f.). 
Elaboración: por los autores.
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En el gráfico 1 constan los diferentes niveles 
del organigrama institucional en donde se observa 
que en el nivel superior se encuentra el ministro del 
Interior en su cargo ejecutivo de nombramiento 
presidencial. Le sigue el comandante general de 
la PNE con un cargo meritocrático y político a la 
vez, ya que este es designado por el presidente de la 
República bajo pedido del ministro del Interior. 

En el gráfico contiene el nivel superior de la jerar-
quía, siendo el presidente de la República la máxima 
autoridad de la PNE. La institución está conforma-
da por directivos, superiores, asesores, operativos, ju-
diciales y organismos adscritos. El presidente asigna 
al ministro del Interior y al comandante general, este 
último, es asignado bajo pedido del ministro, aunque 
es el comandante general quien ejerce la máxima 
autoridad administrativa de la PNE. Por otro lado, 
la subsecretaría de la PNE es un ente coordinador 
entre el ministro del Interior y la institución policial. 
No consta dentro de la estructura de comando y ello 
le otorga a la institución cierto aislamiento y auto-
nomía administrativa. En el resto del organigrama 
se evidencia que las diferentes direcciones poseen un 
sentido centralizado y especializado, al tiempo que, 
hay operativos desconcentrados como los comandos 
zonales, subzonales y distritales.

Metodología

Medición de la capacidad institucional de la PNE
En la presente investigación se utilizaron las herra-
mientas de medición de Rauch y Evans (1999) pa-
ra realizar una aproximación a la escala de weberia-
nidad de la PNE teniendo en consideración que un 
buen grado de weberianidad se traduce en una alta 
capacidad institucional. Los autores parten de una 
condición necesaria para que un Estado sea desarro-
llista y con alta capacidad: debe incluir un sistema de 
reclutamiento meritocrático alejado del patronazgo. 

Es decir, las instituciones deben tener un pro-
cedimiento de escalamiento y jerarquía. Por un 
lado, con salarios que deben ser semejantes a los 
salarios que perciben los funcionarios de empre-
sas privadas. El escalonamiento también se mide 
por el nivel académico y la preparación. De esta 
manera, para medir el grado de weberianidad, los 
autores proponen un índice general desagregado 
por tres índices: mérito, salario y carrera. 

La población de estudio estuvo conformada 
por servidores policiales en servicio activo a 
nivel nacional correspondiente al año 2023. El 
universo es de 126 participantes de los cuales: 
7 son mayor, 4 capitán, 18 teniente, 2 suboficial 
segundo, 6 sargento primero, 23 sargento segun-
do, 41 cabo primero, 23 cabo segundo y 2 policía. 
Del cuestionario de 20 preguntas aplicadas, 10 de 
ellas están enfocadas al rendimiento burocrático y 
10 vinculadas a la percepción individual de cada 
servidor respecto a la institución. 

Cada una de las preguntas forman parte de 
un subíndice de estudio. El formulario tiene una 
subdivisión donde cada pregunta está encaminada a 
cumplir un objetivo: la primera mide la percepción 
del funcionario respecto al rol de la institución en el 
desarrollo económico del país; de las preguntas 2 a 
la 5 se indaga por el índice de carrera; de la 6 a la 
8 se aborda el índice de salario; de la 9 a la 10 se 
calcula el índice de mérito y; la 11 y la 2 indaga por la 
identidad del servidor y su relación con la institución.

Las fórmulas originales expuestas por Rauch y 
Evans (1999) se presentan de la siguiente manera:

 • Índice de carrera = [(4 - P6) /3 + (P7 - 1) 
/2 + (P8 - 1) /3 + (P10 - 1) /3 + (P11-
1)]/5.

 • Índice salarial = [(P14 - 1) /4 + (P16 - 1) 
/3]/2

 • Índice de mérito = [(P4 - 1) /3 + (P5 - 1) 
/3]/2.

La encuesta original que propusieron Rauch y 
Evans (1999) contiene más 16 preguntas enca-
minadas al estudio netoburocrático las cuales se 
enfocan en el rendimiento burocrático con rela-
ción al crecimiento económico. Los índices fue-
ron ajustados en este artículo para así, determinar 
el rendimiento burocrático y conocer el nivel de 
weberianidad de la estructura y capacidad institu-
cional de la PNE. Para ello, los índices se modifi-
caron de la siguiente manera:

 • Índice de carrera = [(3 - P2) /3 + (P3-1) 
/3 + (P4 - 1) /3 + (P5 - 1) /3]/4

 • Índice salarial = [(P6 - 1) /4 + (P7 - 1) 
/4+ (P8 - 1) /3]/3

 • Índice de mérito = [(P9 - 1) /2 + (P10 - 1) 
/2]/2
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Resultados 

Con la encuesta aplicada a los servidores se logró 
obtener información relevante que, aplicada a la 
fórmula ajustada, se obtuvo lo siguiente:

Tabla 3
 Índices de la estructura burocrática de la PNE 
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Carrera 62,92 0,83 105

357Salario 66,03 1 126

Merito 74,75 1 126

Fuente: encuesta sobre weberianidad institucional de la PNE.
Elaboración: por los autores.

Los tres índices mostraron una puntuación me-
diana respecto al límite superior. Por otro lado, 
para calcular el grado de weberianidad de la es-
tructura institucional de la PNE se realizó un cál-
culo de regla de tres, de modo que, la tabla que 
sigue muestra el grado de weberianidad de la 
institución.  

Tabla 4
Grado de weberianidad institucional de la PNE

C
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M
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G
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e 
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d

Resultado (r) 62,92 66,03 74,75

    5,705(r)*10/ 
suma de la 
multiplicación 

1,76 1,85 2,09

Fuente: encuesta sobre la weberianidad institucional de la Po-
licía Nacional del Ecuador (PNE).

Elaboración: por los autores.

Hallazgos 

Tomando en cuenta la siguiente escala de valores: 
1 y 2 es bajo; 2 al 4 es mediano; 5 y 6 es bueno pe-
ro mejorable; 7 y 8 es muy bueno y; 9 y 10 es ideal, 
se obtiene que el índice de weberianidad institu-
cional de la PNE es bueno pero mejorable, con un 
grado de 5,7. Cada índice ha obtenido una media 
normal de su valor y, en su total, la PNE obtiene 
una calificación de buena.

Respecto a las preguntas que buscan identi-
ficar cómo los encuestados observan a la institu-
ción, se obtuvo lo siguiente. De acuerdo con la 
pregunta sobre, si los funcionarios se identifican 
con la labor de la Policía Nacional (¿en qué nivel?) 
el 78 % de los servidores se identifica en un nivel 
fuerte, el 20 % con un nivel medio y el 2 % en 
un nivel bajo tal como se refleja en el gráfico que 
sigue. 

Gráfico 2
Nivel de identificación con la labor de la Policía 

Nacional

2; 2 %

27; 20 %

103; 78 %

a. Fuerte

b. Medio

c. Bajo

Fuente: encuesta sobre la weberianidad institucional de la 
PNE. 

Elaboración: por los autores.

Conforme a la pregunta sobre, si los cursos de 
profesionalización que oferta la PNE ¿incentivan 
la participación de sus miembros? el 65 % de ser-
vidores indicó que los incentiva a veces, el 25 % 
que los incentiva todo el tiempo y el 10 % que 
nunca los incentiva. 
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Gráfico 3
Participación en cursos de capacitación y 

profesionalización que ofrece la PNE

13; 10 %

33; 25 %

86; 65 %

b. A veces

a. Todo tiempo

c. Nunca

Fuente: encuesta sobre la weberianidad institucional de la 
PNE. 

Elaboración: por los autores.

De acuerdo con la pregunta sobre, si usted tuvie-
ra una oferta laboral en el sector privado, ¿saldría 
de la Policía Nacional?, el 43 % de participantes 
indicó que no saldrían de la PNE, el 33 % que lo 
pensaría y el 24 % que sí saldrían de la PNE.

Gráfico 4
 Posibilidad de permanencia en la PNE 

31; 24 %

44; 33 %
86; 65 %

a. No

c. Lo pensaría

b. Si

Fuente: encuesta sobre la weberianidad institucional de la PNE. 
Elaboración: por los autores.

También se buscaba conocer si el plan de carre-
ra policial le brindaba a los funcionarios opor-
tunidades de crecimiento profesional. En esta 
pregunta el 67 % indicó que son pocas las opor-
tunidades de crecimiento, el 22 % que son mu-
chas las oportunidades y el 11 % que no hay opor-
tunidades de crecimiento.

Gráfico 5
Oportunidades de crecimiento profesional  

en los planes de carrera de la PNE

14; 11 %

b. Poco

a. Mucho

c. Nada
29; 22 %

89; 67 %

Fuente: encuesta sobre la weberianidad institucional de la PNE.

Elaboración: por los autores.

De acuerdo a la pregunta sobre los incentivos pa-
ra que el personal policial permanezca laborando 
dentro de la institución, el 56 % contestó que son 
pocos los incentivos para permanecer en la insti-
tución policial, el 37 % que no hay incentivos y el 
7 % que son muchos los incentivos.

Gráfico 6
Incentivos hacia el personal policial

9; 7 %

49; 37 %
74; 56 %

b. Poco

c. Nada

a. Mucho

Fuente: encuesta sobre la weberianidad institucional de la PNE.
Elaboración: por los autores.

De acuerdo con la pregunta sobre si la Policía 
Nacional debería tener su propia ley orgánica, se 
evidencia que el 93 % de los participantes estaría 
de acuerdo con que la PNE debería tener su pro-
pia ley, mientras que, el 5 % supo manifestar lo 
contrario. El 2 % indicó que les da igual.
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Gráfico 7
Respuesta sobre ley orgánica

a. Si

b. No

c. Me da igual

2; 2 %7; 5 %

123; 93 %

Fuente: encuesta sobre la weberianidad institucional de la PNE.  
Elaboración: por los autores.

Discusión 

Este artículo tuvo por objetivo medir el grado de 
capacidad y eficiencia burocrática de la PNE con-
forme a los postulados teóricos de Weber. En el 
estudio realizado, basado en un modelo de análi-
sis sobre la weberianidad institucional y utilizan-
do la metodología diseñada por Rauch y Evans 
(1999), se buscó una aproximación a la escala de 
weberianidad con el fin de conocer la capacidad 
institucional de la PNE. 

El estudio obtuvo un resultado general de 
5,7 sobre 10,0. En el índice de mérito mediante 
una representación en porcentajes se obtuvo un 
74 %, por otro lado, el índice de salario obtuvo 
un 66 %. Finalmente, el índice de carreta tuvo 
la mayor ponderación con el 78 %. Se puede 
afirmar, por tanto, que la PNE posee una buena 
estructura burocrática. Es importante que los 
servidores policiales de la PNE conozcan su 
estructura institucional ya que esto conlleva 
a conocer de mejor manera los puntos débiles 
de su institución, para reforzarlos y mejorar su 
capacidad institucional.

Conclusiones

En la presente investigación se presentó un aná-
lisis de la capacidad y autonomía de la PNE me-
diante el uso de la herramienta de medición di-
señada por Evans y Rauch basadas en los índices 
de carrera, salario y mérito. La PNE tiene un gra-
do bueno pero mejorable de weberianidad ins-
titucional con 5,7 de los 10,0 puntos obtenidos. 
Aunque esto equivale a una buena capacidad ins-
titucional, estos resultados son aproximados ya 
que los datos se obtuvieron de una encuesta pe-
queña del universo total de servidores policiales 
que actualmente sobrepasan los 58 000 a nivel 
nacional en toda la PNE.

Uno de los factores que influye directamente 
en la capacidad institucional es la ausencia de una 
ley orgánica que se adecue a las necesidades pro-
pias de la institución. Vale señalar que, el Coescop 
regulan a las distintas instituciones de seguridad 
y defensa del Estado, de modo que, una ley orgá-
nica para la PNE le brindaría mayor capacidad y 
autonomía institucional 

Otro factor a considerar es la ausencia de una 
personería jurídica para la PNE. Esto limita la 
autonomía institucional ya que la PNE trabaja 
con base a las delegaciones concedidas por el 
Ministerio del Interior. El disponer de personería 
jurídica influiría directamente en la mejora de las 
capacidades institucionales. Finalmente, se reco-
mienda fortalecer los resultados de la presente 
investigación ampliando el universo de estudio 
sobre el cual se aplica la encuesta a fin de disponer 
de datos más certeros que permitan fortalecer el 
desempeño de la PNE. 
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tro de la orientación y alcance científico de INNOVACIÓN & SABER, el Comité Editorial ex-
cluirá el artículo y procederá a su devolución con el informe correspondiente.

Los artículos que cumplan con las políticas y normativa de publicación serán evaluados en una 
primera revisión por el Comité de Revisión Interna quien verificara lo siguiente:

 • Estructura y organización formal del artículo

 • Concordancia de la temática con la orientación y alcance científico.
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 • Redacción acorde a los lineamientos de estilo

 • Relevancia estratégica en actualidad y originalidad de la temática propuesta.

 • Calidad metodológica que otorgue veracidad científica.

El Comité de Revisión Interna de la primera revisión elaborará un informe vinculante que inclu-
ya las posibles recomendaciones:

 • No publicable: Cuando el articulo presente inconsistencias formales o no se considera 
de interés dentro de la orientación y alcance científico. El Comité Editorial excluirá el 
articulo sin la posibilidad de reenvió por parte de los autores.

 • Reevaluable con correcciones: Cuando el artículo presenta inconsistencias de contexto y 
metodología en el desarrollo del artículo. El Comité Editorial remite al autor con las ob-
servaciones realizadas por el Comité de Revisión Interna, recalcando se revise el contexto 
y metodología del artículo.

 • Publicable con correcciones: Cuando el articulo presenta inconsistencias de la forma en 
la estructura o redacción. El Comité Editorial remite al autor con las observaciones rea-
lizadas por el Comité de Revisión Interna, recalcando se revise la estructura o redacción 
del artículo.

 • Si publicable: Cuando el artículo cumple las políticas y normativa de publicación. El 
Comité Editorial remite el artículo para segunda revisión interna.

El Comité Editorial remitirá a los autores los artículos y el informe vinculante con las recomen-
daciones pertinentes, debiendo realizar las correcciones en los tiempos establecidos en la con-
vocatoria y devolverlo nuevamente al Comité Editorial quien a su vez entregará al Comité de 
Revisión Interna para la segunda revisión donde verificaran el cumplimiento de las correcciones 
solicitadas al autor, luego de lo cual se elaborará un informe que incluya las siguientes opciones:

 • Aceptado para revisión externa

 • Rechazado para revisión externa

Los artículos rechazados serán devueltos al autor junto con el informe final del Comité de Revisión 
Interna. El Comité Editorial para el caso de los artículos aceptados para revisión externa remiti-
rá al Comité de Revisión Externa, quienes realizarán la evaluación integral del artículo en cues-
tiones formales, metodológicas y de pertinencia, tras la evaluación, se tendrán dos resoluciones:

 • Aceptado para publicación

 • Rechazado para publicación

El Comité Editorial, devolverá los artículos rechazados para publicación a los autores adjuntan-
do el informe del Comité de Revisión Externa.

El Comité de Revisión Externa, remitirá los artículos aceptados para publicación al Director 
Editorial y al Coordinador Editorial de la Revista de Investigación INNOVACIÓN & SABER 
para su aprobación y publicación.

Los autores que no cumplan con las recomendaciones/correcciones de los Comités de Revisión 
Interna y Externa serán evaluados como rechazados y devueltos a los autores con el informe 
respectivo.
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En caso de artículos evaluados como aceptado para publicación, el autor será informado por el 
Comité Editorial, a fin de iniciar los trámites administrativos y jurídicos previos a la publicación. 
Estilo y Redacción de Artículos

La Revista de Investigación INNOVACIÓN & SABER aplicará normas de estilo Chicago Deusto 
para el texto del artículo, fuentes y referencias bibliográficas, en este sentido, los artículos podrán 
contener dos tipos de citas textuales: de hasta cuarenta (40) palabras deben ir dentro del texto en-
tre comillas; y, de más de cuarenta (40) palabras, en un párrafo aparte con interlineado sencillo, se 
quitan las comillas, se coloca letra tamaño 11 y sangría a la izquierda.

Presentación y estructura
El documento original del artículo de investigación de manera general deberá cumplir con el si-
guiente formato: Tipo de letra Arial tamaño 12, interlineado 1,5 y justificado, las notas al pie 
Arial 10, margen izquierdo 3, derecho 2.5, superior 2.5 e inferior 2.5, en relación al pie de pági-
na se deberá reducir al mínimo, respecto a siglas la primera vez se detallará el nombre comple-
to y su sigla entre paréntesis, luego solamente se escribirá la sigla. Formato de envío el artículo en 
Word para PC el archivo debe ser anónimo en Propiedades; y, la Carta de Presentación en Word.

El autor o autores para su presentación deberán acoger los siguientes lineamientos:

Título: en español con una extensión no mayor a veinte (20) palabras, con negrita y mayúsculas. 
Deberá estar traducida al idioma inglés.

Resumen: en español con una extensión no mayor a doscientas (200) palabras distribuidas en cua-
tro (4) oraciones: una referente a la introducción; una segunda señalando el objetivo; una terce-
ra indicando la metodología; y, finalmente una cuarta la conclusión; no se incluirán tablas, siglas, 
cuadros, gráficos o bibliografía. Deberá estar traducida al idioma inglés (Abstract).

Palabras claves: mínimo cinco (5) y máximo ocho (8) palabras relacionadas al tema, deberán es-
tar separados por punto y coma (;) ordenadas en orden alfabético, se recomienda considerar el 
Tesauro de la Unesco. Deberá estar traducida al idioma inglés (Key Words).

Introducción: donde se detalle el objeto de estudio, propósito, objetivos, el estado del arte, hipóte-
sis y en general el detalle de la organización del artículo.

Método/Metodología: donde se detalle los recursos científicos y teóricos que sustentan la 
investigación.

Discusión: donde se detalle el análisis y contraste de los resultados producto de la investigación.

Conclusiones: donde se detalle los cumplimientos logrados con la investigación incluyendo pro-
puestas de intervención o generación de nuevas investigaciones.

Bibliografía: donde se detalle las referencias documentales que respaldan el proceso de la inves-
tigación realizada, estos deben ser originales de preferencia artículos científicos, revistas o libros.

Política de Originalidad
El/los autores/autores que presenten artículos a la Revista de Investigación INNOVACIÓN & 
SABER se someten a la política de originalidad, es decir, el artículo debe ser original, inédito y ex-
clusivo. Los trabajos de manera parcial o total no deben haber sido publicados en ningún medio 
impreso y/o electrónico ni estar en proceso de publicación en otra revista, en los autores recae la 
responsabilidad de esta norma y su cumplimiento.
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Política de Confidencialidad
Durante el proceso de revisión interna y externa de los artículos de investigación para la Revista 
de Investigación INNOVACIÓN & SABER se mantendrá total confidencialidad sobre datos per-
sonales de los autores, los cuales se utilizarán exclusivamente para los fines establecidos de la re-
vista. Por otra parte, los artículos de investigación serán registrados mediante un código de clasi-
ficación para las etapas de revisión interna y externa, siendo responsabilidad de la Coordinación 
Editorial su organización, distribución y archivo.

Política de Acceso, Derecho de Autor y Publicación
La Revista de Investigación INNOVACIÓN & SABER es de acceso abierto; y, gratuita para au-
tores y lectores. Se asegura el manejo adecuado del contenido científico tanto del impreso co-
mo electrónico para su verificación pública. Todo el material científico y fotografías, publicado 
en la Revista de Investigación INNOVACIÓN & SABER debe ser referenciado acorde a las nor-
mas dentro del marco editorial correspondiente en otro tipo de medios de comunicación orales 
o escritos.

Política de Prevención del Plagio Académico
La Revista de Investigación INNOVACIÓN & SABER mantiene un procedimiento de revisión 
en modalidad doble ciego interna y externa; así como la aplicación de un sistema informático an-
tiplagio, para ello el Comité Editorial establecerá los lineamientos y documento pertinente que se 
aplicarán durante el proceso de revisión interna y externa.

Código de Ética
La Revista de Investigación INNOVACIÓN & SABER cómo publicación científica del Instituto 
Superior Tecnológica Policía Nacional, con condición Universitario se compromete a promover 
la conducta ética, para ello el Comité Editorial establecerá el Código de Ética que se aplicará du-
rante el proceso de convocatoria, recepción, revisión y publicación de artículos científicos y que 
los integrantes del Comité Editorial; revisores internos y externos; personal académico y admi-
nistrativo; y, autor/autores deberán conocer y cumplir.
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