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2. Resumen 

La violencia es uno de los problemas que más afectaciones a representado dentro de la 

coyuntura social de Ecuador. Durante el periodo 2022, el incremento de la tasa de criminalidad 

ha sido significativo, llegando a 25.5 en comparación con años anteriores, donde no 

sobrepasaba un umbral de 17 por cada 100 mil habitantes. Debido a ello, esta investigación se 

ha trazado el examinar el nexo entre la tasa de homicidios, el índice de Gini, la tasa de 

desempleo, la corrupción política, y la globalización durante 1990-2022, mediante técnicas 

estadísticas y econométricas, con el fin de proponer políticas públicas orientadas a disminuir 

las muertes violentas en el país. En función a ello, los datos usados en la investigación se 

obtuvieron de la base de indicadores de desarrollo del Banco Mundial, la base de Datos Mundial 

sobre Desigualdad de Ingresos, la Guía Internacional de Riesgo País y el Índice de 

Globalización del Centro de Investigación Económica de Zurich. Aplicando para este propósito, 

estrategias econométricas para series de tiempo como pruebas de cointegración y causalidad 

espectral mediante métodos de estimación de mínimos cuadrados ordinarios totalmente 

modificados y pruebas de retraso distribuido autorregresivo no lineal. Según los resultados, se 

establece una relación de corto y largo plazo entre la desigualdad de ingresos y la tasa de 

homicidios, además de una relación de causalidad en sentido unidireccional a partir del 

desempleo. Por ende, las políticas económicas deben ser enfocadas en fortalecer áreas como el 

empleo formal e implementación de un impuesto negativo sobre la renta, para así contribuir a 

una disminución de la incidencia del crimen en Ecuador.  

Palabras clave: Desigualdad de ingresos, Homicidios, Causalidad espectral, Series de tiempo, 

Ecuador.  

Clasificación JEL: D31, K42, C01, C22  
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2.1 Abstract 

Violence is one of the problems that has had the greatest impact on Ecuador's social situation. 

During the period 2022, the increase in the crime rate has been significant, reaching 25.5 in 

comparison with previous years, where it did not exceed a threshold of 17 per 100 thousand 

inhabitants. Because of this, this research has set out to examine the link between the homicide 

rate, the Gini index, the unemployment rate, political corruption, and globalization during 1990-

2022, using statistical and econometric techniques, in order to propose public policies aimed at 

reducing violent deaths in the country. Accordingly, the data used in the research were obtained 

from the World Bank's Development Indicators Database, the World Income Inequality 

Database, the International Country Risk Guide and the Globalization Index of the Zurich 

Center for Economic Research. For this purpose, econometric strategies for time series such as 

cointegration and spectral causality tests are applied using fully modified ordinary least squares 

estimation methods and non-linear autoregressive distributed lag tests. According to the results, 

a short- and long-run relationship is established between income inequality and the homicide 

rate, as well as a causal relationship in a unidirectional sense from unemployment. Therefore, 

economic policies should be focused on strengthening areas such as formal employment and 

the implementation of a negative income tax, in order to contribute to a decrease in the incidence 

of crime in Ecuador.  

Key words: Income inequality, Homicides, Spectral causality, Time series, Ecuador.  

JEL Classification: D31, K42, C01, C22 
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3. Introducción 

La violencia se ha planteado como una problemática de carácter social, político y de salud 

pública alrededor del mundo, siendo una de las principales causas de muerte en muchas 

naciones y provocando el debilitamiento de la cohesión social. De acuerdo con la Oficina de 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC] (2019), en un estudio mundial sobre el 

homicidio, menciona que este tipo de delitos violentos representan una amenaza para la 

sociedad y a su vez generan un impacto trascendental a la seguridad y bienestar de las personas. 

Desde esta perspectiva, se analiza la presencia e influencia de la violencia en América Latina, 

en relación a los niveles elevados de criminalidad que afectan al desarrollo económico y social. 

De igual modo, Chioda (2017), identifica que la criminalidad y la violencia son aspectos 

generalizados en América Latina y el Caribe al ser considerada una de las regiones más 

violentas del mundo con una tasa de 23.9 homicidios, reflejando la concentración del 37% de 

la población mundial.  

Por otro lado, en el marco de la situación de violencia para Ecuador, tan solo para el periodo de 

diciembre del año 2022, se registraron 4.539 víctimas de sicarios y muertes violentas, entre 

feminicidios y robos con muerte, siendo el tráfico de drogas el tipo de violencia más 

representativo en el país (Policía Nacional del Ecuador, 2022). En comparación al año 2023 

donde se presentó el balance de 7.200 muertes violentas, lo que conllevó a una tasa de 45 

homicidios por cada 100.000 habitantes, exteriorizando al país como uno de los más violentos 

de América Latina (Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado [OECO], 2023). 

Simbolizado en las falencias en otros factores incidentes en la gestión de las entidades 

gubernamentales. Desde esta perspectiva, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo [FCD] (2022), 

destaca que, en los últimos años, la violencia presente en el país produjo que el índice de 

percepción de la corrupción ocupara una puntuación de 36 puntos, ubicándolo entre el país 

número 105 en un ranking de 180 países. Enfatizando en la vulnerabilidad de la gestión en 

relación a activades criminales.  

De esta forma, se inicia desde la premisa establecida por Becker (1968), quien menciona como 

se analiza el comportamiento delictivo desde una perspectiva económica, instaurando a factores 

como la pobreza o la desigualdad de ingresos incidentes sobre el comportamiento de las 

personas a su propensión a cometer delitos como una relación de costos y beneficios por 

llevarlos a cabo. A partir de ello, Pazzona (2024) establece de igual forma que la violencia es 

consistente dentro de un modelo económico del crimen, y utiliza el enfoque propuesto por 
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Becker (1968) para sustentar sus resultados, determinando que este tipo de relación suele ser 

más significativa en asociación al tipo de delito. Así mismo, Kim y Hong (2020) enfatiza en su 

estudio sobre la desigualdad de ingresos y la delincuencia en Europa, que las disparidades 

económicas son un factor que contribuye a la percepción del bienestar e influye de manera 

directa en aspectos como el comportamiento de los individuos. Dentro de estas causas de la 

violencia, también se resalta el hecho de ser considerado un fenómeno complejo, que abarca el 

analizar los factores de riesgo y protección, considerando la efectividad de las instituciones y 

las normas de control desde el enfoque económico del crimen representado por esta teoría 

(Buvinic y Orlando, 2005).  

A continuación, se postularon los siguientes objetivos específicos para el desarrollo de la 

investigación: 1) Analizar la evolución de la tasa de homicidios, el índice de Gini, la tasa de 

desempleo, la corrupción política, y la globalización en Ecuador durante 1990-2022 y la 

correlación entre ellas, usando técnicas gráficas y estadísticas, con el fin de proponer políticas 

públicas para conocer los factores que influyen en el comportamiento de esta problemática; 

posteriormente 2) Estimar la relación de corto y largo plazo entre la tasa de homicidios, el índice 

de Gini, la tasa de desempleo, la corrupción política, y la globalización en Ecuador durante 

1990-2022, mediante técnicas de series de tiempo, con el fin de proponer estrategias orientadas 

a disminuir las muertes violentas en el país; y por último 3) Estudiar la relación causal entre la 

tasa de homicidios, el índice de Gini, la tasa de desempleo, la corrupción política, y la 

globalización en Ecuador durante 1990-2022, mediante técnicas de causalidad espectral, con el 

fin de proponer políticas estructurales de mitigación de los homicidios en el país.  

Posteriormente, como aporte generado por el presente estudio se destaca la importancia de 

evaluar los efectos y alcance de la violencia provocada por el crimen dentro de Ecuador. 

Contribuyendo al proponer soluciones más optimas encaminadas a mejorar la percepción hacia 

la seguridad y la efectividad de la intervención gubernamental, dentro del rol que desempeñan 

las instituciones para mitigar las altas tasas de criminalidad en el país. Por ende, al determinar 

qué factores son más representativos o se relacionan de forma más directa, se prioriza las 

medidas o políticas encaminadas desde ese punto de vista. Así mismo, se comprende la 

evaluación de un periodo más largo de tiempo y la consideración de variables como la 

globalización que resultó en presentar una relación significativa en base a nuestra variable 

dependiente de estudio. Además, de la aplicación de varias pruebas econométricas que 
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permitieron establecer una relación compleja en cuanto los resultados obtenidos dentro del 

contexto de evaluación de series de tiempo.  

Finalmente, se presenta el esquema de investigación que consta de 11 secciones, comenzando 

los tres primeros puntos, los cuales son: 1) título; 2) resumen y 3) introducción. Además de una 

sección 4) representada por el marco teórico, que abarca los antecedentes y la evidencia 

empírica, que permiten contextualizar nuestro problema de investigación; una sección 5) en 

función del tratamiento de los datos y la estrategia econométrica a aplicar para el cumplimiento 

de los objetivos; posteriormente una sección 6) correspondiente a los resultados, donde se 

resalta el hecho de aplicar varias pruebas dentro del contexto de series temporales; luego una 

sección 7) referente a la discusión que permite un contraste en cuanto los resultados de estudios 

previos; la sección 8) determinada por las conclusiones obtenidas mediante la aplicación de la 

estrategia econométrica; seguidamente una sección 9) donde se establecen las recomendaciones 

en función de disminuir la problemática planteada dentro de la investigación; una sección 10) 

en la cual se encuentra la bibliografía utilizada como evidencia documental de la investigación 

y para concluir una sección 11) referente a los anexos  en función de brindar veracidad a los 

resultados.   

 

 

 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

           



7 
 

4. Marco teórico 

4.1 Antecedentes 

Dentro del pensamiento social desde hace mucho tiempo ha surgido la necesidad de comprender 

la relación entre el comportamiento del crimen y aspectos económicos. En la Europa occidental 

durante los siglos XVIII y XIX, aparecieron los primeros cambios estructurales referente a la 

criminalidad urbana y la producción económica. De los primeros autores que acuñaron la 

relación entre crimen y economía se encuentran Bentham (1948) y Beccaria (1963), donde se 

abordaba un sentido de elección racional considerando las ventajas en relación a los costos, a 

la hora de cometer o no un crimen.  

Para finales del siglo XIX la economía clásica desde el punto de la política fue suplido por el 

de la economía neoclásica, estableciendo una nueva noción entre estos dos aspectos; en analogía 

al crimen se desenvolvió el concepto económico del crimen, que determinó pensamientos 

fundamentales como la relación coste diferencial, control-efectividad. De esta forma, se 

presenta este enfoque denominado Teoría de la Economía del Crimen por Becker (1968), quien 

menciona como se analiza el comportamiento delictivo desde una perspectiva económica, 

instaurando a factores como la pobreza o la desigualdad de ingresos que redundan sobre el 

comportamiento de las personas a su preferencia a cometer delitos como una relación de costos 

y beneficios obtenidos por ejecutarlos. Desde esta perspectiva, Quinney (1970) dentro del 

campo de la Teoría del conflicto formula que las condiciones estructurales de la economía 

capitalista motivan a los individuos al crimen.  

En relación a ello se establece la Teoría de participación en actividades ilegitimas de Ehrlich 

(1973), quien se enfoca dentro del concepto de la economía del crimen de igual forma en dicha 

relación costos y beneficios, al igual que resaltar factores como la desigualdad de ingresos en 

relación con los delitos.  Por otra parte, surge la relación entre grandes ciudades y su interacción 

como una forma de establecer intereses compartidos, es así que nace la Teoría de la subcultura 

propuesta por Fischer (1975), donde se enfoca principalmente que las causas en la variabilidad 

de las tasas de criminalidad se relacionan en base al tamaño de las poblaciones, lo cual puede 

dar lugar al incremento de la violencia en un área urbana. Por otra parte, Kaplan (1975, 1980) 

desde su concepto teórico al explicar el crimen, lo relaciona como una consecuencia de 

sobrellevar una conducta negativa explicado desde un punto de vista donde la identidad juega 

un rol en las evaluaciones personales. 
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Además, se abordan otras perspectivas como lo es el conflicto. Aquí, autores como Greenberg 

(1977) mencionaban que el comportamiento del crimen varía en función del grado de una 

economía capitalista, ya que esta promueve a su vez aspectos como el egoísmo y la codicia. 

Posteriormente, Cohen y Felson (1979) y Cohen y Land (1980) formularon la Teoría de las 

actividades cotidianas o rutinarias, principalmente determinando tres factores o elementos 

como causantes de cometer delitos, estos se basan en la motivación que existe para delinquir, 

las oportunidades y dicha falla dentro del control de los individuos, estableciendo a la estructura 

social como un factor para comprender las tasas de criminalidad. Del otro lado, dentro del 

campo de la criminología se estableció una relación entre la economía y la criminalidad como 

tal, es decir conceptos que referían a las fluctuaciones económicas como una explicación a la 

violencia (Braithwaite, 1981; Blau y Blau, 1982),  

Otra teoría importante relacionada con el crimen es de igual forma la teoría de las ventanas 

rotas propuesta por Wilson y Kelling (1982), que se basa en la idea fundamental acerca de la 

percepción del entorno urbano como factor que causa un impacto sobre la reducción de la 

criminalidad. Años posteriores los autores Cornish y Clarke (1986), desarrollan la Teoría de la 

elección racional, que se basa en como el comportamiento de una persona para cometer un 

delito, se fundamenta en relación a un propósito racional, estableciendo una perspectiva donde 

se toman en cuenta las oportunidades como el beneficio propio obtenido.    

Por otra parte, el autor Agnew (1992), desarrolló la Teoría de la frustración general, donde se 

plantea la influencia de condiciones como el desempleo, la discriminación o aspectos 

económicos que contribuyen a la frustración de las personas, incidiendo en su comportamiento 

para aumentar las tasas de criminalidad como tal. En años posteriores, se plantea un enfoque 

denominado la Teoría de las dos trayectorias por Moffitt (1993), que explica el cometer delitos 

en relación a los problemas personales en la infancia y etapas de ansiedad en la adolescencia. 

Para Sampson y Laub (1993, 1997), los lazos sociales de cada persona de igual forma juegan 

un rol importante en la naturaleza humana sobre su comportamiento dentro de patrones 

criminales, denominándolo como la Teoría de la degradación por la edad.  

Otros autores como Conger y Simons (1997), asocian desde su punto teórico al aprendizaje 

como una explicación al crimen, reflejando la necesidad de aspectos como los valores y 

habilidades dando importancia a las influencias diarias de cada individuo, establecido como el 

principio de la correspondencia. En síntesis, de este modo en torno al inicio respecto al estudio 

del crimen y su sistematización entre dicha relación dentro de la literatura se encontraban 
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ensayos como el de Quetelet (1999), denominado Física social o Ensayo sobre el hombre y el 

desarrollo de sus facultades, que permitían ya abarcar un punto de inicio dentro de la escuela 

de criminología y explicación del crimen.  

4.2 Evidencia empírica 

La violencia y el crimen se consideran actualmente como una de las problemáticas que más 

afectan el bienestar social y se plantea como uno de los fenómenos a ser entendidos y evaluados, 

para poder dar alternativas viables, y entender qué factores son los que inciden en el 

comportamiento de las personas a llevar a cabo este tipo de actos. De este modo, la presente 

subsección se encuentra estructurada por cuatro grupos, los cuales se componen por cada 

relación de nuestras variables con la tasa de homicidios, abordando aspectos como la 

metodología usada y los principales resultados obtenidos en cada investigación. El primer grupo 

considera estudios que relacionan la desigualdad de ingresos con la tasa de homicidios; en el 

segundo, con el desempleo; un tercer grupo, que identifica la incidencia de los homicidios con 

la corrupción y finalmente un cuarto grupo que aborda la relación con la globalización.  

Diversas estimaciones indican como tal una sólida conexión entre la desigualdad de ingresos y 

las tasas de homicidio, por lo que se lo ha relacionado con distintos factores entre ellos. Los 

autores Li et al. (2019), como parte de los resultados en su investigación para el caso de China, 

obtuvieron que la polarización de ingresos, que considera la brecha de ingresos y la segregación 

social, se establece como factor importante en dar explicación a las tasas de criminalidad, 

estableciéndola como una relación significativa y positiva, mediante el uso de datos de panel. 

Por su lado, Yapp y Pickett (2019), indican que se establece una asociación positiva entre la 

desigualdad de ingresos y la violencia física entre parejas, mediante pruebas de correlación para 

el caso de América Latina. Para el caso de México de igual forma se asume que existe una 

relación positiva entre el coeficiente de Gini (1912) y la tasa de delitos mediante una regresión 

lineal simple (Carrillo-Sagástegui y García-Fernández, 2021). 

Además, Sugiharti et al. (2022), reafirma esta relación obteniendo en sus resultados que la 

desigualdad de ingresos se asocia con una mayor actividad delictiva, para un caso de 34 

provincias en Indonesia, mediante el método generalizado de momentos, determinando así que 

aspectos como el gasto en asistencia social son características eficaces para reducir esta 

problemática. Por otra parte, Mujica et al. (2023) manifiestan en su investigación que la 

mortalidad de homicidios muestra un patrón desfavorable y que parece estar socialmente 
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determinada por el nivel de ingresos al igual que el género dentro de los países de las Américas, 

mediante un diseño de estudio ecológico transversal.  Mientras que, Manea y Viarengo (2023) 

considera que la desigualdad desempeña un papel significativo en la explicación de una parte 

sustancial de la variación tanto en los delitos contra la propiedad como en los delitos violentos. 

Lo que refleja una relación entre la inequidad en los ingresos y su influencia en aspectos que 

desencadenan en la criminalidad.   

Por otra parte, también se plantean los estudios que determinan un papel distinto sobre el 

panorama de esta relación. Es así como los autores Goh y Law (2023), al examinar la 

desigualdad y la tasa de criminalidad para el caso de 5 países latinoamericanos, demuestran en 

su estudio que dicha relación no es simétrica. Lo que implica que los cambios que se generan 

en la tasa de criminalidad en respuesta a la desigualdad de ingresos varían dada ciertas 

condiciones, obteniendo los resultados mediante una técnica de retardo distribuido 

autorregresivo no lineal. Por su lado, Ponce et al. (2021) en el desarrollo de su investigación 

para 18 países de América Latina, determinaron que la desigualdad por su parte tiene un efecto 

negativo y significativo en relación a la tasa de homicidios respecto de los países de ingresos 

altos, en comparación a los países de ingresos medianos altos donde es positivo, llevado a cabo 

mediante un modelo de mínimos cuadrados generalizadas. 

Los autores Buonanno y Vargas (2019), establecen en su estudio una fuerte asociación entre la 

desigualdad en relación a los índices de delitos violentos, llevado a cabo a nivel de municipios 

para Colombia. Por su parte, Atems (2020) mediante el uso de vectores autorregresivos 

estructurales, determinó en sus resultados que los cambios dentro de la distribución de la 

desigualdad aumentan los delitos violentos. Dicha relación también se ve reflejada por Poveda 

y Martínez (2023), que mediante un enfoque de cointegración de datos panel, establecen que el 

índice de Gini (1912) en relación a la desigualdad de ingresos además de otros factores, tiene 

una relación directa con la tasa de homicidios. De manera análoga, los autores Torres-Tellez 

(2021), establecieron una incidencia positiva entre la desigualdad y los homicidios para el caso 

de la Unión Europea.  

Así mismo, Bethencourt (2022) en su estudio estableció que las personas jóvenes con altos 

ingresos cometen menores delitos en comparación a las personas que poseen bajos ingresos 

mediante un modelo estilizado de generaciones. Por otra parte, Corvalan y Pazzona (2022) 

demuestran que la desigualdad en los ingresos influye por sobre la propensión a comer delitos 

y se relaciona de forma más directa con la disposición de los individuos para cometerlos. 
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Además, los autores Ikhsan y Amri (2023) mediante la utilización de factores socioeconómicos 

para relacionarlo con la violencia, entre sus resultados determinaron que la desigualdad presenta 

un efecto positivo a largo plazo con la delincuencia, estableciendo una relación crimen y 

desigualdad. Dicha relación también la instaura el autor Büttner (2022), considerando la 

desigualdad de ingresos dentro de distritos electorales y las tasas de delitos violentos para el 

caso de Sudáfrica resulta significativa.  

 En secuencia, respecto del grupo dos, se analiza la relación entre la tasa de homicidios y el 

desempleo, donde autores como Velásquez (2020), menciona que existe una relación negativa 

como tal entre la violencia y el mercado laboral para el caso de México. Por su parte, Schleimer 

et al. (2022) establecen dentro de sus resultados que el empeoramiento de las condiciones 

económicas en referencia al desempleo, también puede aumentar el riesgo de violencia, esto 

para el caso de 16 ciudades de Estados Unidos durante la pandemia de coronavirus, mediante 

modelos de regresión binomial negativa. Estos resultados coinciden con autores como Cáceres 

(2018), que aborda el desempleo desde un punto de desindustrialización estableciendo una 

relación con el incremento de violencia en el Salvador. Así mismo, Carrera et al. (2019) 

estableció en su investigación una correlación positiva entre en el desempleo y el crimen para 

el caso de Ecuador.  

Así mismo, Jawadi et al. (2021) determina una conexión sólida entre el desempleo y el crimen 

mediante un modelo VAR aumentando en el tiempo a largo plazo. De igual forma, se encuentra 

el autor Mishra et al. (2021) que describe en sus resultados como el aumento de la delincuencia 

influye por sobre la participación del empleo en las mujeres en India disminuyendo su 

participación. Dentro del contexto de la participación de la mujer el autor Larroulet et al. (2023), 

por su parte establece que no existe una gran relación entre las actividades delictivas y las 

actividades laborales como tal. Sin embargo, Fone (2023) establece en su estudio que la mejora 

dentro del mercado laboral reduce el comportamiento delictivo. Por su lado, Torruam y Abur 

(2014) indica que existe una relación de causalidad que sugiere que va del desempleo al crimen 

en su estudio para el caso de Nigeria.  

Consecuentemente, Poveda y Martínez (2023) define en sus resultados que la tasa de desempleo 

tiene un coeficiente positivo, reflejando que al existir mayor empleo la participación en 

actividades delictivas e ilegales puede disminuir, estableciendo así una relación directa, 

aplicado para el caso de México utilizando datos de Panel. De igual forma, utilizando el mismo 

tipo de datos Ramakers et al. (2020), para un caso en Finlandia establece que categorías 
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relacionadas con el desempleo se relacionan positivamente con el crimen y de forma inversa. 

Así mismo, Lima et al. (2023), menciona que existe una relación entre factores como el 

desempleo y la tasa de homicidios repecto a los jóvenes y las características económicas y 

sociales en las zonas en las que viven. Lo que nos permite determinar que el trabajo es uno de 

los aspectos relevantes a la hora de tomar en cuenta la incidencia en la violencia.  

En consiguiente, Lee (2019) en su investigación comprobó que se reduce los delitos en función 

de los meses previos a trabajar, esto mediante cambios intrapersonales mes a mes en su 

metodología. Así mismo, el autor Yıldız (2023) en su investigación enfatiza que las tasas de 

criminalidad son causadas de forma significativa por varios aspectos socioeconómicos, entre 

ellos el desempleo, obtenido mediante el método de causalidad de Granger (1988). En esa 

misma relación, Bagchi y Paul (2018) determinan en su estudio que el factor de terrorismo 

asociado con la violencia se relaciona de forma positiva con el desempleo juvenil.  De igual 

forma, Vásquez (2023) determina una relación de equilibrio a largo plazo entre el desempleo y 

los homicidios mediante un modelo de cointegración de Hatemi y Maki con roturas 

estructurales para el caso de Ecuador.  

Otro componente a considerar es la corrupción correspondiente al grupo tres, donde se integra 

una relación a que este problema modifica las estructuras sociales y el bienestar social. 

Referente a ello el autor Chainey et al. (2021), menciona en sus resultados que la relación entre 

homicidios, efectividad gubernamental y control como tal de la corrupción es significativa para 

América Latina. Aplicando un modelo de regresión transversal, dando énfasis en que la falta de 

eficacia de los gobiernos se relaciona con los altos niveles de homicidios en esta región. Por 

otra parte, el autor Saleemi y Amir-ud-Din (2019) mediante el uso de modelo de efectos fijos y 

otro modelo de efectos aleatorios determino que la corrupción esta significativamente 

relacionada con distintas formas de delitos entra ellas el homicidio. Estos resultados de igual 

forma concuerdan con los obtenidos por Qamar y Safdar (2021), donde la relación entre estas 

variables resulta significativas a largo plazo obtenidas mediante un modelo de corrección 

vectorial de errores para el caso de Pakistán.  

De manera similar, Huebert y Brown (2019) en sus resultados utilizando un análisis de datos 

para 89 países, comprobaron que la forma en que los estados abordan el crimen se relaciona 

con el éxito o fracaso de este factor, en otras palabras, el debido proceso legal reduce los 

homicidios en dichos países, llevado a cabo mediante un análisis transversal utilizando la 

variable debido proceso en relación a la justicia penal. Además, Daly (2023) utilizando modelos 



13 
 

de regresión determinó que la legitimidad del gobierno y la disponibilidad imparcial ante la 

necesidad de justicia contribuye a la variabilidad de las tasas de homicidios, lo que obvia la 

idea acerca de la corrupción e influencia dentro de las tasas de homicidios y su comportamiento. 

Dentro de este contexto el autor Morris (2019) determinó que la que la corrupción se considera 

un factor relevante en la incidencia y variabilidad de la violencia como tal.  

Asimismo, Hazra y Aranzazu (2022) mediante el uso de datos de panel para 50 estados de 

Estados Unidos, relacionan que el gasto en el bienestar público es influyente para reducir la 

tasa de delitos violentos y el crimen. Por su parte, el autor Joshi (2022) en su estudio analiza 

como las promesas gubernamentales en relación a la percepción de la corrupción a corto plazo 

no reflejan un efecto inmediato por sobre las tasas de delincuencia. En su caso, el autor Wu et 

al. (2021) en su estudio para China mediante un modelo generalizado de momentos, el efecto 

umbral de la corrupción del gobierno se determinó como una variable relevante en la tasa de 

criminalidad si este alcanza un punto crítico o de umbral.  

Ahora bien, otro aspecto fundamental a considerar es la globalización como parte del grupo 

cuatro, en relación a que los intereses particulares se colocan por encima de la sociedad 

relacionados con aquella idea que recalca que la modernidad es sinónimo de desequilibrio. 

Partiendo de este punto, el autor Serrano (2013) establece dentro del análisis de su estudio que 

la violencia se ha recrudecido como causa dentro de la transformación de la estructura de los 

Estados, priorizando las necesidades del mercado mundial por sobre el bienestar de sus propios 

habitantes, determinando a la globalización como una fuente principal causante de violencia. 

Asimismo, Ghosh y Robitaille (2016), mediante el uso de datos panel para la Encuesta sobre 

Delincuencia de las Naciones Unidas Desgarros y operación de Justicia Penal (UNCS), 

obtuvieron dentro de sus resultados que la liberalización del comercio en relación a la 

globalización, tiene un gran efecto sobre las tasas de criminalidad, y que esta incrementa en 

países con abundancia en mano de obra, recalcando la influencia de este factor dentro de la 

violencia.  

Por otra parte, el autor Contreras-Félix (2020) presenta en sus resultados a la globalización 

como uno de las causantes de la violencia en México en cuanto a su mala gestión. Esta misma 

relación dentro de los resultados es establecida por Escobar-Castellanos y Jara-Concha (2019), 

que establecen que la globalización desde cierto punto de vista causa desintegración de los 

aspectos como el núcleo familiar lo que provocaría un factor de riesgo hacia más violencia. Así 

mismo, Luna et al.  (2021) señala que el narcotráfico visto desde un concepto de una forma de 
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violencia que genera crimen, se relaciona con la globalización ya que lleva a cabo que se 

produzcan operaciones criminales respecto a la movilidad e interacciones entre países.    

Referente a las investigaciones previas, al estudiar esta relación entre las variables, se puede 

contribuir al conocimiento y contextualización de la investigación, ya que se utiliza una relación 

referente a la violencia y la distribución de los recursos económicos dentro de la población 

ecuatoriana. Dicho aporte se constituye al establecer particularidades en relación al contexto 

económico del país y método aplicado para la obtención de los resultados utilizando un periodo 

de tiempo más reciente de entre 1990 y 2022. Finalmente, las variables de control incluidas dan 

estabilidad a nuestro estudio y ayudan a comprender y garantizar la validez de la investigación, 

en relación a ello también se incluye una variable poco agregada en esta clase de estudios dentro 

de la relación principal con el crimen, como lo es la globalización, que aporta una perspectiva 

diferente a la investigación. Considero fundamental llevar a cabo esta investigación y contribuir 

a diferentes enfoques de resultados que ayuden a encontrar soluciones óptimas ante un 

problema grave como la violencia en el país. 
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5. Metodología 

La presente investigación es de carácter cuantitativa y busca poder identificar la relación entre 

la tasa de homicidios y el índice de Gini (1912) que representa la desigualdad de ingresos. 

Partiendo así de la evaluación descriptiva, en la cual, mediante gráficas tanto de evolución como 

de correlación, se proporciona un análisis del comportamiento de las variables a lo largo del 

periodo de estudio. De igual forma, se aplica el método correlacional, el cual se utiliza para 

establecer dicha relación entre la desigualdad de ingresos y la tasa de homicidios, así como el 

comportamiento de las variables. Por otra parte, dentro del método estadístico se busca el 

realizar un análisis más profundo realizando inferencias que nos permitan obtener conclusiones 

significativas. Finalmente, se sigue un enfoque deductivo, donde se puede captar la complejidad 

y diversidad de los datos en la investigación, lo que enriquece como tal la comprensión del 

tema. La aplicación de esta estrategia busca generar recomendaciones y políticas pertinentes a 

implementar en el ámbito de estudio y contribuir a reducir la problemática.  

5.1 Tratamiento de Datos 

Los datos proporcionados para la investigación proceden de la base de indicadores de desarrollo 

del Banco Mundial [BM], la Base de Datos Mundial sobre Desigualdad de Ingresos [WIID], la 

Guía Internacional de Riesgo País [ICRG] y el Índice de Globalización del Centro de 

Investigación Económica de Zurich [KOF]. Para el caso de Ecuador correspondiente a un 

periodo de estudio de 1990 a 2022. Es así como se toma como variables de estudio a la tasa de 

homicidios y el índice de Gini (1912), esta última representa la variable independiente que mide 

en función de los ingresos la desigualdad económica de un grupo de individuos. Esta relación 

de igual forma fue utilizada por autores como Yapp y Pickett (2019), y Carrillo-Sagástegui y 

García-Fernández (2021), quienes determinaron una relación significativa entre estas dos 

variables y utilizaron el coeficiente de Gini en referencia a la desigualdad. Por otra parte, las 

variables de control vienen representadas por el desempleo, la corrupción y la globalización. 

Estas variables representan caracteres socioeconómicos que influyen por sobre el crimen y 

autores como Ponce et al. (2021) y Torres-Tellez (2021) las utilizan en sus estudios. En la Tabla 

1, se comprende de forma más detallada las variables empleadas para la investigación, en 

función de que representan variabilidad en su tendencia, por ende, se justifica la aplicación de 

series de tiempo respectivamente.  
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Tabla 1. 

Descripción de variables 

Variable Notación 
Fuente de 

datos 

Unidad de 

medida 
Descripción 

Dependiente     
Tasa de 

homicidios 

TH BM (2022) Tasa de 

crecimiento 

Representa el número de muertes por cada 

100 mil habitantes. 

Independientes     
Índice de Gini CG WIID (2022) Índice Representa la medida de desigualdad 

respecto a los ingresos estimado a partir de 

percentiles, utilizando las distribuciones 

estandarizadas del ingreso (donde 0 

representaría igualdad total y 100 

representaría desigualdad total).  

Control 
    

Desempleo D BM (2022) Tasa  Proporción de la población activa que no 

tiene trabajo pero que busca trabajo y está 

disponible para realizarlo.  

Corrupción C ICRG (2022) Índice Nivel percibido de corrupción para Ecuador 

de 1 a 6. (Cercano a 6 representa riesgo bajo 

y cercano a 1, riesgo alto) 

Globalización GB Índice de 

Globalización 

KOF (2022) 

Índice Mide las dimensiones económicas, sociales 

y políticas de la globalización, en una escala 

de 1 a 100 (donde 0 representaría un bajo 

nivel de globalización y 100 un nivel alto) 

Nota. Elaborada a partir de información del BM (2022); WIID (2022); ICGR (2022) y el Índice de Globalización 

KOF (2022).  

Seguidamente, en la Tabla 2 podemos observar un resumen de los estadísticos descriptivos de 

las variables, para una muestra de 33 observaciones. De igual forma, la tasa de homicidios va 

desde 5.80 hasta un punto máximo de 25.51 reflejando un crecimiento importante en el país en 

relación a los actos delictivos. El índice de Gini (1912) además, también ha reflejado un 

incremento desde 44.20 hasta 55.30. Lo que indica un aumento respecto a la mala distribución 

de los ingresos dentro del país. La media de la tasa de homicidios es de 12.30, lo que simboliza 

que en promedio al año se da una tasa de dicho valor. Además, los homicidios registran una 

desviación estándar moderadamente alta que refleja que la mayor parte de datos se distancian 

respecto a la media. De igual modo, se registra un incremento de la corrupción, el desempleo y 

la globalización, según se desprende de los datos estadísticos proporcionados en sus niveles 

máximos y mínimos. Por otra parte, la medición de Skewness nos permite identificar que los 

datos reflejan una distribución de valores por debajo de la media para los homicidios en 

comparación al desempleo y globalización por encima de la media, y Kurtosis refleja esta 
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relación estableciendo picos en la tendencia de los datos para los homicidios; ambos conceptos 

determinados por Fisher (1915).  

Tabla 2. 

Estadísticos descriptivos 

 Tasa de 

homicidios 

Índice de 

Gini 

Tasa de 

desempleo 

Índice de 

corrupción 

Índice de 

globalización 

Media 12.30 48.88 4.27 2.73 55.94 

Mediana 12.42 48.23 4.44 3.00 58.71 

Máximo 25.51 55.30 6.11 3.42 60.86 

Mínimo 5.81 44.20 3.08 1.63 46.38 

Desviación 

estándar 

4.40 3.07 0.70 0.42 4.61 

Skewness 0.55 0.40 0.36 -0.73 -0.73 

Kurtosis 3.64 2.04 3.02 3.01 2.14 

Jarque-Bera 0.36 0.66 1.52 1.27 0.68 

Probabilidad (0.83) (0.72) (0.47) (0.53) (0.71) 

Observaciones 33 33 33 33 33 

5.2. Estrategia econométrica  

La investigación tiene como finalidad analizar la relación existente entre la tasa de homicidios 

y el índice de Gini (1912) en relación a la desigualdad de ingresos, con el objetivo de poder 

plantear políticas encaminadas a reducir esta problemática presente en nuestra sociedad, así 

como la consideración de factores que intervienen en la misma. Es así, como en funcionalidad 

de realizar la toma de decisiones estratégicas para poder cumplir con los objetivos establecidos, 

determinamos la estrategia econométrica a implementar; en relación a ello, como primer paso 

en el primer objetivo se enfatiza el analizar evolución de la tasa de homicidios, el índice de Gini 

(1912), el desempleo, la corrupción y la globalización en Ecuador. Seguidamente, como parte 

del desarrollo del segundo paso se emplea pruebas para determinar si existe una relación a corto 

o largo plazo en las variables del estudio. Finalmente, para el tercer paso que corresponde al 

objetivo tres, se analiza la causalidad entre las variables.  

5.2.1 Objetivo específico 1 

Analizar la evolución de la tasa de homicidios, el índice de Gini, la tasa de desempleo, la 

corrupción política, y la globalización en Ecuador durante 1990-2022 y la correlación entre 

ellas, usando técnicas gráficas y estadísticas, con el fin de proponer políticas públicas para 

conocer los factores que influyen en el comportamiento de esta problemática. 
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Para poder cumplir con el objetivo uno, se analiza como las variables dentro de nuestra 

investigación han ido evolucionando a lo largo del tiempo mediante gráficas de evolución 

dentro del periodo 1990 a 2022. Considerando la tasa de homicidios, el índice de Gini, 

desempleo, corrupción política y globalización. Por ende, se implementa el uso de fuentes de 

información secundaria que nos ayuda a determinar cuáles fueron los sucesos que inciden tanto 

en el crecimiento como decrecimiento de las variables en relación al periodo de estudio.  

De igual forma para evaluar la correlación se procede aplicar la prueba de Pearson (1897), que 

es una medida que nos permite considerar una mayor potencia estadística y es utilizada cuando 

se asume una relación lineal entre las variables como lo es nuestro caso, representado a 

continuación en la ecuación (1).  

𝑟𝑋𝑌 =
∑(𝑥 − �̅�)(𝑦 − �̅�)

[∑(𝑥 − �̅�)2∑(𝑦 − �̅�2)]1/2
=

𝑆𝑋𝑌

√𝑆𝑋𝑋𝑆𝑌𝑌

 

Donde, los valores 𝑋 y 𝑌, representan las medias muestrales, por lo que 𝑆𝑋𝑋 ,  𝑆𝑌𝑌 , 𝑆𝑋𝑌 

corresponden a las sumas de cuadrados corregidas para 𝑋 , 𝑌  y el producto cruzado. Por ende, 

el numerador de las puntuaciones se resta del promedio, para acumular valores en producto 

cruzado. Así mismo, el denominador ajusta la escala de las características involucradas respecto 

a las variables. Para obtener este resultado se hace uso de este tipo de coeficiente, en función 

de que la mayoría de nuestras variables son más adecuadamente tratadas como continuas. Por 

lo tanto, sería apropiado aplicar el coeficiente de correlación de Pearson (1897). Es importante 

distinguir que lo que mide este coeficiente se resalta en la fuerza y la dirección de la relación 

lineal entre las variables (Lalinde et al., 2018) 

5.2.2 Objetivo específico 2 

Estimar la relación de corto y largo plazo entre la tasa de homicidios, el índice de Gini, la tasa 

de desempleo, la corrupción política, y la globalización en Ecuador durante 1990-2022, 

mediante técnicas de series de tiempo, con el fin de proponer estrategias orientadas a disminuir 

las muertes violentas en el país. 

Respecto a cumplir con el objetivo 2, la base teórica para nuestra investigación propone el 

concepto de la economía del crimen planteada por Becker (1968), que relacionan la presencia 

de factores económicos con el crimen, y como las condiciones de desigualdad promueven 

escenarios mayores de violencia. Es así como, la investigación se enfoca principalmente en la 

(1) 
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tasa de homicidios en relación al índice de Gini (1912) caracterizado en la desigualad de 

ingresos en la población ecuatoriana.    

                         𝑇𝐻𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝐺𝑡 + 휀𝑡                                                    (2) 

La ecuación (2) nos muestra como la variable dependiente viene dada por la tasa de homicidios 

(𝑇𝐻𝑡), más los coeficientes de la regresión, el valor de la constante y el de la pendiente 

respectivamente. Además, como variable independiente tenemos al índice de Gini (1912) (𝐶𝐺𝑡) 

en conjunto con el término de error, referente a la variabilidad presente en nuestra variable 

dependiente al explicar el efecto por sobre la independiente.   

𝑇𝐻𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝐺𝑡 + 𝛽2𝐷𝑡 + 𝛽3𝐶𝑡 + 𝛽4𝐺𝐵𝑡 + 휀𝑡                                (3) 

Por otra parte, la Ecuación (3) plantea la relación de la tasa de homicidios referente a los actos 

de violencia y la desigualdad de ingresos, por el índice de Gini más variables de control. 

Iniciando con el termino 𝛽0  que es el intercepto referente al tiempo, más 𝛽1𝐶𝐺𝑡 como el índice 

de Gini,  𝐷𝑡    que representa al desempleo, 𝐶𝑡 que corresponde a la corrupción y  𝐺𝐵𝑡  que se 

refiere a la globalización y finalmente 휀𝑡 que es el termino de error. De igual forma, iniciamos 

aplicando las pruebas de Zivot y Andrews (1992) en funcionalidad de determinar la presencia 

de una raíz unitaria en relación a la estacionariedad en una serie de tiempo. Para la resolución 

de esta prueba se utilizó Zivot-Andrews propuesto por Baum (2015), para una serie temporal 

que represente una ruptura estructural. Autores como Romero et al, (2017), utilizan en su 

metodología esta prueba para detectar cambios en la tendencia de la serie temporal para el 

comportamiento de la inversión pública en Colombia. La ecuación (4) a continuación representa 

el modelo de cointegración establecido por Hatemi-J (2008) para el efecto de dos rupturas 

estructurales.  

            𝑇𝐻𝑡 = ∝0+  ∝1  𝐷1𝑡 +  ∝2  𝐷2𝑡 +  𝛽0 𝑥𝑡 + 𝛽1 𝐷1𝑡 𝑥𝑡 + 𝛽2 𝐷2𝑡 𝑥𝑡 + 𝑢𝑡                 (4) 

Donde, 𝑥 representa a una matriz que engloba a nuestras variables como el índice de Gini, el 

desempleo, la corrupción y la globalización. De igual forma, decimos que,  𝐷1𝑡 y  𝐷2𝑡 son 

variables ficticias establecidas en las Ecuaciones (5) y (6). 

 D1𝑡 = {
0 𝑖𝑓 𝑡 ≤ | 𝜂𝜏1|
1 𝑖𝑓 𝑡 > | 𝜂𝜏1|

}                                                    (5) 



20 
 

 D2𝑡 = {
0 𝑖𝑓 𝑡 ≤ | 𝜂𝜏2|
1 𝑖𝑓 𝑡 > | 𝜂𝜏2|

}                                                    (6) 

Con los parámetros desconocidos  𝜏1 𝜖(0,1) y 𝜏2 𝜖(0,1) que significan el momento relativo del 

punto de cambio de régimen y el paréntesis indica la parte entera.  Por lo que se procede a 

calcular los estadísticos de prueba Zα y Zt, que se basan en el cálculo del coeficiente de 

correlación serial de primer orden referente a la prueba ADF.  

Seguidamente, determinamos la prueba de raíz unitaria de Dickey y Fuller (1979) aumentada 

con la técnica mínimos cuadrados residuales aumentados (RALS-LM), la cual es una 

modificación de la prueba ADF que permite corregir los errores no normales en la serie 

temporal. Esta técnica es útil cuando se sospecha que los errores de la serie no siguen una 

distribución normal, lo que puede afectar la validez de la prueba. Además, esta prueba presenta 

propiedades significativas de eficiencia con la información contenida en errores no normales, 

y para uno y dos quiebres. Información que no se toma en las pruebas de raíz unitaria 

tradicionales (Im et al., 2014). En primera instancia utilizamos la version de Dickey-Fuller de 

las pruebas de raíz unitaria de Fourier, que nos permite incorporar la presencia de ruptura 

estructurales múltiples desconocidas de forma lineal. Del mismo modo, utilizamos una nueva 

prueba de raíz unitaria que permite rupturas estructurales tanto en la intersección como en la 

pendiente, y adopta un procedimiento de mínimos cuadrados aumentados (RALS) que permite 

una potencia mejorada cuando el termino de error una distribución no normal. Además, esta 

prueba indica los años de las rupturas estructurales lo que nos permite un mejor análisis de 

dichos años (Meng et al., 2017).  

Por otro lado, se utiliza una nueva prueba de cointegración de retardo distribuido autorregresivo 

(F-ADL) en presencia de rupturas estructurales no lineales aproximadas mediante una función 

Fourier propuesta por el autor (Banerjee et al., 2017). La misma que se representa en la ecuación 

(7), la cual ofrece una forma sencilla de capturar cambios estructurales fluidos en datos de series 

temporales, esta puede adaptarse a un número desconocido y a formas de cambio estructural lo 

cual representa una viabilidad mucho mejor adapta para el comportamiento de nuestros datos.  

𝛥𝑦1,𝑡 = 𝛽0 + ∅1 sin (
2𝜋𝑘𝑡

𝑇
) + ∅1cos (

2𝜋𝑘𝑡

𝑇
) + 𝛿1𝑦1,𝑡−1 + 𝛾′𝑦2,𝑡−1 + 𝛼𝛥𝑦2𝑡 + 𝑒𝑡            (7) 

Aquí se observa que 𝑡 representa la tendencia y 𝑇 el número de observaciones, de igual forma, 

𝛾, 𝛼, 𝑦2𝑡 son vectores de parámetros y variables explicativas, el término 𝑦1,𝑡 es la variable 

dependiente y 𝛿1 es un escalar, por otro lado 𝑘 muestra un particular número de frecuencias 
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cuyos valores se determina en función de la suma mínima de cuadrados, mas 𝑒𝑡 en 

representación de un término de error del modelo. En esta prueba la hipótesis nula representa 

la no cointegración. Autores como, Yilanci et al. (2020) utilizan esta prueba para determinar la 

presencia de cointegración a largo plazo entre las tasas de desempleo y el consumo de energía 

recalcando que permite roturas estructurales.  

Además, es importante obtener como tal una evaluación adicional acerca de la cointegración a 

largo plazo de las variables de estudio. Consecuente a ello, se procede aplicar la prueba de Maki 

(2012) en correlación a los quiebres estructurales, donde el autor Chow (1960) plantea el dividir 

los datos en submuestras y evaluar si los coeficientes de regresión difieren de manera 

estadísticamente significativa entre las submuestras. Esta prueba representa una cointegración 

a un número desconocido de rupturas. Por ende, se considera la representación de cuatro 

especificaciones determinadas en la ecuación (4). A partir de ello, se formula la ecuación 

número (8) que representa cambios en el nivel. La ecuación (9), cambios en el nivel con 

tendencia. La ecuación (10) cambios en el régimen. Y finalmente, la ecuación (11) que 

constituye cambios en el régimen con tendencia y regresores. 

𝑌𝑡  =  𝜌 + ∑ 𝜌𝑖
𝑘
𝑖=1 𝐷𝑖,𝑡 + 𝜃`𝑍𝑡 + 𝜖𝑡                                              (8) 

𝑌𝑡  =  𝜌 + ∑ 𝜌𝑖
𝑘
𝑖=1 𝐷𝑖,𝑡 + 𝜃`𝑍𝑡 + ∑ 𝜃`𝑍𝑡

𝑘
𝑖=1 𝐷𝑖,𝑡 + 𝜖𝑡                              (9) 

𝑌𝑡  =  𝜌 + ∑ 𝜌𝑖
𝑘
𝑖=1 𝐷𝑖,𝑡 + 𝜃`𝑍𝑡 + 𝜎𝑡 + ∑ 𝜃`𝑍𝑡

𝑘
𝑖=1 𝐷𝑖,𝑡 + 𝜖𝑡                             (10) 

𝑌𝑡  =  𝜌 + ∑ 𝜌𝑖
𝑘
𝑖=1 𝐷𝑖,𝑡 + 𝜃`𝑍𝑡 + 𝜎𝑡 + ∑ 𝜎`𝑘

𝑖=1 𝐷𝑖,𝑡 + ∑ 𝜃`𝑍𝑡
𝑘
𝑖=1 𝐷𝑖,𝑡 + 𝜖𝑡                (11) 

Donde, el subíndice t indica tiempo, 𝑌𝑡 denota las variables dependientes; y 𝑍𝑡 referente a las 

variables independientes más un término de error representado por 𝜖𝑡 respectivamente. Autores 

como Hussain et al, (2021) utilizan esta prueba dentro de su metodología y mencionan que esta 

técnica presenta la capacidad del máximo número de descansos para su estudio entre la 

degradación ambiental y la densidad de la población, estableciendo la presencia de 

cointegración. 

De igual forma, para determinar la presencia de cointegración a largo plazo y corto plazo 

utilizamos las técnicas de FMOLS introducido por Phillips y Hansen (1990) y CCR por Park 

(1992), considerando el uso de aspectos como un único vector, correlación serial y 

endogeneidad. Autores como Isiksal et al.  (2018), utilizan estas técnicas es su estudio para 
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determinar el impacto de la oferta monetaria en las tasas de interés en Turquía ya que facilita la 

interpretación y la eficiencia de los resultados de cointegración.  

Por otro lado, se procede a aplicar el test de cointegración de Johansen (1988) para determinar 

los vectores en el modelo. Previo a ello, es importante considerar la cantidad optima de rezagos 

a aplicar en el modelo. Por lo cual, se procede a usar los criterios de información respecto a las 

variables de investigación como el de Hannan y Quinn [HQIC] (1979), criterio de Akaike [AIC] 

(1974) y el criterio Bayesiano de Schwarz [SBIC] (1978). Seguidamente, conforme la 

esquematización de la metodología en la misma línea, planteamos un modelo de vectores de 

corrección de error (VEC), que compone la finalidad de determinar dicha relación a corto plazo 

referente a las variables del modelo como lo son la tasa de Homicidios (TH), Índice de Gini 

(CG), Desempleo (D), Corrupción (C), Globalización (GB). Es así como se plantean las 

siguientes Ecuaciones (12), (13), (14), (15), (16) que conforman el modelo de Vectores de 

corrección de error (VEC) para el desarrollo de la investigación.   

∆𝑇𝐻𝑡 =  𝛼0 + 𝛼1 ∑ 𝛥𝐶𝐺𝑡−1 + 𝛼2

𝑛

𝑖=1

∑ 𝛥𝐷𝑡−1 + 𝛼3

𝑛

𝑖=1

∑ 𝛥𝐶𝑡−1 + 𝛼4

𝑛

𝑖=1

∑ 𝛥𝐺𝐵𝑡−1 + 𝛼5

𝑛

𝑖=1

∑ 𝑇𝛥𝑇𝐻𝑡−1

𝑛

𝑖=1

+ 𝛼6 휀𝑡−1 + 𝜇𝑡 

 

∆𝐶𝐺𝑡 =  𝛼7 + 𝛼8 ∑ 𝛥𝑇𝐻𝑡−1 + 𝛼9

𝑛

𝑖=1

∑ 𝛥𝐷𝑡−1 + 𝛼10

𝑛

𝑖=1

∑ 𝛥𝐶𝑡−1 + 𝛼11

𝑛

𝑖=1

∑ 𝛥𝐺𝐵𝑡−1 + 𝛼12

𝑛

𝑖=1

∑ 𝛥𝐶𝐺𝑡−1

𝑛

𝑖=1

+ 𝛼13 휀𝑡−1 + 𝜇𝑡 

 

∆𝐷𝑡 =  𝛼14 + 𝛼15 ∑ 𝛥𝑇𝐻𝑡−1 + 𝛼16

𝑛

𝑖=1

∑ 𝛥𝐶𝐺𝑡−1 + 𝛼17

𝑛

𝑖=1

∑ 𝛥𝐶𝑡−1 + 𝛼18

𝑛

𝑖=1

∑ 𝛥𝐺𝐵𝑡−1 + 𝛼19

𝑛

𝑖=1

∑ 𝛥𝐷𝑡−1

𝑛

𝑖=1

+ 𝛼20 휀𝑡−1 + 𝜇𝑡 

∆𝐶𝑡 =  𝛼21 + 𝛼22 ∑ 𝛥𝑇𝐻𝑡−1 + 𝛼23

𝑛

𝑖=1

∑ 𝛥𝐶𝐺𝑡−1 + 𝛼24

𝑛

𝑖=1

∑ 𝛥𝐷𝑡−1 + 𝛼25

𝑛

𝑖=1

∑ 𝛥𝐺𝐵𝑡−1 + 𝛼26

𝑛

𝑖=1

∑ 𝛥𝐶𝑡−1

𝑛

𝑖=1

+ 𝛼27 휀𝑡−1 + 𝜇𝑡 

∆𝐺𝐵𝑡 =  𝛼28 + 𝛼29 ∑ 𝛥𝑇𝐻𝑡−1 + 𝛼30

𝑛

𝑖=1

∑ 𝛥𝐶𝐺𝑡−1 + 𝛼31

𝑛

𝑖=1

∑ 𝛥𝐷𝑡−1 + 𝛼32

𝑛

𝑖=1

∑ 𝛥𝐶𝑡−1 + 𝛼33

𝑛

𝑖=1

휀𝑡−1 + 𝜇𝑡 

Finalmente, se presenta en el desarrollo de la metodología la prueba de Retraso Distribuido 

Autoregresivo no Lineal (NARDL), originada por Shin et al. (2014) como una extensión del 

método ARDL lineal establecido desde hace mucho tiempo por Pesaran y Shin (1999). Esta 

prueba nos permite capturar la asociación asimétrica de largo y corto plazo entre las variables 

(12) 

(13) 

(14) 

(16) 

(15) 
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de estudio. En la ecuación (17) se determina la relación principal de nuestro modelo, es decir 

la tasa de homicidios y el índice de Gini, aquí se representa la descomposición de suma parcial 

positiva y negativa de los regresores, los términos  𝛼0, 𝛼1, 𝛼2 representan los vectores de largo 

plazo, 𝑇𝐻𝑡 se relaciona con la tasa de homicidios correspondientes al periodo de tiempo, y  

𝐶𝐺𝑡
+, 𝐶𝐺𝑡

−  en representación de la suma parcial de cambios positivos y negativos, como se 

establece en las Ecuaciones (18) y (19), mientras que 𝜖𝑗𝑡 son aquellas perturbaciones aleatorias.  

Los autores como Rodríguez et al. (2022) utilizan este método para determinar la relación entre 

las variaciones de la tasa de desempleo y la tasa de crecimiento de la producción.  

𝑇𝐻𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 ⋅ 𝐶𝐺𝑡
+ + 𝛼2 ⋅ 𝐶𝐺𝑡

− + 𝜖𝑗𝑡 

𝐶𝐺𝑡
+ = ∑ 𝛥𝐶𝐺𝑖

𝑢+

𝑖

𝑖=1

= ∑ 𝑚𝑎𝑥(𝛥𝐶𝐺𝑖
𝑢

𝑖

𝑖=1

, 0) 

𝐶𝐺𝑡
− = ∑ 𝛥𝐶𝐺𝑖

𝑢−

𝑖

𝑖=1

= ∑ 𝑚𝑖𝑛(𝛥𝐶𝐺𝑖
𝑢

𝑖

𝑖=1

, 0) 

5.2.3 Objetivo específico 3 

Estudiar la relación causal entre la tasa de homicidios, el índice de Gini, la tasa de desempleo, 

la corrupción política, y la globalización en Ecuador durante 1990-2022, mediante técnicas de 

causalidad espectral, con el fin de proponer políticas estructurales de mitigación de los 

homicidios en el país. 

Para cumplir con el objetivo 3, se emplea un modelo de causalidad, que nos permite comprobar 

como tal si el efecto de una variable se puede utilizar para predecir otra variable en sí. Es decir, 

si las variables que integran al modelo tienen cierta relación ya sea directa o causal con la 

variable principal en este caso con la tasa de homicidios. A partir de ello, se considera el test 

de causalidad Granger (1988) de Breitung y Candelon (2006), propuesto desde el enfoque de 

Geweke (1982) y Hosoya (1991), el cual se basa en calcular los estadísticos de prueba para 

todas las frecuencias en el intervalo (0, π). A continuación, en las Ecuaciones (20) y (21) se 

presenta dichos modelos.    

𝜃(𝐿)𝑌𝑡 = 휀𝑡  

 

(20) 

(19) 

(17) 

(18) 
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𝑀𝑇𝐻→𝐶𝐺(𝑤) = [1 +
|𝛷1(ⅇ−𝑖𝑤)|

|𝛷1(ⅇ−𝑖𝑤)|
] 

Podemos observar que para la Ecuación (20) el término 𝑌𝑡  implica la representación de un 

vector bidimensional, y 𝜃(𝐿) = 𝐼 − 𝜃1𝐿 en relación a un rezago polinomial, más  휀𝑡 

representando un vector de innovaciones estructurales. A partir de ello, en la Ecuación (21) 

podemos observar una representación de la hipótesis nula de esta prueba, donde 𝛷1(𝑒−𝑖𝑤) = 0 

en relación al caso de que los homicidios no causan a la desigualdad de ingresos en un uno de 

los posibles escenarios, respecto a la frecuencia determinada por 𝑤. De igual forma, es 

importante considerar que aquí se menciona que los estadísticos de prueba son significativos al 

nivel del 5% para frecuencias inferiores a 0.68 y al 10% para frecuencias inferiores a 0.79 

(Tastan, 2015). Al aplicar esta metodología no necesariamente se requiere la consistencia de la 

raíz unitaria de las variables o inclusive si los procesos tienen una relación de cointegración de 

un orden arbitrario en relación a longitud del rezago del modelo (Zou, 2022). Lo que se plantea 

como una ventaja en el proceso al evaluar el impacto entre las variables de estudio. Así mismo, 

autores como Cai et al, (2023) emplean en su metodología esta prueba de causalidad para 

capturar adecuadamente la relación entre el precio de metales preciosos y la implicación de 

política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(21) 
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6. Resultados 

6.1. Objetivo específico 1 

Analizar la evolución de la tasa de homicidios, el índice de Gini, la tasa de desempleo, la 

corrupción política, y la globalización en Ecuador durante 1990-2022 y la correlación entre 

ellas, usando técnicas gráficas y estadísticas, con el fin de proponer políticas públicas para 

conocer los factores que influyen en el comportamiento de esta problemática. 

En la Figura 1 se puede evidenciar la evolución de la tasa de homicidios durante el periodo 

1990-2022. La apreciación de la misma nos permite identificar la variabilidad a lo largo de los 

años, reflejando que para el 2010 se produce un cambio estructural debido a eventos ocurridos 

durante ese tiempo. Por ende, empezamos analizando que para el año 2001 se puede evidenciar 

que dentro del comportamiento creciente de la tasa se sitúa la última disminución con un valor 

de 12.91 previo a su incremento significativo a partir del año 2002. A partir del comportamiento 

en aumento de la violencia, surgieron algunas medidas para tratar de frenar estos 

acontecimientos y asegurar de mejor forma el bienestar de los ciudadanos. Desde dicho 

contexto, el autor Pontón-Cevallos (2016) menciona que para el caso de ciertas ciudades 

consideradas como de las más violentas del país, como lo es el caso de Guayaquil, surgió el 

«Plan Más Seguridad» el cual tuvo como propósito apoyar a la Policía Nacional acaparando 

aspectos como equipamiento y coordinación para reducir los casos de violencia.  

Por otro lado, para el año 2008 se registra el periodo más alto hasta antes del año 2017, con un 

valor de 17.98. Dentro de este lapso la inflación del Ecuador llegó a 8.4% considerada alta al 

tratarse de una economía dolarizada por encima de países como Estados Unidos, al igual que el 

envío de remesas cayó en un 9.4% como consecuencia de la recesión de las economías de este 

último país y España como tal (Acosta y Serrano, 2009). A partir de este punto, los autores 

Pontón y Rivera (2016) mencionan que ocurrieron acontecimientos importantes que llevaron a 

cabo una nueva perspectiva de la seguridad pública y el rol de la policía en el país, es así que 

para años posteriores se prohibió la importación de armas de fuego y se llevó una lucha contra 

la fabricación ilegal de armas; para el año 2009 se lanzó el Plan Para la Erradicación de la 

Violencia Intrafamiliar, de Género y contra las niñas, niños y adolescentes, y el Plan para la 

erradicación de cachinería.  

Esto va de la mano con el fortalecimiento de la policía nacional para dar respuesta a las 

demandas de seguridad, es así que para el año 2011 la Asamblea estableció el proyecto de 
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Nuevo Código Orgánico de Entidades de Seguridad. Al igual que, el Ministerio Coordinador 

de Seguridad Sistema Integrado de Seguridad ECU 911. Todo esto condujo que para el año 

2017, se registra la tasa más baja de homicidios para el país con 5.81, esta tasa se puede 

evidenciar por múltiples acontecimientos ocurridos en este periodo entre ellos tenemos el 

crecimiento de la economía respecto al PIB, donde se evidencio un aumento en términos reales 

de 3.0%, lo cual se relaciona con el incremento de las exportaciones y el gasto de consumo final 

del Gobierno General (Banco Central del Ecuador, 2018).  

Mientras tanto, para el año 2022 el país ha registrado una de las olas de violencia más 

significativas que llevó a cabo que se dé un incremento exponencial de las tasas de criminalidad, 

como se ve reflejado en la gráfica. Es importante detallar cómo iniciaron estos acontecimientos 

y qué hechos se desarrollaron en cuanto a la violencia. De acuerdo con el Observatorio Social 

del Ecuador (2022), para el periodo de junio se registró una nueva ola de contagios, producto 

del estancamiento del proceso de vacunación, lo que conllevo a que se generen nuevas tensiones 

políticas y sociales, que generaban como tal mayor inseguridad. De igual forma, durante este 

periodo de tiempo se estima que la gran mayoría de casos de violencia corresponden a bandas 

que busca el control de territorios, lo que incide en más olas de violencia. 

Por otra parte, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia (2022) en uno de sus 

comunicados para el caso de Guayaquil, decretó 30 días de estado de excepción, como 

consecuencia de la explosión de una bomba detonada en un barrio de la ciudad. Sumado al 

incremento de actividades como muertes violentas, extorsiones y pasquines fuera de 

instituciones educativas y demás hechos que provocaron la incidencia de actividades más 

violentas y desatando la inseguridad (Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes, 2022). 

La Policía Nacional del Ecuador (2022) estableció que, para el periodo de tres de noviembre, 

solo en la zona 8 se registraron alrededor de 1353 víctimas, siendo la motivación de este tipo 

de actividades en un 97% la violencia criminal, de las cuales y comprende la vinculación con 

el delito de tráfico de drogas, amenazas y robo.  
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Figura 1. 

Evolución histórica de la tasa de homicidios, periodo 1990-2022 

 

En la Figura 2, se presenta el comportamiento del índice de Gini (1912) a lo largo de los 31 

años, se puede observar que refleja varias fluctuaciones y de igual forma un cambio 

significativo entre la estructura de serie de tiempo; la desigualdad de ingresos varía en función 

de varios factores socioeconómicos, para el caso de Ecuador a partir del año 1997 se da un 

incremento significativo con un índice de 48.16 a 55.30 para el año 2000 alcanzando su punto 

más alto en este periodo. Es así que para el año 1998 se presenta uno de los acontecimientos 

más importantes dentro de la economía ecuatoriana que conlleva a que este índice de igual 

forma reflejase un alza, como lo es la crisis inflacionaria que atravesó el país. A partir de ello, 

Osorio (2013) menciona que durante este lapso de tiempo se dieron acontecimientos como el 

feriado bancario ocurrido en 1999 que congeló los depósitos y afectó directamente por sobre el 

sistema financiero de los ciudadanos en conjunto de una depreciación del tipo de cambio.  

De este modo, para el año 2000 se contaba con un elevado índice de desigualdad de ingresos 

con 55.30 producto de una economía ecuatoriana dolarizada de forma informal, por lo que se 

reduce el poder adquisitivo de los ciudadanos que mantenían sus salarios en la moneda nacional 

como lo fue el sucre. A partir de ello, desde el año 2008 podemos evidenciar una disminución 

considerable dentro de la tendencia de la gráfica. Para dicho periodo los salarios se mantuvieron 

en los niveles reales más altos desde la adopción de la dolarización, lo que permitió mantener 
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el poder adquisitivo y por sobre todo generó un superávit a la canasta básica reduciendo su 

brecha (Acosta, 2009).  

Esta tendencia decreciente respecto a la desigualdad siguió hasta el año 2017 donde se registró 

su punto más bajo, esto como punto de partida a la dolarización años después que permitieron 

que la divergencia de ingresos contribuyera a la estabilidad económica del país. El autor Acosta 

(2012), establece que la sustentabilidad de la dolarización se mantuvo por aspectos relacionados 

con el dinamismo del esquema monetario, entre ellos se presenta los altos precios del petróleo, 

las remesas, y la recuperación de la economía de Estados Unidos. Por otra parte, para el año 

2022 se ve reflejado un incremento, esto producto de las movilizaciones a nivel nacional que 

ocasionaron que las actividades económicas y productivas se vieran interrumpidas, lo que a su 

vez produjo a un cambio dentro del dinamismo de la economía. De igual forma algunos sectores 

se vieron afectados entre ellos el comercio, la agricultura y el turismo; estos daños representaron 

como tal el salario básico de alrededor de 2.6 millones de personas (Villarreal, 2022).  

Figura 2.  

Evolución histórica del índice de Gini, periodo 1990-2022 

 

En la Figura 3, se presenta la evolución de la tasa de desempleo en el país, podemos observar 

que la variabilidad de la misma es persistente. De este modo, a partir del año 1990 la tasa de 

desempleo ha tenido una tendencia creciente moderada, más sin embargo esta sufrió su primer 

punto más alto en el año 2003 con un valor de 5.66, durante este periodo, el costo laboral 
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unitario aumentó, y esto tuvo un efecto adverso en el Índice de Costo Empresarial. Por otra 

parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2022) estableció que a partir del 

año 2000 se produjo una emigración producto de la crisis económica que atravesaba el país. De 

igual forma, resultado de la llegada significativa de urbe colombiana que buscaba protección 

condujo a que se produzca una competitividad del mercado laboral. Esto conllevo a que se dé 

un aumento en las tasas de desempleo en especial cuando nuestra economía se encontraba de 

cierto modo ya debilitada.  

Por otro lado, a partir del año 2004 se refleja una disminución de 5.00 hasta 3.14 en 2007. 

Durante este periodo surgieron varios acontecimientos que contribuyeron a la disminución 

sustancial de la tasa de desempleo. Entre los factores a destacar se presenta la relación de la 

inflación con el desempleo tal y como se representa en la curva de Phillips (1958), las 

expectativas que se generan respecto a los salarios corresponden a la baja inflación, por lo que 

al disminuir la inflación el desempleo lo hará. Es así como para el año 2004 se registró que la 

inflación promedio fue de 2.8%, esto fue 5.2 puntos porcentuales menos que en el año 2003 

registrando una desaceleración drástica (Banco Central del Ecuador, 2004). 

Además, desde el periodo 2007 al 2016 se evidencia que la tasa no ha representado un alza 

significativa dentro de su comportamiento. De este modo, Bravo (2017) menciona que para este 

periodo se dieron cambios institucionales en el marco legal referente al Código de Trabajo y la 

ley de seguridad social, representando un incremento dentro del crecimiento del sector formal, 

de igual forma se dio la implementación de un programa distributivo en referente a la política 

de salarios para dicho periodo. Estas medidas permitieron que la tasa desempleo no incremente 

de forma abrupta y que de cierto modo se mantuviese constante por un periodo de tiempo. Sin 

embargo, para el año 2020 este comportamiento cambia presentando así el valor más alto con 

una tasa de 6.11 registrada como la más alta hasta el día de hoy. Una de las razones más 

relevantes es el auge de la pandemia por COVID 19 en el país. De acuerdo con el Comité de 

Operaciones de Emergencia Nacional, dentro de uno de sus informes decretó un estado de 

emergencia sanitaria en el sistema nacional de salud y como parte de las resoluciones por el 

COE nacional se lleve a cabo un toque de queda. Las restricciones que fueron tomadas ante esta 

emergencia afectaron directamente por sobre el mercado laboral y la tasa de participación, 

donde se redujo la presión sobre el mercado de trabajo lo que contrarrestó el alza de la tasa de 

desempleo (Esteves, 2020).  
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Figura 3.  

Evolución histórica de la tasa de desempleo, periodo 1990-2022 

 

En la Figura 4, podemos observar la evolución del índice de corrupción que mide este factor 

dentro del sistema político del país, tomando en cuenta que los valores son de 1 al 6, donde a 

partir del límite superior, se interpreta como un riesgo bajo. Caso contrario, si se encuentra más 

cercano al límite inferior, puede entenderse como un riesgo alto de corrupción. Desde este 

punto, decimos que a partir del año 1990 hasta el 2000 no se presenta mucha variabilidad dentro 

de este índice. Sin embargo, es importante mencionar que durante el periodo de 1996 a 2006 el 

país había pasado por ochos gobiernos reflejando la decadencia de la democracia y estabilidad 

gubernamental durante ese tiempo. Es partir del año 2002 donde se registra un incremento 

considerable que alcanzó 1.63 puntos siendo este el valor más mayor registrado en el índice. 

Dentro de este periodo podemos evaluar como a previo a ello para el año 2000 el país atravesaba 

una situación de desequilibrio dentro de sus mecanismos gubernamentales. Así mismo, Ecuador 

se debatía entre el agravamiento de la crisis de inestabilidad iniciada en 1997 con la destitución 

de Abdalá Bucaram, seguida de la destitución de Lucio Gutiérrez en 2005, situaciones envueltas 

de corrupción e inestabilidad política (Burbano, 2005).  

A partir del año 2009 se refleja un aumento de igual forma considerable hasta 2017, previo a 

ello en 2008 surgieron entidades como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

en función de investigar los casos de corrupción dentro del gobierno. De acuerdo con Gutiérrez-
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Magaña (2021), la confianza en esta institución presentaría un salto de veinte puntos 

porcentuales en relación a la estabilidad de los años de gobierno de Correa en conjunto de un 

bono de legitimidad para las instituciones. Sin embargo, durante dicho periodo de tiempo 

surgieron varios acontecimientos que se relacionan con el incremento de la corrupción como se 

ve reflejado en el comportamiento de la gráfica, entre ellos el Caso Sobornos 2012-2016. En 

conformidad, con información proporcionada por la fiscalía general del Estado (2020), se 

investigó aportes irregulares efectuados por contratistas a través de cruce de facturas en 

beneficio al alto funcionario del gobierno Rafael Correa. Estableciéndolo como superior de la 

estructura delincuencial y de recepción de valores de empresas privadas.  

Por ende, desde este panorama podemos analizar en comparación a años previos al año 2012 

donde el índice indicaba 2.5 puntos. Esto en relación al involucramiento de la ciudadanía en 

procesos participativos como las veedurías ciudadanas, donde se encabezó un periodo de 

crecimiento firme (Gutiérrez, 2017). Esto refleja que el papel de los sistemas de partidos 

políticos en el país, así como la participación de la ciudadanía jugaron un rol fundamental 

durante este periodo para establecer un clima favorable que respaldo a las organizaciones y 

contribuyo a reducir la corrupción. Sin embargo, para los últimos años podemos ver reflejado 

cierta tendencia creciente, esto como reflejo de los conflictos dentro del país y el debilitamiento 

de la estabilidad política. La fiscalía general del Estado (2022), establece que la Unidad de 

Transparencia y Lucha contra la Corrupción gestionó 301 casos, de los cuales, se destaca delitos 

de mayor incidencia como: concusión, tráfico de influencias, peculado entre otros. En 

comparación al año 2021, donde la misma unidad gestionaba 205 casos lo que refleja un 

incremento de 96 casos solo en este componente. Desde este punto de vista, el Observatorio 

Ecuatoriano de Crimen (2023) destaca el replantear actualmente el sistema de justicia penal del 

país, debido a la impunidad efectiva económica por causas como la delincuencia organizada.  
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Figura 4.  

Evolución histórica del índice de corrupción, periodo 1990-2022 

 

En la Figura 5, por su parte se presenta el índice de globalización y su tendencia creciente a lo 

largo del tiempo de estudio, esta ha ido en aumento hasta alcanzar su punto más alto en 2010 

con un valor de 60.86. La evolución de la globalización en el Ecuador ha representado una 

tendencia creciente importante, señalando así los autores Paz y Cepeda (2009) que desde inicios 

de 1992 con Sixto Durán al poder se profundizó los conceptos sobre el mercado libre y la 

empresa privada como regentes de la economía nacional, lo que resultó del inicio de procesos 

de privatización de empresas públicas y retiro del Estado.  Esto desembocó en una eficiencia 

económica que se relacionaba con la capacidad de la libre competencia que incentivo a las 

empresas a un entorno para producir de manera eficiente y jugar un rol fundamental en el 

proceso de globalización del país.  

Así mismo, por lo que concierne al periodo de tiempo de 2007 con un valor de 59.92 de índice 

de globalización, se refleja un incremento considerable a años anteriores, donde se destaca los 

valores más altos registrados en esta medida. Una de las razones importantes como ya se 

mencionó fue el papel desempeñado por el gobierno durante dicho periodo de tiempo, y como 

la gestión de las entidades gubernamentales establecieron un papel importante para las 

relaciones internacionales. De acuerdo con Santillán et al. (2016), durante este lapso de tiempo 

bajo el gobierno liderado por Rafael Correa Delgado, la política económica permitió la apertura 
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de las inversiones y exportaciones, pero al mismo tiempo se dio protección al mercado interno, 

lo que apuntaló el desarrollo de las capacidades, así como al mantenimiento y regularización 

de las actividades económicas. De igual forma, se dio fomento a aspectos como la justicia y las 

negociaciones internacionales, brindado un apoyo directo a las PYMES.  

Por otra parte, a partir del año 2016 podemos evidenciar que el índice de globalización 

comienza a registrar un descenso con un valor de 59.01. Durante este periodo el precio 

internacional del petróleo cayó, ya que se registró un promedio de 35 dólares por barril en 

comparación a otros años como el 2015, registrando así una contracción de las importaciones 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2016). Ecuador es un país donde el 

petróleo juega un papel fundamental para el desarrollo de su economía, lo que resulta en una 

reducción de ingresos significativa provocando limitaciones para el desarrollo ya sea de 

proyectos o inversión o capacidad de adquisición de los individuos, estableciendo así un entorno 

de incertidumbre económica que disminuye la demanda interna, lo que recae en menos 

importaciones.  

Figura 5.  

Evolución histórica del índice de globalización, periodo 1990-2022 
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6.1.2. Correlación de la tasa de homicidios, el índice de Gini, el desempleo, la corrupción 

y la globalización 

En la Tabla 3, se comprende el resultado del coeficiente de correlación de Pearson en 

correspondencia a la ecuación (1). Es así como podemos observar que el índice de Gini (1912) 

presenta una relación positiva respecto a la tasa de homicidios de 0.46 que resulta significativa 

a un nivel del 5%, es decir que en una proporción constante mientras aumenta la tasa de 

homicidios también lo hace la desigualdad de ingresos, esta misma relación se presenta con el 

índice de corrupción y el índice de globalización, y en menor proporción el desempleo con una 

relación lineal negativa de -0.01.  

Tabla 3. 

Coeficiente de correlación de Pearson 

  

Tasa de 

homicidios 

Índice de 

Gini 

Tasa de 

desempleo 

Índice de 

corrupción 

Índice de 

globalización 

Tasa de homicidios 1.00     

Índice de Gini 0.46* 1.00    

Tasa de desempleo -0.01 0.33 1.00   

Índice de corrupción 0.31 0.46* 0.18 1.00  
Índice de globalización 0.21 -0.27 -0.44* -0.48* 1.00 

Nota. *, nivel de significancia del 5%. 

De igual forma, en la Figura 6 se evidencia la correlación entre la tasa de homicidios y el índice 

de Gini (1912) de forma gráfica para evaluar el comportamiento de estas. Se puede corroborar 

una relación positiva según la tendencia de los datos, en referencia a que los mismos se 

encuentra cerca de la línea de los valores ajustados y por lo tanto no existe una dispersión. De 

igual forma, los resultados en la Tabla 3 de 0.57 nos permiten rectificar este resultado. La 

relación positiva moderada indica que a medida que incrementa la desigualdad de ingresos 

determinada, también se tiende a aumentar la tasa de homicidios, esto puede deberse al papel 

que juegan las tensiones sociales en nuestro país y como ha ido incrementando en los últimos 

años, los niveles altos de desigualdad de ingresos conllevan a que se produzcan aspectos como 

la marginación social, que a su vez generan conflictos sociales por la brecha percibida y el 

bienestar de cierto grupo de ciudadanos en comparación a otros. Es así como, se establece que 

se presenta evidencia significativa para definir un grado de asociación entre estas dos variables 

a un nivel de significancia obtenido del 5% respectivamente.  
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Figura 6.  

Correlación entre la tasa de homicidios y el índice de Gini, periodo 1990-2022 

 

A partir de este punto se presenta en la investigación la correlación en referencia a nuestras 

variables de control con la variable dependiente como lo es la tasa de homicidios. Es así como 

en la Figura 7, se presenta por su parte a la correlación entre la tasa de homicidios y el 

desempleo. Al haber obtenido un resultado previo de 0.03 en el coeficiente de correlación, 

podemos observar dentro del análisis que nos proporciona la gráfica obtenida, que se refleja 

una relación positiva muy baja esto como resultado de la dispersión de los datos que se alejan 

mucho de la línea de tendencia lo que provoca a su vez que no sea significativa dentro del 5%. 

Sin embargo, al no haber una tendencia clara donde se relacione el aumento de la tasa de 

desempleo con la tasa de homicidios, se puede considerar aspectos como los valores atípicos o 

la variabilidad de los datos. Por otro lado, la dinámica de las variables a pesar de no ser 

significativa, nos permite comprender que en un entorno donde la tasa de desempleo 

incremente, la violencia se plantea como alternativa al percibir pocas oportunidades laborales, 

lo que conlleva en gran parte que se desarrollen actos delictivos y por ende un mayor entorno 

de violencia.  
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Figura 7.   

Correlación entre la tasa de homicidios y la tasa de desempleo, periodo 1990-2022 

 

Seguidamente en la Figura 8, se observa la correlación entre la tasa de homicidios y el índice 

de corrupción. El coeficiente de Pearson obtenido previamente en la Tabla 3, nos permite 

determinar una relación positiva de 0.40, lo que indica que a medida que incremente la 

corrupción en el país, los homicidios incrementan de igual forma, resultando ser significativa. 

Por ende, al encontrarse los datos cerca de la línea de tendencia se evidencia este resultado y el 

comportamiento de la asociación positiva entre las variables. Principalmente podemos 

relacionar este comportamiento a varios fundamentos, entre ellos que el mal uso de la gestión 

gubernamental provoca que se genere una percepción negativa del sistema de justicia, esto 

dentro del contexto de nuestro país como resultado de varios acontecimientos que condujeron 

a que se produzcan olas de violencia y permitió que se alimenten los actos delictivos. Así 

mismo, dentro de esta relación también se plantea la inestabilidad política provocada por actos 

de corrupción en el país, que de igual forma prolifero la violencia y varias actividades ilícitas. 

Entre ellas el crimen organizado y la disputa por dominio de territorios, que recalcan el papel 

de la corrupción por sobre los homicidios en el país.  
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Figura 8.  

Correlación entre la tasa de homicidios y el índice de corrupción, periodo 1990-2022 

 

Por último, en la Figura 9 se evalúa la correlación entre la tasa de homicidios y el índice de 

globalización como tal. Se establece una correlación de 0.27 que a pesar de no presentar un 

nivel de significancia al 5%, si se refleja una relación positiva moderada entre las variables. Por 

lo tanto, el definir que mientras aumenta el índice de globalización también incrementa la tasa 

de homicidios nos proporciona un panorama interesante. Si bien la globalización ha 

representado ciertos aspectos positivos dentro de la economía ecuatoriana, el papel de la misma 

resulta contradictorio. Ya que como se puede evidenciar en la gráfica obtenida, la relación 

positiva moderada nos brinda una representación donde se asimilan fundamentos como la 

disparidad económica generada por la globalización en ciertos territorios. Lo que conlleva a 

que se produzca la participación de actividades ilícitas para alcanzar mejores niveles de vida. 

De igual forma, se abarca a la globalización desde una dimensión financiera y social donde 

tanto las fluctuaciones como la proximidad cultural a otros lugares conllevan a factores como 

la cohesión social que desencadenan aún más la violencia.  
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Figura 9.  

Correlación entre la tasa de homicidios y el índice de globalización, periodo 1990-2022 

 

6.2. Objetivo específico 2 

Estimar la relación de corto y largo plazo entre la tasa de homicidios, el índice de Gini, la tasa 

de desempleo, la corrupción política, y la globalización en Ecuador durante 1990-2022, 

mediante técnicas de series de tiempo, con el fin de proponer estrategias orientadas a disminuir 

las muertes violentas en el país. 

A partir de la metodología planteada, se procede aplicar la prueba de Zivot y Andrews (1992) 

para determinar la raíz unitaria en funcionalidad de evaluar la estacionariedad de la serie para 

cada una de las variables. Dichas roturas nos permiten establecer cambios significativos 

ocurridos, los cuales comprenden la dinámica económica del país y sucesos relacionados con 

los cambios socioeconómicos. De igual forma, esta prueba determina los puntos potenciales 

para las interrupciones de tiempo y proporciona una estimación mediante la realización de un 

análisis de regresión sucesivo (Işik y Ongan, 2017). Además, proporciona valores estadísticos 

t mínimos al igual que valores de significancia al 1%, 5% y 10%. Por ende, decimos que la 

hipótesis nula es que la serie de datos tiene raíz unitaria, es decir que no es estacionaria. 

Por lo que si el estadístico t es menor que el valor critico se rechazaría la hipótesis nula. Como 

podemos observar en la Tabla 4, se describe los resultados obtenidos mediante la prueba Zivot-
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Andrews (1992)  donde la tasa de homicidios refleja un valor de -1.23 siendo mayor que el 

valor crítico del 5% establecido de -4.42, lo que nos permite establecer que no es estacionaria, 

sin embargo, con el propósito de realizar un análisis conjunto y facilidad en la interpretación se 

busca la estacionariedad de las variables, es por ello que se procede a realizar una primera 

diferencia donde al obtener un valor de -3.32 se presenta estacionariedad en la variable a un 

nivel del 1%, 5%, y 10%. Para el caso del índice de Gini podemos observar que a partir de la 

primera diferencia la variable se vuelve estacionaria con un valor de -6.98. Esta misma relación 

se presenta para el resto de variables, tanto como para el desempleo, la corrupción y la 

globalización donde a partir de la primera diferencia las variables se vuelven estacionarias al 

nivel de significancia de los niveles críticos establecidos.  

Respecto a la evaluación de los años proporcionados, se presenta en la tasa de homicidios que 

para los años 1997 y 2017 se relaciona con rupturas estructurales y se asume una tendencia 

constante a partir de esos años. Esto surge como resultado de cambios dentro del gobierno y las 

políticas implementadas que forman parte de las herramientas para generar cambios 

significativos dentro de la sociedad. Por otro lado, para el año 2007 el gobierno de Ecuador 

implementó dentro de sus medidas una campaña para legalizar las pandillas, con la finalidad de 

convertirlos en grupos comunitarios (Brotherton, 2018). Es así que agrupaciones delictivas se 

acogieron a dicha iniciativa, firmando un pacto nacional de no agresión, resultando que las tasas 

de violencia se redujeran entre más de 15 por 100 mil habitantes en 2011 hasta 5.81 para el año 

2017, como se ve reflejado en el segundo año de ruptura. De igual modo, entre las políticas 

ejecutadas en dicho año destacan principalmente la inversión direccionada hacia áreas como la 

seguridad. Por ende, tanto el Ministerio del Interior como la Policía Nacional adoptaron 

estructuras organizacionales por procesos con el fin de tener áreas especializadas en cada 

fenómeno de la violencia y promover así una mejor reacción y respuesta a la ciudadanía.  

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017).  

En el caso del índice de Gini presenta su primer quiebre estructural en el año 1999 y el segundo 

en el año 2012. Por otro lado, se encuentra la tasa de desempleo con los años 2008 y 2014, 

seguido del índice de corrupción presentando los años 2017 y 2016. Durante ese periodo 

factores como el aumento de percepción de la corrupción en relación al impacto por sobre las 

instituciones gubernamentales provocaron cambios significativos. Casos como el de Odebretcht 

presente en el país en conjunto de otros factores influyeron por sobre dichos cambios en la 

integridad del sistema en el entorno de Ecuador. Así mismo, para los años 2011 y 2006 la 
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globalización presenta sus rupturas. Esto se relaciona a que para los años 1999 y 2000 el sistema 

nacional financiero sufrió un cierre o transferencia directamente al Estado (Larrea, 2009). Es 

así como el ingreso por habitante cayó un 9%, provocando que la desigualdad de ingresos sea 

más significativa entre los habitantes, la distribución de la misma provoco una expansión de 

factores como el desempleo, y la pobreza.  

Tabla 4. 

Prueba de raíz untaría, Zivot-Andrews. 

  D(0)   D(1) 

Variables t-estadístico Año de rotura   t-estadístico Año de rotura 

Tasa de homicidios -1.23 1997  -3.32 2017 

Índice de Gini -3.03 1999  -6.98 2012 

Tasa de desempleo -3.97 2014  -6.09 2008 

Índice de corrupción -3.75 2017  -7.27 2016 

Índice de globalización -4.13 2011   -6.33 2006 

Nota. nivel de significancia del 1%: -4.93 5%: -4.42 10%: -4.1 

De igual forma, para sustentar nuestros resultados se recurre a la aplicación de otras pruebas, 

donde a continuación en la Tabla 5 se presenta la prueba de raíz unitaria aumentada de Dickey 

y Fuller (1979) con la técnica RALS para errores no normales. Por ende, los investigadores 

pueden encontrar series que contienen varias rupturas potenciales que ocurren en fechas 

desconocidas en sus investigaciones. Por lo que gran parte de la literatura reciente se centra en 

probar una raíz unitaria en presencia de múltiples rupturas endógenas como lo plantean los 

autores (Enders y Lee, 2012). Desde este punto de vista, se observa que las variables del modelo 

para los dos enfoques representan un nivel de significancia significativo en su mayoría a un 

10%, a excepción de la globalización, que como se puede observar representa un nivel de 

significancia al 1% y 5% en el enfoque RALS-ADF. Se rectifica la presencia de estacionariedad 

en nuestras variables, por lo que la tasa de homicidios, el índice de Gini, el desempleo, la 

corrupción y la globalización son constantes a lo largo del tiempo. Así mismo, se comprende 

en su mayoría que las variables explican una relación fuerte de variabilidad en la serie temporal, 

como parte del valor 𝑝2, que abarca en su gran mayoría valores cercanos y superiores a 1, 

estableciendo que las variables del modelo explican en gran parte la variabilidad en la serie. 
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Tabla 5. 

 Prueba de raíz unitaria Dickey-Fuller aumentada y técnica RALS 

 Fourier-ADF  RALS-ADF 

 Constante k Tendencia k  Constante ρ2 Tendencia ρ2 

Tasa de 

homicidios 

-4.89*** 4 -4.23*** 1  -4.65*** 0.40 -4.52*** 0.47 

Índice de Gini -6.91*** 1 -6.97*** 1  -7.11*** 0.62 -6.63*** 0.66 

Tasa de desempleo -5.34*** 1 -5.23*** 1  -4.52*** 0.89 -4.26*** 0.94 

Índice de 

corrupción 

-3.04** 4 -3.62* 4  -6.88*** 0.44 -6.75*** 0.44 

Índice de 

globalización 

-3.19* 1 -3.66* 2  -3.22** 0.70 -3.68** 1.08 

Nota. *, **, y *** representan los niveles del 1%, 5% y 10% si son significativos. 

A continuación, en la Tabla 6 podemos identificar la prueba de raíz unitaria Dickey-Fuller 

aumentada con 1 o 2 rupturas y la técnica RALS, en funcionalidad de dar robustez a nuestros 

resultados. Podemos establecer la presencia de estacionariedad de igual forma en todas nuestras 

variables considerando un nivel de significancia del 10%, se aprecia la presencia de años 

conformado por una y dos roturas. Respecto al valor 𝑝2 nos sugiere que la mayoría de las 

variables representa en su gran mayoría la variabilidad del modelo, siendo la globalización 

explicada en su gran mayoría con un 78% seguido del desempleo con un 73%. De entre los 

años representativos se encuentra el 2008 para el caso de la tasa de homicidios. Donde Pontón 

(2010), establece que para dicho periodo para los ecuatorianos el segundo problema más 

representativo después del desempleo era la delincuencia. Esto produjo que dichos factores 

provocaran un cambio significativo en el comportamiento en la tasa de homicidios. De igual 

forma, para el caso de la desigualdad de ingresos, donde durante años como el 2017 se registró 

una disminución importante, como punto de partida a la dolarización que permitieron que la 

divergencia de ingresos contribuyera a la estabilidad económica del país y por ende genere un 

cambio significativo en los ingresos de los ciudadanos.  

Tabla 6. 

Prueba de raíz unitaria Dickey-Fuller aumentada con 1 o 2 rupturas y la técnica RALS 

 RALS-LM   
 

 τ ρ2 Una-Rotura  τ  ρ2 Dos-Roturas 

Tasa de homicidios -4.10*** 0.52 2008  -3.84*** 0.58 2002-2008 

Índice de Gini -6.93*** 0.63 2005  -7.13*** 0.69 2012-2017 

Tasa de desempleo -4.95*** 0.73 2001  -8.09*** 0.61 2002-2011 

Índice de corrupción -7.41*** 0.41 2017  -7.67*** 0.39 2013-2017 

Índ. de 

globalización 

-4.67*** 0.78 2003  -8.41*** 0.58 2002-2007 

Nota. *, **, y *** representan los niveles del 1%, 5% y 10% si son significativos. 
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Como podemos observar en la Tabla 7 se determina los resultados para la prueba de 

cointegración de ADL de Fourier, en funcionalidad de conocer si existe una relación de largo 

plazo en nuestro modelo planteado. Representado de una forma sencilla en función de capturar 

los cambios estructurales para nuestros datos. Se establece una relación de largo plazo 

significativa al 5% en relación a un valor crítico de -3.75, utilizando un numero de rezagos y 

formando un modelo que presenta un buen ajuste. Esto implica como tal que en el Ecuador 

existe una relación de largo plazo entre la tasa de homicidios, la desigualdad económica, el 

desempleo, la corrupción y desde luego la globalización. De igual forma, se detectó una 

frecuencia de 0.1, donde la estadística es 1% mayor que los valores riticos en valor absoluto.  A 

partir del valor 𝑝2, decimos que las variables como el índice de Gini, el desempleo, la 

corrupción y la globalización explican en una proporción de 0.74 la variabilidad de nuestra 

variable dependiente en este caso la tasa de homicidios.  

Tabla 7.  

 Resultados de la prueba de cointegración ADL de Fourier. 

Modelo Estadísticos k Min. AIC ρ2 

     

TH=f (CG + D + C + GB) -4.48** 1 -3.43 0.74 
Nota. *, **, *** indica que la hipótesis nula se rechaza al nivel de significancia del 5%. Los valores críticos de 

Fourier ADL son -44 (1%), -3.75 (5%), -3.37(10%)  

En la Tabla 8 se establecen los resultados para la prueba de cointegración de Maki (2012). Como 

se formuló en la metodología previa, mediante los resultados obtenidos se presentan los 

modelos cero, uno, dos y tres, los mismos que representan las Ecuaciones formuladas (8), (9) 

(10) y (11). Respecto al modelo cero en función del cambio de nivel, decimos que resulta 

significativo al 5% con un valor de -6.01, iniciando con el primer año de rotura correspondiente 

al 2001, el segundo al 2011 y un tercero al 2016. Esta relación la presenta de igual forma el 

modelo tres al mismo nivel de significancia, representando cambios de tendencia y régimen, 

considerando años de rotura establecidos en 1997, 2002 y 2016. Por otra parte, el modelo dos 

en relación solo a cambios de régimen es estadísticamente significativo a un nivel del 10%, 

donde los años 1999, 2008 y 2012 son sus años de rotura. El modelo uno como tal no resulta 

ser significativo, lo que nos indica que el cambio de nivel con tendencia no representa de cierta 

forma una dinámica importante en referencia a la relación de las variables del modelo a lo largo 

de tiempo, sin embargo, si presenta tres años de rotura como lo son 1993, 1999 y 2013 en sí.  

Como se analizó durante el objetivo 1, Ecuador ha sido sujeto de múltiples cambios tanto 

económicos como sociales que han llevado consigo que se generen varias problemáticas, entre 
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ellas el incremento de la violencia.  Los resultados para esta prueba de cointegración nos 

permiten abarcar dentro del análisis de los años de rotura varios aspectos relacionados. Entre 

ellos, que para el año 1999 se destaca la inestabilidad del sistema financiero, como parte de 

acciones dolosas de algunos bancos. La capacidad de demanda de la población se vio 

seriamente afectada por las restricciones del crédito, la elevada inflación, el escaso incremento 

salarial, el impuesto a la circulación de capitales y el desempleo (Banco Central del Ecuador, 

1999). La caída de los consumos de los hogares, trajo consigo que el bienestar de los ciudadanos 

se disminuya. Por ende, se buscarán nuevas formas de subsistencia para satisfacer sus 

necesidades básicas, lo que incremento la probabilidad de comer actividades delictivas como 

fuente alternativa.  Por otro lado, el año 2016 de igual forma resulta representativo dentro de 

los años de rotura, donde se evidencia aspectos importantes como una reducción de la 

globalización, y una caída representativa del precio del petróleo que influyó de forma directa 

en la economía del país.  

Tabla 8. 

Resultados de la prueba de cointegración de Maki. 

Modelo Modelos Estadísticos  Años de Rotura 

    Primero Segundo Tercero 

TH=f (CG + D + C + GB) Modelo 0 -6.01**  2001 2011 2016 

TH=f (CG + D + C + GB) Modelo 1 -4.93  1993 1999 2013 

TH=f (CG + D + C + GB) Modelo 2 -8.10***  1999 2008 2012 

TH=f (CG + D + C + GB) Modelo 3 -8.25**  1997 2002 2016 
Nota. *, **, y *** representan niveles del 1%, 5%, y 10% si son significativos. 

Modelo 0: cambio de nivel 

Modelo 1: cambio de nivel con tendencia 

Modelo 2: cambios de régimen 

Modelo 3: cambios de tendencia y régimen     

En la Tabla 9 se presentan las pruebas de cointegración en relación a FMOLS y CCR. Como se 

logra identificar la desigualdad de ingresos para el caso del primer y segundo modelo resulta 

significativo a un nivel del 10%. Representando que un aumento en la desigualdad de ingresos 

se asocia con un aumento del 1.89 en la tasa de homicidios a largo plazo, y 1.49 en caso del 

segundo modelo para el corto plazo. Esto refleja que al darse un entorno donde las disparidades 

sean más grandes entre las condiciones económicas de los ciudadanos, se generan falta de 

oportunidades en otros entornos, provocando a su vez que las posibilidades de cometer 

actividades delictivas incrementen como medida de sustento más fácil ante la situación de 

vulnerabilidad. Esta idea se ve de igual forma vinculada con la percepción de la pobreza y la 

idea de los beneficios potenciales en los individuos establecidos por Becker (1968) en su teoría 
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como tal, donde dicha percepción conlleva el obtener ingresos adicionales, en relación a los 

costos percibidos respecto al comportamiento delictivo.  

Por otro lado, para la tasa de desempleo decimos que un incremento en la misma del 1%, está 

asociado con una disminución, en promedio de 12.51 a largo plazo y de 1.90 para el modelo 

dos en relación a los homicidios a corto plazo. Esto podría explicarse en función de la presión 

migratoria a las que se ven sometidos varios ciudadanos, como consecuencia de la presencia 

alta de desempleo en el país, lo que provoca que las personas migren hacia otros lugares en 

busca de mejores condiciones de vida, esto reduce la población y por ende la probabilidad de 

cometer delitos en un entorno menos poblado. De acuerdo con la Organización Internacional 

del Trabajo (2023), dentro de la comunidad andina compuesta por cuatro países, entre ellos 

Ecuador, cuenta con más de dos tercios de la población ocupada en la fuerza laboral informal. 

Lo que nos permite inferir en que no se puede capturar de forma completa la realidad del empleo 

en el país. Es decir, quizás la dinámica resulta más compleja ya que los grupos de personas que 

por ejemplo se encuentran en edad de trabajar, desempeñan otras funciones que en realidad no 

son registradas como empleos formales. Esto refleja que el país de cierta forma al representar 

altas tasas de desempleo formal, opta por el empleo informal como alternativa, lo que explica 

que se generan otro tipo de fuentes de ingresos, lo que incide en no incurrir en actos violentos 

o delincuenciales que conlleven al crimen para subsistir.  

Respecto al índice de corrupción decimos que un aumento del 1 % conlleva a una disminución 

del 32.61 en los homicidios a largo plazo y de 4.02 en el modelo dos a corto plazo, a un nivel 

de significancia del 10%. Esto se debe principalmente al papel que juega la estabilidad 

institucional en el Ecuador. Casos como el control del gobierno para legalizar las pandillas, con 

la finalidad de convertirlos en grupos comunitarios, puede resultar cuestionable, ya que 

promueven un impacto social en cuanto al abuso de poder y las consecuencias que eso conlleva. 

Desde cierto punto de vista son considerados como actividades corruptas. Sin embargo, 

contribuyeron a que se redujera la violencia por un buen periodo de tiempo. Es así como, tras 

emplearse dicha medida se redujeron los asesinatos, pasando de 18 homicidios a 6 homicidios 

por cada 100.000 habitantes desde el año 2008 hasta 2018. De igual modo, se establece que 

dada ciertas condiciones la corrupción puede generar diversos panoramas, tal como se plantea 

en nuestra relación encontrada. A partir de este punto, autores como Osterfeld (1992) señala 

que en una economía existen dos formas de corrupción, la primera de ellas se denomina 

corrupción expansiva y la segunda corrupción restrictiva. Es justamente la primera la que según 
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el autor establece como positiva ya que engrasa las ruedas de la economía, es decir que facilita 

los procesos económicos y por ende la competitividad económica. Dicha flexibilidad y 

expansión conllevan a que, si se da un incremento de la corrupción en este aspecto las 

condiciones dados dichos efectos en la economía, se generan posibles fuentes de trabajo, lo que 

reduce la participación en actividades delictivas ante la presencia de mejores condiciones de 

cierto modo.  

Finalmente, decimos que un aumento del 1% en cuanto al índice de globalización representa 

un incremento del 1.59 en los homicidios siendo significativo a un nivel del 10% a largo plazo, 

y a corto plazo un aumento de 0.23 en el modelo CCR, esto en relación a que la apertura 

comercial, puede promover que las barreras como dentro del crimen organizado se expandan. 

Si bien es cierto se pensaría que el incremento de la globalización conlleve a que se generan 

mayores oportunidades laborales al expandirse la diversificación del mercado y por ende la 

violencia no sea vista como alternativa, sin embargo, esta relación no se presenta en tal caso. 

Dicha relación se justifica con la presencia del crimen organizado trasnacional; como se conoce 

la globalización ha dado paso a que múltiples aspectos positivos se desencadenen en cuanto el 

dinamismo de la economía del país. Al igual que efectos positivos para los grupos 

delincuenciales como el paso de fronteras para las redes de comercio.  Esta situación se ha visto 

puesta como beneficiosa para los grupos delincuenciales que generan mucho más poder y por 

ende se genera mucha más violencia afectando el bienestar de los ciudadanos. El crimen 

organizado es la mayor amenaza para los mercados financieros porque vuelven inestables los 

mercados, por su lado la delincuencia organizada puede llegar a corromperlo todo, creando una 

cultura donde la violencia pueda ser uno de los principales problemas (Bermejo, 2009). 

Tabla 9. 

Regresión de cointegración FMOLS y CCR 

Variable dependiente: tasa de homicidios (1)  (2) 

 FMOLS  CCR 

Índice de Gini 1.89***  1.49*** 

 (6.06)  (5.89) 

Tasa de desempleo -12.51***  -1.90*** 

 (17.70)  (-4.18) 

Índice de corrupción -32.61***  -4.02*** 

 (-23.05)  (-5.07) 

Índice de globalización  1.59***  0.23 

 (3.83)  (0.71) 

Constante -0.79  0.27 

 (-1.49)  (0.48) 

Observaciones 31  31 
Nota. *, **, y *** representan niveles del 1%, 5%, y 10% si son significativos. 
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Seguidamente, en la Tabla 10 se observa el Modelo VEC para determinar una relación de 

equilibrio a corto plazo, tal como se plantea en las Ecuaciones (12), (13), (14), (15) y (16) en 

relación a las variables como lo son la tasa de homicidios, el índice de Gini, la tasa de 

desempleo, el índice de corrupción y el índice de globalización, en función de las pruebas 

previas realizadas para determinar el número óptimo de rezagos (ver Anexo 2). Se determina 

que existe una relación de equilibrio a corto plazo, reflejada en la significancia estadística del 

rezago «cel1» indicando que nuestras variables están interrelacionadas dentro de este periodo 

de tiempo, considerando un numero de rezagos equivalente a cuatro. Donde la desigualdad de 

ingresos a corto plazo genera condiciones negativas respecto a la violencia. Por ende, a medida 

que la desigualdad de ingresos aumenta en 1%, la tasa de homicidios disminuye en un 6.03%. 

Si bien esta relación resulta compleja, esto puede referirse a varias condiciones, entre ellas, el 

rol de las políticas y las inversiones dentro del campo de la seguridad que al resultar eficientes 

generan estabilidad a corto plazo incrementando el bienestar en los ciudadanos.  

Por otra parte, se presenta que a medida que el desempleo aumenta en un 1%, los homicidios 

aumentan en un 3.06%, dicha relación se explica ya que al percibir menores ingresos o no contar 

con una fuente de sustento, termina provocando que se generen más alternativas fáciles 

encaminadas hacia la violencia en su gran mayoría, para poder satisfacer las necesidades básicas 

de los individuos. Para el caso de la corrupción a medida que incrementa en un 1%, los 

homicidios disminuyen en 81.28% como tal. Esta relación a corto plazo puede deberse 

principalmente a la percepción de las autoridades y la forma inmediata en la que establecen 

medidas para disminuir o ejercer control de manera rápida por sobre aspectos como el 

desempleo o la corrupción. El desempleo por su parte al incrementar dentro de una población, 

obliga a las personas a buscar formas de subsistencia como el empleo informal donde Ecuador 

presenta cifras elevadas, y al ser una alternativa rápida esto refleja a corto plazo la disminución 

hacia otras opciones como el crimen o la violencia.  Por otro lado, se presenta al índice de 

globalización donde decimos que a medida que aumenta este en un 1%, los homicidios 

incrementan en un 10.34 %, esta relación a corto plazo se explica como el comportamiento que 

tiene la estructura económica al crecer la globalización y la concentración de riqueza. Al crecer 

la globalización se implica un mayor desarrollo económico, pero también contribuye a 

aumentar las brechas a corto plazo entre los ingresos de las personas, lo que incrementa el 

comportamiento hacia actividades criminales o de violencia como tal. Además, se establece que 

el rol que desempeña el control de fronteras en relación a vías comerciales, también se 
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determina como un factor que fomenta o propicia escenarios donde actos como el tráfico y el 

crimen predominen.  

 Tabla 10. 

Modelo VEC a corto plazo 

Beta Coeficiente 
Error. 

Estándar 
z P>z 

[95% 

Conf. 

Intervalo

] 

D1 Tasa de homicidios 1 . . . . . 

D1 Índice de Gini -6.03 1.08e-07 5.6e+07 0.00 -6.03 -6.03 

D1 Tasa de desempleo 3.06 2.49e-07 1.2e+07 0.00 3.06 3.06 

D1 Índice de corrupción -81.28 5.15e-07 1.6e+08 0.00 -81.28 -81.28 

D1 Índice de 

globalización 
10.34 1.51e-07 6.8e+07 0.00 10.34 10.34 

cel1 -1 6.42e-09 1.6e+08 0.00 -1 -1 

_cons -9.83 . . . . . 

En la Tabla 11, por su parte se muestra la estimación utilizando la técnica NARDL, 

estableciendo que esta prueba nos permite capturar la asociación asimétrica de largo y corto 

plazo entre las variables de estudio, y su dinámica presente en las Ecuaciones (17), (18) y (19). 

Aquí podemos observar que, para el caso de la desigualdad de ingresos, esta tiene un efecto 

negativo respecto a la suma parcial de efecto positivo siendo significativo solo a corto plazo. 

Así mismo, para el caso de la suma parcial negativa se refleja un efecto positivo a largo plazo 

y significativo, a diferencia del efecto negativo que se establece a corto plazo. Podemos 

determinar que un aumento en el índice de Gini tiene un efecto negativo tanto a corto plazo con 

un coeficiente de -1.27, como largo plazo con -1.55 considerando los coeficientes positivos en 

la tasa de homicidios. Desde este punto de vista, Demsou (2023) señala que los efectos se 

vinculan con los diversos niveles de desigualdad, ya que, si el ingreso no está altamente 

concentrado, el aumento de la desigualdad puede representar incentivos en cuanto a la 

productividad de los países. Por ende, si la desigualdad es baja, es poco la probabilidad de que 

se genere descontento social; al contrario de ser elevada ya que un incremento reduce en si el 

consenso social. Dado el caso, también se analiza la presencia de periodos de crecimientos 

económicos en el país con aumentos en la desigualdad. La perspectiva del crecimiento 

económico general se centra en ciertas zonas como la industria, beneficiando solo a los 

individuos de dicho entorno, y por ende generando brechas en otros sectores más vulnerables 

lo que índice en la violencia. Durante el periodo de transición de las políticas a largo plazo 

dedicadas a reducir la disparidad de ingresos, se pueden generar una percepción de falta de 

oportunidades y justicia, por ende, en dichas zonas las condiciones de vida sean menos 
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favorables, por ello a corto plazo en cambio se da una disminución de los homicidios al 

reducirse la desigualdad.  

Para el caso de la tasa de desempleo notamos que se da un efecto positivo a largo plazo y un 

efecto negativo a corto plazo considerando la suma parcial positiva de los coeficientes, mientras 

que para la suma negativa se da un efecto negativo a largo plazo con un coeficiente de -1.29 y 

positivo a corto plazo con 5.87. Esta relación implica que un aumento del desempleo se 

relacione con un incremento de la tasa de homicidios de 9.23 a largo plazo. Dicha relación se 

explica ya que, al aumentar la falta de oportunidad laboral por un largo periodo de tiempo, se 

genera falta de estabilidad y disminución de calidad de vida en los hogares lo que conlleva a 

que se generen más actos de violencia y crimen como medio de subsistencia en un entorno 

desfavorable. Por otro lado, a corto plazo una disminución en la tasa de desempleo conlleva a 

un incremento del 5.87 en la tasa de homicidios. Desde este punto, se puede generar una 

competencia ante recursos escasos lo que provoca cierto ambiente de tensiones y conflictos 

dentro de un periodo corto de tiempo, la adaptación a la dinámica laboral puede conllevar que 

no se generen ambientes donde los efectos de políticas hacia la incentivación del empleo sean 

inmediatos, causando efetos así a corto plazo.  

Por otra parte, el índice de corrupción nos permite identificar que existe una relación negativa 

y significativa a largo plazo, es decir que un aumento en el índice de corrupción tanto positiva 

con -11.12 y negativa con -10.55, reflejan un efecto a largo plazo negativo en sí. Para el corto 

plazo también se presenta una relación negativa, reflejando principalmente en los resultados 

que este es significativo con un valor de -5.02 considerando las sumas parciales positivas de la 

variable. Finalmente se presenta al índice de globalización, donde se destaca principalmente un 

efecto negativo a largo plazo y a corto plazo dentro de la suma de los coeficientes negativos. 

Se presenta un efecto positivo y significativo a corto plazo con un coeficiente de 3.01, por ende, 

decimos que un aumento en el índice de globalización negativo tiene un efecto a corto y a largo 

plazo de carácter negativo en la tasa de homicidios. El modelo también nos proporciona un 

diagnóstico donde se evidencian pruebas como Breusch/Pagan, Ramsey y la prueba de Jarque-

Bera, estas reflejan aspectos importantes como que no hay evidencia de heterocedasticidad en 

los residuos, así como la no presencia de especificación incorrecta en nuestro modelo, 

relacionada con el 98% de la variabilidad en la tasa de homicidios y un ajuste del 89%.  
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Tabla 11. 

 Estimación NARDL de coeficientes de largo y corto plazo. 

 Coeficientes de largo plazo  Coeficientes de corto plazo 

 Coeficiente Error. 

Estándar 

Prob.  Coeficiente  Error. 

Estándar 

Prob. 

        

Índice de Gini + -1.27 0.71 0.15  -1.55 0.52 0.04 

Índice de Gini - 2.89 0.50 0.00  -1.24 0.42 0.04 

Tasa de desempleo + 9.23 2.43 0.02  -0.23 0.85 0.80 

Tasa de desempleo - -1.29 1.54 0.45  5.87 2.35 0.05 

Índice de corrupción 

+ 

-11.12 3.89 0.05  -2.10 1.94 0.34 

Índice de corrupción - -10.55 3.86 0.05  -5.02 1.59 0.03 

Índice de globa + -0.37 0.51 0.51  3.01 0.73 0.02 

Índice de globa - -2.21 1.08 0.11  -2.03 0.68 0.04 

ECT 0.32 0.25 0.04     

Constante -6.89 2.59 0.05     

R2 0.98       

Adj R2 0.89       

Observaciones 31       

        

Diagnóstico del 

modelo 

Estadística 

de prueba 

p-valor      

Prueba portmanteau  28.89 0.01      

Prueba 

Breusch/Pagan  

0.45 0.50      

Prueba Ramsey  29.77 0.13      

Jarque-Bera 0.05 0.97      
Nota. Los superíndices '+ ' y '-' indican las sumas parciales de Homicidio positivo y negativo. *, ** y *** 

denotan estadísticamente significativos al nivel de significancia del 10%, 5% y 1%, respectivamente. 

 

6.3. Objetivo específico 3 

Estudiar la relación causal entre la tasa de homicidios, el índice de Gini, la tasa de desempleo, 

la corrupción política, y la globalización en Ecuador durante 1990-2022, mediante técnicas de 

causalidad espectral, con el fin de proponer políticas estructurales de mitigación de los 

homicidios en el país. 

Para determinar la relación causal entre nuestras variables utilizamos el test de causalidad de 

Breitung y Candelon (2006), el cual nos permite calcular estadísticas de prueba para las 

frecuencias en el intervalo (0, π), las estadísticas son significativas al nivel del 5% para 

frecuencias inferiores a 0.68 y al 10% para frecuencias inferiores al 0.79, produciendo así un 

resultado mediante gráficas en función de las ecuaciones (20) y (22) las cuales se analizarán a 

continuación. En la Figura 10 podemos comprender la causalidad entre la tasa de homicidios y 

el índice de Gini (1912). Decimos que la desigualdad de ingresos no genera causalidad en la 

tasa de homicidios, ni a corto, mediano ni largo plazo. Esta relación se puede deber a la 



50 
 

presencia de causas subyacentes relacionadas con el impacto que otros factores han tenido 

dentro del comportamiento de la violencia y su influencia en el crimen en Ecuador. Por ende, 

dichos factores sociopolíticos representan un impacto más representativo dentro de este 

contexto. Sin embargo, la tasa de homicidios si presenta una relación causal respecto a la 

desigualdad de ingresos, a corto plazo a un nivel del 5% y a largo plazo a un nivel del 10%. 

Esto explica el vínculo de la violencia y la dinámica que conlleva a que un ambiente lleno de 

este tipo perturbaciones incidan en los ingresos de las personas y su estilo de vida al limitar sus 

capacidades adquisitivas.  

De este modo, entre las razones principales se encuentra que un elevado ambiente lleno de 

tensiones y conflictos provocados por la criminalidad, presenta mayores disparidades 

económicas. Que a su vez resultan en una mayor percepción de inestabilidad social al generar 

brechas en los individuos, afectando la percepción de bienestar incurriendo en aspectos como 

la aceptación a la violencia, al percibir la falta de oportunidades solo para ciertos grupos. La 

relación como tal implica que la tasa de homicidios en términos espectrales predice los cambios 

generados en el índice de Gini, dicha relación causal se explica al papel que juegan varios 

factores dentro del país. A partir de ellos decimos que al existir violencia se ve relacionado con 

el desplazamiento de la población. El autor Ruiz (2011) relaciona que las condiciones de 

pobreza y vulnerabilidad dentro de zonas desplazadas conllevan a que se genere mucha más 

violencia. Dichas zonas se tornan más vulnerables lo que resulta a que se generen desequilibrios 

respecto a la distribución de los ingresos, provocando que la distribución geográfica desempeñe 

una representación importante dentro de la presencia de la desigualdad y su influencia en la 

violencia.  

De igual modo, al decir que las variaciones pasadas de la tasa de homicidios influyen en los 

cambios futuros en la desigualdad de ingresos a corto y largo plazo dentro de una relación 

espectral, se puede considerar que dentro de un entorno donde predomina la violencia o el 

crimen, aspectos como la inversión reducen el desarrollo económico, lo que contribuye a que 

se genere mayor desigualdad de ingresos.  Así mismo, dentro de dicho contexto surgen aspectos 

como las barreras que se crean; la movilidad social interpretada desde el ingreso laboral 

conlleva que se den obstáculos para que las personas puedan acceder a mejores condiciones. 

Por ende, al existir la presencia de altas tasas de homicidios dentro del tejido social, este genera 

un impacto negativo al reflejarse en cambios como la distribución de los recursos y 

oportunidades. 
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Figura 10.  

Causalidad entre la tasa de homicidios y el índice de Gini, periodo 1990-2022 

 

Seguidamente, en la Figura 11 se presenta la causalidad entre la tasa de homicidios y el 

desempleo; se puede observar que la tasa de desempleo presenta una relación causal con la tasa 

de homicidios a mediano plazo a un nivel del 5%. Esta relación refleja que la falta de 

oportunidades en el ámbito laboral contribuye a que se genere un aumento en la criminalidad. 

Estas disparidades económicas provocan que a mediano plazo el incurrir en la violencia como 

medio para obtener ingresos sea una alternativa fácil, lo que a su vez refleja que el dinamismo 

del empleo en un tiempo intermedio juega un papel fundamental respecto a la vinculación social 

y su perspectiva referente al bienestar. Por otro lado, se aprecia que la tasa de homicidios no 

presenta una relación causal hacia el desempleo, tanto a corto, mediano como largo plazo. Se 

podría esperar que, al incrementar los homicidios, el desempleo incremente por el ambiente de 

tensión y violencia generado, sin embargo, esto no aplica para Ecuador ni el periodo de estudio 

considerado.  

Como se ve reflejado los cambios producidos en la tasa de desempleo provocan cambios en la 

tasa de homicidios, lo que indica que el comportamiento del mercado laboral es un factor 

importante al considerar la incidencia de la criminalidad. A partir de ello, surge aspectos como 
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la vulnerabilidad socioeconómica a la que se ven enfrentados las personas que no disponen de 

una fuente de ingresos que les permita satisfacer sus necesidades, acompañado de condiciones 

laborales que no son suficientes en la mayoría de los casos. Además, que al existir este 

panorama la capacidad de las medidas o políticas que influyen dentro del mercado laboral ya 

sea para controlar el desempleo o incrementar el empleo, son influyentes en las alternativas a 

las que las personas sin condiciones laborales aceptables se ven influenciadas. Por ende, la 

problemática ocasionada a partir del desempleo representa que las medidas deben ser 

encaminadas a generar un ambiente económico que sustente el acceso a las oportunidades 

dentro del marco laboral en el país.  

Por otra parte, debido a que el entorno del país respecto a la economía y su diversificación 

implican que los sectores productivos, en base a una región económica mayormente enfocada 

en la agricultura, los servicios e incluso la manufactura, mantengan cierta estabilidad en 

presencia de actividades que involucren la violencia. En relación a que la planificación 

anticipada en este tipo de servicios conlleva que las organizaciones implicadas tomen medidas 

previas ante la presencia de panoramas como altos niveles de criminalidad. Al igual que como 

se conoce surgen otras formas como lo son el trabajo informal en relación a generar ingresos 

sin depender de incidir en la criminalidad para mejorar las condiciones de vida. Sin embargo, 

es importante tomar en cuenta que el aumento de los homicidios involucra una percepción de 

riesgo alta ante otros países, lo que provocaría menos inversión extranjera y por ende menos 

oportunidades laborales para los ciudadanos.  
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Figura 11.  

Causalidad entre la tasa de homicidios y el desempleo, periodo 1990-2022 

 

De igual modo, en la Figura 12 se establece la causalidad entre la tasa de homicidios y el índice 

de corrupción. Donde se presenta una relación causal entre la tasa de homicidios y la corrupción 

a largo plazo con un nivel de significancia del 5%. En general decimos que al existir un entorno 

donde predomine la corrupción se podría explicar un incremento en la violencia y el crimen, 

sin embargo, esta relación no se da en el contexto de Ecuador. Dentro de este contexto, se 

establece que, al existir un ambiente de inestabilidad provocada por la violencia y los 

homicidios elevados, el papel que juega la seguridad es importante. Puesto que al estar 

comprometida se asocia más fácilmente a actividades corruptas, provocando que la falta de 

seguridad genera una debilidad institucional; acompañado de faltas a la aplicación en el sistema 

judicial, aquí surgen ambientes de corrupción al relacionar actos de impunidad con el mal 

manejo del sistema.  

Como se ha analizado previamente una elevada tasa de homicidios genera escenarios propicios 

para que se desarrollen múltiples problemas dentro de la población. La relación de causalidad 

encontrada en este caso nos indica que variaciones en la tasa de homicidios predicen cambios 

en la corrupción de manera significativa. Dado este escenario, decimos que al existir mayor 
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incidencia del crimen esta se ve reflejado en la percepción de falta de seguridad, así como 

también en la debilidad de las instituciones y su poder que tienen para ejercer sus funciones en 

promoción de disminuir la inseguridad. Esas percepciones negativas provocan que la incidencia 

a cometer actividades delictivas incremente, ya que al no existir un buen control la violencia se 

prolifera de manera más efectiva. Es así como el crimen generado desde ese punto provoca que 

la corrupción incrementa ya que, al existir este tipo de ambiente, los actores involucrados dentro 

de este tipo de aspectos se vean con menor probabilidad a ser castigados por este tipo de actos, 

lo que conlleva que sea un factor más bien influyente.  

Por ende, al rechazar la hipótesis nula de que no hay causalidad de Granger (1988) para el caso 

de la tasa de homicidios hacia la corrupción, se ve reflejado que aspectos ya mencionados como 

la percepción de la falta de seguridad son fundamentos relevantes en este caso. Además, la 

aplicación de la ley y sus falencias en conjunto con la falta de preparación del estado 

ecuatoriano, se ve reflejado en sucesos como amenazas y continuos ataques. Las medidas 

implementadas no han generado de forma eficiente el frenar la violencia o como tal debilitar el 

poder de bandas criminales en el país. Desde este punto es inevitable el no pensar en las 

prácticas corruptas que surgen ante este escenario, las muertes violentas ocasionadas, así como 

las débiles medidas para frenar este tipo de situaciones respecto a la gobernanza; nos permiten 

fundamentar que un entorno de violencia de cierto modo contribuye acudir a prácticas donde la 

corrupción se refleje en la mala gestión de la ley.  
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Figura 12.  

Causalidad entre la tasa de homicidios y la corrupción, periodo 1990-2022 

 

Finalmente, en la Figura 13 donde se presenta la causalidad entre la tasa de homicidios y la 

globalización, se determina una relación causal a mediano plazo del 5% entre los homicidios y 

el índice de globalización como tal. Por su parte, la globalización no genera cambios en la tasa 

de homicidios en ningún nivel de frecuencia. Sin embargo, se presenta la relación de que un 

aumento en la tasa de homicidios en un tiempo anterior se asocia con cambios significativos a 

mediano plazo al índice de globalización para tiempos posteriores. Esto explica como la 

incidencia de la violencia en conjunto con el crimen afectan la capacidad de la economía del 

país en relación a la economía global. En relación a ello se presenta la violencia fronteriza, 

donde se da la presencia de bandas criminales en zonas de frontera, particularmente con el 

vecino país Colombia. Autores como Bermeo (2015), mencionan que la presencia de grupos 

delincuenciales en dichas zonas, ha dado lugar a que la frontera sea muy violenta y las 

provincias vecinas reflejan altas tasas de homicidios.  

Al existir una relación de causalidad dentro de un periodo intermedio con respecto de la tasa de 

homicidios hacia la globalización se debe tomar en cuenta el papel que toma la estabilidad de 

un país ante la percepción alta de violencia. La estabilidad política de un país se determina 

como la carta de presentación antes las relaciones con otros países. En un reporte proporcionado 
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por el Banco Mundial (2017), se establece que los inversionistas consideran que la estabilidad 

política y la seguridad son características fundamentales para comprometer sus capitales en 

inversiones para países en vías de desarrollo. Es decir que estos factores son importantes para 

promover la inversión extranjera dentro de Ecuador, y al existir altas tasas de criminalidad se 

disuade a otros países e inversores interesados en establecer una relación comercial, provocando 

que la participación de la economía interna dentro del dinamismo de la economía global se 

disminuya.  

De este modo, decimos un aumento en la tasa de homicidios se asocia con cambios 

significativos a mediano plazo para la globalización. Esta relación si bien es cierto se sustenta 

al relacionar al aumento del crimen con el posicionamiento del país respecto a otros, es 

importante considerar factores como la atomización criminal, en relación a la descomposición 

que tienen los grupos criminales para dividirse en varios sectores, lo que incrementa la 

posibilidad de cometer actos delictivos. Debido a que, Ecuador se ha visto afectado 

principalmente por los cambios globales en cuanto su ubicación estratégica para el tráfico de 

estupefacientes, esto conllevo a que se generen más flujo de capital proveniente de forma ilegal, 

que a su vez generó competencia por aspectos como el territorio dentro del país, incrementando 

la violencia en las calles. Por otro lado, a pesar de que no existe evidencia de causalidad en el 

sentido opuesto, es importante considerar que la dinámica fronteriza de Ecuador tuvo un gran 

cambio a partir del proceso de globalización.  

Por ende, a partir de ello la globalización y todas sus implicaciones representan una relación 

importante en cuanto la violencia. Además, al determinar que la tasa de homicidios tiene una 

relación unidireccional hacia la globalización, más allá de los causas o efectos ya explicados. 

Es importante señalar que los homicidios acaparan grandes efectos dentro de la cohesión social. 

A través del resultado obtenido podemos notar que la interconexión de dichos efectos negativos 

que deja la violencia, llega a repercutir en otros ámbitos sociales y económicos del país. Así 

mismo, se acapara las dimensiones políticas de la globalización en relación al que papel que 

juega la gobernanza por parte de las autoridades. Y como mediante la resolución de conflictos 

pueden contribuir a un país mucho más dinámico en cuanto los mecanismos disponibles frente 

adversidades que surjan a partir de elevadas tasas de criminalidad.  
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Figura 13.  

Causalidad entre la tasa de homicidios y la globalización, periodo 1990-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

7. Discusión 

7.1. Objetivo específico 1 

Analizar la evolución de la tasa de homicidios, el índice de Gini, la tasa de desempleo, la 

corrupción política, y la globalización en Ecuador durante 1990-2022 y la correlación entre 

ellas, usando técnicas gráficas y estadísticas, con el fin de proponer políticas públicas para 

conocer los factores que influyen en el comportamiento de esta problemática. 

Mediante los resultados obtenidos se puede evidenciar la variabilidad del comportamiento de 

nuestras variables a lo largo del periodo de estudio, es así que para el año 2008 se registra el 

valor más alto hasta antes del año 2017, con una tasa de 17.98. Esto en relación que para dichos 

períodos el país reflejaba acontecimientos importantes en cuanto el incremento de la violencia. 

En concordancia con ello, los autores Brotherton et al. (2018) mencionan que para dicho 

periodo Ecuador experimentaba un incremento importante en relación al fenómeno de las 

pandillas, estableciendo que solo para la provincia de Guayas se registró más de 400 de ellas. 

Por otro lado, dentro del comportamiento en la evolución de la tasa de homicidios se registra la 

contraparte, que es aquel periodo del año 2017, donde se registra la tasa más baja de homicidios 

para el país con 5.81.  Esto va de la mano con la explicación propuesta por Bachelet y García 

Mejía (2015), quienes mencionan que la incidencia respecto a la duplicación del presupuesto 

asignado a la seguridad nacional y la prevención contra los crímenes desempeñaron un papel 

relevante hacia la disminución de los homicidios durante esos años.  

Otro punto de discusión es el analizar el incremento significativo de la criminalidad en Ecuador 

durante el periodo 2022, donde se ve reflejado en nuestros resultados previos un cambio 

relevante el comportamiento de la tasa de homicidios.  La Policía Nacional del Ecuador (2022) 

estableció que la motivación de este tipo de actividades, en un 97% venía representada por la 

violencia criminal, de las cuales y comprende la vinculación con el delito de tráfico de drogas, 

amenazas y robo. Dicha información sugiere que la violencia se determinó como un factor en 

cuanto el incremento de la criminalidad, reflejando que el control en cuanto las políticas 

desarrolladas en los últimos años no han brindado un control eficaz. En cuanto al 

comportamiento del índice de Gini (1912) en relación a la desigualdad de ingresos podemos 

establecer que sé refleja varias fluctuaciones, a partir del año 1997 se da un incremento 

significativo con un índice de 48.16 a 55.30 para el año 2000 alcanzando su punto más alto en 

este periodo. De acuerdo con lo anterior, Osorio (2013) menciona que durante este lapso de 

tiempo se dieron acontecimientos como el feriado bancario ocurrido en 1999. Dichos efectos 



59 
 

recayeron directamente por sobre el sistema financiero provocando que la distribución del 

dinero y la capacidad adquisitiva de la ciudadanía disminuyera.  

Consecutivamente, en cuanto a los resultados de correlación entre nuestras variables principales 

se establece una correlación en sí de forma positiva y significativa, que refleja que para el 

contexto de Ecuador el incremento de la desigualdad de ingresos medida por el índice de Gini 

(1912), incide de manera positiva en la tasa de homicidios. Dicha relación va en concordancia 

con lo establecido por Yapp y Pickett (2019), quienes indican que se establece una asociación 

positiva entre la desigualdad de ingresos y la violencia física mediante pruebas de correlación, 

para el caso de América Latina. De igual modo, los autores Sugiharti et al. (2022) reafirman 

esta relación obteniendo en sus resultados que la desigualdad de ingresos se asocia con una 

mayor actividad delictiva, para un caso de 34 provincias en Indonesia. De manera análoga, 

Torres-Tellez (2021) establecieron una incidencia positiva entre la desigualdad y los homicidios 

para el caso de la Unión Europea, dando a conocer que el nivel de ingresos juega un papel 

determinante en el comportamiento de cometer o no actividades delictivas. Al igual que Büttner 

(2022), quien demuestra una correlación positiva y lineal entre la desigualdad de ingresos en 

distritos electorales con la tasa de delitos violentos para Sudáfrica.  

Con respecto a la tasa de desempleo se encontró una correlación positiva. Esto empatiza con lo 

expuesto por el autor Carrera et al. (2019), quien en su investigación para el caso de Ecuador 

establece una correlación positiva entre el desempleo y el crimen, reflejando que, a un mayor 

número de personas desempleadas, el número de actos delictivos incrementa. De igual forma, 

Poveda y Martínez (2023) establecen que el desempleo representa una relación positiva con la 

incidencia en la participación en actividades ilegales. Así mismo, Ramakers et al. (2020) 

establece que al modelar un cambio en la tasa de desempleo esta afecta en la probabilidad de 

que se incremente el crimen mediante un modelo de probabilidad de efectos fijos. Reflejando 

que el desempleo juega un rol importante dentro de la violencia como factor incidente. 

De igual modo, se establece una correlación de carácter positiva y significativa con el índice de 

corrupción. De acuerdo con ello, Chainey et al. (2021) menciona que la falta de eficacia de los 

gobiernos se relaciona con los altos niveles de homicidios al modificar factores como el 

bienestar social. Respecto al índice de globalización se correlaciona positivamente de igual 

forma con la tasa de homicidios. En conformidad con los resultados obtenidos, el autor Serrano 

(2013) establece que la violencia se ha recrudecido como causa dentro de la transformación de 

la estructura de los estados, priorizando las necesidades del mercado mundial por sobre el 
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bienestar de sus propios habitantes, estableciendo a la globalización como una fuente principal 

causante de violencia. 

7.2. Objetivo específico 2 

Estimar la relación de corto y largo plazo entre la tasa de homicidios, el índice de Gini, la tasa 

de desempleo, la corrupción política, y la globalización en Ecuador durante 1990-2022, 

mediante técnicas de series de tiempo, con el fin de proponer estrategias orientadas a disminuir 

las muertes violentas en el país. 

Los resultados para la prueba de cointegración de Maki (2012) nos indican que, respecto al 

modelo cero en función del cambio de nivel, decimos que resulta significativo, al igual que el 

modelo tres representando cambios de tendencia y régimen, y al modelo dos en relación sólo a 

cambios de régimen. Lo que implica que existe una fuerza de relación de nuestras variables 

como lo son el índice de Gini (1912), el desempleo, la corrupción y la globalización y nuestra 

variable dependiente como lo es la tasa de homicidios.  En correspondencia a los resultados 

obtenidos, en las pruebas de cointegración en relación a FMOLS y CCR decimos que un 

aumento en la desigualdad de ingresos se asocia con un aumento en la tasa de homicidios a 

largo y a corto plazo. Dicha relación se asemeja a la determinada por los autores Atems (2020) 

y Torres-Tellez (2021), al establecer una incidencia positiva entre la desigualdad y los 

homicidios, ya que los cambios dentro de la distribución de la desigualdad aumentan los delitos 

violentos, siendo un factor importante. En discrepancia con Ponce et al. (2021), quienes 

determinaron que la desigualdad, por su parte, tiene un efecto negativo y significativo en 

relación a la tasa de homicidios respecto de los países de ingresos altos.  

En cuanto al índice de globalización también representa una relación de incremento en los 

homicidios a largo y a corto plazo. Esto coincide con lo expuesto por los autores Escobar-

Castellanos y Jara-Concha (2019) al mencionar que la globalización, desde cierto punto de 

vista, causa desintegración de los aspectos como el núcleo familiar, lo que provocaría un factor 

de riesgo hacia más violencia en su caso de estudio. De manera semejante, Ghosh y Robitaille 

(2016) mencionan que la liberalización del comercio en relación a la globalización, tiene un 

gran efecto sobre las tasas de criminalidad. Al igual que, Contreras-Félix (2020) donde se 

establece a la globalización como uno de los causantes de la violencia en México en cuanto a 

su mala gestión definiendo una relación de incremento entre estas dos variables.  
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Para el caso de la tasa de desempleo decimos que un incremento en la misma está asociado con 

una disminución en los homicidios a corto y a largo plazo. Esta relación refleja que el 

comportamiento de la variable varía mucho según los factores a lo que se asocie. Sin embargo, 

en concordancia con dicha relación, el autor Velásquez (2020) menciona en su investigación 

que existe una relación negativa como tal, entre la violencia y el mercado laboral para el caso 

de México. En comparación, a lo expuesto por Vásquez (2023) donde se establece solo una 

relación de equilibrio a largo plazo entre el desempleo y los homicidios mediante la misma 

metodología con roturas estructurales para el caso de Ecuador. Por otro lado, respecto al índice 

de corrupción dentro de esta prueba se establece que un aumento conlleva a una disminución 

en los homicidios a largo plazo y corto plazo. Dicha relación encontrada esta concorde con lo 

expuesto por Osterfeld (1992), quien señala que en una economía existen dos formas de 

corrupción, siendo la primera positiva ya que engrasa las ruedas de la economía, es decir que 

facilita los procesos económicos y por ende la competitividad económica, lo que reduce la 

participación en actividades delictivas ante la presencia de mejores condiciones laborales en 

ese sentido. En contraparte, el autor Joshi (2022) en relación a la percepción de la corrupción a 

corto plazo establece que no se refleja un efecto inmediato por sobre las tasas de delincuencia. 

Al igual que el autor Wu et al. (2021), quien establece que existe un efecto umbral, donde a 

partir de un punto crítico la corrupción afecta de forma positiva a la tasa de criminalidad para 

el caso de China.  

En los resultados respecto a la estimación NARDL se encontró que el índice de Gini (1912) en 

representación de la desigualdad, tiene un efecto negativo respecto a la suma parcial positiva a 

corto y a largo plazo, mientras que dentro de la suma parcial negativa se relaciona con un efecto 

positivo solo a largo plazo. Estos resultados concuerdan con los establecidos por los autores 

Goh y Law (2023), quienes demuestran que dicha relación no es simétrica, encontrando la 

presencia de cointegración asimétrica entre la desigualdad de ingresos y las tasas de 

criminalidad para los países de Argentina, Brasil, Chile y Colombia de igual forma mediante la 

técnica de retardo distribuido autorregresivo no lineal. Por otro parte, también se encontró que 

un aumento del desempleo se relaciona con un incremento de la tasa de homicidios a largo 

plazo y un efecto negativo considerando las sumas parciales positivas, y en cuanto a las 

negativas una disminución a largo plazo y un incremento a corto plazo. De manera semejante, 

autores como Schleimer et al. (2022) establecen que un aumento en los niveles de la tasa de 

desempleo se relaciona con un incremento en factores como los homicidios y la violencia 

armada utilizando modelos de regresión binomial negativa y cálculo g paramétrico, esto para 
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el caso de 16 ciudades de Estados Unidos. Al igual que los autores Fone (2023) y Jawadi et al. 

(2021), al establecer una conexión sólida entre el desempleo y el crimen mediante el tiempo a 

largo plazo.  

Estos resultados coinciden de igual modo con Cáceres (2018), que aborda el desempleo desde 

un punto de desindustrialización, estableciendo una relación con el incremento de violencia en 

el país de El Salvador. En el caso de la corrupción para el corto plazo y largo plazo de forma 

significativa también se presenta una relación negativa considerando las sumas parciales 

positivas y negativas de la variable. Esta relación significativa coincide con lo propuesto por 

los autores Qamar y Safdar (2021), donde la relación entre estas variables resulta significativas 

a largo plazo para el caso de Pakistán. No obstante, autores como Chainey et al. (2021) 

mencionan que la relación entre homicidios, efectividad gubernamental y control como tal de 

la corrupción se relaciona con el incremento en altos niveles de homicidios. Al igual que 

Saleemi y Amir-ud-Din (2019), al exponer que, dentro de las condiciones socioeconómicas, la 

corrupción está significativamente relacionada con la delincuencia.   En cuanto a la 

globalización, decimos que presenta un efecto negativo a largo plazo y positivo a corto plazo 

en consideración de las sumas parciales positivas. A diferencia de los resultados obtenidos por 

los autores Luna et al.  (2021), donde se señala que la globalización lleva a cabo que se 

produzcan operaciones criminales respecto a la movilidad e interacciones entre países.  

Respecto al modelo VEC, se determina que existe una relación de equilibrio a corto plazo donde 

la desigualdad de ingresos genera condiciones negativas respecto a la criminalidad. Los 

resultados obtenidos van en oposición con lo expuesto por varios autores, como Carrillo-

Sagástegui y García-Fernández (2021), y Mujica et al. (2023), quienes manifiestan que la 

mortalidad de homicidios muestra un patrón que parece estar socialmente determinado por el 

nivel de ingresos. Al igual que Manea y Viarengo (2023), quienes consideran que la desigualdad 

desempeña un papel significativo en la explicación de una parte sustancial de la variación en 

los delitos violentos a lo largo del tiempo. Por otra parte, se presenta que a medida que el 

desempleo aumenta los homicidios disminuyen igual que para el caso del índice de corrupción. 

De manera semejante, los autores Ikhsan y Amri (2023) mediante la utilización de factores 

socioeconómicos para relacionarlo con la violencia, entre ellos la corrupción y el desempleo 

determinaron que presentan un efecto positivo a largo plazo con la delincuencia. Considerados 

problemas que inciden de forma negativa en las personas al desencadenar factores como el 

descontento social.  
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6.3. Objetivo específico 3 

Estudiar la relación causal entre la tasa de homicidios, el índice de Gini, la tasa de desempleo, 

la corrupción política, y la globalización en Ecuador durante 1990-2022, mediante técnicas de 

causalidad espectral, con el fin de proponer políticas estructurales de mitigación de los 

homicidios en el país. 

Los resultados, mediante la prueba de causalidad de Breitung y Candelon (2006), nos 

permitieron establecer que el índice de Gini (1912) respecto a la desigualdad de ingresos no 

genera causalidad en la tasa de homicidios, ni a corto, mediano ni largo plazo. Sin embargo, las 

variaciones de la tasa de homicidios influyen en los cambios futuros en la desigualdad de 

ingresos a corto y largo plazo dentro de una relación espectral de manera unidireccional. Ya 

que, al existir la presencia de altas tasas de homicidios dentro del tejido social, se genera un 

impacto negativo al reflejarse en cambios como la distribución de los recursos y oportunidades. 

A partir de este contexto, en concordancia con la complejidad de esta relación, los autores 

Corvalan y Pazzona (2022) mencionan que dicha relación es más bien enigmática ya que es una 

relación compleja, sin embargo, se demostró que la desigualdad afecta la oferta de los delitos y 

que esta depende de otros factores como la protección privada dentro de su estudio. En relación 

a ello, el autor Bethencourt (2022) establece una relación causal entre los niveles de 

delincuencia más la prevención en disminuirla con niveles más equitativos de ingresos, 

definiendo que un país con bajas tasas de delincuencia tiende a un mayor desarrollo económico.  

Por otro lado, con respecto a la tasa de desempleo se presenta una relación causal con la tasa de 

homicidios a mediano plazo. Esta relación refleja que la falta de oportunidades en el ámbito 

laboral contribuye a que se genere un aumento en la criminalidad. Contario a ello, los autores 

Lima et al. (2023) mencionan que existe de igual forma dicha relación de causalidad 

unidireccional que van desde la tasa de desempleo hasta la tasa de homicidios mediante la 

causalidad de Granger para datos de panel, pero a un corto plazo. De manera semejante, 

Torruam y Abur (2014) establecen que existe una causalidad de Granger unidireccional que va 

del desempleo al crimen en Nigeria, lo que indica que la tasa de desempleo se relaciona con la 

percepción de las oportunidades laborales, por lo que al disminuir el desempleo se instiga a 

cometer delitos.  No obstante, también se presenta una relación inversa donde autores como 

Yıldız (2023) subrayan que las tasas de criminalidad son significativamente causadas por el 

desempleo mediante el método de causalidad de Granger de Dumitrescu y Hurlin. Al igual que 
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Bagchi y Paul (2018), al determinar en su estudio que el factor de terrorismo asociado con la 

violencia y el crimen se relacionan con el desempleo juvenil.  

Seguidamente en cuanto al índice de corrupción se presenta una relación causal unidireccional 

entre la tasa de homicidios y la corrupción a largo plazo. Donde se ve reflejado que la 

percepción de la falta de seguridad son fundamentos relevantes en este caso al incidir en el 

manejo de la integridad gubernamental. A pesar de que no existe una relación unidireccional de 

la corrupción hacia la tasa de homicidios en nuestro periodo de análisis, autores como Huebert 

y Brown (2019) indican que el debido proceso en relación a los actos no corruptos son un 

predictor muy fuerte y sólido de las tasas de homicidio a nivel transnacional. De igual forma, 

Morris (2019) al mencionar que la corrupción en relación a la incidencia del crimen se considera 

un factor relevante al comprender los niveles de violencia ya que agrava la eficiencia del control 

de las entidades gubernamentales. En este mismo sentido, Daly (2023) al indicar que la 

legitimidad que desempeña el rol de la integridad de las instituciones es un factor importante 

en relación en el comportamiento de la tasa de homicidios 

Para los resultados encontrados respecto al índice de globalización se determina una relación 

causal a mediano plazo del 5% que va desde los homicidios hacia la globalización como tal. Si 

bien no se encontraron estudios a disposición que establezcan una relación causal entre estas 

dos variables, se contribuye y forma parte de la brecha en nuestra investigación, que aporta una 

perspectiva distinta. Sin embargo, autores como Luna et al.  (2021) en concordancia con dicha 

relación, determinan que factores asociados con la violencia como lo son el fenómeno del 

narcotráfico se debe a su carácter transnacional y multidimensional impulsado por la 

globalización De manera semejante, Correa-Cabrera (2014) menciona que la apertura comercial 

presentado como un nuevo esquema de la globalización es uno de los factores influyentes en el 

aumento del crimen organizado en las fronteras entre México y Estado Unidos.  
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8. Conclusiones 

Consecutivamente, previo a los resultados obtenidos mediante la resolución de cada uno de los 

objetivos se procede a determinar las siguientes conclusiones de nuestro estudio. Respecto al 

análisis de evolución de la tasa de homicidios, se logró identificar periodos de inestabilidad, 

donde el país reflejaba un crecimiento exponencial en relación al crimen. Esto producto de 

conflictos sociales, de los cuales se destaca casos de violencia correspondientes a bandas en 

busca del control de territorios, así como también el incremento hacia actividades en promoción 

de la violencia, como la vinculación con el delito de tráfico de drogas, amenazas, entre 

otras. Por otro lado, se enfatiza en la disminución de la incidencia del crimen de entre los años 

2009 y 2018, donde se ve vio reflejado un descenso en el comportamiento de la tasa de 

homicidios, producto de la nueva perspectiva hacia el rol de la seguridad pública, donde se 

destaca el fortalecimiento de la policía nacional, ejecución de ciertos planes enfocados a la 

erradicación de la violencia, así como el servicio de seguridad integrado ECU 911; que son 

aspectos que contribuyeron a que para el año 2017 se registre hasta el momento la tasa más baja 

de homicidios en el país. Seguidamente, en cuanto a la correlación de las variables se recalca 

el rol en otros aspectos como la confianza hacia las instituciones gubernamentales representada 

por la corrupción.  

Refiriéndome a la relación de corto y largo plazo, en la prueba de cointegración de Maki (2012), 

nos permitió establecer que dos de los modelos son significativos. Representado por el resultado 

de cambios explicativos en aspectos socioeconómicos en el país, entre ellos destaca 

principalmente la inestabilidad del sistema financiero, la elevada inflación, el escaso 

incremento salarial y el desempleo. En cuanto la prueba de cointegración de FMOLS y CCR se 

logró concluir en relación al comportamiento de las variables, que al darse un entorno donde 

las disparidades sean más grandes, se generan falta de oportunidades en otros entornos, 

provocando que las posibilidades de cometer actividades delictivas incrementen como medida 

de sustento más fácil ante la situación de vulnerabilidad. Por su parte, en la relación a corto 

plazo propuesta por el modelo VEC, se deduce principalmente el papel de las medidas 

implementadas que no han generado de forma eficiente el frenar la violencia o como tal debilitar 

el poder de bandas criminales en el país de forma inmediata. Finalmente, la estimación NARDL 

permitió determinar que existen resultados variados, los cuales se pueden deber a diversos 

niveles de desigualdad, ya que, si el ingreso no está altamente concentrado, el aumento de la 

desigualdad puede representar incentivos en cuanto a la productividad de los países.  
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Haciendo alusión a la relación de causalidad mediante la prueba de Breitung y Candelon (2006), 

se deduce que un elevado ambiente lleno de tensiones y conflictos provocados por la 

criminalidad genera mayores disparidades económicas provocando que la brecha de ingresos 

sea más significativa. Por otro lado, si se encontró una relación de causalidad unidireccional 

desde el desempleo hacia los homicidios. Este hallazgo determina que al haber falta de 

oportunidades en el ámbito laboral se contribuye a que se genere un aumento en la criminalidad. 

De este modo, un cambio producido en el mercado laboral en el país, generará cambios en la 

incidencia en cuanto la criminalidad.  Respecto al comportamiento del índice de globalización 

y el índice de corrupción, se encontró una relación inversa desde los homicidios. Donde se 

resalta el profundizar en las prácticas corruptas que surgen ante este escenario, al igual que al 

incrementar la violencia el posicionamiento del país respecto a otros, considerando factores 

como la atomización criminal, en relación a la descomposición que tienen los grupos criminales 

para dividirse en varios sectores del Ecuador.  

Finalmente, decimos que los factores socioeconómicos analizados en la investigación como el 

índice de Gini (1912), la tasa de desempleo, la corrupción política y la globalización tienen una 

relación de equilibrio en cuanto la tasa de homicidios. De este modo, se concluye que la teoría 

propuesta por Becker (1968) se cumple en su gran mayoría en las pruebas realizadas del estudio. 

Además, investigaciones previas también identifican varios de estos factores como relevantes 

en cuanto la relación violencia y desigualdad. Por otro lado, en lo que respecta en la incidencia 

de la corrupción y el desempleo, se recalca el papel fundamental de la disponibilidad del trabajo 

en nuestra sociedad y el dinamismo del mercado en cuanto las oportunidades laborales. 

Respecto a la globalización mayormente en las pruebas del estudio se llega a la conclusión de 

que, en el entorno de nuestro país, es importante considerar que el fenómeno de la misma puede 

generar tanto ventajas como desventajas y que su adecuado control y manejo es relevante. Sin 

embargo, respecto al desarrollo de la investigación, se identificaron las siguientes limitaciones: 

es importante recalcar la falta de información en cuanto la evidencia empírica proporcionada 

en relación a variables como la globalización en este tipo de estudios, así como la metodología 

en cuanto técnicas estadísticas limitada, provocando que la constatación de los resultados no 

sea del todo óptima.  
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9. Recomendaciones 

Por consiguiente, luego de exponer las conclusiones de nuestro estudio, es importante proponer 

las siguientes recomendaciones encaminadas a disminuir la problemática de la incidencia del 

crimen, relacionadas con cada uno de los objetivos determinados. Como hemos podido 

establecer mayormente la incidencia de la violencia en estos últimos años ha sido producto de 

la disputa entre grupos criminales por el dominio de territorios, es importante evaluar la 

violencia generada desde este punto de vista. Por ende, es importante considerar la aplicación 

de proyectos encaminados en reforzar las medidas de la seguridad, como el equipamiento 

adecuado a todas las unidades policiales del país, a través de instituciones como el Ministerio 

de Gobierno; en conjunto de reforzar la prevención comunitaria que ha pasado a un segundo 

plano, al no evaluar estrategias a nivel de las comunidades para la resolución de problemas 

específicos y prevenir de formas más adecuada el crimen, dicha participación activa puede ir 

de la mano de comités o reuniones de coordinación respecto a los representantes en las 

comunidades con la Policía Nacional, para garantizar que se aborden experiencias o 

acontecimientos delictivos en relación de la propuesta de estrategias más eficaces al evaluar el 

problema de manera directa. Por otro lado, mejorar el sistema en cuanto aspectos como el 

manejo de la impunidad y el control de armas, tratando de concientizar un ambiente responsable 

del porte de armas mediante campañas.  

A pesar de la dinámica compleja obtenida en la relación de corto y largo plazo en las pruebas 

aplicadas en el estudio, es importante recalcar que, dentro de la desigualdad de ingresos 

representada por el índice de Gini (1912), mayormente se vio reflejado que un incremento de 

esta variable conlleva a un incremento en la tasa de homicidios, es por ello, que se necesita que 

la política económica se enfoque esencialmente en fortalecer áreas como el empleo formal, ya 

que como se conoce Ecuador presenta una tasa alta de empleo informal, lo que conlleva que no 

sea regulado adecuadamente y se den condiciones como bajos salarios o remuneraciones, 

incrementando la brecha de ingresos entre empleos. Por otro lado, también se evalúa la 

iniciativa de plantear una propuesta, en relación a un impuesto negativo sobre la renta por parte 

del Ministerio de Economía y Finanzas; dicha iniciativa ya es implementada por otros países 

como Holanda, donde se destaca la aplicación al apoyo a través de subsidios por parte del 

gobierno a grupos vulnerables que se encuentran en cierto umbral respecto a su nivel de 

ingresos o la presencia de un salario de desempleo a personas que recientemente se quedaron 

sin un empleo formal, lo que implica que las personas dentro de este aspecto al verse apoyadas 
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económicamente, se disminuye la probabilidad de incidir en otro tipo de actividades en busca 

de mejorar sus condiciones de vida.  

Por otra parte, también se obtuvo una relación de causalidad unidireccional desde la tasa de 

desempleo hacia la tasa de homicidios, recalcando la importancia al tomar en cuenta la mano 

de obra en el país. Desde este punto, a un largo plazo Ecuador podría evaluar la posibilidad de 

invertir en la sociedad a través de proyectos públicos que requieran la capacidad intensiva de 

trabajo, para acaparar un gran número de mano de obra disponible. A su vez, se recalca la 

importancia de fortalecer mediante inversión o políticas, a las áreas más vulnerables dentro de 

este aspecto, mayormente conocidos como sectores resilientes donde se refleja la mayor 

vulnerabilidad ante la falta de empleo, llevado a cabo mediante la cooperación del Ministerio 

de Trabajo. Así mismo, la mayoría de la población ecuatoriana desempeña sus actividades 

entorno al sector agrícola, es por ello que dentro de este aspecto es fundamental considerar en 

apoyar a la innovación a través del gasto público, además de la creación de créditos en función 

de los efectos de la demanda, brindado la oportunidad que el acceso al financiamiento sirva de 

incentivo para que se genere un mejor desarrollo a la hora de impulsar el crecimiento y por ende 

las fuentes de trabajo, lo que reflejaría que los cambios producidos en la tasa de desempleo no 

generen cambios negativos en otros aspectos como el comportamiento hacia la incidencia del 

crimen.  

Finalmente, se ha podido corroborar que existe una relación compleja en cuanto la analogía de 

las variables del modelo respecto al comportamiento del crimen del país. Sin embargo, se 

recomienda el considerar la aplicación de estas variables y su incidencia tanto a corto como 

largo plazo puesto que variables como el índice de Gini (1912) reflejan que es importante 

enfocar políticas encaminadas a disminuir las disparidades entre los ingresos, al igual de seguir 

fortaleciendo un sistema justo e integral de trabajo que promueva actividades socioeconómicas 

justas que promuevan el buen bienestar y comportamiento en la ciudadanía del país. De igual 

modo, se determina la presencia de limitaciones en base a la información disponible en cuanto 

a variables como la globalización en estudios de carácter económico, lo que produjo una 

dispersión en cuanto la información y comparación de resultados. Es así que, para futuras 

investigaciones se recomienda el utilizar este tipo de variables para enriquecer la bibliografía 

disponible, además de la utilización de variables sociales, como el «Índice de la percepción de 

la inseguridad», ya que brindaría un panorama y contraste interesante en cuanto al 

comportamiento del crimen en el país.  
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11. Anexos 
Anexo 1. 

Certificación de traducción del Abstract  
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Anexo 2. 

Determinación de rezagos óptimos para el modelo VEC 

Lag  LL LR FPE AIC HQIC SBIC     

0 -266.05  90.38 18.69 18.76 18.92   

1 -190.16 151.78 2.78 15.18 15.62 16.59*  

2 -150.51 79.29 1.20* 14.17 14.98 16.76   

3 -121.60 57.83 1.49 13.90 15.08 17.67   

4 -84.46 74.27* 2.22 13.06* 14.61* 18.01   
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