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Resumen—En el contexto socioeconómico y geográfico de
Ecuador en 2011, la inseguridad ciudadana se presentó como
un problema crı́tico. Un porcentaje considerable de vı́ctimas
de delitos optó por no denunciar los incidentes, creando una
distorsión en la percepción pública de la magnitud real del prob-
lema. Las razones para no denunciar incluyeron la desconfianza
geográfica (barrios 60% , ciudad 70%), la desconfianza en las
autoridades (36%) y el aumento de desempleo llevando un (47%).
Además, la desigualdad socioeconómica agravó la situación, ya
que los grupos vulnerables enfrentaron una mayor exposición
a riesgos, con más del 60% de las vı́ctimas perteneciendo a
estratos socioeconómicos bajos. Cerca del 36% de la población
manifestó poca confianza en la habilidad de las autoridades para
enfrentar la inseguridad, sugiriendo de esta manera la necesidad
de reformas institucionales.

Esta investigación propone abordar esta complejidad mediante
un enfoque multidimensional, utilizando datos cualitativos y
cuantitativos de la encuesta ENVIPI 2011. Los resultados revelan
que la inseguridad está profundamente influenciada por la falta
de denuncia y la desigualdad socioeconómica. Para obtener una
imagen precisa de la inseguridad y fomentar la confianza en
las instituciones, es crucial considerar la falta de denuncia de
delitos. El análisis sobre cómo la desigualdad afecta la exposición
a riesgos y la percepción de inseguridad subraya urgencia
de implementar estrategias de seguridad que atiendan estas
diferencias. Grupos vulnerables, como las mujeres con un nivel
educativo inferior a la educación media y aquellas entre las
edades de 0 a 20 años, son más propensas a ser vı́ctimas de
crimen, con un foco de mayor criminalidad en personas de 40
años. En este trabajo se han investigado los aspectos de edad,
sexo y nivel de estudio. Estos grupos están más expuestos a la
victimización y su percepción de seguridad se ve afectada por
factores económicos y sociales. La identificación de estrategias
concretas para proteger a estos grupos promoverá la equidad
en la distribución de recursos y servicios de seguridad, lo que
a su vez mejorará la cooperación entre la ciudadanı́a y las
autoridades.

Palabras Clave—Victimización, Percepción de inseguridad,
Vulnerable, INEC, Power Bi, Rstudio.

Abstract—In the socioeconomic and geographic context of
Ecuador in 2011, citizen insecurity was presented as a critical
problem. A significant percentage of crime victims chose not to
report incidents, creating a distortion in public perception of
the true magnitude of the problem. Reasons for not reporting
included geographic distrust (neighborhoods 60%, city 70%),
distrust in authorities (36%) and increased unemployment (47%).
Furthermore, socioeconomic inequality aggravated the situation,
as vulnerable groups faced greater exposure to risks, with more
than 60% of victims belonging to low socioeconomic strata.
Approximately 36% of the population expressed low levels
of confidence in the authorities’ ability to address insecurity,
suggesting the need for institutional reforms.

This research proposes to address this complexity through a

multidimensional approach, using qualitative and quantitative
data from the ENVIPI 2011 survey. The results reveal that inse-
curity is deeply influenced by lack of reporting and socioeconomic
inequality. To obtain an accurate picture of insecurity and build
trust in institutions, it is crucial to consider the underreporting
of crimes. The analysis of how inequality affects exposure to
risks and the perception of insecurity highlights the urgency of
implementing security strategies that address these differences.
Vulnerable groups, such as women with an educational level
below secondary education and those between the ages of 0 and
20, are more likely to be victims of crime, with a focus of greater
crime in people aged 40 years. In this work, the aspects of age,
sex and level of study have been investigated. These groups are
more exposed to victimization and their perception of security
is affected by economic and social factors. Identifying concrete
strategies to protect these groups will promote equity in the
distribution of resources and security services, which in turn
will improve cooperation between citizens and authorities.

Keywords—victimization, perception of insecurity, Vulnerable
INEC, Power Bi, Rstudio.

I. INTRODUCCIÓN

El año 2011 estuvo marcado por un aumento significativo
de la violencia y la inseguridad en Ecuador. Las tasas de
homicidios, robos y otros delitos se incrementaron de gran
manera, generando un clima de temor e incertidumbre en
la población. Este complejo fenómeno tiene varias causas,
destacándose entre ellas la pobreza, la desigualdad social,
el desempleo, el narcotráfico y la debilidad institucional.
En consecuencia, en 2011 se creó la primera Encuesta de
Victimización y Percepción de Inseguridad (ENVIPI) con el
objetivo de realizar un análisis cuantitativo y cualitativo para
tomar acciones que fomenten la seguridad y la convivencia
en el territorio ecuatoriano. Analizar la victimización y la
percepción de inseguridad permite entender las dinámicas de
la violencia actual en Ecuador y crear estrategias efectivas
para su prevención y combate. Esta investigación permitirá
identificar los grupos de población más vulnerables a la
victimización, las modalidades delictivas más comunes y los
factores que contribuyeron a la percepción de inseguridad en
2011 considerando factores económicos, sociales, entre otros.
La presente investigación se basa en un enfoque metodológico
mixto, utilizando tanto técnicas cuantitativas como cualitati-
vas. Se analizaron datos estadı́sticos oficiales otorgados por
El Instituto Nacional de Estadı́stica y Censos (INEC) [1].
Donde incluyó información de 2000 ciudades del Ecuador.
La investigación se ajustó a las restricciones legales siendo
las principales el Artı́culo 16 y 21 de la Ley de Estadı́stica.



Se espera que la presente investigación contribuya a la
comprensión del fenómeno de la victimización y la percepción
de inseguridad en el Ecuador, y que sus resultados sean
útiles para observar y compara las diferencias de aumento de
violencia e inseguridad que se vive en la actualidad siendo
uno de los mayores problemas que existen en el Ecuador.

A. Trabajos Relacionados

En la era de la información, los datos se han convertido en
un recurso esencial para la toma de decisiones en diversos
campos. Sin embargo, la calidad de los datos recolectados
puede variar significativamente, lo que afecta directamente la
fiabilidad de cualquier análisis posterior. La limpieza de datos
se presenta como un paso crucial en el proceso de análisis
de datos, indispensable para asegurar tanto la calidad como
la fiabilidad de los mismos [2] La presencia de problemas
comunes en los datos, tales como valores faltantes, duplicados
e inconsistencias, puede distorsionar los resultados del análisis
y conducir a conclusiones erróneas. Por lo tanto, es funda-
mental identificar y corregir estos problemas para mejorar la
integridad de los datos [3].

El presente artı́culo analiza los niveles de victimización
por violencia en ocho ciudades de América Latina y España.
Utiliza datos del estudio multicéntrico ACTIVA realizado en
1996 por la Organización Panamericana de la Salud, que
incluyó a 10 821 personas entre 18 y 70 años de edad en las
ciudades de Salvador de Bahı́a y Rı́o de Janeiro (Brasil), Cali
(Colombia), Caracas (Venezuela), Madrid (España), San José
(Costa Rica), San Salvador (El Salvador) y Santiago (Chile).
[4]

Los resultados indican que los niveles de victimización
difieren entre ciudades y que factores como el sexo, la edad y
el consumo de alcohol están relacionados con la victimización
en la mayorı́a de las ciudades analizadas. El artı́culo también
señala que la violencia es un problema cotidiano en muchas so-
ciedades latinoamericanas y que afecta tanto a los ciudadanos
más vulnerables socioeconómicamente como a aquellos con
cierto grado de poder

En cuanto a la desigualdad socioeconómica, [5] las cifras
revelan que grupos vulnerables, definidos por su situación
económica y social, enfrentan una exposición despropor-
cionada a situaciones de riesgo. Los ı́ndices de victimización
[6] son más altos entre estos grupos, y la percepción de inse-
guridad está fuertemente influenciada por factores económicos.
Más del 60% de las vı́ctimas de delitos provienen de estratos
socioeconómicos bajos. También aproximadamente el 55% de
la población expresa niveles moderados a bajos de confianza
en la capacidad de las autoridades para abordar efectivamente
la inseguridad. Este dato sugiere la necesidad de reformas
institucionales para restaurar la confianza ciudadana

Este estudio investiga [7] las conexiones entre la eficacia
colectiva y la cultura ciudadana, ası́ como su relación con
diferentes medidas de miedo al crimen, incluyendo el miedo
general a ser vı́ctima de un delito y el miedo especı́fico a ser
agraviado en el hogar. La investigación se basa en una muestra
no aleatoria de residentes de Bogotá y considera variables

como el género, la edad y el nivel socioeconómico de los
participantes.

Una forma efectiva de analizar la relación entre las diversas
formas de victimización de las mujeres y los factores que las
influyen es mediante una revisión exhaustiva de la literatura.
Al examinar las modalidades más comunes de violencia
contra las mujeres, se podrı́a crear modelos estadı́sticos
que ayuden a entender mejor este fenómeno. Este enfoque
permite entender tanto la naturaleza de la violencia contra las
mujeres como los factores comúnmente asociados según la
investigación existente. [8].

II. METODOLOGÍA

El proceso para transformar nuestro conjunto de datos,
descargado en formato .sav desde la página del INEC (Na-
tional Institute of Statistics and Censuses), a formato .csv se
detalla en la Figura 1. Como se muestra, el primer paso implica
la conversión del archivo .sav a .csv mediante la herramienta
RStudio. Posteriormente, se procedió a trabajar con el conjunto
de datos [9] en formato .csv para organizarlo adecuadamente.

Una vez completada la transformación, se implementó un
método para limpiar el conjunto de datos, identificando y
manejando valores vacı́os y variables que no serı́an útiles para
el análisis. Como resultado, se obtuvo un conjunto de datos
limpio con las variables relevantes para el estudio [10].

En tercer lugar, se llevó a cabo la selección de las variables
que serán utilizadas en el presente trabajo, basándonos en la
relevancia y la pertinencia de cada una para los objetivos de
la investigación.

Fig. 1: Diagrama.
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A. Transformación de datos de .sav a .csv
La transformación de datos de un archivo .sav a un archivo

.csv es un paso crucial en la preparación de datos, ya que
permite trabajar con un formato de archivo de texto plano
que es más accesible y editable. Este proceso implica la
conversión de los datos del archivo .sav a .csv para facilitar
su manipulación y análisis.

En la utilización de RStudio, se llevó a cabo un proceso
de transformación mediante el uso de funciones especı́ficas
de lectura de datos proporcionadas por la herramienta. Para
cargar el archivo .sav, se empleó la función ”read.spss()”,
esta es parte de las funcionalidades de RStudio para la lectura
de archivos SPSS. Una vez que el archivo está cargado en
el entorno de trabajo de RStudio [11], es posible exportar
el conjunto de datos a un archivo .csv utilizando la función
”write.csv()”.

Este procedimiento asegura que los datos estén disponibles
en un formato más compatible y versátil para su posterior
análisis y manipulación, lo que es esencial para el desarrollo
de la investigación y la obtención de resultados significativos.

Tabla I: Transformación de archivos sav. a csv

Temática Componente Descripción

.sav Archivo que representa los datos
de manera organizada en hojas
de datos, etiquetas, definiciones
de variables y otras informa-
ciones que son necesarias para un
análisis de datos

Archivos .csv son archivos ampliamente uti-
lizados en análisis de datos im-
portación/exportación de infor-
mación entre sistemas y aplica-
ciones

read.spss() Sirve para leer archivos de datos
en formatos SPSS(.sav)

Métodos write.csv() es una funciona que se utiliza
para exportar datos desde R hacia
in archivo en formato .csv

B. Limpieza de datos y análisis multidimensional

Con el conjunto de datos ya transformado [12], procedimos
a realizar la limpieza de datos. Para ello, utilizamos un método
”proceso de limpieza de datos” implementado en RStudio, este
nos permitió eliminar filas vacı́as o con datos incompletos.
Este proceso de depuración nos permitió retener solo las
variables con mayor cantidad de datos válidos, asegurando de
esta manera que los resultados obtenidos sean confiables y de
alta calidad.

Después de realizar la limpieza del conjunto de datos
[13], se procede a trabajar con el dataset para obtener la
información oportuna y su análisis. Se utiliza, por lo tanto
el dataset denominado victimización hogares, en el mismo
que se identifican variables relevantes para nuestro estudio.
Entre ellas, destacamos ”DOMINIO”, que representa el área
geográfica y permite verificar la zona en la que ocurrió

cada delito. Además, empleamos la variable ”H34 Ingreso
promedio familiar mensual”, que nos ayuda a determinar qué
personas son más propensas a ser vı́ctimas de delitos, tomando
en cuenta el ingreso familiar.

Cabe señalar que en este dataset no se utilizaron otras
variables [14] debido a la falta de información, ya que pre-
sentaban valores vacı́os o no censados. Por ejemplo, ”RE
VR1 (Resultado final Vivienda 1er reemplazo)” y ”MZ VR1
(Manzana 1er reemplazo)” Estas variables no se consideran
por esta razón. Es importante señalar que fueron excluidas del
análisis debido a la insuficiencia de datos.

Se utilizó el dataset ”victimización personas” para llevar a
cabo una comparación entre las diversas vı́ctimas de delitos en
Ecuador durante el año 2011. En este análisis se consideraron
las siguientes variables relevantes, ”DOMINIO”, Esta variable
representa el área geográfica y nos permite verificar la zona
en la cual ocurrieron los delitos, la variable ”P22. (Sexo)”,
Esta variable ayuda a diferenciar el sexo de las vı́ctimas,
permitiendo identificar si los hombres o las mujeres son más
propensos a sufrir delitos en el Ecuador,”P23. (Edad)”, Con
esta variable, se puede determinar las edades de las vı́ctimas,
identificando los rangos de edad más afectados por los delitos
en el Ecuador, en un rango de 0 a 100 años, ”P25. (Condición
de actividad)”, ”P26. (Verificación condición actividad)”,
”P27. (Categorı́a de ocupación)”. Estas variables adicionales
proporcionan información sobre la condición laboral y la
ocupación de las vı́ctimas, lo que puede ser relevante para
entender el contexto de los delitos.

Para comprender el contexto de los delitos, también se con-
sideró el conjunto de datos el dataset ”victimización robo obje-
tos y demás”, Este conjunto de datos es crucial para identificar
los objetos sustraı́dos durante robos a vehı́culos, viviendas y
personas, ası́ como los métodos utilizados en estafas, fraudes,
intimidaciones o amenazas. Para llevar a cabo este este
análisis, se han utilizado las siguientes variables relevantes.
”DOMINIO”, representa el área geográfica, RO2A101. (Ra-
dio), RO2A102. (Retrovisores), RO2A103. (Llantas), 2A14
(Cerebro), RO2A104. (Herramientas), RO2A106. (Plumas),
RO2A107. (Tapacubos),RO2A108. (Parlantes) ,RO2A109.
(Baterı́as), RO2A110. Otro), Estas variables se refieren a los
objetos sustraı́dos de vehı́culos en diferentes provincias del
Ecuador.

Ası́ mismo las siguiente variables para analizar los ro-
bos residenciales RO2B101. Mobiliario (juego de sala,
comedor, etc.), RO2B102. Equipo electrónico (computa-
dor), RO2B103. Electrodomésticos (tv, equipo sonido, etc),
RO2B104. Bolso, mochila, maleta, portafolio, RO2B105.
Joyas, reloj, RO2B106. Ropa, RO2B107. Dinero, tarje-
tas crédito, cheques, documentos,RO2B108. Teléfono celu-
lar,RO2B109. Bicicleta, RO2B110. Otro, Estas variables per-
miten identificar los diferentes tipos de artı́culos y objetos
robados en viviendas, facilitando ası́ el análisis de los robos
residenciales.

Para los robos personales, se han incluido las siguientes
variables RO2C101. Personas - Laptop, Ipod, mp3, RO2C102.
Bolso, maleta, portafolio, RO2C103. Joyas, reloj, RO2C104.
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Ropa, RO2C105. Dinero, tarjetas crédito,cheques, RO2C106.
Identificación o documentos, RO2C107. Teléfono celu-
lar,RO2C108. Lentes, gafas,RO2C109. Bicicleta, RO2B110.
Otro, Estas variables permiten identificar los diferentes tipos
de artı́culos y objetos robados en personas, facilitando ası́ el
análisis de los robos personales.

Se consideró además el dataset ”victimización infor-
mantes”, esencial para identificar a investigaciones sobre los
delitos sufridos por distintas personas. Para este análisis, se
emplearon las siguientes variables, incluyendo ”DOMINIO”,
que representa el nivel de seguridad percibido en distintas
áreas geográficas de Ecuador. Las variables utilizadas incluyen
I51 - Cómo calificarı́a Ud. la seguridad en esta ciudad, I52
- Como calificarı́a Ud. la seguridad en esta Ciudad, I51501
- Fiscalı́a, I51502. Policı́a judicial, I51533 - Dirección
nacional anticrı́ticos, I51504 - Dirección policı́a especial-
izada Niños, I51505 - Departamento Violencia intrafamil-
iar,I51506 - Policı́a Comunitaria,I51507 - Comisarias de la
Mujer, I51508 - Ministerio del Interior, I51509 - Ministerio
de Justicia,I51510 - Ministerio de Defensa ,I51511 - Con-
sejo de la Judicatura,I51512 - Gobiernos locales, I51513 -
Sistema de rehabilitación, Estas variables permiten investigar
diversos tipos de delitos cometidos contra personas en cada
área, proporcionando información valiosa sobre la percepción
de seguridad y la efectividad de las instituciones encargadas
de mantener la seguridad pública.

A partir de nuestros datasets, se realizó un análisis multidi-
mensional [6] usando el conjunto completo de nuestros datos
para realizar una comparación multivariable. Este enfoque nos
permitió obtener resultados significativos para la investigación.

C. Uso de la herramienta Power BI
En esta etapa, se procede a describir el uso de la herramienta

Power BI, empleando los conjuntos de datos previamente
mencionados: victimización hogares,”victimización robo ob-
jetos y demás”, ”victimización personas” y ”victimización
informantes”.

Para el funcionamiento de Power BI [15], se utilizaron las
siguientes visualizaciones y herramientas [16]:

GRÁFICO DE ANILLOS: Esta visualización se usa para
representar de manera categórica la información proporcionada
por los conjuntos de datos utilizados. lo cual facilita entender
la distribución de las categorı́as en el conjunto total de datos.

GRÁFICO DE BARRAS CIEN POR CIENTO AMPLIA-
DAS: Este gráfico de barras apiladas ayuda a mostrar la con-
tribución proporcional de cada categorı́a al total, asegurando
que la suma siempre sea 100%. Es útil para visualizar cómo
se distribuyen las diferentes categorı́as dentro de un conjunto
de datos.

TARJETA: Las tarjetas son visualizaciones simples y efec-
tivas para mostrar valores individuales y destacar información
clave de manera clara y concisa, resaltando datos especı́ficos
de interés.

GRÁFICO DE ÁREAS: Esta visualización combina as-
pectos de los gráficos de lı́neas y barras, utilizándose para
mostrar cambios en las cantidades a lo largo del tiempo,

destacando tanto las tendencias como la magnitud de los
valores representados.

GRÁFICO DE COLUMNAS CIEN POR CIENTO AM-
PLIADAS: Similar al gráfico de barras 100% apiladas, pero
en formato vertical ayuda a determinar la distribución propor-
cional de varias categorı́as dentro de una dimensión, garanti-
zando que cada columna represente el 100% del total.

SEGMENTACIÓN DE DATOS (Slicer): Conocida también
como slicer, esta herramienta permite filtrar los datos en
un informe de manera rápida e interactiva, mejorando la
experiencia del usuario al interactuar con los datos.

GRÁFICO DE COLUMNAS AMPLIADAS: Muestra los
datos de manera categórica a lo largo de diferentes dimen-
siones, apilando series de datos una encima de otra en colum-
nas verticales, lo cual es ideal para comparar la contribución
de cada serie de datos dentro de cada categorı́a.

TABLAS: Se utilizan para mostrar datos en formato tabular,
representando información detallada y especı́fica, esenciales
para la presentación de datos precisos y exhaustivos.

Cada una de estas herramientas y visualizaciones en Power
BI se utilizaron para presentar y analizar los datos de victi-
mización de manera clara, detallada y efectiva,lo que facilita la
comprensión la información y la toma de decisiones basadas
en ella.

III. EXPERIMENTACIÓN

Los experimentos y la simulación se realizaron uti-
lizando Power BI, empleando la información obtenida de la
página oficial del Instituto Nacional de Estadı́stica y Cen-
sos (INEC): https://anda.inec.gob.ec/anda/index.php/catalog/
673/study-description. Esta fuente proporcionó las encuestas
que fueron fundamentales para obtener los datos necesarios
para el desarrollo del estudio.

Según el censo de 2011, se registró una alta incidencia de
delitos, especialmente en las ciudades de Quito, Guayaquil y
Manta, que destacaron por sus altos ı́ndices de robo 2. Es
importante señalar que estas ciudades muestran una cantidad
significamente mayor de incidentes debido a su tamaño y
densidad poblacional.

Fig. 2: Total de delitos por ciudad

Durante el análisis de los datos de criminalidad en diversas
ciudades, se observó que un porcentaje significativo de las
mismas presenta un número de delitos que oscila entre 400 y

4

https://anda.inec.gob.ec/anda/index.php/catalog/673/study-description
https://anda.inec.gob.ec/anda/index.php/catalog/673/study-description


1000 casos 3 . En detalle, se identificó que el 40% de las
ciudades analizadas se encuentran dentro de este rango de
criminalidad.

Fig. 3: Total de delitos general

En el censo de 2011, se analizó la incidencia delictiva en
varias ciudades, destacando que la ciudad más peligrosa fue
Guayaquil con 17,479 delitos, mientras que la menos peligrosa
fue Chillán con 315 4. A su vez, se observa que el promedio de
ingresos en las ciudades varı́a considerablemente. Por ejemplo,
San Cristóbal tiene el salario más alto, rondando los 1000
dólares, mientras que Manga del Cura ostenta el salario más
bajo, alrededor de 146 dólares. En este contexto, se evidencia
que las ciudades que experimentaron mayores ı́ndices de
delitos tienen ingresos que van desde los 600 hasta los 420
dólares, en contraste con las ciudades de ingresos promedio
de 419.89 dolares 4. Esto sugiere una posible relación entre
los niveles de ingresos y la incidencia delictiva en las áreas
urbanas estudiadas.

Fig. 4: Promedio de salarios por ciudad

A pesar de que se observa una relación entre los niveles
de ingresos y la cantidad de delitos, se nota que en muchas
ciudades el ingreso promedio supera el salario mı́nimo 2011,
que fue de 264 dólares 5. Sin embargo, aunque los ingresos
son superiores al salario mı́nimo, la cantidad de delitos sigue
siendo significativa. Esta discrepancia indica que factores
adicionales, más allá del nivel de ingresos, podrı́an estar
influyendo en la incidencia delictiva en estas áreas urbanas.

Fig. 5: Promedio de salarios por ciudad general

Según el estudio que se realizó, se intentará determinar
las causas de la delincuencia en las diferentes ciudades,
utilizando la siguiente tabla II, de información como base
para el análisis. Esta tabla incluye datos relevantes sobre
variables sociodemográficas, económicas y de percepción
de seguridad [17] en diversas ciudades del Ecuador. Al
analizar estos datos, se busca identificar patrones y factores
que contribuyen a la delincuencia, tales como niveles de
ingresos, acceso a educación, densidad poblacional, y la
eficacia percibida de las instituciones de seguridad. Con esta
información, se podrı́an desarrollar estrategias especı́ficas y
polı́ticas públicas que aborden las causas subyacentes de la
delincuencia en cada ciudad, mejorando ası́ la seguridad y
bienestar de sus habitantes [18].

Tabla II: Tabla de categorı́as 2

Valor Categorı́a
1 Desempleo
2 Pobreza
3 Drogas
4 Alcohol
5 Migración
6 Maltrato en los hogares
7 Educación inadecuada
8 Desintegración familiar
9 Falta de seguridad policial

10 Justicia ineficiente
11 Policı́a ineficiente
12 Corrupción
13 Otro

De acuerdo con las estadı́sticas presentadas en la tabla, el
desempleo se destaca como una de las principales causas de
delincuencia en el paı́s, constituyendo el 47.48% del total. Le
sigue el consumo de drogas, que contribuye con un 18% 6.
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Fig. 6: Causas de delincuencia

Teniendo en cuenta los tres aspectos que se analizaron
(ingresos, educación y desempleo)357, se resaltarán algunos
puntos clave relacionados con la victimización y la percepción
de inseguridad:

Ingresos: Las ciudades con ingresos promedio más bajos
tienden a reportar mayores ı́ndices de victimización. Esto
sugiere que las áreas con menores recursos económicos pueden
ser más vulnerables a la delincuencia, lo que a su vez aumenta
la percepción de inseguridad entre los residentes. La falta de
recursos puede limitar el acceso a medidas de seguridad y
protección personal.

Educación: La calidad y el nivel de educación también jue-
gan un papel importante en la percepción de inseguridad [19].
En ciudades donde la educación es deficiente, se observa una
mayor tasa de delincuencia y, consecuentemente, una mayor
percepción de inseguridad. La educación no solo proporciona
oportunidades económicas, sino que también promueve la
cohesión social y el respeto por las leyes.

Desempleo: El alto desempleo es un factor crı́tico que
contribuye a la delincuencia y a la percepción de inseguridad.
Las estadı́sticas muestran que las ciudades con mayores tasas
de desempleo tienen ı́ndices de delincuencia significativamente
más altos. La falta de empleo conduce a las personas a
involucrarse en actividades delictivas como medio de subsis-
tencia, aumentando ası́ la percepción de inseguridad entre la
población.

Estos puntos resaltan la complejidad de los factores que
contribuyen a la delincuencia y a la percepción de inseguridad
en las ciudades estudiadas. Abordar estas cuestiones de manera
integral, a través de polı́ticas que mejoren los ingresos, la
educación y las oportunidades de empleo, es fundamental para
reducir la criminalidad y mejorar la tranquilidad persivida por
los ciudadanos.

A. Percepción de Inseguridad en Ecuador 2011

La percepción de inseguridad se refiere a la sensación que
tienen los habitantes de Ecuador de estar expuestos a sufrir
violencia o ser vı́ctimas de delitos. Esta percepción impacta
negativamente tanto en el ámbito económico como en el social,
afectando la calidad de vida de las personas y su bienestar
general.

La percepción de inseguridad se mide de dos formas en
encuestas , empleando diversos indicadores que permiten
evaluar tanto la frecuencia como la intensidad de esta
sensación entre la población.

PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD PÚBLICA
Se observó que en las instituciones públicas de Ecuador en

2011 no existe demasiada confianza, ya que la mayorı́a de la
población presenta un nivel medio de confianza que llega al
20% de la población ecuatoriana encuestada.

Es preocupante cómo la ciudadanı́a carece de confianza en
las instituciones públicas [20]. Según el censo, se observó que
la poca confianza que la población tiene en las instituciones
públicas oscila entre el 11% y el 18%.

La Tabla de Categorı́as III presenta distintos niveles que
van desde ninguna confianza hasta total confianza. Según
el censo, podemos verificar los resultados por provincia y
obtener los porcentajes correspondientes. Tomando en cuenta
esta información, en nuestra herramienta Power BI realizamos
una comparación del nivel de confianza en diversas institu-
ciones, como la Fiscalı́a, Policı́a Judicial, Dirección Nacional
Antinarcóticos, Dirección de Policı́a Especializada para Niños,
Departamento de Violencia Intrafamiliar, Policı́a Comunitaria,
Comisarı́as de la Mujer, Ministerio del Interior, Ministerio
de Justicia, Ministerio de Defensa, Consejo de la Judicatura,
Gobiernos Locales y el Sistema de Rehabilitación.

Tabla III: Tabla de categorı́as 3

Valor Categorı́a
Dato 1 Ninguna confianza
Dato 2 Muy baja confianza
Dato 3 Baja confianza
Dato 4 Confianza baja a media
Dato 5 Confianza media
Dato 6 Confianza media
Dato 7 Confianza media a alta
Dato 8 Alta confianza
Dato 9 Muy alta confianza
Dato 10 Total confianza

Esta comparación nos permitió obtener una visión detallada
del nivel de confianza en cada una de estas instituciones,
proporcionando un análisis exhaustivo y preciso del estado
de la seguridad ciudadana en Ecuador en el año 2011 7.
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Fig. 7: Percepción de inseguridad

PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN BARRIOS
Y CIUDADES
Se observó que en muchas de las grandes ciudades, como
Machala, Quevedo, Guayaquil y Quito, la percepción de
inseguridad superó el 50% 8. Es importante considerar que
estas áreas presentan una alta densidad poblacional, lo que
permitió realizar un mayor número de encuestas durante la
investigación. Esta alta densidad poblacional podrı́a estar
asociada con un aumento en la percepción de inseguridad,
debido a factores como la concentración de actividades
económicas, la mayor incidencia de delitos y la presión sobre
los servicios de seguridad.

Fig. 8: Inseguridad en barrios Machala, Quevedo, Guayaquil
y Quito

Se constató que en muchas de las ciudades con menor
densidad poblacional, los barrios presentan una percepción
de seguridad significativamente alta, superando el 70%.
Ejemplos de estos barrios incluyen San Cristóbal, 24 de
Mayo y Selica 9. Es importante tener en cuenta que en estas
áreas, la muestra de personas encuestadas no supera los 2000
individuos, lo cual podrı́a influir en la representatividad de
los resultados obtenidos.

Fig. 9: Inseguridad en barrios de manera general

La percepción de seguridad en las ciudades del Ecuador
es preocupante. Los datos indican que la gran mayorı́a de
las ciudades muestrab un alto nivel de inseguridad, como se
observa en la gráfica 11. En más del 50% de las ciudades, los
residentes sienten que la seguridad es inadecuada. Este alto
nivel de inseguridad percibida no parece estar correlacionado
con la densidad poblacional, ya que tanto las ciudades den-
samente pobladas como las menos pobladas muestran niveles
similares de preocupación por la seguridad.

Fig. 10: Inseguridad en barrios de manera general

B. NIVEL DE VICTIMIZACIÓN

Según el nivel educativo de las personas, se analizó el
porcentaje de hombres y mujeres que fueron vı́ctimas de algún
delito [21]. Este análisis se llevó a cabo considerando el nivel
de educación alcanzado por cada individuo

La Tabla de Categorı́as IV presenta las distintas categorı́as
de educación. Según el censo, podemos verificar los
resultados desglosados por sexo y nivel de estudios,
obteniendo los porcentajes correspondientes. Con esta
información, utilizamos nuestra herramienta Power BI para
realizar una comparación detallada del nivel de estudios de
las personas. Esta comparación no solo nos permitió observar
las diferencias en el nivel educativo entre distintos grupos de
la población, sino también analizar cómo estas diferencias
pueden influir en la percepción de la seguridad pública.
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Tabla IV: Tabla de categorı́as 4

Valor Categorı́a
0 Ninguno
1 Centro de alfabetización
2 Jardı́n de infantes
3 Primaria
4 Educación Básica
5 Secundaria
6 Educación Media
7 Post-Bachillerato
8 Superior
9 Postgrado

Con esta información, utilizamos nuestra herramienta
Power BI para realizar una comparación detallada del nivel
de estudios de las personas. Esta comparación no solo
nos permitió observar las diferencias en el nivel educativo
entre distintos grupos de la población, sino también analizar
cómo estas diferencias pueden influir en la percepción de la
seguridad pública 11.

Fig. 11: Delitos por educación

Los resultados revelan que el grupo de mujeres con mayor
incidencia de violencia corresponde a aquellas que no han
recibido educación, representando un porcentaje significativo
12. Asimismo, se observa que existe una proporción consid-
erable de mujeres que son vı́ctimas de violencia a pesar de
contar con estudios de nivel superior.

Fig. 12: Estudio de delitos por educación

En cuanto a la distribución por edad, se destaca una alta
tasa de vı́ctimas en el rango de edad desde el nacimiento
hasta los 20 años, alcanzando su punto más alto en el grupo
de 12 a 15 años13. Además, se evidencia un incremento
en el ı́ndice de delincuencia entre las edades de 30 a 40
años. Estos hallazgos indican patrones claros en la relación
entre nivel educativo, edad y vulnerabilidad ante la violencia,
proporcionando información crucial para el diseño de polı́ticas
y estrategias de prevención.

Fig. 13: Estudio de delitos Hombres y Mujeres

Existen lugares con baja densidad poblacional donde se
observan diferentes picos de inseguridad. En este caso, la
imagen 14 hace referencia a Saraguro. En esta localidad, se
puede ver que el grupo más afectado son las mujeres de 40
años, quienes muestran el nivel más alto de percepción de
inseguridad.

Para enfrentar esta problemática, es esencial implementar
polı́ticas especı́ficas que mejoren tanto la seguridad como
la percepción [22] de seguridad entre las mujeres de esta
franja. Las estrategias podrı́an incluir mayor presencia poli-
cial, campañas de concienciación sobre seguridad, programas
comunitarios de vigilancia y apoyo psicológico. Además, es
importante promover la cooperación entre las instituciones
locales y la comunidad para construir un entorno más seguro
y confiable.

Fig. 14: Estudio de delitos Hombres y Mujeres

Es posible realizar un estudio especı́fico para cada ciudad,
ya que cada una tiene su propia cultura y costumbres. Esta
diversidad implica que las polı́ticas implementadas por los
gobiernos locales deben adaptarse a las particularidades de
cada ciudad. Un estudio realizado en 2011 proporcionó datos
y resultados que reflejaban la realidad de ese momento y nos
ofrece una base para analizar y comparar con los momentos
actuales. Analizar la época de 2011 nos da una referencia
para los años presentes, permitiéndonos observar si las vari-
ables relacionadas con la percepción de inseguridad se han
mantenido o han cambiado. Se recomienda realizar estudios
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posteriores para evaluar la continuidad o los cambios en esas
variables, con el fin de diseñar e implementar polı́ticas más
efectivas y adecuadas a las necesidades locales, al entender
mejor las caracterı́sticas únicas de cada comunidad.

IV. CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y PROSPECTIVAS

En conclusión, se han identificado los principales factores
relacionados con la victimización y la percepción [23] de
inseguridad en el Ecuador durante el 2011 mediante un análisis
multidimensional. Este enfoque proporcionó una comprensión
integral de las variables que influyen en la sensación de inse-
guridad y las experiencias de victimización, proporcionando
una base sólida para futuras investigaciones y polı́ticas de
seguridad pública en el paı́s.

Se llevó a cabo el procesamiento y limpieza de los datos
(ETL) referentes a Ecuador en el año 2011. Este proceso
aseguró la calidad y consistencia de los datos, proporcionando
una base confiable para los análisis posteriores y garantizando
que los resultados obtenidos fueran precisos y relevantes.

Se realizó un análisis multifactorial de los datos sobre la
victimización [24] y la inseguridad en el Ecuador durante
el año 2011. Este enfoque permitió una evaluación detallada
y comprensiva de las diversas dimensiones y factores que
influyen en estos fenómenos, proporcionando una visión más
profunda y matizada de la situación de seguridad en el paı́s.

Se analizó la prevalencia de no denuncias de victimización y
se evaluó la percepción asociada en el contexto ecuatoriano du-
rante el año 2011. Este estudio proporcionó una comprensión
detallada de los factores como ingresos, educación, desempleo
y desconfianza en autoridades, que contribuyen a la falta de
denuncias y cómo estas percepciones afectan la percepción
general de la inseguridad en el paı́s. Esta información resulta
crucial para el diseño de polı́ticas públicas y estrategias de
intervención más efectivas.

Se identificaron los factores (ingresos, educación, desem-
pleo y desconfianza en autoridades) [25] que influyen en la
victimización y la percepción de la inseguridad ciudadana.
Este análisis permitió comprender las variables clave que
afectan tanto la experiencia de ser vı́ctima de delitos como
la percepción general de inseguridad entre los ciudadanos,
proporcionando información valiosa para el desarrollo de
estrategias efectivas en la mejora de la seguridad pública.
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