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Resumen ejecutivo   

El estudio analiza la relación entre los ciclos económicos de Ecuador y la tasa de 

homicidios en el período 2000-2022, utilizando el filtro Hodrick-Prescott como herramienta de 

análisis. La relación entre la actividad económica y el crimen ha sido ampliamente estudiada, 

evidenciando cómo las recesiones pueden incrementar la criminalidad. En los últimos años, 

Ecuador ha experimentado un fuerte aumento en la criminalidad, acompañado de un deterioro en 

el crecimiento económico. Mediante el filtro Hodrick-Prescott y la estimación de la correlación 

de Spearman, se encontró un coeficiente de -0.42 con 23 observaciones, lo que indica una 

moderada tendencia a la reducción de la tasa de homicidios en periodos de crecimiento 

económico. Sin embargo, esta relación no es lo suficientemente fuerte para considerarse un 

determinante claro de la criminalidad. Esto sugiere que la economía, por sí sola, no es un factor 

clave en la dinámica de la violencia en Ecuador. 

Palabras clave: Ciclos económicos, tasa de homicidios, filtro Hodrick-Prescott, recesión 

económica, correlación de Spearman, crecimiento económico, violencia, Ecuador. 
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Abstract 

This study analyzes the relationship between Ecuador's business cycles and the homicide 

rate during the period 2000–2022, using the Hodrick-Prescott filter as an analytical tool. The link 

between economic activity and crime has been widely studied, showing how recessions can lead 

to increases in criminal behavior. In recent years, Ecuador has experienced a sharp rise in crime, 

accompanied by a deterioration in economic growth. By applying the Hodrick-Prescott filter and 

estimating the Spearman correlation, a coefficient of -0.42 was found based on 23 observations, 

indicating a moderate tendency for the homicide rate to decrease during periods of economic 

expansion. However, this relationship is not strong enough to be considered a clear determinant 

of criminality. This suggests that the economy alone is not a key factor in the dynamics of 

violence in Ecuador. 

           Keywords: Business cycles, homicide rate, Hodrick-Prescott filter, economic recession, 

Spearman correlation, economic growth, violence, Ecuador. 
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INTRODUCCIÓN 

Problemática  

La dependencia de los ciclos económicos y el crimen ha sido objeto de numerosos 

estudios que demuestran cómo las recesiones económicas pueden exacerbar las tasas de 

criminalidad, como lo es el caso de Cantor & Land (1985) quienes estudiaron los efectos 

mediante una relación con el crimen en las recesiones causadas por las guerras en Estados 

Unidos. Durante los períodos de recesión, el aumento del desempleo, el reajuste de las 

oportunidades económicas y la contracción  de los ingresos crean un caldo de cultivo propicio 

para actividades delictivas. Los datos de Interpol indican que, a nivel mundial, hubo un 

incremento del 7% en los delitos contra la propiedad durante la crisis financiera de 2016-2017 

(Millán & Pérez, 2019). Este aumento se atribuye principalmente a la necesidad económica y a la 

percepción de escasez que enfrentan muchas personas durante los tiempos difíciles, llevando a 

algunos a recurrir al crimen como un medio de supervivencia (Ramirez de Garay, 2014). 

Latinoamérica, una región conocida por sus recurrentes crisis económicas y altos niveles 

de desigualdad como lo explica Piketty (2014), presenta un escenario aún más complejo respecto 

a la vinculación entre los ciclos económicos y la delincuencia. La Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) reportó durante el 2015 al 2016 que en la región la tasa de 

homicidios aumentó un 4%, destacando que países como Brasil y México vieron incrementos 

significativos en los índices de violencia (Tromben, 2016). La falta de empleo y las limitadas 

oportunidades económicas durante estos períodos de recesión agudizan la desesperación y la 

marginación, factores que impulsan a más individuos hacia actividades delictivas como el robo y 

el comercio de drogas (Solís & Rojas, 2016). 
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La relación entre los ciclos económicos y el crimen también se ha vuelto evidente, 

especialmente en tiempos de recesión. Durante la recesión económica que siguió la baja de los 

rubros del petróleo en 2014, la nación experimentó un aumento notable en la criminalidad, según 

el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2021), aumentó entre 2014 y 2016 un 5% 

los robos en áreas urbanas. La privación de ocupaciones en sectores clave y la merma de los 

ingresos de los focos familiares, provocaron un aumento en los delitos contra la propiedad y 

otras expresiones de criminalidad. Esta perspectiva enfatiza la importancia de implementar 

políticas públicas eficaces que atiendan tanto las raíces económicas del crimen como las tácticas 

de seguridad indispensables para proteger a la población (Martínez, 2023). 

El crimen es una realidad palpable en las economías. Pese a los altos niveles de desarrollo 

tecnológico y productividad aún en las económicas más desarrolladas del mundo, presentan 

problemas con las tasas de criminalidad, las cuales impactan el desempeño de las actividades 

productivas (Solís & Rojas, 2016). En una perspectiva económica, la criminalidad debe ser  

definida a modo de actividad que genera costos sociales y económicos debido a la transgresión 

de leyes establecidas, donde los beneficios privados obtenidos por el perpetrador son menores 

que los costos totales impuestos a la sociedad (Molina et al, 2022). 

El economista Gary Becker relacionó la racionalidad de la conducta criminal con los 

beneficios esperados, sugiriendo que la criminalidad disminuye si se reducen las ganancias 

económicas obtenidas del crimen o si se incrementa la probabilidad o la severidad del castigo 

impuesto por el estado (Ramirez de Garay, 2014). Lo anterior permite entender que el crimen no 

solo es un fenómeno con implicaciones económicas, si no que a su vez este está relacionado 

directamente con el papel que cumple el Estado como ente propiciador de la seguridad y paz 

social quien además debe castigar los actos criminales (Scheidel, 2018).     
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En el caso de Latinoamérica, los elevados índices de criminalidad de la región se 

relacionan estrechamente con los elevados índices del desempleo, pobreza, los bajos niveles de 

renta y desarrollo humano, las legislaciones ineficaces y la poca institucionalidad (Briseño, 

2012).  

En Ecuador, según Pozo (2024) las condiciones sociales y económicas actuales han 

transformado a un país que solía tener bajos niveles de criminalidad en uno con los más altos de 

Latinoamérica . Este cambio según Camino & Brito (2021) drástico refleja cómo los desafíos 

económicos y sociales influyen profundamente en la seguridad y el bienestar de la nación. Esto 

motivado también por la aparición de bandas criminales dedicadas a actividades relacionadas al 

narcotráfico. Las mismas que han incrementado en gran medida los niveles de delincuencia e 

inseguridad en el país (Molina et al, 2022).  

Los datos permiten verificar estas afirmaciones ya que de 2020 a 2022 la tasa de 

homicidios por cada 100000 habitantes en el país aumentó de 7,8 a 25. Penetrando este 

problema, para 2023 estas crecieron hasta alcanzar los 42,3 homicidios por cada 100000 

habitantes (Statista, 2024). Los altos niveles de criminalidad no solo dañan el bienestar de la 

población y provocan la reducción de  las actividades empresariales y la inversión, si no, que a 

su vez tienen su origen, según diversas teorías en el deterioro del desempeño económico que trae 

consigo el incremento de las actividades disruptivas como el crimen (CEPAL, 2017).  

En este contexto, es viable aseverar que el aumento verificado en los últimos años en la 

tasa de homicidios en el país, indicador utilizado en la literatura para medir las tasas de 

criminalidad, se da de manera conjunta con el deterioro generalizado de los indicadores 

económicos y la entrada de la economía ecuatoriana en una fase contractiva (Vargas, 2023). Esto 

debido a que según Cruz-Vargas & Díaz-Navarro (2022) entre 2017 a 2022 se observó un 
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incremento en la pobreza y el desempleo en la nación, además de una reducción en el 

crecimiento y el desembolso público en sectores como la educación, la salud y la seguridad, lo 

que impactó de manera adversa en la economía en periodos de corto y prolongado plazo.  

En soporte a esto, se infiere la problemática de investigar y entender como son las 

relaciones económicas entre el crimen y las fases del ciclo económico en el Ecuador, esto en el 

marco particular de las décadas más recientes la historia del Ecuador. Esto permitirá comprender 

los mecanismos subyacentes en la economía que vinculan la actividad económica con el 

comportamiento delictivo de las personas.  

Justificación  

La presente tesis, analiza la vinculación entre la criminalidad medida por los homicidios  

y las variaciones en el ciclo económico en Ecuador. Esta investigación posee una relevancia 

representativa tanto en el ámbito nacional como en el regional, debido no solo a las altas tasas de 

criminalidad en el país y la región, sino también a la ineficacia de los gobiernos para abordar 

eficazmente este problema (Rivera & Bravo, 2023). Comprender las condiciones económicas 

específicas que generan esta problemática es crucial para buscar soluciones eficaces mediante 

políticas públicas (Sen, 2018). 

El incremento de actividades delictivas ha impulsado la necesidad de este análisis, que ha 

convertido a Ecuador de un oasis de paz en uno de los países con más índices de criminalidad en 

América Latina. Esta situación afecta la existencia de los pobladores y tiene un choque negativo 

directo a la economía, disuadiendo la inversión y reduciendo la actividad empresarial, lo que 

podría repercutir a largo plazo si no se toman las acciones adecuadas (Acevedo, 2008). 

Comprender las dinámicas económicas que subyacen al incremento de la criminalidad es 

esencial para diseñar políticas públicas efectivas. 
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En cuanto a la metodología, esta investigación utiliza el Filtro Hodrick-Prescott para 

examinar las variaciones del ciclo económico y su impacto en la tasa de criminalidad. Esta 

herramienta econométrica permite descomponer una serie temporal en una tendencia y un 

componente cíclico, proporcionando una comprensión más minuciosa mediante la correlación  

de las fases del ciclo económico con la criminalidad. 

Por consiguiente, los usuarios directos de este estudio incluyen los responsables políticos 

y las instituciones de seguridad, que pueden utilizar las conclusiones para aplicar estrategias más 

eficaces de prevención de la delincuencia. Indirectamente, toda la población se beneficiará de un 

entorno más seguro y de una economía más estable y próspera. La relevancia de este tema en la 

academia radica en la necesidad de integrar el análisis económico con estudios criminológicos 

para ofrecer soluciones integrales y basadas en evidencia. 

Las expectativas para futuros proyectos incluyen la expansión de este análisis a otras 

regiones de América Latina, la revaluación de las diferentes políticas públicas implementadas a 

nivel de seguridad, simultáneamente con la exploración de otras metodologías econométricas 

para un análisis más fiable. Sin embargo, esta investigación también presenta limitaciones, como 

la existencia de los datos, y el problema de aislar el efecto de variables externas que también 

pueden influir en la criminalidad. 

Es así como, esta tesis busca ser un pilar confiable para proveer de políticas públicas que 

aborden eficazmente la criminalidad en Ecuador, teniendo en cuenta las dinámicas del ciclo 

económico, y pretende servir como un referente académico para futuros estudios posteriores en 

el ámbito de la economía y la criminalidad. 
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Objetivos  

Objetivo General 

Analizar la relación de los ciclos económicos del Ecuador y la tasa de criminalidad por 

medio del filtro Hodrick-Prescott en el periodo 2000–2022. 

 Objetivos Específicos 

• Indagar sobre el comportamiento de los ciclos económicos y su relación con la 

criminalidad del Ecuador mediante las diversas teorías económicas.  

• Utilizar el filtro Hodrick-Prescott a modo de instrumento de análisis de los ciclos 

económicos y la tasa de criminalidad.  

• Describir la relación de los efectos de los cambios en el ciclo económico sobre la 

tasa de criminalidad en el Ecuador en el periodo de estudio. 

Preguntas de Investigación 

¿Qué tendencias y patrones se pueden identificar al aplicar el filtro Hodrick-Prescott en el 

análisis de los ciclos económicos en Ecuador? 

¿Qué relación existe entre los ciclos económicos y la tasa de criminalidad en Ecuador 

según las diferentes teorías económicas? 
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1. CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 El propósito de este apartado es detallar los conceptos teóricos más importantes dentro 

del tema y las variables de estudio. Esto con el fin de informar al lector sobre los principales 

referentes teóricos que se trataran al momento de desarrollar la investigación y facilitar la lectura 

del documento.  

En base a esto, en primer lugar, se presenta la definición de ciclo económico, las 

diferentes fases que lo conforman y se analiza como los cambios en los ciclos afectan a los 

diferentes tipos de economías. A continuación, se detalla el concepto económico de crimen y las 

causas que motivan este fenómeno en cada tipo de economías. De manera posterior, se detalla las 

principales teorías que relacionan al ciclo económico con la criminalidad.  

Finalmente, se describe la herramienta metodológica para examinar la correlación de las 

variables del estudio propuestas para el filtro Hodrick Prescott. De esta herramienta se detalla su 

historia, sus usos para el estudio de los ciclos económicos y el proceso matemático que utiliza 

para separar el componente tendencia y cíclicos de una serie, lo cual permite estudiar los ciclos 

económicos. 

1.1.       Crecimiento Económico 

El crecimiento económico se reduce a la expansión en la producción de bienes y servicios 

dentro de una economía durante un determinado período de estudio. El crecimiento económico 

en general se cuantifica con el PIB real para eliminar el efecto de la inflación y realizar 

comparaciones en el tiempo y entre economías (Mankiw, 2020). En contraposición al desarrollo 

económico, que abarca elementos más amplios como la calidad de vida, la protección del medio 

ambiente, los ingresos, la educación y los grados de seguridad, el PIB a precios constantes 
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determina el valor final de los bienes y servicios generados en una economía, sin considerar los 

impactos de la inflación en los precios (Lady & Serrano, 2020).  

En igual forma, el crecimiento económico se mide también en función de una mejora en 

excelencia de vida de una nación, pues se entendería que un incremento en la producción de 

bienes y servicios en una economía también aumentaría la renta de los individuos en un país, en 

consecuencia, también su habilidad para obtener bienes de excelente calidad en los sectores de la 

educación, la salud y la seguridad. Los mismos recursos que les facilitan disfrutar de un nivel de 

vida superior (Todaro & Smith, 2020). 

Es por ello, que ha surgido un intenso debate respecto a que este indicador no es 

suficiente para medir todas las dimensiones del crecimiento económico y ya que el mismo solo 

mide la cantidad de recursos que se generan en un país, más no toma en cuenta la excelencia de 

vida del poblado, la distribución de recursos escasos y la capacidad de las instituciones y el 

estado para proveer condiciones óptimas de vida a todos sus habitantes (Stiglitz, 2012). 

1.2. Producto Interno Bruto 

El producto interno bruto (PIB) es una medida del valor final de la producción de 

servicios y bienes en una economía durante un plazo de estudio, el cual generalmente es de un 

año, aislando las consecuencias de la inflación. El PIB nace tras los esfuerzos por medir el 

crecimiento económico en 1940 generados por Simón Kuznets, el mismo trató de generar un 

indicador macroeconómico que permitiera dar un seguimiento a la evolución de una economía a 

lo largo del tiempo y que pudiera estandarizarse para su uso en diferentes tipos de economía sea 

cual sea su modelo de producción (Dornbusch et al, 2009). 

 El PIB nació de estos esfuerzos como el principal indicador macroeconómico, el cual es 

capaz de medir la riqueza generada en un país durante un período de estudio. Desde entonces el 
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PIB es el más importante de los indicadores económicos y en el cual se centran amplias teorías 

de desarrollo y crecimiento que lo utilizan como un indicador de la capacidad productiva de un 

país y el bienestar de la población (Espinoza & Mandujano, 2022). 

1.2.1. Factores que Inciden en el PIB 

Las teorías neoclásicas económicas sugieren que los factores que más inciden en el 

crecimiento están determinados por el comercio internacional, la ventaja competitiva y el 

desarrollo de los mercados internos (González & Martínez, 2013). Así mismo, las nuevas teorías 

endógenas sobre el crecimiento económico explican que este también está determinado por la 

acumulación de los diferentes tipos de capital que se pueden dar en las economías como capital 

humano, capital físico, capital público o a su vez los niveles de investigación y desarrollo que 

promuevan la productividad y con esto la eficiencia del capital (Nieto, 2016). 

Finalmente, en la actualidad se comprende que existen múltiples factores que pueden 

influir en el PIB de un país y, en consecuencia, en su crecimiento económico. Estos factores 

pueden ser tanto externos como internos, y abarcan desde aspectos relacionados con la demanda 

y oferta global hasta elementos específicos de la economía nacional, como las exportaciones, el 

gasto privado o público, y la política fiscal y monetaria (Condori Lope, 2024). Así pues, la teoría 

más actual como la neoclásica resalta que la acumulación de capital físico, que se evidencia en la 

formación bruta de capital fijo, la inversión en activos tangibles y la calidad institucional 

sostienen la producción en el tiempo, esto se refleja en economías emergentes como China 

(Scielo México, 2018).  

De esta manera, estas teorías permiten a los economistas y responsables de políticas 

públicas anticipar y mitigar los impactos de factores como los cambios en el comercio 
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internacional, la tecnología, la estabilidad política y las condiciones del mercado laboral, 

ayudando así a fomentar un crecimiento económico sostenible (Rincón et al., 2022). 

1.3. Ciclos Económicos 

El ciclo económico se define como el fenómeno complejo que explica las fluctuaciones 

naturales de una economía entre períodos de expansión, donde la actividad económica crece, y 

contracción, diferenciada por la disminución de la actividad económica de los individuos. Según 

Ayaviri et al. (2021), para entender estos cambios, es esencial examinar factores como el PIB, las 

tasas de interés, el empleo total y el gasto de los consumidores, puesto que estos factores son 

esenciales para establecer en qué etapa del ciclo económico se halla una economía específica 

(Orellana, 2011). Esta comprensión no solo es esencial para los inversores y empresas, que 

deben decidir cuándo invertir o retirar fondos para maximizar ganancias y minimizar riesgos, no 

solo para aquellos encargados de elaborar políticas económicas que buscan estabilizar y fomentar 

un crecimiento sostenible (González & Martínez, 2013). 

La publicación de los ciclos económicos de Sánchez-Juárez (2019) revela que cada ciclo 

está compuesto por cuatro períodos principales, empezando por expansión, pico, contracción y 

valle. En la fase de expansión, el empleo, la producción y el consumo tienden a aumentar, 

logrando su clímax en la fase de pico, donde la economía opera a su capacidad máxima. Sin 

embargo, este crecimiento eventualmente se ralentiza y a la contracción, que provoca que la 

actividad económica disminuya y que experimente una recesión. Posteriormente, la economía 

alcanza la fase de valle, la fase de menor actividad antes de que comience una nueva fase de 

expansión. 
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En función de lo planteado, para las empresas, el conocimiento del ciclo económico 

permite ajustar sus estrategias de producción, contratación y financiamiento según las 

condiciones económicas prevalecientes, minimizando así los riesgos y capitalizando las 

oportunidades. Del mismo modo, los inversores pueden utilizar esta información para 

diversificar sus carteras y tomar decisiones informadas sobre dónde y cuándo invertir. En el 

ámbito de las políticas públicas, comprender los ciclos económicos ayuda a los responsables de 

formular políticas a implementar medidas contra cíclicas durante las recesiones para estimular la 

economía y políticas restrictivas durante etapas de expansión para mitigar la inflación (Calderón 

& Hernández, 2017). 

Por último es conveniente acotar, que las causas exactas de los ciclos económicos siguen 

siendo objeto de debate, mientras que algunos atribuyen los ciclos a factores internos como la 

política monetaria y fiscal, otros argumentan que las fluctuaciones económicas son impulsadas 

por choques externos como crisis financieras globales o cambios geopolíticos (Mejía et al., 

2005). 

1.3.1. Fases del Ciclo Económico 

El ciclo económico, en términos simples de Ayaviri et al. (2021) es una secuencia 

recurrente de fases que experimenta una economía a lo largo del tiempo. En la Figura 1 se 

observa estas fluctuaciones que afectan diversos matices del panorama económico y social de 

una nación. Las principales fases del ciclo económico son la expansión, el pico, la recesión y el 

valle, donde cada una de estas fases tiene rasgos característicos y desempeña un papel crucial en 

la dinámica económica general. 

 

 



12 

 

 

Figura 1 

Fases del ciclo económico 

 

Nota. Representación gráfica del ciclo económico. Obtenido de Dornbusch et al. (2009). 

La presente figura muestra las distintas etapas del ciclo económico: expansión o 

(recuperación), pico, recesión y valle. Durante la fase de expansión, se observa que la producción 

aumenta, lo que se refleja en una tendencia ascendente en la curva negra, hasta alcanzar el pico, 

el nivel cúspide de la actividad económica. Después del pico, sigue una fase de recesión, donde 

la producción disminuye y la economía se contrae, reflejado en la pendiente descendente de la 

curva. Esta disminución persiste hasta alcanzar el valle, el nivel más bajo de la actividad 

económica. A partir de este punto, la economía inicia una fase de recuperación, en la que la 

producción vuelve a crecer.  

A lo largo de estas variaciones, se observa una tendencia creciente representada cómo 

(curva rosa) a largo plazo, más allá de las fluctuaciones cíclicas. Este ciclo es generado por 



13 

 

 

múltiples factores económicos, entre ellos variaciones en la demanda, inversión, políticas fiscales 

o monetarias, así como influencias de variables no controlables externas. 

Según Ayaviri et al. (2021), se detallan a continuación las diferentes etapas del ciclo 

económico:  

Expansión. Generalmente, indicadores económicos como el PIB , las ventas al por 

menor y la producción industrial presentan tendencias ascendentes durante un proceso de 

expansión. En esta fase, se nota un incremento en la generación de productos y servicios, un 

incremento en la inversión de empresas y una mejora en los índices de empleo. Los ingresos de 

las viviendas suelen incrementarse, lo cual estimula el consumo y la demanda total, en esta etapa 

generalmente se caracteriza por una alta confianza de los negocios y del consumidor, además de 

un desarrollo en los mercados financieros, la etapa de expansión es la etapa en la que la 

economía experimenta un crecimiento (D. Rodríguez & Ortiz, 2015). 

Pico. Es el punto final e inicia el camino para la fase de expansión. En esta fase, se 

alcanza el máximo nivel de actividad antes de que comiencen a surgir signos de desaceleración. 

El PIB sufre una disminución en su ritmo, y el desempleo puede alcanzar su nivel más bajo 

(Bertola, 2014). Aunque la economía aún puede estar funcionando a plena capacidad, comienzan 

a aparecer indicios de sobrecalentamiento, como presiones inflacionarias y posibles 

desequilibrios financieros. Las empresas pueden encontrar dificultades para aumentar la 

producción debido a la insuficiencia de mano de obra y las limitaciones de infraestructura 

(Bertola, 2014). 

Recesión. Las recesiones tienen causas internas o externas por diversos factores, 

comúnmente por crisis financieras, aumentos en los precios de los recursos básicos, o políticas 

económicas restrictivas. Esta fase se caracterizada por una contracción en la producción, el 
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empleo pleno y el ingreso nacional o per-capital, consecuentemente, las empresas suelen reducir 

su manufactura e inversión debido a una menor demanda por falta de liquides en sus clientes lo 

que reduce el consumo. Los indicadores económicos muestran tendencias descendentes, y la 

confianza empresarial y del consumidor se deteriora. Esta fase generalmente se caracteriza por 

dos trimestres seguidos de reducción del PIB (Corrêa et al., 2017). 

Valle. También conocida como depresión, marca el final de la fase de recesión. En esta 

etapa, la economía toca fondo, y la actividad económica se estabiliza en niveles bajos. A partir 

del valle, la economía suele recuperarse lentamente. Mientras tanto, la producción y el consumo 

están en sus niveles más bajos, y el desempleo alcanza su punto más alto, además la recuperación 

hacia una etapa de crecimiento puede ser estimulada por la acción del gobierno mediante es uso 

de medidas fiscales y monetarias, así como por el fortalecimiento de la confianza tanto 

empresarial como del consumidor (Torres Pérez, 2018).  

1.4. Clasificación de los Ciclos Económicos  

Según estudios académicos publicados por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), 

los ciclos económicos pueden clasificarse según su duración en cortos, medios y largos, además, 

esta clasificación es consecuencia de un consenso histórico y acumulado en la teoría económica 

(BBVA,2025). 

1.4.1. Ciclo Corto o Ciclo Kitchin 

Ciclos económicos de Kitchin o también conocidos como ciclos cortos se conocen como 

ciclos de inventario y se basan en las fluctuaciones de los niveles de inventario de las empresas. 

Esto se generan cuando las empresas aumentan su nivel de demanda y por lo tanto incrementan 

sus inventarios eventualmente esto provoca una reducción de la producción hasta que los 

inventarios se ajustan de nuevo a la demanda real. Estos ciclos duran aproximadamente de 3 a 5 
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años. Las características principales de estos ciclos son cambios rápidos en la producción y en 

los niveles de inventarios, ciclos cortos y frecuentes que se ven influenciados principalmente por 

las decisiones empresariales y la gestión de los recursos inventariados (Calderón & Hernández, 

2017). 

1.4.2. Ciclo Medio o Ciclo Juglar 

Los ciclos económicos de nominados juglar o de duración media se enfocan en las 

variaciones de la asignación de capital en activos de capital, como maquinaria y equipos. Estos 

ciclos son impulsados por los cambios que se dan en la confianza empresarial o en las decisiones 

de inversión. Esto se debe a que, en las fases de crecimiento, aumenta la asignación de capital y 

la adquisición de maquinaria, lo que genera un proceso de acumulación de capital. Por el 

contrario, en las fases de recesión se presenta una desaceleración económica y una disminución 

en la asignación de capital y el almacenamiento de recursos productivos. Generalmente, estos 

ciclos duran entre 7 y 11 años. Las características principales de estos ciclos son que están 

impulsados por las variaciones en la  inversión empresarial y el financiamiento disponible y se 

comprenden en periodos de crecimiento económicos sostenidos seguidos de 

recesiones profundas (Ayaviri et al., 2021). 

1.4.3. Ciclo Largo o Ciclo Kondratieff 

Ciclos económicos de Kondratieff o ciclos largos se denominan a los ciclos de onda larga 

que se refieren a fluctuaciones de largo plazo en la economía y sus principales indicadores los 

cuales abarcan décadas. Estos ciclos están generalmente asociados a los avances tecnológicos y a 

las transformaciones organizacionales en la economía, y se definen por la expansión extendida 

propulsada por las olas de innovación. seguidas por una fase de contracción o estancamiento de 

las economías. Estos sitios duran aproximadamente entre 45 y 60 años y sus principales 
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características es que están asociados a los cambios tecnológicos y a las innovaciones 

estructurales y que tienen un impacto profundo de los países (Bertola, 2014). 

1.5. Efectos de los Ciclos Económicos en los Indicadores Socioeconómicos  

Las etapas de expansión y recesión de los ciclos económicos ejercen un impacto 

complejo en los indicadores socioeconómicos de una nación. Las fases recesivas, en particular, 

pueden causar un deterioro significativo en los indicadores sociales como lo explica Orellana 

(2011) influencian tanto a las naciones industrializadas de primer mundo, como a las en vías de 

desarrollo, por lo que los factores que afectan los ciclos económicos y su estudio varían, como lo 

muestra la tabla 1. 

Tabla 1 

Características del ciclo económico según el tipo de economía 

 Economías desarrolladas Economías en vías de desarrollo 

Diferencias en el 

análisis de los 

ciclos económicos 

Enfoque en datos históricos 

detallados y series temporales. 

Políticas monetarias y fiscales 

más sofisticadas y diversificadas. 

Mayor énfasis en factores externos 

como precios de materias primas y 

ayuda externa. Análisis más 

cualitativos debido a la falta de datos 

extensivo. 

Elementos que 

inciden dentro 

del ciclo 

económico 

Innovación tecnológica, políticas 

fiscales y monetarias, consumo 

interno. 

Dependencia de exportaciones, 

fluctuaciones en precios de materias 

primas, inversiones extranjeras. 
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Utilidad del 

estudio del ciclo 

económico 

Permite la formulación de 

políticas económicas para 

estabilizar la economía, mejorar 

la previsión y planificación a 

largo plazo. 

 

Ayuda a identificar vulnerabilidades 

externas, planificar estrategias de 

desarrollo sostenible y mejorar la 

resiliencia económica. 

Nota. Elaboración propia con información de González y Martínez (2013). 

1.5.1. Economías Desarrolladas 

Las fases recesivas del ciclo económico en palabras de Canto-Cuevas et al, (2016) tienen 

un impacto devastador en los indicadores socioeconómicos a nivel mundial, regional y nacional. 

En las economías desarrolladas, las recesiones aumentan el desempleo y deterioran la salud 

pública y la educación. En Latinoamérica, empeoran la pobreza, la inequidad y la falta de 

seguridad. En Ecuador, siempre en etapas de recesiones han causado un incremento en el 

desempleo, la pobreza y la criminalidad, evidenciando la urgencia de implementar políticas. 

En las economías desarrolladas, las etapas de recesión en el ciclo económico 

generalmente se caracterizan por una reducción en la generación económica, desempleo y la 

reducción en el consumo y la inversión. Estos cambios tienen repercusiones directas en los 

indicadores socioeconómicos. Por ejemplo, en la Gran Recesión que inicio en 2008 hasta 2009, 

el PIB de Estados Unidos se redujo en un 4,3%, mientras que la tasa de desempleo se incrementó 

del 5% al 10% en un periodo de dos años. El desempleo prolongado no solo redujo los ingresos 

familiares, sino que también aumentó la incidencia de problemas de salud mental y deterioró la 

cohesión social (Alonso et al, 2023). 

Por lo tanto, la reducción en los ingresos fiscales puede llevar a recortes en los servicios 

públicos, influenciando la calidad y el acceso a la asistencia sanitaria y la educación. Por otra 

parte, en Europa, la crisis económica de 2008 desencadenó medidas de austeridad en diversos 
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países, lo que condujo a una reducción del desembolso público en materia de salud y educación. 

No obstante, un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que la austeridad 

en Grecia contribuyó a un aumento en las tasas de suicidio y enfermedades mentales (Mejía et 

al., 2018). 

1.5.2. Economías en Vías de Desarrollo 

En Latinoamérica y el sudeste asiático, por ejemplo, las recesiones han llevado a un 

aumento en el desempleo, la pobreza y la criminalidad, subrayando la necesidad de políticas 

efectivas para mitigar estos efectos (Flores, 2021). 

Por lo tanto, en las economías en vías de desarrollo, las fases recesivas del ciclo 

económico suelen estar marcadas por una disminución significativa en la producción económica, 

un aumento en el desempleo y una contracción en el consumo y la inversión. Así mismo, estos 

cambios tienen repercusiones directas en los indicadores socioeconómicos (Foro Económico 

Mundial, 2024). Por ejemplo, durante la crisis económica global de 2008-2009, el PIB de varios 

países latinoamericanos disminuyó considerablemente, lo que resultó en un aumento del 

desempleo, una mayor precariedad laboral, caída en las exportaciones y la reducción de las 

remesas también afectaron negativamente a las economías locales (Aldebarrán & Mejía, 2021). 

Cabe resaltar, en las recesiones en estos países no solo agravan la pobreza y la 

desigualdad, sino que también afectan negativamente la salud pública y la educación. Por 

ejemplo, en algunos países africanos, las crisis económicas han resultado en una disminución del 

gasto público en salud y educación, lo que ha tenido consecuencias devastadoras para la 

población. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que la reducción en 

el gasto público durante las recesiones contribuyó a un aumento en las tasas de mortalidad 

infantil y enfermedades prevenibles  (Orellana, 2011). 



19 

 

 

Por otro lado, para las regiones emergentes y de países en vías de desarrollo como 

Latinoamérica, y países específicos como Ecuador. Se examina estos efectos a nivel de las 

economías desarrolladas, en Latinoamérica y en Ecuador. 

1.5.3. A Nivel de Latinoamérica 

Latinoamérica, una región caracterizada por su vulnerabilidad económica y alta 

desigualdad, enfrenta efectos exacerbados durante las recesiones económicas. Las fases recesivas 

suelen estar acompañadas por un aumento en la pobreza, la desigualdad y la informalidad 

laboral. Durante la crisis económica de 2015-2016, la CEPAL reportó que la tasa de pobreza en 

la región aumentó del 28,5% al 30,7%, sumando aproximadamente 10 millones de personas a las 

filas de los pobres (Horta & García, 2022). 

En relación con la idea anterior, en países como Venezuela y Brasil, las crisis económicas 

han llevado a un colapso en los sistemas de salud y educación, y han exacerbado la violencia y la 

delincuencia. En 2017, Venezuela experimentó una inflación de más del 2,60%, lo que llevó a 

una crisis humanitaria con escasez de alimentos y medicinas, incrementando los índices de 

desnutrición y mortalidad infantil (Erquizio, 2007). 

1.5.4. A Nivel del Ecuador  

Ecuador, como muchas otras economías emergentes, ha sufrido los efectos adversos de 

las fases recesivas del ciclo económico. La caída de los precios del petróleo en 2014 provocó una 

recesión económica que tuvo repercusiones significativas en los indicadores socioeconómicos 

del país. Según el INEC , la tasa de desempleo aumentó del 4,3% en 2014 al 5,7% en 2016, y la 

tasa de pobreza por ingresos subió del 22,5% al 25,4% en el mismo período (Orellana, 2011). 

Debe señarse, que el impacto de la recesión como lo explica (Ayaviri et al., 2021) en la 

economía ecuatoriana también se reflejó en la reducción de la inversión pública, los servicios 
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sociales y los recortes en el gasto público afectaron la calidad de la educación y la atención 

médica, aumentando la brecha de acceso a estos servicios esenciales. Además, la recesión 

económica en Ecuador ha estado acompañada por un aumento en la criminalidad, convirtiendo a 

un país que solía tener bajos niveles de delincuencia en uno con algunas de las tasas de 

criminalidad más altas de la región. 

1.6. Aproximación a la Definición Económica del Crimen 

Según  Ángel & Martínez (2023) la intersección entre economía y crimen es un campo de 

estudio que ha atraído la atención de economistas y criminólogos por igual. La definición 

económica del crimen se basa en la comprensión de cómo los factores económicos influyen en la 

incidencia y la naturaleza de las actividades delictivas. Este ensayo explorará la definición 

económica del crimen, destacando los principales enfoques teóricos y los factores económicos 

que contribuyen a la criminalidad. 

Uno de los enfoques más influyentes en la economía del crimen es el modelo racional de 

elección, propuesto por Gary Becker en 1968. Según este modelo, los individuos cometen 

crímenes después de realizar un análisis costo-beneficio. En este contexto, el crimen se ve como 

una actividad económica racional donde los delincuentes potenciales pesan los beneficios 

esperados del acto delictivo contra los costos esperados, que incluyen la probabilidad de ser 

atrapado y la severidad del castigo. Si los beneficios percibidos superan los costos, es más 

probable que el individuo elija cometer el crimen (Jasso López, 2021). 

Otro enfoque teórico significativo es el de los modelos de actividades rutinarias, 

desarrollado por Lawrence Cohen y Marcus Felson en 1979. Este enfoque sostiene que el crimen 

es más probable cuando convergen tres elementos: un delincuente motivado, una víctima 

adecuada y la ausencia de un guardián capaz de prevenir el delito. Aunque este modelo se centra 
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más en la oportunidad que en los factores económicos, se destaca cómo los cambios en los 

patrones de vida y en las rutinas diarias, influenciados por factores económicos, pueden afectar 

las tasas de criminalidad (Espinoza & Mandujano, 2022). 

1.7. Causas Económicas del Crimen  

Para empezar, el crimen es un fenómeno complejo influenciado por una multitud de 

factores, entre los cuales los económicos juegan un papel crucial, por ejemplo, en economías 

desarrolladas, se puede afirmar que el desempleo induce a formas ilegales de obtener ingresos y 

la desigualdad de ingresos inicia el resentimiento social para comer delitos (Cáceres et al., 2023). 

Así mismo, en economías en desarrollo es marcado el desempleo juvenil, la falta de acceso a 

servicios públicos, pobreza generalizada, migración y corrupción institucional crean las 

condiciones suficientes para el crimen (Velázquez & Lozano, 2019). En última instancia, en 

Ecuador, la dependencia del petróleo, el desempleo y las disparidades regionales son 

determinantes clave. Comprender estas variables económicas es esencial para desarrollar 

políticas efectivas que mitiguen la criminalidad y promuevan una sociedad más segura y 

equitativa. 

Tabla 2 

Características del crimen según el tipo de economía 

 Economías desarrolladas Economías en vías de desarrollo 

Diferencias en 

el análisis del 

crimen 

Mayor disponibilidad de datos y 

estadísticas precisas. Enfoque en 

crímenes de cuello blanco y 

cibernéticos. 

Análisis más cualitativos debido a la 

falta de datos extensivos. Enfoque en 

crímenes violentos y crimen 

organizado. 

Elementos 

incidiendo 

dentro del 

Factores socioeconómicos, 

desigualdad, políticas de control de 

armas, y sistemas de justicia 

Pobreza, desigualdad extrema, falta 

de oportunidades, debilidad en el 

estado de derecho, y corrupción. 
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crimen eficientes. 

Utilidad del 

estudio del 

crimen 

Informar políticas de seguridad 

pública, prevención del crimen, y 

estrategias de rehabilitación y 

reintegración social. 

 

Identificar áreas de intervención, 

diseñar políticas para reducir la 

pobreza y la desigualdad, y fortalecer 

las instituciones del estado de 

derecho. 

Nota. Elaboración propia con información de González y Martínez (2013).  

1.7.1. Economías Desarrolladas 

Una economía en vías de desarrollo se caracteriza por un nivel de ingresos per cápita 

relativamente bajo, alta dependencia de sectores primarios como la agricultura y la extracción de 

recursos, y una limitada industrialización. En estas economías, suele existir un crecimiento 

poblacional acelerado, niveles significativos de pobreza y desigualdad, y retos en infraestructura, 

educación y acceso a servicios básicos. La productividad es generalmente menor, y muchas 

veces la economía depende en gran medida de exportaciones de materias primas. Además, estas 

economías enfrentan desafíos de gobernanza y estabilidad política, lo que puede dificultar la 

implementación de políticas económicas sostenibles que impulsen el desarrollo (Caetano & Pose, 

2020). 

En las economías desarrolladas, varios factores económicos contribuyen a la incidencia 

del crimen. Estas causas se pueden desglosar en: 

Desempleo. Durante la Gran Recesión de 2008-2009, la tasa de desempleo en Estados 

Unidos alcanzó el 10%. Esta alta tasa de desempleo llevó a un aumento en los delitos contra la 

propiedad y la población recurrió al crimen para subsistir (Torres-Tellez, 2022). 

Desigualdad económica. En los países desarrollados, la creciente desigualdad 

económica ha sido un factor significativo en el aumento de la criminalidad. Un estudio del 

Instituto de Investigación de Políticas Públicas (IPPR) en el Reino Unido encontró que la 
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desigualdad está correlacionada con un aumento en la violencia y los delitos contra la propiedad 

(J. Rodríguez, 2018). 

Acceso a recursos. La falta de acceso a recursos básicos durante las crisis económicas 

puede llevar a un aumento de la criminalidad. Por ejemplo, en Estados Unidos, los recortes en 

los programas de asistencia social durante períodos de austeridad han sido vinculados a un 

aumento en los índices de criminalidad (Gariba, 2022). 

1.7.2. Economías en Vías de Desarrollo 

En las economías en vías de desarrollo, varios factores económicos y sociales 

contribuyen a la incidencia del crimen. Estas causas se pueden desglosar en: 

Pobreza. La pobreza es uno de los principales impulsores del crimen en las economías en 

desarrollo, Así pues, la falta de acceso a necesidades básicas como alimentos, vivienda y 

educación puede llevar a las personas a recurrir a actividades delictivas como una forma de 

subsistencia. Por ejemplo, en algunas regiones de África y América Latina, las altas tasas de 

pobreza están directamente correlacionadas con el aumento de robos y delitos menores (Silva, 

2021). 

Desigualdad extrema. La desigualdad económica extrema es un factor significativo que 

contribuye al crimen. La brecha entre ricos y pobres genera resentimiento y falta de cohesión 

social, lo cual puede desembocar en actos violentos y criminalidad. Además, un estudio del 

Banco Mundial indicó que, en países de América Latina, donde la desigualdad es pronunciada, 

hay una mayor incidencia de homicidios y delitos violentos (Mesa, 2019). 

Desempleo y subempleo. La falta de empleo formal y las altas tasas de subempleo son 

factores críticos que impulsan la criminalidad. Es decir, en países en desarrollo, la economía 

informal es la principal fuente de empleo, pero estos trabajos suelen ser inestables y mal 
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remunerados. Además, la inseguridad laboral y la falta de oportunidades legítimas lleva 

especialmente a los jóvenes, a involucrarse en actividades ilícitas (V. Torres, 2022). 

Corrupción y debilidad institucional. La corrupción y la debilidad de las instituciones 

del estado de derecho son factores que facilitan la proliferación del crimen organizado y la 

impunidad. En muchas economías en vías de desarrollo, las fuerzas policiales y los sistemas 

judiciales son ineficaces y a menudo corruptos, lo que dificulta la lucha contra el crimen y 

permite que los delincuentes operen con relativa libertad. Por ejemplo, en países como México, 

la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad ha sido un obstáculo significativo en la lucha 

contra los cárteles de drogas (UNODC, 2016). 

1.7.3. A Nivel de Latinoamérica  

En Latinoamérica, de acuerdo con Lizarzaburu et al, (2018) una región caracterizada por 

su vulnerabilidad económica y altos niveles de desigualdad, las causas económicas del crimen 

incluyen: 

Pobreza. La pobreza es un factor dominante en la criminalidad en Latinoamérica. Según 

la CEPAL, en 2019, aproximadamente el 30% de la población de la región vivía en pobreza. La 

falta de oportunidades económicas impulsa a la población a participar en actividades delictivas 

como el robo y el tráfico de drogas (Silva, 2021). 

Desempleo juvenil. El desempleo juvenil en Latinoamérica es alarmantemente alto. En 

2020, la tasa de desempleo juvenil en la región fue del 23,8%, según la Organización Mundial 

del Trabajo la OTI (2022). Los jóvenes sin empleo y sin perspectivas de futuro son más 

susceptibles a involucrarse en actividades delictivas. 

Desigualdad de ingresos. La alta desigualdad de ingresos en Latinoamérica es otro 

factor crítico. En países como Brasil, donde el coeficiente de Gini es uno de los más altos del 
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mundo, la desigualdad económica ha sido vinculada a tasas elevadas de criminalidad. La 

disparidad en los ingresos crea tensiones sociales que pueden estallar en formas de violencia y 

delitos (Ramírez Álvarez & Díaz Sánchez, 2018). 

1.7.4. A Nivel del Ecuador  

En Ecuador, las causas económicas del crimen se ven influenciadas por factores 

específicos del contexto nacional: 

Caída de los precios del petróleo. La economía de Ecuador depende en gran medida de 

las exportaciones de petróleo. La caída de los precios del petróleo en 2014 provocó una recesión 

económica que aumentó las tasas de criminalidad. Según el INEC, la tasa de robos en áreas 

urbanas aumentó en un 5% entre 2014 y 2016 (Bastidas et al, 2022). 

Desempleo y subempleo. El desempleo y el subempleo son problemas persistentes en 

Ecuador. En 2020, la tasa de desempleo alcanzó el 8,6%, y una gran parte de la población 

trabajaba en el sector informal. La falta de empleo formal y seguro motiva a la sociedad a buscar 

ingresos a través de actividades ilícitas (Acemoglu & Robinso, 2014). 

Desigualdad regional. Las disparidades económicas entre las diferentes regiones de 

Ecuador también contribuyen al crimen. Las áreas rurales, donde la pobreza es más pronunciada, 

tienden a tener tasas de criminalidad más altas. Las regiones costeras, afectadas por el tráfico de 

drogas, también muestran una mayor incidencia de actividades delictivas (Krugman, 2012). 

1.8. Teorías de Relación sobre el Ciclo Económico y el Crimen  

Las teorías económicas que explican la relación entre los ciclos económicos y el crimen 

destacan cómo las fluctuaciones en la economía pueden influir en la criminalidad. Dos de las 

teorías que abordan esta relación son la "Teoría económica del crimen " y la "Teoría de la 

criminalidad económica". 
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1.8.1. Teoría Económica del Crimen 

La teoría económica del crimen planteada por Gary Becker (1968) nos dice que la 

decisión de cometer un delito es producto de un proceso racional en el que los individuos 

comparan los beneficios y costos asociados a la conducta delictiva. Según esta perspectiva, los 

posibles delincuentes evalúan aspectos como la probabilidad de ser capturados, la severidad de 

las sanciones y las oportunidades legales para obtener ingresos antes de cometer un delito. 

Además, la elección se basa en maximizar la utilidad personal, eligiendo la alternativa que 

ofrezca el mayor beneficio neto. 

Cabe resaltar que Becker (1968), explica sobre a la influencia de los ciclos económicos y 

sostiene que durante las recesiones, cuando las oportunidades legítimas de empleo y generación 

de ingresos disminuyen, el costo de oportunidad de cometer delitos se reduce, lo que puede 

derivar en un aumento de la criminalidad. Por el contrario, en períodos de crecimiento 

económico, la mayor disponibilidad de empleos legales eleva dicho costo, lo que tiende a 

disminuir la propensión a delinquir. Esta teoría explica cómo las variaciones en la economía 

afectan la oferta de delitos a través de los incentivos y limitaciones que enfrentan los individuos 

al momento de decidir si incurren en conductas ilícitas. 

1.8.2. Teoría de la Criminalidad Económica 

La teoría de la criminalidad económica propuesta por Willem Bonger (1916) plantea que 

en las crisis económicas, especialmente aquellas marcadas por el desempleo y la pobreza crean 

un aumento en la delincuencia debido a la desesperación que sufren las personas en situación de 

vulnerabilidad. Durante estos periodos difíciles, la falta de medios legítimos para cubrir 

necesidades básicas impulsa a la población a cometer un delito. En contraste, durante periodos de 

auge, cuando la economía mejora y las oportunidades legales se incrementan, la incidencia 
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delictiva tiende a disminuir, ya que disminuye la presión económica sobre los sectores más 

desfavorecidos (Bonger, 1916). 

Bonger fundamenta su análisis en una crítica profunda al sistema capitalista, al que 

atribuye la promoción del egoísmo y la competencia desenfrenada, factores que agravan la 

desigualdad social y moral. Según el autor, el egoísmo es la causa principal de la mayoría de los 

delitos, pues el capitalismo fomenta la búsqueda individual del beneficio propio sin considerar el 

bienestar colectivo. De esta manera, la criminalidad se entiende no solo como un acto individual, 

sino como un fenómeno estructural derivado de las condiciones económicas que generan 

exclusión social. Además, señala que mientras las clases bajas enfrentan la criminalización, las 

clases altas suelen utilizar mecanismos legales para alcanzar sus objetivos, evidenciando una 

doble moral en la justicia (Bonger, 1916). 

Ambas las teorías de Willem Bonger y Gary Becker ofrecen perspectivas 

complementarias sobre la relación entre economía y criminalidad. Bonger, desde un contexto  

estructural y crítica, argumenta que las desigualdades inherentes al sistema capitalista fomentan 

el delito al generar condiciones de exclusión y egoísmo social. Por otro lado, Becker, desde un 

enfoque neoclásico y racional, sostiene que los individuos evalúan costos y beneficios antes de 

delinquir, y que las condiciones económicas influyen en esa evaluación.  

1.9. Filtro Hodrick-Prescott  

El filtro Hodrick-Prescott (HP), creado en los años 90, es una herramienta esencial para 

analizar series temporales económicas. Su uso en variables como el PIB consiente en identificar 

patrones y fluctuaciones, apoyando la toma de decisiones, aunque requiere considerar sus 

limitaciones. 
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1.9.1. Historia del Filtro Hodrick-Prescott 

El Filtro Hodrick-Prescott, creado por Robert Hodrick y Edward Prescott en los años 90, 

es una herramienta analítica que permite separar series temporales a largo plazo de las 

fluctuaciones cíclicas (Canto-Cuevas et al, 2016).  

Su capacidad permite realizar el análisis económico y político, dado que proporciona 

información sobre el comportamiento y la dirección de la economía (Carvajal & Mayoral, 2021). 

El principio central del filtro sugiere que cualquier secuencia temporal puede fragmentarse en 

dos elementos: una tendencia que simboliza el desarrollo prolongado y una oscilación que señala 

las variaciones periódicas alrededor de este patrón (Rodriguez, 2017). 

La metodología del filtro HP se fundamenta en reducir una función al cuadrado de 

pérdidas, buscando el equilibrio óptimo entre la dirección y las oscilaciones que correspondan a 

los datos registrados (Rodriguez, 2017). Matemáticamente, este proceso implica nivelar la 

regularidad del avance con la capacidad de la herramienta para detectar las variaciones cíclicas 

(Carvajal & Mayoral, 2021). El análisis divide la dirección base y los movimientos repetitivos de 

la secuencia cronológica. 

El filtro HP se usa para dividir datos cronológicos en tres factores: tendencia, ciclo y 

estacionalidad.  

La tendencia. Indica la trayectoria prolongada de los registros, reflejando el crecimiento 

o decrecimiento subyacente sin las fluctuaciones cortas.  

El ciclo. Captura las desviaciones de corto y medio plazo de la tendencia, evidenciando 

las fluctuaciones económicas recurrentes.  

La estacionalidad. Aunque no es explícitamente aislada por el filtro HP, se refiere a las 

variaciones periódicas que ocurren en intervalos regulares dentro del año. 
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 El filtro HP calcula estos elementos minimizando una función de penalización que 

equilibra el ajuste de los datos observados y la suavidad de la tendencia. Se ajusta un parámetro 

de suavidad (lambda) que regula el equilibrio entre seguir de cerca los registros y mantener una 

tendencia suave. De esta forma, el filtro separa la serie de tiempo en una tendencia suave y un 

componente cíclico, con la estacionalidad quedando implícita en las fluctuaciones no capturadas 

directamente por la tendencia o el ciclo. 

1.10. Uso del Filtro Hodrick-Prescott para el Estudio de los Ciclos Económicos 

El filtro HP ha sido utilizado para analizar los ciclos económicos, específicamente en la 

separación de patrones a largo plazo de las fluctuaciones a corto plazo en series temporales 

económicas. Su aplicación en el análisis del PIB permite distinguir variaciones económicas 

recurrentes, y la progresión general (Tromben, 2016). 

La metodología del filtro HP se destaca por su capacidad de adaptabilidad a distintos 

datos económicos. Los analistas pueden modificar la sensibilidad del filtro según la frecuencia de 

las fluctuaciones que desean estudiar, lo que permite examinar ciclos de distintas duraciones. 

Particularmente útil con datos variables comunes en series temporales económicas. (Tromben, 

2016). El desglose resultante ayuda a identificar las tendencias de expansión sostenible y 

variaciones cíclicas que no se perciben a simple vista en los datos originales (R. Torres, 2018). 

Sin embargo, el filtro presenta ciertos desafíos. El ajuste del parámetro de suavización, 

para equilibrar tendencias y ciclo, influye en los resultados. Algunos críticos señalan que el filtro 

HP puede intensificar las fluctuaciones a corto plazo requiriendo que la elección del parámetro 

de suavización influya en la interpretación de los resultados (Vallejo-Mata et al., 2019). Por 

ende, se debe tomar en consideración estas limitaciones y considerar el contexto del análisis al 

aplicar el filtro HP.  
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Según Sánchez-Juárez (2019), el filtro de Hodrick-Prescott, es importante en el estudio 

de los ciclos económicos, ya que permite separar las series temporales en tendencias y ciclos. Su 

uso en el análisis del PIB y otras variables ha sido importante, para comprender las fluctuaciones 

económicas. La constante evolución de la economía global garantiza la relevancia del filtro HP 

en la investigación económica. (R. Torres, 2018). Sin embargo, es fundamental evaluar sus 

limitaciones y mejorar su aplicación para obtener resultados más precisos. En definitiva, el filtro 

HP facilita la identificación de patrones en los datos económicos y aporta información clave para 

la toma de decisiones y la formulación de políticas (Tromben, 2016). 

1.11. Marco Empírico 

Tabla 3 

Matriz marco empírico  

País/Región Tema Autor/Año Metodología Resultados 

Perú 

Visión 

empresarial 

como nuevo 

aporte a la 

teoría 

beckeriana del 

crimen en el 

Perú 

(Lizarzaburu 

et al, 2018) 

Este estudio utiliza un 

enfoque teórico y 

empírico para analizar la 

relación entre factores 

económicos, ecológicos 

y el crimen. Se emplean 

datos estadísticos del 

Perú para evaluar cómo 

los cambios en estos 

factores afectan los 

niveles de criminalidad. 

Los resultados indican 

que el crimen es un 

producto directo del 

ciclo económico y de 

la privación 

económica. Se observa 

que, en períodos de 

recesión económica, 

los niveles de 

criminalidad tienden a 

aumentar 

significativamente. 
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Unión 

Europea  

El Efecto de la 

Desigualdad 

Económica en 

los Homicidios 

en 

la Unión 

Europea 

(V. Torres, 

2022) 

Se lleva a cabo un 

análisis estadístico 

exhaustivo utilizando 

datos de la Unión 

Europea para investigar 

cómo el deterioro de la 

economía influye en las 

tasas de delincuencia. Se 

utilizan modelos 

econométricos para 

identificar patrones y 

correlaciones. 

El estudio encuentra 

que el empeoramiento 

de los ciclos 

económicos está 

fuertemente 

relacionado con el 

aumento de la 

delincuencia en la 

Unión Europea. Los 

modelos econométricos 

utilizados muestran 

una correlación 

positiva entre la crisis 

económica y el 

incremento de actos 

delictivos. 
 

México 

Ensayos sobre 

crimen: análisis 

de la relación 

existente entre 

el crimen y la 

economía 

mexicana 

(Gariba, 

2022) 

La investigación se basa 

en un análisis teórico y 

empírico, examinando la 

relación del crimen con 

el ciclo económico y la 

privación económica en 

México. Se recopilan 

datos históricos y se 

aplican técnicas 

estadísticas para 

establecer conexiones 

entre estas variables. 

Los hallazgos sugieren 

que tanto la privación 

como los ciclos 

económicos tienen un 

impacto considerable 

en las tasas de 

criminalidad en 

México. La 

investigación muestra 

una tendencia al 

aumento de crímenes 

durante períodos de 

crisis económica. 
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Colombia 

Lo dicen los 

datos: la 

violencia 

homicida en 

Colombia es un 

resultado del 

ciclo 

económico 

(Romero et 

al, 2010) 

Este estudio emplea 

análisis estadístico de 

cointegración para 

investigar la relación a 

largo plazo entre 

homicidios y el ciclo 

económico en 

Colombia. Se utilizan 

series temporales y 

técnicas econométricas 

avanzadas para 

determinar la existencia 

de una relación 

significativa. 

La investigación revela 

una relación estadística 

significativa a largo 

plazo entre los 

homicidios y el ciclo 

económico en 

Colombia. Los análisis 

de cointegración 

confirman que los 

ciclos económicos 

influyen en las tasas de 

homicidios. 

México 

Relación entre 

el crimen y el 

ciclo 

económico en 

México un 

enfoque 

espacial  

(Solis, 2021) 

Utilizando un enfoque 

espacial, este estudio 

examina la relación 

entre el crimen y el ciclo 

económico en diferentes 

regiones de México. Se 

emplean técnicas de 

análisis geoespacial y 

econométrico para 

identificar variaciones 

regionales en la 

criminalidad. 

Los resultados 

demuestran que existe 

una relación clara entre 

el crimen y el ciclo 

económico en 

diferentes regiones de 

México. El enfoque 

espacial revela que 

ciertas regiones son 

más vulnerables a los 

cambios económicos, 

afectando los niveles 

de criminalidad. 

México  

Ciclos 

económicos en 

México: 

identificación, 

(Sánchez, 

2019) 

Este estudio utiliza los 

filtros Hodrick-Prescott 

(HP) y Christiano-

Fitzgerald (CF) para 

Se identificaron tres 

ciclos económicos 

completos, tres 

recesiones y dos crisis 
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profundidad y 

duración 

identificar los ciclos 

económicos en México 

desde enero de 1993 

hasta abril de 2017. Se 

emplearon series 

trimestrales del PIB 

desestacionalizadas a 

precios de 2013. Los 

ciclos se obtuvieron 

distinguiendo entre la 

serie observada y su 

tendencia, aplicando 

factores de 

suavizamiento 

específicos para cada 

filtro. 

en los 24 años de 

estudio. Los resultados 

mostraron variaciones 

significativas en la 

duración y magnitud de 

los ciclos, 

especialmente durante 

las fases recesivas lo 

que motiva el crimen.  

Ecuador 

Los ciclos 

económicos en 

el crecimiento. 

Un estudio 

para Ecuador. 

(Ayaviri et 

al., 2021) 

Esta investigación 

analiza la relación entre 

la actividad económica 

los indicadores sociales 

y las políticas 

monetaria, fiscal y 

externa en Ecuador, 

utilizando variables 

como inflación, ingresos 

tributarios e índice de 

términos de 

intercambio. 

 

El análisis del ciclo 

económico reveló que 

los choques 

macroeconómicos 

afectan de manera 

distinta al crecimiento 

económico. Un choque 

monetario, 

representado por la 

inflación, genera un 

impacto negativo en 

los indicadores. 

Nota. La tabla muestra las metodologías utilizadas en investigaciones relacionadas con la 

temática del estudio. 
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2. CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

En este capítulo es fundamental para la obtención de los resultados y el análisis riguroso 

que permitirán abordar y responder de manera adecuada las preguntas de investigación. Este 

enfoque metodológico guía el proceso de recolección y análisis de los datos, y también asegura 

la validez y confiabilidad de los hallazgos, proporcionando un marco ordenado que garantiza la 

coherencia entre los objetivos del estudio y las técnicas utilizadas para alcanzar conclusiones 

sólidas. 

2.1. Descripción del Área de Estudio 

Esta investigación examina la correlación entre las etapas del ciclo económico con 

respecto a la criminalidad en Ecuador dentro del arco temporal de 2000 a 2022, un periodo 

caracterizado por significativas variaciones económicas y un alarmante incremento en los índices 

delictivos. En Ecuador, Una economía que depende de las ventas de materia primaria como el 

petróleo y los recursos agrícolas que ha experimentado múltiples crisis tanto internas como 

externas, incluyendo la burbuja financiera mundial de 2008 y la recesión por la pandemia del 

COVID-19. Estas crisis han impactado variables clave como el empleo, los ingresos y el 

crecimiento económico, variables que contribuyen a la delincuencia, especialmente en periodos 

de recesión. 

El deterioro económico ha impulsado el crecimiento de delitos como el narcotráfico, el 

robo y el homicidio, siendo evidente el aumento de la violencia desde 2017. El Ecuador como 

objeto de estudio se fundamenta en su transformación de un país relativamente seguro a uno con 

altas tasas de criminalidad en la región, influenciado por el narcotráfico y la debilitación 

institucional. Este análisis es relevante para diseñar políticas públicas que identifiquen las fases 



35 

 

 

económicas más propensas al aumento del crimen, permitiendo así la implementación de 

medidas preventivas y correctivas efectivas. 

2.2. Enfoque y Tipo de Investigación 

Esta investigación es de naturaleza cuantitativa, dado que se fundamenta en la 

recolección y evaluación de datos numéricos que permiten medir y cuantificar las variables 

afines con los ciclos económicos y la tasa de criminalidad del Ecuador. Este enfoque facilita la 

aplicación de herramientas estadísticas y econométricas para descomponer las series temporales 

y analizar las correlaciones y posibles relaciones causales entre las fluctuaciones económicas y 

los índices de criminalidad. Al cuantificar se consigue resultados exactos y replicables, que 

puedan ser interpretados dentro del contexto del comportamiento económico y criminal en el 

país. 

Además, esta investigación se desarrolla dentro del marco empírico basado en el análisis 

cuantitativo, dado que se fundamenta en la utilización del filtro Hodrick-Prescott para 

descomponer las series temporales del ciclo económico. Esta herramienta permite identificar la 

tendencia y el componente cíclico de las variables económicas, que serán vinculados con la tasa 

de criminalidad para evaluar su relación en el contexto ecuatoriano. 

En cuanto a su alcance, esta investigación es descriptiva, correlacional y explicativa. El 

enfoque descriptivo permite caracterizar la variable del ciclo económico y la tasa de homicidios a 

lo largo del lapso de análisis (2000-2022), proporcionando una perspectiva precisa de su 

desarrollo. A nivel correlacional, se indagará las potenciales asociaciones de las fases del ciclo 

económico y las fluctuaciones en la tasa de homicidios. Finalmente, en el ámbito explicativo, se 

pretende identificar las fases del ciclo económico, evaluando cómo las variaciones en la 

economía inciden en el comportamiento delictivo. 
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La estructura del estudio es longitudinal y no experimental, porque se analizarán datos a 

lo largo del tiempo, recopilados en distintos periodos para estudiar cómo las variables han 

evolucionado. Las variables no serán alteradas, solo se observará su comportamiento en el 

tiempo. Además, se aplicará un método deductivo, partiendo de teorías económicas y 

criminológicas para probar la relación entre las variables analizadas.  

Para la recolección de información, se hizo uso de fuentes secundarias proporcionadas 

por entidades confiables como el Monitor de Homicidios (Igarapé), el Banco Central del Ecuador 

(BCE), y otros organismos internacionales que han reportado estadísticas sobre criminalidad y 

economía.  

En esta investigación se utilizó EViews edición nro. 12, por su capacidad de estimación 

de los modelos econométricos y su facilidad de uso de herramientas estadísticas, facilitando la 

gestión de series temporales y aplicación métodos avanzados de análisis económico.  

2.3. Métodos de Investigación 

Para plantear la relación entre los ciclos económicos y la tasa de criminalidad en 

Ecuador, se empleó un filtro Hodrick-Prescott, el cual es una herramienta descriptiva 

comúnmente utilizada para descomponer series temporales en una tendencia de largo plazo y un 

componente cíclico (Hodrick & Prescott, 1997). Esta metodología permite analizar las 

fluctuaciones económicas de manera más precisa, separando las variaciones cíclicas de las 

tendencias subyacentes, lo que facilita un análisis detallado de cómo las fases del ciclo 

económico inciden sobre la tasa de criminalidad.     

 

  



37 

 

 

2.4. Descripción de los Datos  

Con el fin de analizar la correlación del ciclo económico en las tasas de criminalidad en 

Ecuador, el presente estudio utiliza una serie de datos anuales que abarcan el período 2000-2022. 

Para la construcción de la herramienta estadística se emplearon tanto fuentes oficiales como 

académicas. 

Tabla 4 

Descripción de las variables 

Variable 
Tipo de 

variable 
Descripción 

Unidad de 

medida 
Fuente 

Periodo 

de 

análisis 

Tasa de 

homicidios 
Dependiente 

Número de 

homicidios por cada 

100000 habitantes, 

utilizado como 

indicador de 

criminalidad en el 

país. 

Delitos por 

cada 100000 

habitantes. 

Monitor de 

homicidios 

(Igarapé), 

calculado con 

filtro   Hodrick-

Prescott. 

2000 - 

2022 

Producto 

Interno 

Bruto real 
 

Independiente 

Producto Interno 

Bruto aislado de la 

inflación. 

 

 
 

Valores en 

miles de  

millones de 

USD a precios 

constantes. 

 
 

Banco Central 

del Ecuador, 

calculado con 

filtro Hodrick-

Prescott. 
 

2000 - 

2022 

Nota. La periodicidad de todas las variables utilizadas es anual y está expresada en valores 

corrientes. Elaboración propia. 
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2.5. Procedimiento y Análisis de Datos 

Después de la recopilación de datos, se procederá con un análisis descriptivo inicial de 

las series temporales tanto del PIB como de la tasa de homicidios. Este análisis permitirá 

observar el comportamiento histórico de las variables, identificando patrones y fluctuaciones a lo 

largo del tiempo, lo que proporcionará una visión clara de cómo han evolucionado las fases del 

ciclo económico y los índices de criminalidad en Ecuador. Este análisis descriptivo es 

fundamental, ya que servirá para tener una comprensión de la dinámica entre las fluctuaciones 

económicas y la criminalidad. 

Después del análisis descriptivo inicial de las series temporales del PIB real y la tasa de 

homicidios, es necesario someter ambas variables a pruebas de estacionariedad o de ausencia de 

raíz unitaria mediante las pruebas de Dickey-Fuller Aumentado (ADF) y de Phillips-Perron (PP) 

(Novales, 2014). La importancia de aplicar estas pruebas radica en la necesidad de determinar si 

las series contienen raíces unitarias, lo que implica que no son estacionarias. En econometría, 

trabajar con series no estacionarias puede generar resultados espurios (Montero, 2013), es decir, 

relaciones aparentes entre variables que no existen realmente (Bustamante, 2014), debido a que 

las tendencias a largo plazo podrían ser interpretadas erróneamente como relaciones causales 

(Montero, 2013). 

Si las series no pasan las pruebas de ADF y PP, es decir, si presentan raíces unitarias, será 

necesario el uso de logaritmos para reducir la dispersión de los datos, luego diferenciarlas para 

convertirlas en estacionarias (Mauricio, 2007). La diferenciación consiste en calcular las 

diferencias entre valores consecutivos de la serie, eliminando así la tendencia y permitiendo que 

el análisis refleje solo las fluctuaciones cíclicas (Peña, 2017). 
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Se debe tomar en cuenta que, aunque no se pase las pruebas de ADF y PP el uso del filtro 

Hodrick-Prescott es aceptable porque forma parte de la estadística descriptiva que se enfoca en 

mostrar los datos sin alterar la serie original para identificar patrones sin hacer inferencias. Por 

ello, se aclara que el filtro se presta a limitaciones en la sensibilidad del parámetro lambda y la 

presencia de distorsiones en los ciclos, razón por la cual, no se puede afirmar causalidad en una 

correlación (Hodrick & Prescott, 1997; Ravn & Uhlig, 2002). 

2.5.1. Filtro Hodrick-Prescott 

La siguiente etapa implicará el uso del filtro Hodrick-Prescott para descomponer las 

series temporales del PIB y de la tasa de homicidios en sus componentes de tendencia y ciclo. El 

filtro HP es una herramienta común en análisis económicos, que permite separar los 

movimientos de largo plazo (tendencia) de las fluctuaciones de corto plazo (ciclo). Una vez que 

se obtengan los componentes cíclicos de ambas series, se procederá al análisis comparativo de 

los ciclos. La extracción del componente cíclico de las dos variables permitirá estudiar cómo las 

fluctuaciones económicas de corto plazo se relacionan con las fluctuaciones en la criminalidad. 

La herramienta creada por Hodrick y Prescott en 1980, simplificada como el filtro HP, es 

un método utilizado para separar una serie de tiempo en su parte cíclica y tendencia. Su enfoque 

permite estimar la componente cíclica como la diferencia entre la serie observada y su 

componente permanente. La variación de la parte permanente se mide utilizando la suma de los 

cuadrados de las segundas diferencias. La ventaja de esta técnica es su simplicidad, facilitando su 

aplicación en una amplia variedad de series de tiempo (Rodriguez, 2017). 

Para calcular el producto potencial, se parte de la hipótesis que la componente del 

logaritmo natural de la serie varía gradualmente, lo cual supone que la tasa de crecimiento 

experimenta cambios mínimos, esta componente cíclica se interpreta como desviaciones 
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alrededor de la componente permanente. El procedimiento consiste en filtrar el logaritmo natural 

de la serie, sustrayendo la componente permanente mediante una transformación lineal y 

determinando la componente cíclica como la diferencia entre la serie y su tendencia de largo 

plazo. Este enfoque busca reducir la volatilidad de la tasa de crecimiento de la componente 

permanente, asegurando así una descomposición precisa y útil para el análisis económico 

(Canto-Cuevas et al, 2016). 

Definiendo 𝑥𝑡 como la serie del PIB, esta puede representarse como la suma de dos 

componentes, ciclo (𝐶𝑡 ) y tendencia (𝑃𝑡 ). De este modo: donde t = 1...T 

El problema de minimización es: 

𝑚𝑖𝑛𝑇1 [Σ𝑡−1
𝑇 (𝑦𝑡 − 𝑇𝑡)2 + 𝜆Σ𝑡=2

𝑇−1(𝑇𝑡+1 − 2𝑇𝑡 + 𝑇𝑡−1)2)] 

El parámetro de suavización λ en el filtro Hodrick-Prescott, sirve para determinar la 

suavidad de la tendencia de una serie de tiempo, este parámetro penaliza la suma de las segundas 

diferencias de la componente permanente. A medida que el parámetro λ se incrementa, la 

tendencia se vuelve más suave y si se tiene un λ pequeño conduce a una tendencia con mayor 

volatilidad. Además, si se tiene un valor reducido de λ hace que la serie se acerque mucho a la 

serie original (si λ es 0, ambas son iguales), mientras que un valor elevado disminuye la 

sensibilidad de la tendencia a variaciones imprevistas (si λ es muy grande, la tendencia se 

asemeja a la tasa de crecimiento promedio de la serie), imponiendo una conducta más 

determinista esperada (Solis, 2021). 

El parámetro de suavización λ en el filtro Hodrick-Prescott afecta directamente la 

varianza del componente tendencial, reduciéndose conforme aumenta su valor. Hodrick-Prescott 

sugieren λ = 1600 para series trimestrales y λ = 100 para series anuales. En estudios de ciclos 

económicos, es habitual emplear λ = 1600 para datos trimestrales, mientras que para series 
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anuales se recomiendan valores entre λ = 100 y λ = 200, y para datos mensuales es λ = 14400 

(Wooldridge, 2018). 

La normalidad de las variables es una condición fundamental en el análisis estadístico 

que implica que los datos se distribuyan simétricamente alrededor de la media, siguiendo una 

distribución normal (Rainanga, 2025). Esta característica es esencial al aplicar ciertos métodos 

de correlación, ya que garantiza la validez de las pruebas y la precisión de los resultados. En este 

estudio, la evaluación de la relación entre el ciclo económico y la tasa de homicidios requiere 

determinar si las variables cumplen con esta condición (Carpio, 2019). Si ambas variables 

presentan normalidad, se utilizará la correlación de Pearson, la cual mide la fuerza y dirección de 

la relación lineal entre dos variables continuas (Rainanga, 2025). 

Sin embargo, si alguna de las variables no sigue una distribución normal, se aplicará la 

correlación de Spearman, que es no paramétrica y se basa en rangos, lo que la hace menos 

sensible a la distribución de los datos. Este enfoque es ideal cuando los datos presentan 

asimetrías, valores atípicos o no cumplen con la normalidad, proporcionando una alternativa para 

evaluar la relación entre las variables. La elección entre Pearson o Spearman dependerá del 

resultado de las pruebas de normalidad, garantizando así un análisis adecuado y confiable de la 

relación entre el ciclo económico y la criminalidad en Ecuador. 

El coeficiente de Pearson o de Spearman puede tomar valores entre -1 y 1. Un valor de 

r=1 indica una correlación positiva perfecta, lo que significa que cuando el ciclo económico 

sube, la tasa de criminalidad también tiende a subir en proporción. Un valor de r=−1indica una 

correlación negativa perfecta, lo que sugiere que cuando el ciclo económico mejora, la tasa de 

criminalidad tiende a disminuir (Ramirez, 2020). Si r=0, no hay correlación lineal entre las dos 
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variables, lo que implica que las variaciones del ciclo económico no tienen un efecto lineal 

significativo sobre la criminalidad (Solis, 2021). 

Cabe decir que, el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson o de Spearman entre 

el ciclo económico y el ciclo de criminalidad permitirá identificar si existe una relación 

significativa entre las fluctuaciones económicas y los niveles de criminalidad en Ecuador, y 

cómo estas variables interactúan durante diferentes fases del ciclo económico. Este análisis 

contribuirá a un entendimiento más profundo sobre la relación que las variaciones económicas 

pueden tener sobre la criminalidad, lo que podría tener implicaciones para la formulación de 

políticas públicas orientadas a la seguridad y al desarrollo económico. A continuación, se hace 

una descripción de cada variable del filtro.  

Tasa de homicidios. Esta variable mide el número de homicidios intencionales  

registrados en Ecuador durante un periodo específico y es expresada por cada 100000 habitantes 

y no toma en cuanta muertes accidentales pero si intencionales, esta tasa nos ayuda a entender 

los niveles de violencia entre las diferentes naciones y para evaluar políticas públicas en 

seguridad, por ello es muestra variable dependiente en su componente cíclico. 

PIB real. Esta variable se refiere al componente cíclico del PIB de Ecuador en un tiempo 

determinado, calculado utilizando el filtro Hodrick-Prescott. La parte cíclica del PIB muestra las 

fluctuaciones de la economía que no son causadas por factores estacionales, revelando si la 

economía está en una fase de expansión o recesión. Su análisis es esencial para comprender 

cómo las fluctuaciones económicas afectan la violencia y el crimen en el país. 

2.6. Estadísticos Descriptivos 

El análisis de las variables que conforman la correlación para estudiar el ciclo económico 

sobre las tasas de criminalidad en Ecuador ofrece una perspectiva interesante sobre la dinámica 
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económica del país. Este estudio se centra en las variables clave que impacta la criminalidad y, 

por ende, la seguridad ciudadana. A continuación, se explorará el comportamiento de cada 

variable, su interrelación y su relevancia en el marco de la economía de Ecuador. 

Tabla 5 

Estadísticos descriptivos 

Variable Observaciones Media  Std. Dev. Mínimo Máximo 

Tasa de homicidios 23 13,38 5,37 5,80 27,20 

PIB real 

  
23 8.41e+10 2.01e+10 5.22e+10 1.14e+11 

Nota. Estadísticos obtenidos del software EViews 12. Elaboración propia. 

Tasa de homicidios. Tiene 23 observaciones, con un valor promedio de 13,38 

homicidios por cada 100000 habitantes. La desviación estándar es de 5,37, lo que indica una 

moderada variabilidad en la tasa de criminalidad. El valor mínimo registrado es de 5,80, mientras 

que el máximo alcanza los 27,20 homicidios por cada 100000 habitantes. 

PIB real. Presenta un valor promedio de 8.41e+10 dólares, con una desviación estándar 

de 2.01e+10, lo que refleja una gran variabilidad en los datos. El valor mínimo observado es de 

5.22e+10 dólares, mientras que el valor máximo es de 1.14e+11 dólares. 
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3. CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Introducción a los Resultados 

Dentro de este capítulo, se presentan los hallazgos obtenidos en la investigación, los 

cuales, en primer lugar, toman en cuenta el marco teórico en general que explica la relación de 

las variables. De manera posterior, en lo concerniente a los hechos estilizados del estudio, se 

describe la evolución de la tasa de homicidios que permiten medir el comportamiento del crimen 

en el Ecuador, comparando el mismo con otras economías de la región. Luego, se analiza el 

comportamiento del PIB real en el Ecuador, el cual representa los ciclos de crecimiento 

económico, y da paso al análisis o la caracterización de los ciclos económicos en esta economía 

por medio del Filtro Hodrick Prescott. Por último, se define la relación que presentan el ciclo 

económico y la criminalidad en el Ecuador por medio de diversas pruebas estadísticas, 

empezando por  el análisis de correlación y la descripción de los ciclos.  

3.2. Marco Teórico General 

Es importante mencionar también que la revisión de las teorías económicas pone en 

evidencia una amplia relación entre el ciclo económico y las tasas de criminalidad en las 

economías (Ramirez de Garay, 2014). Para el caso ecuatoriano, esta relación se presenta de 

manera visible, ya que, en los últimos años, el deterioro de los indicadores económicos ha 

generado problemas como el desempleo, la pobreza, el aumento de la informalidad y la 

reducción de los ingresos familiares (Pontón, 2022). Por otro lado, se verifica que, para el caso 

ecuatoriano, existe una relación considerable entre estas variables, lo cual concuerda con las 

relaciones descritas por las diferentes teorías económicas. Estas teorías explican que el deterioro 

de los ciclos económicos y la recurrencia de etapas recesivas prolongadas en las economías 
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impactan negativamente en los indicadores socioeconómicos, lo que, a su vez, resulta en un 

incremento de las actividades criminales (Pozo, 2024). 

A continuación, una vez revisada la teoría económica que relaciona las variables de 

estudio, se procede con el análisis de los hechos estilizados de las variables para la economía 

ecuatoriana. Para ello, en primer lugar, se analiza el crimen a nivel de Latinoamérica, con el 

objetivo de entender la situación de Ecuador en comparación con otros países de la región. 

3.3. Evolución de la Tasa de Homicidios en Latinoamérica 

Para empezar el análisis de las tasas de criminalidad en Latinoamérica, es importante 

mencionar que una gran cantidad de países de la región presentan altas tasas de criminalidad. Sin 

embargo, determinados países, debido a la existencia de grupos armados y bandas de 

narcotraficantes, registran las tasas de criminalidad más elevadas dentro de la región (Briseño, 

2012). Por otro lado, es relevante destacar que, de acuerdo con la literatura en la investigación 

económica y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito (UNODC), se utiliza 

la tasa de homicidios para medir la criminalidad (UNODC, 2024). 

Esto se debe a que la tasa de homicidios suele registrarse con mayor precisión que otros 

delitos, lo que garantiza datos más consistentes y menos propensos a problemas de subregistro o 

errores en la contabilización (Molina et al, 2022). Por ello, se considera un indicador unificado 

que permite medir el crimen de forma estandarizada, facilitando la comparación entre países y 

regiones. Además, la literatura económica expone que la tasa de homicidios refleja de manera 

directa el nivel de violencia extrema en una sociedad, convirtiéndose en la variable más 

ampliamente utilizada para evaluar la seguridad, el crimen y los impactos de los factores 

socioeconómicos en la criminalidad (Scheidel, 2018). 
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Dicho esto, a continuación, se presenta la evolución de las tasas de homicidios para las 

economías con los niveles más altos de criminalidad, y por ende de homicidios, en la región, 

para las cuales se encontraron datos completos correspondientes al período 2000-2022 en el 

portal Homicide Monitor. 

Figura 2 

Evolución tasa de homicidios de los países de Latinoamérica, 2000-2022 

 

Nota. Evolución de las tasas de homicidios en las principales economías de la región. 

Elaboración propia. Obtenido de HM (2023). 

La figura 2 presenta la evolución de la tasa de homicidios, un indicador clave para medir 

las actividades criminales en los principales países de Latinoamérica con altas tasas de 

criminalidad, como Ecuador, Colombia, México y El Salvador. En primer lugar, es importante 

mencionar que, como se señaló previamente, las altas tasas de criminalidad en los países de la 

región están asociadas a la presencia de grupos armados, ya sean paramilitares con tendencias 
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políticas o vinculados a actividades de narcotráfico. En el caso de Colombia y México, las altas 

tasas de criminalidad, y por ende de homicidios, están relacionadas con la presencia de 

organizaciones criminales que realizan actividades como el tráfico de estupefacientes, el 

secuestro, el homicidio, la extorsión, el tráfico de armas y la trata de personas (Vargas, 2023). 

Por su parte, en Colombia y El Salvador, las altas tasas de criminalidad también se 

asocian con la presencia de grupos armados insurgentes de tendencia radical que promueven 

revoluciones armadas en las zonas rurales de estos países (Ferrari, 2022). En cuanto a Ecuador, 

su inclusión en esta lista se debe al notable incremento en las tasas de criminalidad registrado en 

los últimos años. Según los expertos, esto responde a la creciente influencia de grupos dedicados 

al narcotráfico, donde los puertos ecuatorianos desempeñan un papel crucial en la distribución de 

drogas provenientes de laboratorios ubicados en el norte de Colombia hacia mercados en Europa, 

Norteamérica, Asia y otras regiones del mundo (Pontón, 2022). 

Un análisis del comportamiento de las tasas de homicidios en cada uno de estos países 

revela que, para el caso del Salvador, se observa una caída generalizada en este indicador, con 

una media de 54,30 homicidios por cada 100000 habitantes entre 2000 y 2022. De manera 

similar, en la economía colombiana se evidencia una tendencia decreciente en la tasa de 

homicidios durante el período de estudio, con un promedio de 38,84 homicidios por cada 100000 

habitantes. Por otro lado, en la economía mexicana, se registra un crecimiento en la tasa de 

homicidios durante el mismo período, con una media de 18,23 homicidios por cada 100000 

habitantes. Una tendencia similar se presenta en Ecuador, donde la tasa de homicidios también 

muestra un incremento durante el período de estudio, alcanzando un promedio de 13,06 

homicidios por cada 100000 habitantes. 
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Las conclusiones de este análisis permiten determinar que, aunque al analizar los 

promedios de las tasas de homicidios para estos cuatro países durante el período de estudio se 

verifica que El Salvador tiene el promedio más alto, seguido de Colombia, en tercer lugar, 

México y finalmente Ecuador, al examinar los cambios en la tendencia de este indicador se 

observa un panorama diferente. Al finalizar el período de estudio, El Salvador presentó las tasas 

de homicidios más bajas entre los cuatro países analizados. Por otro lado, las tasas de homicidios 

en Ecuador mostraron un crecimiento significativo, llegando a niveles comparables con los de 

Colombia y México. Esto evidencia que Ecuador se está convirtiendo en una economía cada vez 

más proclive a una mayor criminalidad, medida a través de la tasa de homicidios, alcanzando 

niveles similares a los de algunas de las economías más violentas del mundo. 

Para finalizar, si se analiza el año en que cada país registró su mayor número de 

homicidios, se observa lo siguiente: El Salvador mostró una grave dificultad en su tasa de 

homicidios en el año 2015, alcanzando un preocupante nivel de 103,03 por cada 100000 

habitantes. Las consideraciones sobre esta cifra están relacionadas con el colapso de la tregua 

entre pandillas en 2012 que provocó una violencia criminal debido a enfrentamientos entre 

facciones criminales y una política de seguridad estatal más agresiva. Este año marca un notable 

cambio en la tendencia previamente observada. También vale la pena mencionar que Colombia 

registró su cifra más alta durante el conflicto armado interno en 2000 con 68,07 homicidios. En 

el caso de México, esto se estableció en medio de la intensificación de la guerra contra las drogas 

y la desintegración de los cárteles en 2011 con 23,5 homicidios. Ecuador alcanzó su cifra más 

alta de 26,68 homicidios en 2022 después de años de relativa calma. 
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3.4. Evolución de la Tasa de Homicidios en Ecuador  

Para profundizar en nuestro análisis de la evolución del crimen, representado por la tasa 

de homicidios en Ecuador, a continuación, presentamos de manera exclusiva la evolución de la 

tasa de homicidios por cada 100000 habitantes para la economía ecuatoriana. Esto tiene como 

objetivo entender históricamente, los cambios en este indicador y, con ello, los cambios en el 

fenómeno del crimen en esta economía en particular. 

Figura 3 

Evolución tasa de homicidios Ecuador, 2000-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Representación gráfica de la evolución de la tasa de homicidios en Ecuador. Elaboración 

propia. Obtenido de HM (2023). 

La figura 3 muestra la evolución de la tasa de homicidios en Ecuador por cada 100000 

habitantes, que es el principal indicador utilizado en la investigación económica para analizar los 

cambios en el crimen dentro de las economías. Desde el año 2000 hasta 2010, se presenta una 

estabilidad en las tasas de homicidios. Posteriormente, entre 2011 y 2018, se observa una 
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reducción generalizada en este indicador. Finalmente, desde 2019 hasta 2022, se experimenta un 

crecimiento acelerado y sostenido de la tasa de homicidios en la economía ecuatoriana. 

Dentro del primer periodo señalado, podemos decir que de 2000 a 2010 se presentó una 

estabilidad en las tasas de homicidios para la economía ecuatoriana. Esto se observa ya que, 

entre el año 2000 y 2001, la tasa de homicidios por cada 100000 habitantes disminuyó de 16,6 a 

15,5. Entre 2002 y 2003, la tasa se redujo de 15,7 a 13,3 homicidios por cada 100000 habitantes. 

Sin embargo, en 2004 la tasa incrementó a 17,7. Posteriormente, entre 2005 y 2006, la tasa 

disminuyó de 17,6 a 16,9, siguiendo esta tendencia decreciente en 2007, cuando se ubicó en 

16,2. En 2008, la tasa de homicidios volvió a crecer hasta ubicarse en 17,1. A pesar de que la 

tasa de homicidios se redujo en 2009 a 14,5, para 2010 nuevamente creció a 17,5. El promedio 

de la tasa de homicidios para el periodo de 2000 a 2010 en la economía ecuatoriana fue de 16,18 

homicidios por cada 100000 habitantes. 

Durante el período 2000 al 2010, la tasa promedio de homicidios para la economía 

ecuatoriana de 16,18% representa una economía con niveles de crimen promedio con relación a 

las economías de la región siendo todavía estas tasas bajas en comparación con otras economías 

que presentan altas tasas de violencia como El Salvador, Colombia o México (Fiscalía general 

del estado, 2015). Por otro lado, la estabilidad de estas tasas de homicidios durante estos años se 

relaciona con el poco accionar del gobierno durante los años del periodo para generar políticas 

públicas que mejoraron la seguridad pública y redujeran por lo tanto las tasas de crimen en la 

economía.  

Esto sobre todo debido a después de la recuperación de la economía de la crisis 

financiera, los primeros años del 2000 fueron de bonanza económica para la economía 

ecuatoriana ya que los altos precios del petróleo significaron altos ingresos para la economía 
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estos no se destinaron a mejorar el gasto público y con esto las condiciones de seguridad en la 

economía por lo cual se visibilizó una estabilidad en los niveles de crimen durante este periodo 

(Pozo, 2024). 

De la misma manera, un análisis de la evolución de este indicador desde 2011 hasta 2018 

refleja cambios significativos en la tendencia de esta variable en los años mencionados. Esto se 

debe a que, de 2011 a 2013, la tasa de homicidios en Ecuador por cada 100000 habitantes se 

redujo de 15,3 a 10,9. En 2014 y 2015, se mantuvo esta reducción, la cual se profundizó en 2016, 

cuando el indicador alcanzó su nivel más bajo en el periodo de estudio, con 5,8 homicidios por 

cada 100000 habitantes. Este valor se mantuvo durante los años 2017 y 2018, lo que indica que 

estos tres años registraron las tasas de criminalidad más bajas en la economía ecuatoriana. Esta 

disminución se atribuye a una aparente tregua entre los grupos armados, facilitada por la 

flexibilidad del sistema judicial, la delimitación territorial de las bandas delictivas locales y la 

mayor rentabilidad del negocio de las drogas en comparación con otros actos delictivos. Sin 

embargo, estas condiciones han cambiado en la actualidad, dado que el gobierno de turno intenta 

suprimir estas actividades criminales. 

Durante este periodo de estudio las políticas públicas y los cambios en el gobierno 

explican el comportamiento del indicador, donde el malestar y desequilibrio político que sufrió el 

país desde la crisis causó la dolarización en el año 2000 y que se alargó hasta 2006, ocasionando 

el disgustado popular y la eliminación de los partidos políticos tradicionales, los cuales siempre 

se apropiaban del poder con políticas neoliberales que solo beneficiaban a grupos selectos del 

país y precarizaban las condiciones de vida de la población en general (Gachet et al, 2011).  

Para lo cual, en el año 2008, se formaron nuevos movimientos políticos, los cuales 

tomaron el poder que cambió el rumbo y las acciones del estado. Estas acciones del gobierno 
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estaban destinadas a una mayor participación en la economía, utilizando los altos ingresos 

económicos forjados por el petróleo que aumentó el gasto público y mejoró los servicios que 

proveía el estado a la población mejorando su calidad de vida (Uquillas & Flores, 2020). 

Este periodo del 2008 a 2016 es determinante, ya que, se aplicaron políticas de gasto 

público expansivas alimentadas por los ingresos generados por el petróleo, lo cual permitió una 

mejora en los gastos de seguridad, se logró una mayor institucionalidad del estado y una 

reducción en las tasas de criminalidad. Esto se debió a una mayor capacidad del gobierno para 

proveer servicios de seguridad y contrarrestar las actividades delictivas dentro del territorio 

ecuatoriano (Villamar, 2020). 

Por último, entre 2019 y 2022 se registra el mayor crecimiento en las tasas de homicidios 

en el país, lo cual está asociado a un incremento generalizado en los índices de criminalidad. Este 

fenómeno se explica por los cambios en las políticas judiciales impulsados por la presión social, 

lo que llevó a los grupos armados a perder territorio y enfrentarse con bandas más pequeñas. 

Esto desencadenó una aparente guerra interna por mantener la rentabilidad que había 

caracterizado los años más fructíferos del negocio de la droga, una situación que difícilmente 

puede ser controlada sin una intervención efectiva del gobierno, lo que desencadenó, que para el 

2019, la tasa de homicidios por cada 100000 habitantes fue de 5,3; para 2020, subió a 7,8. En 

2021 alcanzó los 11,7, y finalizó el período de estudio en 2022 con 25,32 homicidios por cada 

100000 habitantes. 

Varios estudios señalan que las causas del aumento generalizado de las actividades 

delictivas en el país, y con ello el incremento del número de homicidios, están relacionadas 

principalmente con el crecimiento del narcotráfico. Este fenómeno se explica por la aparición de 

rutas para el transporte de droga, provenientes de laboratorios en el norte de Colombia, que 
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atraviesan el país y tienen como destino los puertos de la costa ecuatoriana, desde donde la droga 

es enviada a diversos mercados internacionales (Pontón, 2022).  

Sin embargo, la situación clave que los estudios sobre el tema utilizan para explicar el 

crecimiento de las actividades delictivas y el crimen en la economía ecuatoriana se relaciona con 

la pérdida del Estado como agente regulador en la economía, así como la reducción constante en 

el gasto público, especialmente en el área de seguridad. Esta disminución en la inversión en 

seguridad resultó en una disminución del personal policial y militar destinado a controlar las 

actividades delictivas, además de la pérdida de infraestructura clave, como ministerios, centros 

carcelarios, juzgados y otras entidades que anteriormente ayudaban a mantener bajo control las 

actividades de las organizaciones criminales (Molina et al, 2022). 

3.5. Evolución del PIB Real  

Para continuar con el análisis del comportamiento de las variables investigadas, ahora se 

analizará la evolución del PIB real, que representa el crecimiento económico y los ciclos de la 

economía, en el caso de Ecuador durante los años del período de estudio 2000-2022. 

El PIB real es un indicador clave que refleja la producción de bienes y servicios dentro de 

una economía, ajustado por la inflación, lo que permite observar la variación en la actividad 

económica sin el efecto de los cambios en los precios (Aldebarrán & Mejía, 2021). A través de 

este análisis, se puede identificar la tendencia general del crecimiento económico del país, así 

como los ciclos económicos que se han experimentado a lo largo del tiempo. 

Durante este período, Ecuador vivió diferentes etapas económicas, marcadas por crisis, 

expansiones y cambios en las políticas económicas. Se observaron períodos de crecimiento 

impulsados por el aumento de los precios del petróleo, como también momentos de 
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desaceleración debido a shocks internos y externos, como la crisis financiera global de 2008 y 

los desafíos políticos y económicos locales (Paredes et al., 2020).  

El análisis de la evolución del PIB real en Ecuador permitirá entender mejor las 

dinámicas económicas y cómo estos cambios pueden haber influido en otros factores, como las 

tasas de criminalidad y los niveles de violencia, que fueron discutidos anteriormente. Además, se 

analizarán los impactos de las políticas públicas y las condiciones económicas globales en el 

desempeño de la economía ecuatoriana a lo largo de los años (Pontón, 2022). 

Figura 4 

Producto interno bruto real Ecuador en miles de millones de dólares 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Representación del PIB real del Ecuador y su tendencia. Elaboración propia. Obtenido de 

(BM, 2023). 

La Figura 4, que ilustra la evolución del PIB de Ecuador en miles de millones de dólares 

entre 2000 y 2022, ofrece una herramienta clave para comprender el comportamiento del 

crecimiento económico del país a lo largo del tiempo y permite observar los ciclos económicos 

experimentados en dicho período. Este análisis revela las tendencias de expansión y contracción 

económica, las cuales están directamente relacionadas con el desempeño de sectores clave como 

el petróleo, exportación de materia prima, las políticas públicas y el contexto internacional. 
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Durante el período comprendido entre 2000 y 2015, Ecuador experimentó un crecimiento 

económico sostenido. Esta fase de expansión estuvo impulsada por varios factores que fueron 

determinantes para la recuperación y consolidación de la economía. En primer lugar, la 

dolarización en el año 2000 estabilizó la economía tras la crisis financiera de finales de los 90, lo 

que redujo la inflación y brindó confianza tanto a consumidores como a inversionistas. En 

paralelo, la bonanza de los precios internacionales del petróleo jugó un papel crucial, ya que los 

ingresos derivados de la exportación de este recurso natural permitieron aumentar el gasto 

público, especialmente en infraestructura y servicios públicos. Así, las políticas expansivas de 

inversión pública y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos fueron factores que 

favorecieron un crecimiento económico continuo y sostenido, con tasas positivas de PIB durante 

este periodo (Toscanini et al., 2020). 

A partir de 2016, la economía ecuatoriana comenzó a experimentar una tendencia más 

irregular en su crecimiento. Aunque el PIB continuó mostrando cifras positivas, los ciclos de 

expansión se vieron interrumpidos por profundas recesiones. Este cambio en la dinámica 

económica puede explicarse por varios factores, entre los cuales destaca la caída de los precios 

del petróleo, que redujo los ingresos fiscales del país (Camino & Brito, 2021). Además, la 

implementación de políticas de austeridad, impulsadas por la necesidad de reducir el déficit 

fiscal, afectó negativamente la capacidad del gobierno para financiar programas de inversión 

pública. Las reformas económicas adoptadas durante este período buscaron equilibrar las cuentas 

fiscales, pero también resultaron en un desaceleramiento de la inversión pública y privada, lo 

cual impactó negativamente la actividad económica (Acosta & Cajas, 2020). 

El período de 2020 fue especialmente difícil, ya que la pandemia de COVID-19 golpeó la 

economía mundial, y Ecuador no fue la excepción. La crisis sanitaria resultó en una caída 
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pronunciada del PIB, con una contracción de alrededor del 9,25% lo que afectó tanto a las 

actividades productivas como a la demanda interna. Este año marcó un cambio estructural, ya 

que la crisis sanitaria global dejó secuelas de largo plazo en el empleo, los ingresos y la 

productividad del país. La recuperación que siguió en 2021 y 2022 fue moderada, con una ligera 

mejora en las tasas de crecimiento, pero el proceso de recuperación fue irregular, dado el 

impacto persistente de las políticas de ajuste fiscal y los efectos negativos de la pandemia en 

sectores clave de la economía (Lara et al, 2022). 

Para obtener una comprensión más detallada de los ciclos económicos de Ecuador, es 

necesario analizar las variaciones en las tasas de crecimiento del PIB año tras año. 

Figura 5 

Variación producto interno bruto real Ecuador, 2000-2022 

 

Nota. Representación de la variación del PIB real del Ecuador durante el periodo estudiado. 

Elaboración propia. Obtenido de Banco Mundial (2023). 

Durante el periodo del 2000 al 2008, se experimentó un crecimiento continuado del PIB, 

consecuencia de la contribución constante de los derivados del petróleo, que acompañada de 

políticas fiscales expansivas se dio el incremento del gasto en infraestructura, educación y salud, 
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entre otros. Que fue acompañada de una persistencia monetaria resultante de la dolarización que 

cultivo un entorno favorable a la inversión privada y el consumo (Vergara et al, 2018). 

Los más destable del 2008 al 2011 fue que, por las reformas constitucionales de la nueva 

constitución, el gobierno implanto nuevos programas sociales, un aumentó en la inversión 

pública en infraestructura debido al aumento en los ingresos del petróleo, un hecho a destacar es 

la desaceleración en el 2009 a causa de la crisis financiera internacional (Zurita et al., 2017). 

Entre el 2012 al 2015, se muestra una clara desaceleración económica por la caída de los 

precios internacionales del petróleo, lo que limitó el gasto público del gobierno, dando  inicio a 

la apuesta del gobierno por la exploración y extracción minera, para diversificar sus ingresos 

(Molina et al, 2022). 

En el 2016, se implementaron ajustes fiscales con el objetivo de mermar los efectos de la 

caída del petróleo que generaron tensiones económicas y sociales, pero lo que más frenó la 

recuperación fue el terremoto de Manabí que causó daños en la infraestructura y obligo al 

gobierno a redireccionar recursos para solventar dicha catástrofe (Rivera & Bravo, 2020). 

Finalmente para el 2020, el crecimiento económico disminuyó de manera drástica por 

consecuencia de la crisis de salud global causada por la pandemia del COVID-19, que trajo con 

sigo una crisis económica y sanitaria con consecuencias mortales y la activación de políticas de 

confinamiento y movilidad que mermaron las actividades empresariales y aumentaron el 

desempleo. Sin embargo, del  2021 al 2022, la economía mostró señales de recuperación de 

manera irregular, a causa de las secuelas de la crisis sanitaria global y las políticas fiscales 

restrictivas continuaron afectando el dinamismo de la economía (Bastidas et al, 2022). 
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3.6. Impacto del Crecimiento Económico en la Criminalidad 

Este análisis de las tasas de crecimiento del PIB proporciona una visión detallada de los 

ciclos económicos de Ecuador, los cuales incluyen períodos de expansión y recesión. Estos 

ciclos no solo tienen repercusiones en los indicadores macroeconómicos, sino que también 

afectan el bienestar de la población y las condiciones de seguridad, como lo argumenta Gary 

Becker. Durante los períodos de crecimiento sostenido, el país experimentó una mejora en la 

calidad de vida, lo que contribuyó a una reducción de la criminalidad. Un ejemplo de ello se 

observó entre 2007 y 2014, donde Ecuador experimentó el auge de los precios del petróleo, en 

cuanto a programas sociales, se implementaron iniciativas como el bono de desarrollo humano y 

en el ámbito de infraestructura, se enfatiza la construcción y modernización de carreteras.  

Sin embargo, las recesiones económicas, especialmente las causadas por la caída de los 

precios del petróleo y la pandemia de COVID-19, crearon condiciones de vulnerabilidad que 

aumentaron las tensiones sociales,  impulsando el crecimiento de las actividades delictivas. El 

crecimiento económico, por tanto, se configura como un factor clave para la estabilidad social y 

la seguridad, dado que una economía sana facilita la capacidad del Estado para invertir en 

seguridad y en la creación de empleo, lo que puede reducir la incidencia del crimen (Molina et 

al, 2022). 

3.7. Caracterización del Ciclo Económico Ecuatoriano 

Para obtener el ciclo económico del Ecuador en el periodo 2000-2022, se utilizará el 

software EViews junto con el filtro Hodrick-Prescott, que permite descomponer la serie temporal 

del PIB.  

Se establecerá un valor de lambda de 200, que es el recomendado para datos anuales, ya 

que proporciona un equilibrio adecuado entre la suavidad de la tendencia y la capacidad de 
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capturar las fluctuaciones cíclicas. Esta metodología facilitará la identificación de las fases de 

expansión y contracción de la economía ecuatoriana, permitiendo un análisis más profundo de 

los factores que han influido en su comportamiento a lo largo de este período. 

Figura 6 

Ciclo y tendencia del producto interno bruto 

 

Nota. Ciclo económico del PIB del 2000 al 2022, con su tendencia creciente. Elaboración propia 

en EViews 12. 

El filtro de Hodrick-Prescott es una herramienta utilizada para separar una serie temporal 

en dos componentes principales: la tendencia y el componente cíclico. El componente de 

tendencia refleja el comportamiento a largo plazo de la serie, mientras que el componente cíclico 

captura las desviaciones a corto plazo en relación con esa tendencia. 

En el caso de Ecuador, el gráfico muestra cómo el PIB constante (línea azul) se 

descompone en una tendencia de crecimiento a largo plazo (línea naranja), que representa el 

crecimiento estructural de la economía, es decir, el incremento sostenido de la producción 
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impulsado por factores como la inversión en infraestructura, el desarrollo del capital humano y la 

mejora en la productividad. 

Por otro lado, el componente cíclico (línea verde) muestra las fluctuaciones económicas 

en el corto plazo, reflejando períodos de auge y recesión influenciados por factores como el auge 

de los precios del petróleo, reformas fiscales y crisis externas, incluyendo el impacto de la 

pandemia de COVID-19. 

3.7.1. Tipos de Ciclos Económicos  

Desde el año 2000 hasta aproximadamente 2007, la economía ecuatoriana presenta 

fluctuaciones frecuentes y de corta duración, características de los ciclos Kitchin. Estos ciclos, 

generalmente de tres a cinco años o incluso 6 años, son impulsados principalmente por cambios 

en los niveles de inventarios y decisiones empresariales en respuesta a variaciones en la 

demanda. Durante este periodo, Ecuador enfrentó las consecuencias de la crisis bancaria y la 

dolarización, lo que llevó a una constante adaptación de las empresas a la nueva realidad 

económica. Estas fluctuaciones reflejan ajustes rápidos en las cadenas de suministro, la 

producción y el comercio, mientras el país buscaba estabilizarse en un entorno monetario recién 

dolarizado. La economía estuvo marcada por episodios de recuperación parcial y retrocesos, 

evidenciando una alta sensibilidad a factores internos y externos. 

Entre 2007 y 2016, se identifica un ciclo Juglar, que dura entre siete y once años y está 

asociado con cambios más significativos en la inversión en bienes de capital. Este ciclo se 

caracteriza por una fase de expansión sostenida, particularmente entre 2010 y 2014, cuando el 

crecimiento económico fue impulsado por precios favorables del petróleo y políticas de gasto 

público expansivo. Durante esta etapa, Ecuador experimentó un auge en la inversión pública en 

infraestructura y programas sociales, lo que impulsó el consumo y el crecimiento económico. Sin 
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embargo, hacia 2014, se evidencian señales de desaceleración económica, marcadas por una 

caída en los precios internacionales del petróleo, que desencadenaron una contracción más 

profunda en 2016. Esta contracción refleja el ajuste necesario ante un entorno económico menos 

favorable y expone la vulnerabilidad del país frente a la dependencia de sus recursos naturales. 

Posteriormente, desde 2016 hasta 2022, el comportamiento económico vuelve a estar 

dominado por fluctuaciones rápidas y cortas, nuevamente asociadas con ciclos Kitchin. Durante 

este periodo, Ecuador implementó medidas de ajuste tras la crisis de 2016, buscando estabilizar 

la economía y atraer inversión. Sin embargo, el impacto de eventos externos, como la pandemia 

de COVID-19 en 2020, generó una contracción económica abrupta. Las medidas de 

confinamiento y la paralización de actividades económicas afectaron severamente al comercio, el 

turismo y otros sectores clave. La gráfica muestra cómo, tras esta contracción, se observa una 

recuperación moderada en 2021 y 2022, impulsada por la reactivación económica y los avances 

en la vacunación. Este comportamiento refleja la volatilidad e incertidumbre inherentes a un 

entorno global marcado por crisis sanitarias y económicas. 

En el análisis del período 2000-2022 no se observan ciclos económicos más largos, como 

los ciclos Kondratieff (también llamados ondas largas, de 40-60 años), debido a varias razones 

fundamentales. Los ciclos Kondratieff abarcan décadas y son difíciles de identificar en un 

intervalo de tiempo tan corto como 22 años. Su análisis requiere datos históricos más amplios 

que incluyan múltiples generaciones económicas y transformaciones estructurales profundas, 

como la revolución industrial o la expansión tecnológica global. 

La economía de Ecuador está altamente vinculada a la volatilidad de los precios del 

petróleo y a cambios políticos internos, lo que genera ciclos más cortos, como los de Kitchin y 

Juglar, en lugar de transformaciones estructurales propias de los ciclos Kondratieff. Estos 
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últimos dependen de nuevas tecnologías y reorganizaciones económicas globales, procesos en 

los que Ecuador, al ser una economía dependiente de materias primas, no ha sido protagonista. 

Al contrario, su dinámica responde a crisis externas como la de 2008 y la pandemia de COVID-

19, que impactaron el PIB y el empleo sin generar un cambio estructural. 

Los ciclos Kondratieff suelen observarse en economías más grandes o en regiones 

globales que lideran la innovación tecnológica o industrial. Aunque Ecuador ha enfrentado 

importantes transformaciones económicas, su tamaño y dependencia de un sector extractivo 

(petróleo) dificultan la aparición de ciclos de onda larga asociados con revoluciones tecnológicas 

o industriales. 

Las políticas económicas y los eventos que impactaron al país entre 2000 y 2022 

responden a dinámicas de corto y mediano plazo, como ajustes en los precios del petróleo, 

decisiones de política fiscal y cambios en las condiciones externas. Estas dinámicas son 

consistentes con ciclos Kitchin y Juglar, pero no con los más prolongados ciclos de Kuznets o 

Kondratieff. 

Por lo mismo, el análisis de los ciclos económicos de Ecuador entre 2000 y 2022 revela 

una alternancia entre ciclos Kitchin y Juglar, reflejando la interacción de factores internos y 

externos en un contexto de constante ajuste económico. La ausencia de ciclos más largos como 

los Kondratieff resalta las características estructurales y coyunturales de una economía pequeña y 

dependiente de recursos naturales, enfrentando desafíos recurrentes en lugar de transformaciones 

globales de largo plazo. 
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Figura 7 

 Ciclos económicos y su clasificación Ecuador, 2000-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Ciclo económico del PIB real del Ecuador. Elaboración propia en EViews 12. 

En resumen de la figura 7, los distintos tipos de ciclos que se presentan en el periodo de 

estudio desde el año 2000 hasta aproximadamente el 2007, se presentan fluctuaciones frecuentes 

y cortas, típicas de los ciclos Kitchin, se puede afirmar que durante este periodo existen hasta dos 

ciclos Kitchin dependiendo del enfoque del estudio. Estos ciclos son influenciados 

principalmente por cambios en los niveles de inventarios y decisiones empresariales. Entre el 

2007 y el 2016, se puede identificar un ciclo Juglar, caracterizado por una fase de expansión 

sostenida (especialmente entre el 2010 y el 2014, con un crecimiento significativo) seguida de 

una desaceleración marcada que culmina con una contracción más profunda en 2016. 

Posteriormente, desde el 2016 hasta el 2022, se observa un comportamiento mixto, con 

fluctuaciones rápidas que nuevamente corresponden a ciclos Kitchin y una contracción profunda 

propia de un ciclo Juglar, influenciados por decisiones de ajuste en la economía tras la crisis de 

2016 y el impacto de eventos como la pandemia de COVID-19 en 2020. Este último periodo 

Ciclos Kitchin Ciclo Juglar Ciclos Mixtos 
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refleja la inestabilidad y la necesidad de ajustes económicos rápidos en contextos de 

incertidumbre.  

3.7.2. Explicación de los Ciclos Económicos 

A continuación, se detallan las principales fases de los diferentes ciclos económicos del 

Ecuador en el periodo 2000-2022, junto con una descripción aproximada de los hechos más 

relevantes. 

3.7.3. Años 2000-2003: Contracción (2000-2003) y Valle (2003) 

Al inicio del nuevo milenio, Ecuador enfrentó una profunda crisis económica. Entre 1999 

y 2000, el país sufrió una crisis bancaria severa que culminó en la dolarización de la economía. 

Este evento, aunque estabilizó el sistema financiero a largo plazo, provocó una pérdida inmediata 

de confianza en las instituciones locales y desestabilizó el consumo y la inversión (Gachet et al, 

2011). La devaluación del sucre había mermado la capacidad de compra de la población, 

llevando a un aumento en la pobreza y a la reducción del poder adquisitivo. Además, la caída de 

los precios del petróleo, un recurso fundamental para el país afectó significativamente los 

ingresos fiscales y la inversión pública. Durante este período, el PIB mostró una tendencia 

decreciente, reflejando las severas limitaciones económicas que enfrentaba la población (Vallejo-

Mata et al., 2019). 

Desde el punto de vista político, Ecuador vivió un ambiente inestable. La crisis 

económica provocó la salida del presidente Jamil Mahuad en el año 2000, quien fue reemplazado 

por Gustavo Noboa (Paredes et al., 2020). Su gobierno tuvo la difícil tarea de manejar la 

transición a la dolarización y estabilizar la economía en medio de una recesión profunda. 

Durante este período, se implementaron medidas de ajuste estructural para reducir el déficit 

fiscal, aunque estas generaron descontento social (Benavides et al, 2017). 
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3.7.4. Años 2004-2007: Expansión (2004) , Pico (2005), Contracción  (2006) y Valle (2007) 

A partir de 2004, Ecuador inició un proceso de recuperación económica que se extendió 

hasta 2007. Esta fase de expansión se vio impulsada por varias condiciones favorables, sobre 

todo el alza del precio de las materias primas, lo que incrementó los ingresos del Estado, en 

especial por la venta del petróleo (Acosta & Cajas, 2020). La dolarización proporcionó un marco 

de estabilidad monetaria que mejoró la confianza de los inversores, tanto nacionales como 

extranjeros. Además, el incremento en los precios internacionales del petróleo generó un 

aumento significativo en los ingresos del Estado, lo que permitió mayores inversiones en 

infraestructura y servicios públicos. Durante este período, la inversión extranjera directa 

comenzó a fluir hacia el país, favorecida por un entorno económico más predecible (Villamar, 

2020). 

En el ámbito político, Lucio Gutiérrez asumió la presidencia en 2003, pero su gobierno 

fue inestable debido a conflictos con diferentes sectores políticos y sociales. En 2005, tras una 

serie de protestas masivas, fue destituido, asumiendo la presidencia Alfredo Palacio (Vargas, 

2023). Durante su mandato, se promovieron políticas orientadas a aumentar la participación del 

estado en la economía, especialmente en el sector petrolero. Estas acciones sentaron las bases 

para la llegada de un nuevo modelo económico con la elección de Rafael Correa en 2007, quien 

impulsó un enfoque más intervencionista (Ojeda et al., 2021). 

3.7.5. Años 2008-2014: Expansión (2008-2014), Estancamiento (2009-2010) y Pico (2014) 

Entre 2008 y 2014, Ecuador alcanzó el punto máximo de su ciclo económico. Las 

políticas expansivas de gasto público implementadas por el gobierno de Rafael Correa 

fomentaron el crecimiento económico, aunque también generaron preocupaciones sobre la 

sostenibilidad de las finanzas públicas (Camino & Brito, 2021). A pesar de los altos niveles de 
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crecimiento, la economía ecuatoriana continuaba siendo altamente dependiente de los precios del 

petróleo, lo que la hacía vulnerable a cualquier fluctuación en los mercados internacionales 

(Quinde et al., 2020). 

El gobierno de Correa aplicó una serie de reformas constitucionales en 2008 que 

consolidaron el rol del Estado en la economía. Se renegociaron contratos con empresas 

petroleras, aumentando la participación estatal en las ganancias, y se incrementó la inversión en 

educación, salud e infraestructura (Esteban & Fuenmayor, 2020). Además, se redujo la 

dependencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) y se implementaron políticas de 

subsidios. La crisis financiera global de 2008 tuvo un impacto, pero la dolarización mitigó el 

efecto inmediato en la economía. Sin embargo, hacia 2014, se comenzaron a observar signos de 

estancamiento económico, y el crecimiento del PIB empezó a desacelerarse debido a la caída del 

precio del petróleo (Vergara et al, 2018). 

3.7.6. Años 2015-2016: Contracción (2015) y Valle (2016) 

La contracción económica se hizo evidente entre 2015 y 2016, impulsada principalmente 

por la caída drástica de los precios del petróleo. Este descenso tuvo repercusiones significativas 

en los ingresos del Estado, que se tradujeron en recortes severos en el gasto público. Las medidas 

de austeridad fiscal adoptadas por el gobierno impactaron negativamente en el consumo y la 

inversión, y las tasas de desempleo y pobreza aumentaron notablemente, creando un ciclo 

vicioso que agravó aún más la situación económica (Molina et al, 2022). 

En el ámbito político, el gobierno de Correa enfrentó un creciente descontento social 

debido a sus políticas económicas y al incremento del endeudamiento con China. En 2015, se 

registraron protestas contra reformas fiscales y laborales impulsadas por el gobierno. En 2016, 

un terremoto de magnitud 7.8 afectó gravemente la economía, sobre todo en las provincias de 
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Manabí y Esmeraldas, lo que agravó la crisis económica y requirió medidas de emergencia para 

la reconstrucción del país (Ayaviri et al., 2021). 

3.7.7. Años 2017-2019: Intentos de Recuperación y Expansión (2017-2019) y Pico (2019)  

A partir de 2017, Ecuador comenzó a implementar reformas económicas con el objetivo 

de salir de la crisis. Lenín Moreno asumió la presidencia en 2017, marcando una ruptura con las 

políticas de Correa. Su gobierno buscó atraer inversión extranjera y reducir el déficit fiscal, pero 

enfrentó dificultades para aplicar sus reformas debido a la resistencia de ciertos sectores políticos 

y sociales (Villamar, 2020). 

En 2019, la eliminación del subsidio a los combustibles provocó protestas masivas en 

octubre, lideradas por el movimiento indígena. Este conflicto paralizó la economía por varios 

días y llevó al gobierno a revertir la medida. A pesar de los intentos por estabilizar la economía, 

Ecuador seguía enfrentando un alto endeudamiento y un bajo crecimiento del PIB (Vallejo-Mata 

et al., 2019). 

3.7.8. Años 2020-2022: Valle (2020) y Recuperación (2021-2022) 

La llegada de la pandemia de COVID-19 en 2020 impactó drásticamente la economía 

ecuatoriana. El confinamiento estricto afectó gravemente la actividad económica, con sectores 

como el comercio y el turismo sufriendo pérdidas significativas. Las tasas de desempleo 

alcanzaron niveles alarmantes, y la crisis sanitaria derivó en una crisis económica con un 

aumento en la pobreza y el cierre de numerosas empresas (Bastidas et al, 2022). 

El gobierno de Lenín Moreno tuvo que recurrir a préstamos del FMI para enfrentar la 

crisis, lo que implicó la aplicación de medidas de ajuste fiscal. En 2021, Guillermo Lasso asumió 

la presidencia con un enfoque orientado a la atracción de inversión y la generación de empleo. 

Su gobierno impulsó un plan de vacunación masivo que ayudó a la reactivación económica. Sin 
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embargo, persistieron problemas estructurales como la informalidad laboral, el endeudamiento y 

la inseguridad (Ponce et al., 2021). 

En resumen, el análisis del ciclo económico de Ecuador entre 2000 y 2022 revela un 

comportamiento marcado por transiciones entre fases de contracción y expansión. A través de 

estas etapas, se puede observar cómo los cambios en la política económica, la dependencia de los 

precios del petróleo y factores externos como crisis financieras globales y la pandemia han 

influido en la trayectoria del PIB del país. La historia económica reciente de Ecuador ilustra no 

solo los desafíos que enfrenta la economía, sino también la resiliencia de un país que busca 

constantemente encontrar su camino hacia la estabilidad y el crecimiento sostenible. 

3.8. Relación entre el Ciclo Económico y la Criminalidad 

Se procedió a verificar la normalidad de las variables "Ciclo Económico" y " Ciclo 

Criminalidad" mediante la prueba de Jarque-Bera, la cual evalúa si los datos siguen una 

distribución normal considerando su curtosis y asimetría. Esta prueba permitirá determinar si el 

uso de métodos estadísticos paramétricos, que asumen normalidad en los datos, es adecuado para 

medir la correlación entre ambas variables, o si, por el contrario, será necesario emplear métodos 

no paramétricos, los cuales no requieren este supuesto. 
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Figura 8 

Prueba de normalidad Jaque-Bera para ciclos económicos  

 

Nota. Prueba de normalidad del ciclo del PIB real en EViews 12. Elaboración propia. 

Figura 9 

Prueba de normalidad Jaque-Bera para ciclos criminalidad  

 

 

Nota. Prueba de normalidad de la tasa de homicidios en EViews 12. Elaboración propia. 

La prueba de Jarque-Bera en la figura 8 y 9 evalúa la normalidad de las variables "Ciclo 

Económico" y "Ciclo Criminalidad" respectivamente, considerando su asimetría y curtosis, 

contrastándolas con una distribución normal ideal. En este caso, ambas variables presentan un p-

valor menor a 0.05, lo que indica que existe suficiente evidencia estadística para rechazar la 
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hipótesis nula de normalidad y, por lo tanto, los datos no siguen una distribución normal. Esto 

sugiere que las variables presentan una asimetría significativa o una curtosis diferente a la de una 

distribución normal, lo que puede deberse a la presencia de valores atípicos, tendencias 

estructurales o fluctuaciones abruptas en los datos. 

 Dado que los métodos estadísticos paramétricos, como la correlación de Pearson, 

requieren que los datos sean normales para obtener resultados válidos, se optó por utilizar la 

correlación de Spearman, un método no paramétrico más adecuado para medir relaciones en 

datos que no cumplen con el supuesto de normalidad. Spearman permite evaluar la relación entre 

las variables a partir de rangos, sin depender de la distribución de los datos, lo que lo hace más 

fiable ante la presencia de valores extremos y distribuciones sesgadas. 

La correlación de Spearman = -0,42 entre el ciclo económico y la tasa de homicidios en 

Ecuador en la figura 8 sugiere una relación inversa moderada, lo que implica que, en general, 

cuando la economía mejora, la tasa de homicidios tiende a disminuir de manera muy moderada. 

Este comportamiento puede entenderse desde una perspectiva económica considerando varios 

factores que influyen tanto en la economía como en la criminalidad. 

Por consiguiente, la teoría económica ha analizado la relación entre el crecimiento 

económico y la criminalidad, señalando que un aumento en el PIB genera mayores ingresos para 

la población, lo que permite a los agentes económicos satisfacer sus necesidades de manera 

legítima y reduce los incentivos para cometer delitos. Becker (1968), en su teoría económica del 

crimen, argumenta que los individuos toman decisiones racionales sopesando los beneficios y 

costos de delinquir, por lo que, en contextos de mayor ingreso, el costo de oportunidad de 

cometer un delito se incrementa, reduciendo así las tasas de criminalidad (Ramirez de Garay, 

2014).  
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Asimismo, Gariba (2022) refuerza esta idea al señalar que el desempleo y la falta de 

oportunidades económicas pueden empujar a ciertos sectores de la población hacia actividades 

ilícitas. En este estudio, la correlación negativa de -0,42 entre el ciclo económico y la 

criminalidad sugiere que, en efecto, cuando el PIB disminuye, la criminalidad tiende a aumentar, 

lo que es consistente con estas teorías económicas. Sin embargo, dado que la correlación no es 

extremadamente fuerte, esto sugiere que otros factores pueden estar influyendo en la tasa de 

criminalidad, como la efectividad del sistema judicial, la desigualdad económica y factores 

socioculturales que también han sido abordados en estudios como los de Rivera & Bravo (2020), 

quienes encontraron que la relación entre crecimiento económico y criminalidad puede estar 

mediada por múltiples variables estructurales. 

Figura 10 

Ciclo económico y ciclo tasa de homicidios Ecuador 

Nota. Ciclo económico del PIB real y ciclo de la tasa de homicidios del 2000 al 2022 con lambda 

200. Elaboración propia.  

Ciclo tasa de homicidios Ciclo PIB real  
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En la figura 10, se pude evidenciar que en las fases de expansión económica, los 

gobiernos y empresas tienden a generar más empleos, lo que puede mejorar el nivel de ingresos y 

reducir la pobreza. Esto, a su vez, podría disminuir las tensiones sociales y la desesperación que 

contribuyen a la violencia y el crimen. Un mayor acceso a recursos económicos y una reducción 

de las desigualdades podrían, en teoría, disminuir la motivación para cometer crímenes violentos 

como los homicidios (Ramírez De Garay, 2014). 

Un crecimiento económico sostenido podría resultar en mayores ingresos fiscales para el 

gobierno, lo que le permitiría invertir más en áreas clave como la seguridad, la educación y la 

salud. Estas inversiones pueden, a su vez, influir en la disminución de la criminalidad, ya que un 

sistema de justicia eficiente, programas de prevención del delito y mejor educación pueden 

reducir la tasa de homicidios. Sin embargo, en Ecuador, la eficacia de estas inversiones en 

reducir la violencia no siempre es inmediata ni suficiente para generar un impacto significativo 

en la criminalidad. 

A pesar de que el ciclo económico tiene una relación moderadamente negativa con la tasa 

de homicidios, otros factores pueden influir más directamente en el crimen, como la violencia 

estructural, el narcotráfico y los problemas de gobernabilidad. Además, el crecimiento 

económico y la criminalidad no sigue un patrón predecible. Por ejemplo, en México, estados 

como Guanajuato enfrentan altos índices de homicidios pese a su desarrollo industrial. En Brasil, 

la violencia en Río de Janeiro persiste por la influencia del crimen organizado, y en Sudáfrica, la 

inseguridad sigue siendo alta debido a desigualdades estructurales (Solís & Rojas, 2016). 

Durante períodos de recesión económica, el aumento del desempleo y la precariedad 

social pueden generar tensiones sociales y aumentar la frustración entre las personas, lo que 

podría llevar a un aumento en los crímenes violentos, incluidos los homicidios. En este sentido, 
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una recesión podría influir en un aumento de la criminalidad, pero la relación sigue siendo débil, 

ya que otros factores como la respuesta de las políticas de seguridad también juegan un rol 

importante. 

La correlación de -0,42 con 23 observaciones, indica que, aunque puede haber una 

tendencia a la baja en la tasa de homicidios durante periodos de crecimiento económico, esta 

relación es moderada y es un determinante más de la criminalidad. Esto sugiere que la economía 

por sí sola no es un factor clave en la dinámica de la violencia en Ecuador. 

Los resultados obtenidos en la correlación entre el ciclo económico y la criminalidad 

tienen sentido, ya que muestran una relación negativa, lo que sugiere que en períodos de 

crecimiento económico la criminalidad tiende a disminuir, y viceversa. Sin embargo, para 

comprender mejor esta relación y determinar qué otras variables pueden influir en la tasa de 

criminalidad, es necesario aplicar modelos econométricos que permitan una estimación más 

precisa de los factores determinantes del crimen. 

 Un modelo de regresión múltiple podría ser un punto de partida, incorporando variables 

como el desempleo, la desigualdad de ingresos (medida a través del coeficiente de Gini), el nivel 

educativo de la población, el gasto público en seguridad y justicia, y la tasa de urbanización, ya 

que factores socioeconómicos y estructurales pueden jugar un papel clave en la evolución de la 

criminalidad. Además, modelos más sofisticados como los modelos de series de tiempo, 

específicamente un modelo VAR (Vector Autorregresivo), permitirían analizar la 

interdependencia entre el PIB y la criminalidad a lo largo del tiempo, considerando el efecto de 

choques económicos pasados en las tasas de delitos.  

Por ende, también se podría aplicarse modelos de panel de datos, si se cuenta con 

información desagregada por regiones o ciudades, lo que permitiría captar diferencias 
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estructurales en distintas áreas y evaluar políticas locales de seguridad. Incluso, modelos probit o 

logit podrían ser útiles si se quisiera estimar la probabilidad de que una persona o grupo social 

caiga en actividades delictivas en función de variables económicas y demográficas. 

 La combinación de estas metodologías permitiría no solo validar la relación observada 

entre el PIB y la criminalidad, sino también identificar qué factores tienen un mayor impacto en 

la delincuencia, proporcionando información valiosa para el diseño de políticas públicas 

orientadas a la reducción del crimen mediante estrategias económicas y sociales. 

4. CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones  

El presente estudio logró responder las preguntas de investigación y alcanzar los 

objetivos planteados, analizando la relación entre los ciclos económicos y la criminalidad en 

Ecuador, a través del filtro Hodrick-Prescott, permitiendo responder el primer objetivo de 

investigación. El ciclo económico, en palabras de Ayaviri, es un fenómeno complejo que 

representa las variaciones naturales de la actividad económica y siempre es representado por el 

PIB real. A su vez, estos fenómenos poseen diferentes fases: expansión, pico, recesión y valle, 

permitiendo su clasificación en ciclos cortos, medianos y largos. En contraste, la criminalidad en 

un contexto económico se explica con la teoría racional de elección de Gary Becker. En este 

contexto, el crimen es una actividad económica de elección de los beneficios de cometer el 

crimen contra los costos esperados. Su relación es explicada con la teoría económica del crimen, 

donde en periodos de recesión el costo de oportunidad de cometer un delito disminuye, por ende 

aumenta la criminalidad.  

El filtro Hodrick-Prescott ha sido fundamental para responder la pregunta de 

investigación ¿Qué tendencias y patrones se pueden identificar al aplicar el filtro Hodrick-
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Prescott en el análisis de los ciclos económicos en Ecuador?, cumplido de esta manera el 

segundo objetivo específico de la investigación, debido a ser una herramienta estadística dística 

descriptiva que permite separar dos componentes de una serie de tiempo con el objetivo de 

describir su parte tendencial y las fluctuaciones naturales llamados ciclos, para ello se usó el PIB 

real confirmándonos que, desde el 2000 al 2007 se obtuvo ciclos Kitchin por cambios rápidos en 

inventarios empresariales. Posteriormente, desde el 2007 al 2016 se observa el ciclo Juglar, 

caracterizado por expansiones sostenidas en tiempo debido a la acumulación de capital físico y 

humano. Finalmente, desde el 2016 al 2022 se exponen ciclos mixtos consecuencia de 

fluctuaciones asignadas a un ciclo Kitchin y fluctuaciones sostenidas de un ciclo Juglar, por 

causa de ajustes en la economía tras la crisis inducida por el terremoto del 2016 y eventos 

inesperados del COVID_19 en el 2020. Como parte del análisis del componente tendencial a 

largo plazo, se concluye que Ecuador tienen una tendencia creciente, lo que refleja un 

crecimiento estructural sostenido a pesar de los shocks cíclicos a corto plazo, debido a la 

contante acumulación de capital, crecimiento poblacional, mejoras en la productividad y 

reformas institucionales rápidas de los gobiernos de turno. 

En cuanto al tercer objetivo, se respondió mediante la  pregunta de investigación ¿Qué 

relación existe entre los ciclos económicos y la tasa de criminalidad en Ecuador según las 

diferentes teorías económicas?, se evidenció que los cambios en la actividad económica tienen 

una correlación moderada negativa en la tasa de criminalidad de -0.42, lo que indica que, en 

periodos de crecimiento económico la criminalidad tiende a disminuir, mientras que en las fases 

de contracción económica los índices delictivos aumentan. Sin embargo, a pesar de la relación 

estadística encontrada, la correlación no es determinate ni exclusiva, lo que sugiere que otros 

factores también influyen en los niveles de criminalidad. En consecuencia, la relación no es 



76 

 

 

completamente lineal ni uniforme, debido a presencia de otros factores estructurales que deben 

ser considerados. Entre estos factores se incluyen el desempleo, la desigualdad de ingresos, la 

presencia de economías informales, la efectividad de las políticas de seguridad, nivel de 

confianza en las instituciones de justicia. Esto sugiere que, si bien los ciclos económicos influyen 

en la criminalidad, es necesario un análisis más detallado para comprender la interacción entre 

múltiples variables económicas y sociales, pero la importancia de la investigación radica como 

un punto de partida empírico y estadístico para estudios más complejos. 

Los resultados de este estudio pueden compararse con los hallazgos de Fajnzylber, 

Lederman y Loayza (2002), quienes analizaron la relación entre el crecimiento económico y la 

criminalidad en América Latina. Su estudio concluyó que existe una relación inversa 

significativa entre la tasa de homicidios y el PIB. En términos cuantitativos, un aumento del 1 % 

en el crecimiento económico se asocia con una reducción aproximada del 2,27 % en la tasa de 

homicidios. 

A diferencia de dicho estudio, que utilizó datos panel de diferentes países y años, nuestra 

investigación se centró exclusivamente en Ecuador y empleó herramientas como el filtro 

Hodrick-Prescott y la correlación de Spearman. A pesar de estas diferencias metodológicas, 

ambos estudios coinciden en que la estabilidad económica es un factor relevante en la reducción 

de la criminalidad, aunque no es el único elemento determinante. Esto sugiere que, si bien existe 

una relación clara entre ambas variables, su comprensión requiere enfoques más amplios que 

integren factores adicionales. 
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4.2. Recomendaciones 

Para investigaciones futuras, se sugiere la aplicación de modelos econométricos más 

sólidos que permitan analizar no solo la relación entre el PIB y la criminalidad, sino también el 

efecto de otras variables como el desempleo, la educación y el gasto en seguridad. Modelos 

como VAR (Vectores Autorregresivos), regresión múltiple o modelos multivariados que podrían 

proporcionar una visión más detallada sobre los efectos entre diversas variables económicas y 

criminales. Asimismo, se sugiere ampliar el análisis a un nivel regional o municipal, dado que las 

tasas de criminalidad pueden variar significativamente dentro del país y estar influenciadas por 

factores locales específicos. 

Otra recomendación clave es la inclusión de factores institucionales y sociales en el 

análisis. Variables como la confianza en el sistema judicial, la percepción de la seguridad 

ciudadana, la desigualdad de ingresos y la presencia del crimen organizado pueden jugar un 

papel crucial en la evolución de la criminalidad. Al no considerar estos elementos, el estudio 

actual se enfoca únicamente en la relación entre actividad económica y criminalidad, sin evaluar 

otros factores que podrían ser determinantes. 

Este estudio no abarcó aspectos específicos como la estructura del crimen (es decir, la 

diferenciación entre delitos violentos y delitos económicos), el impacto de políticas de seguridad 

implementadas durante diferentes gobiernos o el rol de la informalidad laboral en la dinámica del 

crimen. Estas limitaciones dejan abierta la posibilidad de futuras investigaciones que profundicen 

en estos temas. A pesar de estas restricciones, el análisis presentado proporciona una base sólida 

para entender cómo las fluctuaciones económicas influyen en la criminalidad en Ecuador y 

resalta la importancia de desarrollar políticas públicas integrales que no solo busquen el 
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crecimiento económico, sino que también aborden los factores estructurales que contribuyen a la 

criminalidad. 
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6. ANEXOS  

Anexo 1  

Base de datos del ciclo del PIB real del Ecuador con lambda 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado en base a la información del Banco central del Ecuador (2024) y el filtro 

Hodrick-Prescott. 
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Anexo 2  

Base de datos del ciclo de la tasa de homicidios del Ecuador con lambda 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado en base a la información del Monitor de Homicidios (Igarape) y el filtro 

Hodrick-Prescott. 
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Anexo 3 

Prueba de Dickey-Fuller en la variable ciclo del PIB real 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. No se aplicó un tratamiento a los datos para superar esta prueba, ya que al tratarse de datos 

anuales, dicho tratamiento dificulta la distinción de los ciclos económicos. 
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Anexo 4 

Prueba de Dickey-Fuller en la variable ciclo de la tasa de homicidios  

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La variable presenta raíz unitaria, indicando que no es estacionaria. 

 

 

 


