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Resumen  

La inseguridad en estos últimos 6 años ha traspasado fronteras y ha sido un gran desafío para el 

Estado ecuatoriano. La realidad en los años 2017-2021, supera la capacidad de acción del 

gobierno, afectando a la ciudadanía y creando una sensación de inseguridad. La falta de acción y 

la ineptitud del gobierno en aspectos de seguridad han llevado a un acelerado aumento de los 

índices de delincuencia.  Según mencionan varios expertos en seguridad en el país se percibe una 

criminalidad desbordada y fuera de control.  En base a los antecedentes el Estado ecuatoriano 

mediante sus instituciones de control se han visto en la necesidad de establecer relaciones 

diplomáticas con otros Estados para cooperar entre sí, unir fuerzas para combatir la delincuencia 

y restablecer la seguridad ciudadana. Dicha Cooperación Internacional compone un rasgo 

específico de la dinámica global de establecer relaciones de política exterior de cooperación ya 

sea de manera bilateral y multilateral, reembolsable y no reembolsable, para lograr un propósito 

en común: combatir la inseguridad.  Pese a las acciones que el gobierno ha tomado mediante 

cooperación   ha sido un fracaso ya que los índices demuestran que de nada ha servido estas 

acciones quedando la cooperación como una pantalla de las políticas públicas y cumpliendo un 

papel secundario para el accionar de la seguridad ciudadana.  
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Introducción 

En Ecuador la seguridad ciudadana está en grave crisis debido a los altos índices de inseguridad 

que afecta a la ciudadanía.  El aumento acelerado de inseguridad en toda la región ha demostrado 

que la realidad supera a las gestiones realizadas por el Gobierno (Agencia EFE 2022). Según el 

análisis Pontón, menciona que en el 70% de las provincias se evidencian altas tasas de de 

violencia, robos, homicidios y sicariatos. A esto se suman a la delincuencia común. 

Estos son los motivos por lo que la seguridad es uno de los principales temas a tratar en ámbitos 

nacionales e internacionales.  La seguridad de un Estado influye en la de otro, por la expansión 

de la delincuencia. María Paula Romo, exministra de Gobierno, mencionó que “hoy hablamos de 

que el delito supera fronteras; por ello, nuestras fuerzas policiales deben estar conectadas para 

también traspasar barreras y trabajar en equipo” (MDG 2019). La exministra realizó estas 

declaraciones en el marco de una reunión con el ministro de Justicia y Seguridad Publica de 

Brasil. En esta reunión se suscribió convenios de Cooperación Internacional con el objetivo de 

fortalecer la seguridad ciudadana, mediante acciones conjuntas y estratégicas coordinadas entre 

ambos países y combatir la violencia con efectividad. Dicho convenio tiene la misión de 

optimizar y aumentar la cooperación para la prevención y lucha contra la delincuencia, los 

delitos y otras nuevas formas delincuenciales a dimensión internacional.      

La inseguridad en los últimos años ha traspasado fronteras y ha sido un desafío para el Estado 

Ecuatoriano. Su realidad en los años 2017-2021, ha sobrepasado la “capacidad de acción del 

gobierno, afectando a la ciudadanía y creando una sensación de inseguridad”. En el país se 

percibe una criminalidad desbordada y fuera de control, Por ello, se han visto en la necesidad de 

cooperar entre Estados, unir esfuerzos para combatir la delincuencia y restablecer la seguridad.  

(Prado 2015, 1), sustenta que la interacción entre los actores desde la perspectiva liberal y su 

disciplina es de gran importancia, “la cooperación internacional constituye un rasgo distintivo de 

la dinámica global”. Estos actores internacionales se colaboran entre sí, para lograr un propósito 

en común: combatir la inseguridad.   

En base a estos antecedentes y con el fin de sobrellevar esta problemática, los países 

industrializados, mediante organismos internacionales prestan ayuda con el nombre de 

cooperación internacional donde se establecen acuerdos de cooperación en varias formas: 
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económicamente, mediante intercambio de información, con capacitación, indumentarias y en 

aspectos logísticos. Con estos acuerdos de cooperación buscan mejorar la problemática de los 

países del Sur que es la seguridad ciudadana. La cooperación internacional ya sea bilateral o 

multilateral ha sido importante para el desarrollo de varios países de América Latina. “Mediante 

la cooperación internacional muchos países e instituciones han financiado varios proyectos con 

fondos no reembolsables o por fondos a créditos reembolsables, financiados por cooperación 

bilateral y multilateral” (Torres 2008, 5). 

Es necesario manifestar que la seguridad en esta caso seguridad ciudadana depende totalmente 

de las entidades como la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y del gobierno central, sin 

embargo se puede evidenciar con datos estadísticos que la seguridad se les ha salido de control 

por nula eficiencia en las acciones de control. Por estas accione nada eficientes e improvisadas se 

ha visto en la necesidad de establecer alianzas que les permita adquirir el conocimiento necesario 

para prevenir y combatir la inseguridad del país. Es decir que conlleva a la participación de otros 

Estados mediante alianzas y convenios de cooperación con el fin de obtener un resultado que 

beneficie a las partes involucradas.  

Según la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio del Interior, en estos últimos 5 

años el Ecuador ha realizado cooperación internacional, mediante cooperación bilateral y 

multilateral. Dichos acuerdos la cooperación se ha establecido en base a las necesidades y una de 

ellas es el “intercambio de información y experiencias en los ámbitos de la investigación policial 

e informática aplicada en operaciones policiales, impulsar acciones coordinadas y/o conjuntas y 

proporcionar apoyo con equipos tecnológicos y logísticos”1.  

 Sin embargo y pese a todas las acciones tomadas por el gobierno mediante la cooperación 

internacional, en el que la cooperación tomaba un rol significativo en varios temas significativos 

para combatir la crisis de seguridad como es el intercambio de información, pero esto no ha sido 

suficiente y se ha visto que la cooperación cumple un papel secundario. Así mismo, es necesario 

indicar que han puesto en marcha diversas acciones, considerando la agenda en políticas de 

 
1 Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio del Interior, convenios firmados el 12 de marzo de 2019, 
donde ratificaron el convenio de Buenos Aires de la comunidad de Policía de las Américas, colaboración para la 
lucha contra el crimen organizado. 
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seguridad a nivel nacional, estos los resultados estarán adscritos en los datos estadísticos de los 

años posteriores.   

Con estos antecedentes, se ha visto la necesidad de realizar este trabajo de investigación para 

determinar ¿Cuál es el papel de la Cooperación Internacional frente a la grave crisis de seguridad 

ciudadana en el Ecuador en los años 2017 a 2021?, estos resultados servirán para mejorar el 

accionar del Estado frente a la delincuencia y la violencia. Se realizará un análisis y se detallará 

en qué aspectos de la seguridad ciudadana el Estado recibió cooperación internacional en esos 

años. Para esta investigación nos enfocaremos en la principal entidad que debe velar por la 

seguridad ciudadana como lo es la Policía Nacional, Ministerio de Interior y Gobierno.  

En este trabajo se desarrollará un estudio de caso con una investigación de tipo analítico con 

metodología cualitativa, el método será de análisis investigativo mediante las siguientes técnicas: 

entrevistas semiestructuradas e interpretativas, análisis de documentos y de material auditivo y 

visual considerando a las instituciones involucradas e inherentes a la seguridad ciudadana en 

Ecuador. 

Justificación 

En este contexto se observó la necesidad de realizar un análisis determinando el papel de la 

cooperación internacional frente a las crisis de seguridad en el Ecuador en los años 2017 a 2021. 

Para ello se tomará en consideración a las instituciones vinculadas directamente en la firma de 

los tratados como lo es la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y el Ejecutivo. El propósito 

es determinar en base a la cooperación cuáles fueron las acciones del gobierno con el fin de 

prevenir y combatir la delincuencia y la violencia para salvaguardar, precautelar garantizar la 

seguridad ciudadana en el periodo seleccionado.   

Durante esta recopilación de información, he visualizado que existen varios análisis sobre la 

crisis de la seguridad ciudadana en Ecuador.  Estos análisis serán indispensables para esta 

investigación ya que se podrá realizar un contraste de otros periodos y se podrá determinar cuál 

es el papel de la cooperación internacional en este tema. Así mismo, indagar los esfuerzos de las 

instituciones vinculadas y en el accionar de las políticas del Estado y dar respuesta a las 

problemáticas de la seguridad ciudadana y reducir las cifras de inseguridad.  
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En 2021, en el Ecuador los niveles de violencia tienen como resultado 2.492 asesinatos, es decir, 

alcanza los 14 homicidios por cada 100.000 habitantes (FIC 2022). Estas muertes violentas 

registradas por la Policía han llevado a triplicar las cifras del año 2017 con 970 asesinatos (PNE 

2022).   Para combatir la delincuencia el gobierno ha planteado nuevas medidas: incrementar el 

presupuesto para combatir la delincuencia, incorporar más policías y realizar cambios en la ley 

de seguridad ciudadana. Sin embargo, varios expertos en seguridad, (Andrade y Pontón 2020), 

mencionan que las “decisiones tomadas por el gobierno son improvisadas y que no subsana la 

necesidad de la ciudadanía”. Así mismo, los expertos proponen que el gobierno debe seguir las 

recomendaciones de la “Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la 

Organización de las Naciones  Unidas  (ONU) a fin mejorar el eje preventivo con la capacidad 

operativa para combatir la delincuencia”.  

Todos los datos estadísticos del 2021 indican que los niveles de inseguridad, así como: violencia, 

delincuencia, homicidios y sicariatos son los peores desde el 2011 según el diario (Primicias 

2022). Las cifras empezaron a subir a inicios del 2017. La Policía Nacional, menciona que la 

mayor parte de los casos registrados estarían vinculados con las bandas delincuenciales y con el 

crimen organizado. Estos grupos luchan por ganar territorio para el narcotráfico (PNE 2021). El 

narcotráfico en los dos últimos años ha logrado las cifras más altas de la historia, donde la 

Policía ha incautado más de 201 toneladas de droga para el expendio en la región, (Pazmiño en 

Primicias 2022). 

En este sentido el Estado ecuatoriano ha trabajado en conjunto con las instituciones 

gubernamentales y la cooperación internacional, ya sea bilateral o multilateral en el manejo de la 

agenda de políticas de seguridad, y acuerdos firmados que favorezcan a la ciudadanía, sin 

embargo, sus esfuerzos han sido insuficientes para sobrellevar la problemática de inseguridad, 

delincuencia y violencia que mantiene en crisis a la seguridad del país.  Varios expertos explican 

que “la política pueda unificarse con un discurso y una acción coordinada”. Sin embargo, “existe 

multiplicidad de órganos y aparatos, políticas, territorializaciones, que dejan ver a la realidad de 

la violencia como si fuera, tal cual resulta, no estructurada” Blanca Armijos; Jenny Pontón; 

Fernando Carrión 2009). 
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En este proceso de recopilación literaria he visto la presencia de diferentes teorías de las 

relaciones internacionales entre las cuales destacan para este estudio la Teoría Realista y la 

Teoría Liberal institucional. Esto me permite plantearme varios aspectos en cuanto a la 

tematización, haciendo relación con las teorías, las técnicas y las fuentes de investigación en 

función del tema de estudio la cooperación en seguridad ciudadana en el Ecuador.  

En la referencia al tiempo de investigación, he escogido los años (2017-2021), el mismo que 

corresponde principalmente al periodo de Gobierno de Lenin Moreno y los primeros meses de la 

presidencia de Guillermo Lasso. En estos años se puede visualizar un creciente índice de 

inseguridad, donde se evidencia el desarrollo de bandas delictivas más organizadas y peligrosas, 

así mismo se presentó una crisis económica por el COVID 19 lo cual “desencadenó en falta de 

empleo” (Pontón 2023), aumentando el índice de violencia en el país.  

En este periodo el gobierno solicitó ayuda internacional, debido a la falta de recursos para 

enfrentar estos desafíos. En lo político se comenzó a abrir las puertas para la cooperación 

internacional no solo con países de la región y también se firmaron varios convenios de 

cooperación internacional, por ejemplo; Ecuador y Estados Unidos firman convenios donde 

obtienen el sistema (PISCES). Con España firmó convenios para el fortalecimiento de seguridad 

y lucha contra el narcotráfico. Con China firman convenios para fortalecer la seguridad de la 

ciudadanía.  Así mismo, en el marco de seguridad ciudadana se obtuvo otros convenios como por 

ejemplo convenio con la “AMERIPOL” y más2. Lo cual es una notable diferencia con su 

antecesor Rafael Correa. 

A modo de cierre de la justificación podemos concluir las instituciones a cargo de la seguridad 

han venido cumpliendo un rol insignificante e ineficiente y esto se puede notar en las estadísticas 

antes mencionada, dando como resultado un país inseguro y fuera de control debido a las 

acciones improvisadas del gobierno y de sus instituciones. Para cubrir la falta de acción del 

 
2 “Ecuador y Estados Unidos, fortalecen sus relaciones en materia de seguridad, firman el convenio en noviembre de 
2019, según el Boletín 54 del MDG. Ecuador y España, con el objetivo de establecer los mecanismos y protocolos 
que faciliten el intercambio de información en materia de inteligencia policial, investigación y lucha contra el 
CDOT, respetando la legislación interna de cada país, según la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM 
2019). Ecuador y China, con la misión de fortalecer las relaciones de cooperación policial y seguridad ciudadana y 
fomentar el campo operativo y tecnológico de la PNE, a quienes donaron equipos tecnológicos y dieron 
capacitación, los mismos que permitirán mejoras en las actividades de control y vigilancia” (SECOM 2019).   
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Estado se han visto en la necesidad de establecer políticas donde se han visto necesidad de 

establecer alianzas que les permita adquirir el conocimiento necesario para prevenir y combatir 

la inseguridad del país. Es decir que conlleva a la participación de otros Estados mediante 

alianzas y convenios de cooperación en temas de seguridad que es un problema que afecta a 

todos los países. Pese a todas las acciones tomadas mediante la cooperación, donde la 

cooperación ha tomado un rol significativo en varios temas significativos para combatir la crisis 

de seguridad como es el intercambio de información, pero esto no ha sido suficiente y se ha visto 

que la cooperación cumple un papel secundario en el Ecuador  

Metodología 

Esta investigación busca no solo entender la cooperación internacional en temas de seguridad 

ciudadana en el Ecuador. En virtud de ello, el objetivo general de esta investigación es establecer 

el papel de la Cooperación Internacional en temas de seguridad ciudadana en el Ecuador y sus 

aportes a la construcción de una convivencia ciudadana pacífica. De este modo, la pregunta 

central es ¿Cuál es el papel de la Cooperación Internacional frente a la grave crisis de seguridad 

ciudadana en el Ecuador en los años 2017 a 2021? 

 En efecto, con el primer objetivo específico se identificará los proyectos, convenios, alianzas y 

estrategias que se ejecutaron en el 2017 a 2021 mediante la cooperación internacional en temas 

de seguridad ciudadana.  Con el segundo objetivo específico se conocerán las acciones 

estratégicas del gobierno y de sus instituciones principales: Ministerio del Interior, Policía 

Nacional, y secundarias; Cancillería y la Secretaria Técnica de Cooperación Internacional  

(SETECI) para combatir la inseguridad y construir una convivencia pacífica en la ciudadanía. En 

este sentido se plantea las siguientes preguntas subsidiarias: ¿Cuáles fueron los convenios, 

proyectos, alianzas? y ¿qué acciones estratégicas se ejecutó en estas dentro del marco de 

cooperación internacional? 

Desde el gobierno se han realizado varias acciones para restablecer la seguridad ciudadana. Sin 

embargo, el gobierno ha ido perdiendo fuerza sobre esta problemática, haciendo que sea un tema 

de sensibilidad política y pública en ámbitos internacionales. Según analistas de seguridad 

indican que, una de las recomendaciones que se hace a nivel internacional es que el gobierno se 

plantee una agenda común en materia de seguridad ciudadana y fortalecer una integración 
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regional. Para así establecer esfuerzos de cooperación internacional entre los Estados en especial 

para combatir la inseguridad.3 Estas iniciativas impulsadas por el gobierno no han sido 

suficientes. Según Zapata, exsubdirector de la Servicio Nacional de Atención Integral a Personas 

Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) menciona que “los ciudadanos 

perciben que no hay un lugar, ni hora segura para realizar sus actividades diarias” esto nos deja 

la conclusión de que esta “problemática no mejora, ya que las estrategias ejecutadas por el 

gobierno no dan resultados y que incluso se aumentaría los índices de violencia como resultado 

de la crisis carcelaria, imponiendo en la ciudadanía miedo y terror”4. 

Esta investigación utilizará una epistemología interpretativa, mediante el estudio de caso en el 

cual se utilizará una metodología cualitativa, en este se realizará un proceso activo, sistemático y 

pormenorizado del objeto de estudio. También se utilizará la herramienta de modalidad de 

análisis inductivo mediante el cual se pretende describir, descubrir, comprender y generar la 

investigación, con el fin de explicar la cooperación internacional y la relación institucional en 

temas de seguridad ciudadana.  Mediante la interacción de teorías, haciendo el uso de varias 

categorías y estrategias en la recolección de información, los mismos que servirán como aportes 

para el nuevo conocimiento.   

Esta metodología permitirá un análisis flexible, la misma que es necesaria para la construcción 

de esta investigación, con el propósito de generar nuevos aportes sobre cuál es papel de la 

cooperación internacional frente a la crisis de seguridad. Así mismo de conocer el rol del Estado 

en el manejo de la agenda política de seguridad en el Ecuador en los años 2017 a 2021. 

El método que se va a usar en esta investigación es analítico e interpretativo de manera 

individual, para llegar al propósito de la investigación.  Según (Pérez 1994, 25), por “método 

entendemos el conjunto de operaciones y actividades que, dentro de un proceso preestablecido, 

se realzan de una manera sistemática para conocer el actuar sobre la realidad”. 

De igual manera, se efectuará un método de análisis detallado de varios aspectos relevantes para 

esta investigación como: antecedentes, con el fin de desarrollar respuestas que puedan dar 

 
3 Social, M. d. (2017). Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021-Toda una Vida. Quito. 
4 Ángel Zapata, subdirector de protección y seguridad en el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas 
Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) de Ecuador. 
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explicaciones a varios eventos suscitados en los años de estudio.  Con estos antecedentes se 

determinará cuál es el papel que cumple la cooperación internacional frente a la crisis de 

seguridad ciudadana en Ecuador. Así mismo determinaremos el rol del Estado y que medidas de 

acción se tomó para prevenir y combatir la delincuencia, violencia y la inseguridad.  

En base a este contexto, en esta investigación una técnica es las entrevistas semiestructuradas a 

través de las cuales se intentará obtener información de los organismos del estado pertinentes 

para entender sus estructuras y su accionar en estos años, en el proceso de cooperación 

internacional y temas de seguridad ciudadana en el Ecuador.  Las técnicas empleadas para la 

interpretación de los datos será en primera instancia el análisis de contenido de documentos 

oficiales, tesis y ensayos.   

De igual manera, se realizó el análisis del discurso de las entrevistas hechas a los representantes 

y ex funcionarios de las instituciones inherentes al tema de investigación. Esto permitirá obtener 

información para complementar este trabajo. Bajo esta información y análisis se podrá 

determinar ¿Cuál es el papel de la Cooperación Internacional frente a la grave crisis de seguridad 

ciudadana y el rol del Estado ecuatoriano para prevenir y combatir la delincuencia y la 

inseguridad en base a un buen manejo de la agenda de política en seguridad? 

Diseño de la investigación  

Determinación del área y categoría de investigación  

En esta investigación se analizará desde las Relaciones Internacionales, ya que es de carácter 

transnacional del estudio de caso. Donde se determinará el papel que cumple la cooperación 

internacional en su intervención en la agenda de políticas de seguridad para el desarrollo de la 

ciudadanía en el Ecuador en los años 2017-2021. 

Para ello se va a realizar el análisis desde la teoría del liberalismo institucional, la misma que 

según (Prado 2015), sustenta sus premisas de la interacción entre los actores que hablan de estas 

disciplinas.  “Desde la perspectiva liberal la cooperación internacional constituye un rasgo 

distintivo de la dinámica global, donde actores internacionales colaboren entre sí y el 

establecimiento de instituciones con el fin de lograr un propósito en común”, haciendo énfasis en 

las instituciones principales: Policía Nacional y el Ministerio del Interior, y las instituciones 
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secundarias: Cancillería y la Secretaria Técnica de Cooperación Internacional  (SETECI) y como 

la agenda política de seguridad que se ha puesto en acción con ayuda de la cooperación 

internacional.  

Desde la perspectiva del “liberalismo considera que las instituciones promueven, mejoran y 

aumentan la permanencia a través del tiempo a la cooperación internacional, y de ahí el adjetivo 

institucional”5.  Es decir, esta teoría explica que se pueda aumentar la ayuda y la cooperación 

mutua entre los Estados de manera positiva mediante instituciones estatales, llevando a la 

cooperación como algo ideal, utilitario y racionalista donde no se imponga la jerarquía que sería 

lo contrario de la teoría realista. 

El liberalismo institucional según (Keohane 1995, 15), se diferencia de otras teorías ya que “esta 

no ignora la política interna de un país”. Es por ello la necesidad de que la “cooperación 

internacional debe regirse a la agenda política que tiene cada país”, con el fin de crear sistemas 

de mantenimiento de la paz, creando acuerdos entre dos naciones que mutuamente se beneficien. 

 

Formulación de la pregunta  

¿Qué papel cumple la Cooperación Internacional en la agenda de políticas de seguridad 

ciudadana en el Ecuador en los años 2017 hasta 2021? 

Objetivos de la investigación:  

General 

Establecer el papel que cumple la Cooperación Internacional en en temas de seguridad ciudadana 

mediante convenios, acuerdos para el desarrollo del Ecuador

 
5 A esta teoría se le conoce también como “neoliberalismo institucional” y en ocasiones como “rational choise 
institutionalism". “Véase Stephen D. Krasner (ed.), International Regimes, Ithaca, Coronell University Press, 1983; 
Keohane, op. cit; Oran R. Young, International Cooperation. Building Regimes for Natural Resources and the 
Environment, Ithaca, Cornell University Press, 1989.  



 

 Específicos  

Conocer los acuerdos firmados mediante Cooperación Internacional en temas de seguridad 

ciudadana.  

Identificar el trabajo y el accionar de las Instituciones del Estado (Ministerio del Interior, Policía 

Nacional del Ecuador y Cancillería, Secretaria técnica de Cooperación Internacional) mediante 

programas y proyectos estratégicos más importantes ejecutados con la ayuda de la Cooperación 

Internacional.



 

Capítulo 1. Fundamento teórico  

Esta investigación  se enfatiza desde el aspecto de las relaciones internacionales en el que se hace 

un análisis desde distintas teorías. El  primer Aspecto en análisis a la cooperación internacional 

en seguridad desde diferentes teorías de las relaciones internacionales entre las cuales destacan 

para este estudio la Teoría Realista y la Teoría Liberal institucional y desde los regímenes 

internacionales.  

Desde el realismo  donde presenta un escenario en el que todos los países del mundo conviven en 

un mismo sistema llamado sistema internacional, donde la característica primordial es la “eterna 

lucha por el poder”, cada país actuará según sus intereses propios: “lo que más les interesa es la 

posesión del poder y en esa forma ser capaces de sobrevivir como instituciones autónomas y 

satisfacer las necesidades de su población” (Dougherty & Robert 1981) 

Desde un punto de vista liberal, la cooperación internacional es una característica especial de la 

dinámica global, donde los actores internacionales cooperan entre sí y crean instituciones para 

lograr un objetivo común",  y las más importantes son: La Policia Nacional, Ministerio del 

Interior y de Gobierno e instituciones secundarias: la Secretaría Técnica de Cancillería y 

Cooperación Internacional y la agenda política de seguridad implementada a través de la 

cooperación internacional.  

El liberalismo institucional (Keohane 1995, 15) se diferencia de otras teorías porque "no ignora 

la política interna del Estado". Por lo tanto, es necesario que "la cooperación internacional se 

lleve a cabo de acuerdo con la agenda política de cada país" para establecer sistemas de paz y 

concluir acuerdos mutuamente beneficiosos entre los dos países.  

Desde el Regímenes Internacionales, explica el nacimiento, como emerge el sistema de ayuda y 

como los Estados deciden incentivarlo, así mismo, procura responder al surgimiento de nuevas 

formas de cooperación internacional. Según varios autores es usado para realizar estudios sobre la 

negociación, firma y funcionamiento de acuerdos internacionales para solucionar algunas problemáticas 

que han afectado a los países en todos los aspectos necesarios.  
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1.1 Estado del Arte. 

Entre 2004 y 2010 se publicaron 12 estudios sobre la Seguridad Ciudadana y la Cooperación 

Internacional en Ecuador como diversos análisis sobre la condición de la zona fronteriza 

ecuatoriano-colombiana (Jarrín 2004ª; 2004b, 2022), enfocados especialmente en la efectividad 

del Plan Colombia. 

Otros trabajos se destinaron a analizar la presencia de cooperación técnica y su regulación en las 

políticas públicas de Seguridad Ciudadana (Torres 2008, 2006, 2010); (Mena, Torres, y 

González 2012).  

Se registra un énfasis en la defensa Nacional, especialmente porque la mayoría de las 

investigaciones se enfocan en el financiamiento internacional a distintos estamentos de la Policía 

Nacional (Carrión 2006); (Arriagada y Godoy 2000); (Torres 2008); (Carrión, Pontón J, y 

Armijos 2009); (Pontón Cevallos 2006a; 2006b); (Carrión Mena 2006).  

Durante el período de 2011 al 2021 se publicaron 4 estudios sobre la Seguridad Ciudadana y la 

Cooperación Internacional en Ecuador: (Rubio P 2015); (Ricaurte Vélez 2016); (Monje 2014); 

(Ministerio de Gobierno 2019); (Espín 2010); (González 2010). 

1.1.1 La cooperación Internacional en Latinoamérica un breve acercamiento teórico.  

La investigación que se desarrolla en las siguientes páginas tiene el propósito de hacer un 

acercamiento teórico y un análisis desde la disciplina de las Relaciones Internacionales para la 

sustentación de la Cooperación Internacional y aplicación de las categorías de política Pública 

para la seguridad ciudadana, ya que es uno de los puntos centrales de la investigación. Como 

segundo propósito se establecerá vínculos entre el enfoque del Liberalismo institucional y el 

régimen internacional. Así mismo, también se hará un acercamiento y comparación con otras 

teorías como es la teoría del realismo, para así dar cuenta de un análisis acertado.  

Considerando la antigüedad de las teorías se realiza el análisis de la teoría realista en el que se 

parte desde categorías fundamentales que la integran que es: la centralidad del  Estado  y las 

acciones coordinadas entre los Estados en las políticas públicas; categorías expuestas por los 

teóricos Kissinger, Kenneth Waltz y Morgenthau, para luego analizar desde esta perspectiva a la 
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seguridad ciudadana, esta teoría se considerará a lo largo del análisis ya que es una teoría que se 

contrapone a las teorías principales de esta investigación.  

Luego, el trabajo mostrará el liberalismo desde su categoría del liberalismo institucional, el 

mismo que plantea una salida distinta a la de la teoría realista. El liberalismo afirma la 

posibilidad real de la cooperación entre Estados con propósitos comunes. Esta cooperación 

puede no presentarse como buena, ni armónica; pero provee a los Estados una oportunidad de 

enfrentar cuestiones en el ámbito de la política exterior como una inquisición acertada y así 

reducir el engaño. Para esto se enmarca las categorías de centralidad del Estado y las acciones 

coordinadas de los Estados. 

Para al final presentar la teoría del régimen internacional, desde las relaciones internacionales, se 

refiere a un “conjunto de normas, principios, acuerdos y prácticas que rigen la interacción entre 

Estados en el ámbito internacional”. Estos regímenes pueden abordar una amplia variedad de 

temas, como es el “comercio, el medio ambiente, los derechos humanos, la seguridad, entre otros 

de interés de los Estados”.



 

Ilustración 1.1 Enfoques para la Política Exterior en las Relaciones Internacionales 

 

Elaborado por la autora con base en Jackson y Sorensen (2018); Doyle (2016); Wohlforth (2015; 2016); Hudson 
(2014); Merke (2014);  Sotomayor (2014); Salomón y Pinheiro (2013); Keohane y Nye (1988); Waltz (1988); 
Morgenthau (1967). 
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1.1.2 Política Exterior de cooperación vista desde la teoría realista.   

El Realismo, la centralidad del Estado y las acciones coordinadas entre los Estados en las 

políticas públicas. 

El pensamiento político moderno del cual surgen las relaciones internacionales, a través de la 

historia, tiene su origen en el pensamiento político griego. De ahí que el realismo tiene sus bases 

en Tucídides, y en épocas posteriores en pensadores políticos como Sun Tzu, Nicolás 

Maquiavelo y Thomas Hobbes según (Bermeo 2013, 18). 

El Realismo presenta un escenario en el que todos los países del mundo conviven en un mismo 

sistema llamado sistema internacional, donde la característica primordial es la “eterna lucha por 

el poder”, cada país actuará según sus intereses propios: “lo que más les interesa es la posesión 

del poder y en esa forma ser capaces de sobrevivir como instituciones autónomas y satisfacer las 

necesidades de su población” (Dougherty & Robert 1981) 

Según Morgenthau, “los aspectos que conforman el poder nacional son: a) Geografía, b) 

Recursos naturales, c) Capacidad industrial, d) Arrestos militares, e) Población, f) Carácter 

nacional, g) Calidad de la diplomacia, h) Calidad del gobierno” (Morgenthau 1948). 

a) Centralidad del Estado  

Según Wendt, los Estados tienen que valerse de sí mismos a la hora de defender sus intereses, 

incluyendo la supervivencia. De este modo, la estructura del sistema incentiva la desconfianza, la 

autodefensa e intensifica el cálculo interesado a la hora de alcanzar objetivos en la esfera 

internacional. La anarquía es a su vez un factor que permite distinguir entre el realismo de la 

política interna (donde aquella es sustituida por la estructura jerárquica del Estado) y el realismo 

de la política internacional (Wendt en Tah 2018,34). 

El autor plantea que existe “la falta de autoridad política central no obligaría a los Estados a 

desempeñar una política de poder, y nada hay de inmutable en la anarquía internacional. Es una 

construcción social”. Y de igual forma “la ausencia de un gobierno mundial constituye la piedra 

angular de las teorías realistas, al no existir una autoridad ejecutiva que garantice el 

cumplimiento del derecho internacional” ibídem.  

b) La cooperación internacional y las políticas de ayuda internacional 
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Los realistas miran a las políticas de ayuda CI (Cooperación Internacional) como aspectos 

inseparables de la condición de poder. Hobbes dice que el objetivo central de las acciones 

estatales son la supervivencia y la seguridad nacional o intereses nacionales y según Morgenthau 

la política exterior y la ayuda internacional es una expresión de los intereses de los países que 

donan.  

Es necesario explicar que en los años noventa el realismo y el neorrealismo sufren varias fallas 

que perjudica su capacidad interpretativa y surgieron nuevas visiones sobre las  “relaciones 

internacionales y la seguridad”, y en el cual “nace una perspectiva diferente a la tradicional desde 

el que se daba acogida a la seguridad desde el ángulo exclusivo del Estado” Salimena 

(2021,145),  en el que hace referencia este enunciado  “el poder se ha vuelto más difuso y han 

disminuido las cuestiones a las que puede aplicarse el poder militar” (Kissinger 1995, 802). 

Según Wendt, los Estados tienden a imitar o a innovar ante las prácticas exitosas de otros. La 

competición potencia la similitud de atributos y conductas entre los actores del sistema. Se 

produce una socialización que genera de manera espontánea e informal normas de 

comportamiento. Se seleccionan las conductas por sus consecuencias, favoreciendo las premiadas 

y evitando las que llevan al fracaso (Wendt en Tah 2018,56) 

Este enfoque se contrapone a la teoría del idealismo liberal, en el que se concibe al Estado como 

un “actor racional” que precautela su poder, y que aborda la política exterior como una 

herramienta, principalmente, para la superación o evasión de conflictos (Bombón 2022, 56). Este 

enfoque comparte el mismo énfasis que la investigadora (Torres 2008) advierte sobre las 

políticas de seguridad ciudadana en las décadas de 1900 hasta 1980, período en el que se prioriza 

el refuerzo de la milicia y policía (Torres 2010) y en el que los recursos provenientes de 

Cooperación Internacional estaban enfocados en los cuerpos de Defensa (Jarrín R. 2022). 

1.1.3 Política Exterior de cooperación vista desde la teoría del liberalismo. 

Esta teoría según (Lascano 2018) afirma que “debe aceptarse la comunidad global gobernada por 

otros actores que gozan de importancia, como las organizaciones internacionales, las 

Organizaciones Intergubernamentales (OIG) y las organizaciones no gubernamentales (ONG)” 

(Lascano 2021, 22). Y se define política exterior desde factores domésticos que se asumen como 

fundamentales al individuo como los intereses e identidades nacionales, la representación en 
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comunidad y los aspectos económicos y comerciales (Bombón 2022, 55). Desde el liberalismo 

tradicional según (Kant 1970), considera que existe una obligación moral para construir 

relaciones internacionales pacíficas donde las personas disfruten de sus derechos y libertades.  

De igual forma “la tradición del liberalismo en las Relaciones Internacionales tiene origen en el 

Estado liberal y reforzada por la filosofía liberal” de varios autores como (John Locke en Grasa 

2015, 99) en el potencial del ser humano, “con la aparición del capitalismo, y la sociedad civil 

moderna que garantizaron las libertades individuales” (Jackson y Sorensen 2007, 98). 

Así mismo, esta visión liberal según (Vaughan-Williams 2010), hacen hincapié en la 

cooperación interestatal, ligado a una agenda estatal y militar.  Mientras que “el liberalismo 

permite la pluralidad en las acciones del Estado” y que hay varias oportunidades para la 

cooperación. Esta opción de extrapolar las relaciones individuales a una lógica de Relaciones 

Internacionales enfatiza la posibilidad de vinculación de este enfoque sobre política exterior con 

su rol en la seguridad ciudadana (Bombón 2022, 55).  

1.1.4 Política Exterior de Cooperación vista desde el Liberalismo Institucional. 

La propuesta liberal “después de la derrota del utopismo en la discusión versus el realismo en la 

década de 1920” y luego de una consolidación de esta disciplina como un mecanismo de estudio; 

la teoría liberal proyecta un escenario internacional opuesto a la de la teoría realista, en especial 

con la noción de que los Estados cooperen entre sí.  

Según Zacher y Matthew, el liberalismo institucional propone “que no solo las cuestiones de 

seguridad predominan en el desarrollo de las Relaciones Internacionales”, también se estudian 

otros campos, “como la económica y la política, en las cuales existe el potencial de crear puentes 

que permitan la cooperación entre los Estados, aumentando los flujos de información, 

estableciendo agendas, etc” (Zacher y Matthew en Prado 2014).  

Para Robert O. Keohane  

Las estrategias vinculantes se refieren a la capacidad de los Estados más fuertes para incidir en las 

formulaciones en diversas áreas de la intervención estatal, en tanto que los Estados pequeños o 

débiles buscan vincular la extracción de ganancias a través de las organizaciones internacionales 

(Keohane & Nye 2002,52). 



31 

 

Varios expertos señalan que una mejor política económica acompañada de factores militares 

podría ayudar de la mejor manera en el proceso de restablecer la seguridad. Y como segunda 

acion es la formulación de la agenda política, el mismo que “dentro de un escenario de 

interdependencia compleja, se ve afectado tanto por consideraciones de políticas nacionales”, así 

como las “consideraciones de problemas internacionales” (Keohane & Nye 2002; Nye Jr, 2003). 

Partiendo de la definición de cooperación realizada por Keohane, las organizaciones 

Internacionales pueden “ser o no ser benigna” se debe entender que estás organizaciones se 

institucionalizan, a través de “una suerte de reciprocidad institucionalizada” (Keohane 1993, 

196).  Beltrán indica que el sistema internacional conformado por varias organizaciones es 

importantes para la teoría del liberalismo en la disposición donde abastecen y agilizan “los flujos 

de información, lo cual eventualmente reduce el miedo al engaño entre los Estados; y de esta 

manera confronta la realidad de la imposibilidad de cooperación dentro de un marco de 

anarquía” (Beltrán 2023)   

a) Cooperación internacional y las políticas de ayuda internacional 

Profundiza en la extrapolación de las lógicas en las relaciones individuales a una lógica de 

Relaciones Internacionales a través de la interdependencia de las naciones para alcanzar 

beneficios mutuos, con el objetivo de “maximizar la ganancia absoluta” (Bombón 2022, 55). 

Según (Keohane y Nye 1988), sostiene que pueden contribuir a su estabilidad y a mitigar los 

conflictos maximizando el logro de intereses comunes, estimulando la confianza y la 

cooperación. Así mismo menciona que el sistema internacional “no es anárquico en la práctica” 

y sino que tiene “una estructura implícita o explícita que determina la forma en que los Estados 

actuarán dentro del sistema” (Ibidem).   

En las relaciones internacionales esta teoría demostraba más inclinación a la “cooperación y la 

integración, había una percepción generalizada de que el mundo ya no era esencialmente 

conflictivo como suponía el realismo de (Morgenthau y Waltz” Salimena 2021, 145).  Como ya 

lo había interpretado (Keohane y Nye en Ayllòn 2007, 36) la problemática de mitigar los 

conflictos interestatales e intraestatal, donde se ha visto la proliferación  de estos conflictos 

mediante varios actores ya sea el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico, sin embargo 

hay que considerar que estos estaban presentes en el interior, pero con el avance de la 
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globalización y la transnacionalización, ha llevado a estos grupos a escenarios nacionales e 

internacionales activando a los actores de seguridad. 

1.1.5 Política Exterior de Cooperación vista desde la teoría de Regímenes internacionales. 

Para explicar este concepto de regímenes internacionales se considera al autor Stephen Krasner 

quien define como: “Conjuntos de principios, normas, reglas y procedimientos de tomas de 

decisiones, implícitas o explícitas, alrededor de los cuales las expectativas de los actores 

convergen en un área determinada de las relaciones internacionales”(Krasner, 1982, 2). 

El concepto teórico de Regímenes Internacionales fue introducido por el profesor John Ruggie, 

lo define como “un conjunto de mutuas expectativas, normas, regulaciones, planes, energías 

organizativas y compromisos financieros que han sido aceptados por un grupo de Estados” 

(Ruggie 1975, 570).  La teoría de los Regímenes Internacionales es definidos como “espacios 

concretos y determinados en el que un conjunto de reglas, normas y principios se conjugan de 

forma vinculada en el marco de la toma de decisiones de los Estados en un campo de la política 

internacional” estos se encuentran bajo la guía de los “organismos internacionales ya sean estos 

políticos, jurídicos o económicos” (Hasenclever, Mayer & Rittberguer 1999).  

Este enfoque teórico es usado para realizar estudios sobre la negociación, firma y funcionamiento 

de acuerdos internacionales que fueron desarrollados por la comunidad internacional de naciones 

para solucionar algunas problemáticas que han afectado a los países en materia de política 

económica, cooperación internacional, Derechos Humanos y en áreas de desarrollo, seguridad y 

medio ambiente (Breitmeir, Young & Zürn 2006,102). 

En esta teoría explica el nacimiento, como emerge el sistema de ayuda y como los Estados 

deciden incentivarlo, así mismo, procura responder al surgimiento de nuevas formas de 

cooperación internacional. “Vinculada a la agenda de investigación de estos teóricos está la 

cuestión de comprender por qué los Estados consienten en la existencia de estas formas de 

cooperación y por qué las impulsan” (Ayllón 2007, 37). Con esa visión la cooperación 

internacional estaría “estructurada en áreas específicas y supondría que los Estados optan por no 

ejercer su prerrogativa de decidir y actuar por sí mismos y por sus propios medios en temas de 

interés y alcance colectivo” (Costa 2002, 29). 
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La teoría de Regímenes Internacionales son parte de un proceso en el que los Estados y otros 

actores se ayudan o cooperan en escenarios del sistema internacional, en función de sus propios 

intereses expresados en su política exterior, contribuyendo a la creación de objetivos, 

implementación de actividades y con ello posicionar sus estrategias.  En términos de 

contextualización, los Estados son los actores principales en ámbitos internacionales, sus 

acciones están relacionadas con el mantenimiento de intereses humanos con el propósito de 

mantener la paz mundial y al bienestar continuo. De esta manera, los Estados promueven 

espacios de interacción con otros actores del sistema internacional con los cuales tienen objetivos 

e intereses comunes, como es el caso de Ecuador de precautelar la seguridad ciudadana.  

1.1.6 Política Exterior de Cooperación vista desde la teoría del Estructuralismo. 

Este es un enfoque con principios marxistas y esta disciplina es compatible con el enfoque del  

“neoinstitucionalismo liberal y de la interdependencia compleja”: en el que una de las estrategias 

de negociación internacional en el Ecuador ha aceptado los mecanismos de las instituciones 

internacionales,  todas las cuales contribuyen a este porque los intereses son los mismos y 

eventualmente surge una dependencia mutua entre ellos ejecutante; es importante para los países 

con poder económico mantener relaciones de cooperación con países  que tengan necesidades y 

falencias en  distintos temas como en este casos la seguridad ciudadana. Estas necesidades han 

hecho del Ecuador un país y un sujeto dentro del sistema internacional lo que ha permitido actuar 

para proteger la seguridad de la ciudadanía.  

Según Althusser, en el cual analiza a la ayuda externa como una “manifestación del 

imperialismo”, reforzando los “patrones de desigualdad e injusticia, entre el burgués y el 

proletariado imponiendo modelos de desarrollo como instrumento de dominación en el cual los 

países ricos desarrollados tratan de controlar a los países pobres subdesarrollados, consiguiendo 

a cambio ventajas políticas, económicas y militares” (Althusser 1988, 97-102). 

Esta teoría también sostiene que los Estados desarrollados/capitalistas someten a su voluntad a 

los Estados subdesarrollados y débiles. De esta forma en esta se destaca los postulados de Marx, 

el mismo que afirma que “la acumulación de riqueza en un polo es al mismo tiempo acumulación 

de miseria, agonía del trabajo, esclavitud, ignorancia, brutalidad y degradación mental en el polo 

opuesto” (Marx en Dunne 2001, 203). 
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1.2 Cooperación Internacional para el estudio de la seguridad ciudadana. 

Considerando la historia, en el mundo existen sistemas de ayuda internacional. Ayllón, menciona 

que “es conveniente detenerse en este punto para reflexionar sobre las razones y motivos que nos 

llevan a cooperar con otros países y a exponer los argumentos que justifican o rechazan la propia 

existencia de programas y proyectos de ayuda internacional” (Ayllón 2007, 25).   

Considerando este enunciado, el mismo es preciso para realizar el estudio sobre la Cooperación 

Internacional en el campo de la seguridad ciudadana. La cooperación ha sido objeto de estudio 

por la academia, desde la disciplina de las Relaciones Internacionales con aproximaciones y 

conceptos desde la teoría del liberalismo, institucionalismo y régimen internacional. En este 

capítulo se dialogará sobre dichas teorías para definir a la cooperación internacional y la 

seguridad ciudadana. 

En este caso se analizará a la cooperación internacional desde el concepto de estudio, “en 1990, 

el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó el primer informe sobre el 

Desarrollo Humano”, donde la cooperación internacional se robustece ligado al campo del 

desarrollo (Castro 2010).  La cooperación internacional se define en “el glosario de términos de 

la Agencia Peruana de Cooperación Internacional” (APCI 2010) como: 

La Cooperación Internacional ha basado su evolución histórica, en relaciones de amistad, de 

acciones conjuntas y alianzas estratégicas entre países, regiones, organismos e instituciones 

diversas, vinculado de acciones y herramientas de carácter internacional orientadas a movilizar 

recursos e intercambiar experiencias para alcanzar metas comunes, con criterios de solidaridad, 

equidad, eficacia, sostenibilidad, corresponsabilidad e interés mutuo6  (APCI  en Castro 2010, 1). 

Así mismo, Calduch define a la Cooperación Internacional como, “toda relación entre actores 

internacionales orientada a la mutua satisfacción de intereses o demandas, mediante la utilización 

complementaria de sus respectivos poderes en el desarrollo de actuaciones coordinadas y/o 

 
6 Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI. Glosario de términos. Recuperado en Castro el 9 de 
septiembre del 2010. 
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solidarias” (Calduch 1991, 4), esto basado en la modalidad de cooperación en el sistema 

internacional.  

1.2.1 Entre la Cooperación Internacional y Política Exterior para el estudio de la 

seguridad ciudadana. 

La cooperación internacional  se ha establecido acuerdos, convenios ya sea bilateral o 

multilateral ha sido importante para el desarrollo de varios países de América Latina que  buscan 

mejorar la problemática de los países del sur. Según Andreina Torres por medio de la 

cooperación internacional muchos países e instituciones del Estado o privadas han financiado 

varios proyectos con fondos no reembolsables o por fondos a créditos reembolsables. 

Ilustración 1.2. Política Exterior mediante Cooperación Internacional 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Política 
Exterior 
mediante 
Cooperación 
Internacional 

 
Por el origen  

Estado/ Instituciones 
públicas: MDI/ 
PNE/Cancillería 

Recursos nacionales, regionales y locales de 
los donadores  

 
 
 
Por el tipo  

Bilateral Cooperación e inversión directa entre un 
Estado y otro Estado soberano.  

Multilateral Cooperan un grupo de estados soberanos 
(Organizaciones Internacionales) 
(CAD/OCDE/ BMI…) 

Triangular  Cooperan:  Primer país financia, segundo lo 
ejecuta y tercero se beneficia directamente 

 
 
 
Por su 
naturaleza / 
fondo 

Financiera (CF) Mediante transferencia de fondos económicos 
al país beneficiado (créditos) 

Reembolsable (CR) Como préstamo que debe ser devuelto ya sea 
de manera económica o según los acuerdos 
establecidos. 

No financiera (CNF)  Mediante intercambio de experiencias, 
conocimientos, formación, capacitación, 
tecnología, insumos materiales, asistencia 
técnica. 

No reembolsables 
(CNR) 

Cooperar mediante fondo económico 
(donaciones) o por intercambio de 
experiencias. 

 
Estado de 
cooperación 

condicionada  Acuerdos bajo condiciones de como adquirir 
bienes y servicios de los países donantes  

no condicionada  Acuerdos no condicionados y libres para su 
ejecución en su beneficio. 
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Elaborado por la autora con base en HEGOA.  “Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional, 

Universidad del País Vasco (2002)” en Ayllón (2007, 31).   

Es primordial conocer la gestión de cooperación internacional en el campo de las relaciones 

internacionales ya sea mediante “cooperación bilateral o multilateral” de un Estado o país del 

primer mundo o desarrollado a otro país en proceso de desarrollo, estos deben cumplir criterios 

técnicos establecidos por el “Comité de Ayuda al Desarrollo de las Organizaciones para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (CAD/OCDE)”. Mediante estos organismos se 

establecen aliados para las relaciones políticas internacionales por   cooperación internacional 

para el desarrollo de la seguridad ciudadana. Estas motivaciones hacen que se amplié la política 

exterior y de Cooperación Internacional hacia los países del tercer mundo y recibir colaboración 

en varios aspectos ya sea cooperar entre Estados, mediante la cooperación bilateral, así como 

también de las Organizaciones Internacionales como, cooperación multilateral.  

La Cooperación Internacional en sus formas más simples y en las más complejas como es el caso 

de la seguridad ciudadana, este en la actualidad es parte primordial en asuntos  de la política 

exterior de Ecuador y está establecido en el Art. 84  de la constitución del 2008,  donde “vincula 

a los organismos que ejerzan potestad normativa a adecuar, formal y materialmente las leyes y 

demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución, tratados internacionales y los 

que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades pueblos y 

nacionalidades”.  Para Kehoane, “las personas pueden no estar de acuerdo en cuanto a qué 

formas de cooperación internacional son deseables, o a qué propósitos deben servir, pero todos 

podemos coincidir en que un mundo sin cooperación sería indudablemente sombrío” (Kehoane 

1993, 40). 

1.2.2 Desde las Relaciones Internacionales: categorización de seguridad ciudadana y 

Cooperación Internacional. 

Desde la teoría de regímenes internacionales, las relaciones internacionales la cooperación es “el 

conjunto de relaciones sociales que configuran la sociedad internacional, tanto las de carácter 

político como las de carácter económico y cultural (…) tanto las que se producen entre los 

Estados como las que tienen lugar entre otros actores de la sociedad internacional (Empresas 

Multinacionales, Organizaciones No Gubernamentales, Individuos, etc.), y entre estos y los 
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Estados”   para indagar el estudio de las relaciones internacionales (Arenal  1990 en Ayllón 

2007, 25) , estos autores hace un análisis desde dos perspectivas: el primero que es lo hace desde 

los autores que exponen a las Relaciones Internacionales como estudio de las relaciones de poder 

en el sistema internacional. El segundo un análisis desde el estudio de la sociología donde las 

relaciones son de diferentes tipos ya sea de conflicto, de cooperación entre diferentes poderes 

estatales. 

Según Pérez, en la obra Estudios de seguridad, en el que explica que la principal subdisciplina de 

las Relaciones Internacionales es el estudio de seguridad y este cuestionamiento se originó 

durante la Guerra Fría por sectores académicos y por voces centradas en la seguridad de las 

personas y de los Estados del Sur y para la investigación para la paz. Esta seguridad se refería a 

la colectividad humana/ ciudadana y no solo a la seguridad de los Estados, así mismo, explica 

cómo garantizar esta seguridad mediante la capacidad humana y solventando necesidades 

políticas en diversos campos ya sea “político, económico, social y medioambiental bajo los 

derechos universales” (Pérez 2013, en Verdes-Montenegro 2016, 209). 

Para la PNUD en 1994, instituciones ligadas al campo de desarrollo y con los conceptos de 

desarrollo humano y en las agendas académicas de seguridad y de desarrollo, haciendo una 

relación causal a entre la pobreza y el conflicto armado, donde la visión de seguridad y 

desarrollo están ligados para que las personas estén libres de todas las amenazas contra su 

integridad garantizando una vida digna desde dos dimensiones: Primero estar libres de miedos y 

violencias físicas. El segundo que deben estar libres respecto a las necesidades básicas. Si 

categorizamos a la seguridad ciudadana, esta debe ser tratada desde una política pública integral, 

con el propósito de buscar mejorara la calidad de vida de la ciudadanía en general mediante la 

coexistencia pacífica. 

Dentro de esta categorización de la seguridad ciudadana se constituyen dos dimensiones sociales 

que son el primero es saber los “hechos objetivos de violencia y la segunda es conocer la 

percepción de inseguridad”. El primero que se refiere a la realidad de los acontecimientos de 

violencia e inseguridad, derivados y registrados en la estadística. Mientras que la segunda hace 

regencia a la seguridad ciudadana, la misma que se encuentra relacionada entre sí con la primera 

dimensión y que “"existe causalidad entre la percepción y los datos reales, ya que mayor 
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cometimiento de actos delictivos también aumentará la percepción de inseguridad de la 

población” (Carrión 2007, 01; Valle 2005, 4).   

La percepción de inseguridad se debe a varios factores: (i) la transmisión a la ciudadanía de los 

actos de violencia con tintes amarillistas y en búsqueda de fines comerciales por parte de los 

medios de comunicación; (ii) la deficiencia del gobierno en el liderato del clima de opinión de la 

seguridad ciudadana; y, (iii) la influencia psicosocial superior de los problemas delincuenciales 

con respecto a otros problemas que afectan a la población (Dammert 2007, 3 en Cuesta 2017, 56). 

Para varios autores “las principales causas de la inseguridad ciudadana son la violencia y la 

criminalidad”. Se define a la violencia como “el uso o amenaza deliberado de la fuerza física o 

psicológica con intención de hacer daño”, este daño en distintos grados de amenaza o también 

puede ser contra uno mismo o hacia otras  “personas o un grupo o comunidad”, se da como una 

opción o una manera más recurrente con la cual buscan “resolver los conflictos, causar lesiones, muerte, 

daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (Guerrero 1997; McAlister 1998; Tironi y 

Weinstein 1900; citados en Cuesta 2017, 58).  

Según Buvinic, “La violencia es un fenómeno complejo, multidimensional y que obedece a 

múltiples factores psicológicos, biológicos, económicos, sociales y culturales”. De la misma 

manera, varios autores explican que los fenòmenos que conducen al comportamiento “violento 

cruzan constantemente las fronteras entre individuo, familia, comunidad y sociedad”.  Dada “la 

multidimensionalidad de la violencia, se generan distintas manifestaciones de esta o diversos 

tipos de violencia” y proponen varios criterios para “clasificar y determinar las dimensiones de la 

inseguridad ciudadana tomando en consideración a su principal causa que es la violencia” 

(Buvinic et. al. 2005, 11). 

1.2.3 Cooperación Internacional y la Institucionalización del Estado para seguridad 

ciudadana. 

La cooperación internacional en todas las épocas ha venido jugando un papel muy importante. 

Esto ha permitido que otros países se beneficien en varios temas y dando paso a su desarrollo en 

beneficio de la ciudadanía. La cooperación internacional no reembolsable que es la que se va a 

analizar en esta investigación y la que más se alinea a los objetivos generales, sujeta a los 

intereses nacionales de bienestar y convivencia del país.  
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La Cooperación Internacional ha basado su evolución histórica, en relaciones de amistad, de 

acciones conjuntas y alianzas estratégicas entre países, regiones, organismos e instituciones 

diversas. Ha sido una fuerza que ha permitido cultivarlas, permitiendo con ello recorrer, de 

manera conjunta, el camino del desarrollo institucional y el de sus pueblos (Castro 2014,1). 

En cuanto a la seguridad ciudadana y según expertos comprende una serie de ideas y actividades 

destinadas a “prevenir y reducir la violencia, a promover la seguridad pública y el acceso a la 

justicia, a fortalecer la cohesión social y a reforzar los derechos y las obligaciones mutuas entre 

el Estado y los ciudadanos”7.  

El concepto de seguridad ciudadana está ampliamente difundido en el mundo de las políticas en 

América Latina y el Caribe, pero los académicos también han teorizado un poco al respecto 

(CAF, 2014; PNUD, 2013, 2012, 2010).,  En América, el concepto se ha puesto de moda y la 

mayoría de los países reclaman políticas nacionales y subnacionales en seguridad ciudadana, y 

prácticamente todos los donantes internacionales han alineado sus inversiones en la misma 

dirección (Muggah y Szabo de Carvalho 2014.89). 

La institucionalidad el Estado según la Constitución del 2008, tiene la obligación última de 

proteger a sus ciudadanos y “brindar las garantías básicas de seguridad y bienestar”, pese a las 

encomiendas el Estado y “las instituciones que brindan la seguridad pueden ser abusivas o 

negligentes”. Esto ha llevado a que las zonas abandonas socialmente y económicamente la 

ausencia del Estado, y pese a la cooperación que existe ha quedado como un Estado Fallido e 

incapaz solucionar problemas de seguridad.  “representada en su forma más básica como la 

provisión de orden público y de servicios e infraestructura básicos predecibles” (Arias 2009, 

2006; Muggah 2015b; Muggah y Souza 2012 en Muggah 2017). Las instituciones y los servicios 

deben estar presentes y “crear espacios que faciliten a la ciudadanía el trabajo conjunto con la 

policía y los grupos cívicos para garantizar la seguridad en los centros laborales, los vecindarios 

y los hogares” (BID 2012, 2010, 2009).  

 
7 “Cabe señalar que el énfasis de la seguridad ciudadana sobre múltiples escenarios hace eco a las aspiraciones 

establecidas en los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 16, que se centra en la 

promoción de sociedades pacíficas y el acceso a la justicia” en (Giannini 2015), (Muggah y Szabo de Carvalho 

2014). 
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1.3 Conclusión 

Después de exponer estas teorías para nuestro análisis de caso nos centraremos en la teoría 

liberalismo institucional, y el régimen internacional, las mismas que nos servirán para cumplir el 

objetivo de la investigación.  

Desde la teoría liberal institucional nos permite tener una visión del Estado moderno liberal el 

mismo que es capaz de comenzar a promover su accionar en un entorno nacional e internacional 

para el bienestar económico y social. Si bien es cierto que el ser humano es competitivo entre sí 

por naturaleza. Sin embargo, la teoría de liberales argumenta que “los individuos, sociedades e 

inclusive los países, al compartir intereses comunes en múltiples aspectos, son proclives a 

colaborar unos con otros”. Este argumento no hace comprender que se genera beneficios 

colectivos para todas las partes. En conclusión, el liberalismo confirma que “el uso de la razón es 

posible cooperar entre individuos, sociedades y países”.  

Según (Prado 2016b), menciona que la teoría del liberalismo institucional plantea la existencia 

de “cooperación global con el propósito de conseguir un objetivo en común, mediante la 

cooperación con instituciones interestatales”8, y que estas son su objeto de estudio, en este 

trabajo sobre ¿Cuál es el papel de la cooperación internacional y el accionar del Estado en temas 

de seguridad ciudadana en el Ecuador? 

Por otro lado, la Teoría de los Regímenes Internacionales aporta a este trabajo investigativo con 

el aparecimiento y el fortalecimiento de las organizaciones económicas multilaterales las cuales, 

en conjunto con estos organismos de ayuda y cooperación internacional formando un cuerpo de 

Organizaciones no Gubernamentales (ONG), estas “actúan a favor de la cooperación y la ayuda 

entre los Estados e individuos” (Breitmeier, Young, & Zürn 2006). 

La teoría de los regímenes internacionales “son instituciones sociales que fueron creadas con el 

objetivo de responder a las solicitudes de muchos países para establecer un margen de reglas, 

gobernanza y estabilidad en el orden global”, así también son “el resultado de las voluntades de 

los Estados”  y  “la forma en que se cree debe ser canalizada la interacción común entre estos” es 

 
8 En una frase: “Los Organismos Internacionales consisten en burocracias intergubernamentales formales”, Thomas 
G. Weiss y Rorden Wilkinson (eds.), International Organization and Global Governance, Londres, Routledge 2014. 
7. Cfr. Keohane, After Hegemony 1984, 59. 
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por ello que se afirma que “si en un futuro esos intereses llegasen a cambiar, es probable que el 

desarrollo del régimen igualmente se transforme” (Gutiérrez & Quintero 2016). 



 

Capítulo 2. La Seguridad Ciudadana y la Cooperación Internacional en Ecuador.  

En este capítulo se abordara los distintos conceptos de cooperación internacional y su 

categorización y conceptos de  seguridad ciudadana y su evolución, de igual forma se hace un 

contraste con aspectos de injerencia nacional e internacional.   

La cooperación internacional  se ha establecido acuerdos, convenios ya sea bilateral o 

multilateral ha sido importante para el desarrollo de varios países de América Latina que  buscan 

mejorar la problemática de los países del Sur que es la seguridad ciudadana. Según Andreina 

Torres por medio de la cooperación internacional muchos países e instituciones del Estado o 

privadas han financiado varios proyectos con fondos no reembolsables o por fondos a créditos 

reembolsables. 

2.1 Conceptos clave sobre Cooperación Internacional. 

La cooperación internacional en términos generales se debe considerar como parte de la política 

exterior de un Estado, donde los Estados se “ayudan con objetivos mutuos”.   El investigador 

Calduch en 1993 define a la política exterior como “el conjunto de actuaciones y decisiones” que 

regulan las relaciones del Estado con la sociedad internacional (Calduch 1993, 3). 

Posteriormente Vasco añadiría que este es el medio de acción del Estado para precautelar los 

intereses de la nación Vasco (1986, 348). De forma similar Velázquez enlaza este concepto a la 

“seguridad nacional” especialmente a lo que respecta a la economía, como un proyecto que 

depende de la negociación y diplomacia internacional Velázquez (1995, 29). Entre los beneficios 

de la cooperación internacional están la asistencia técnica y los recursos.  Para los  Gobiernos 

Autónomos  Descentralizado (GAD) en Ecuador, según el Artículo 293 del COOTAD y la 

subsección 8 del Artículo 16 de la Resolución 0009-CNC-2011, esto puede darse a nivel 

nacional e internacional desde la iniciativa del propio GAD. 

Ilustración 2.1 “Relaciones entre GADs y los tipos de Cooperacion Internacional". 
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Fuente: Monje (2014,10). 

El Estado ecuatoriano contempla cuatro estamentos para la cooperación internacional que 

involucran distintos actores gubernamentales. El primer estamento corresponde a la Cooperación 

Bilateral y Multilateral que es competencia exclusiva del Gobierno Central.  Después de este se 

encuentran la Cooperación Multilateral, Cooperación no Gubernamental y finalmente la 

Cooperación Descentraliza que son responsabilidad de los GADs Provinciales, Municipales y 

Parroquiales, y que son por lo tanto los estamentos en los que el impacto en la ciudadanía es más 

directo (Monje 2014,10). 

2.1.1 Desde las Relaciones Internacionales: categorización de seguridad ciudadana y 

Cooperación.  

Desde la disciplina las relaciones internacionales, la cooperación es “el conjunto de relaciones 

sociales que configuran la sociedad internacional, tanto las de carácter político como las de 

carácter económico y cultural (…) tanto las que se producen entre los Estados como las que 

tienen lugar entre otros actores de la sociedad internacional (Empresas Multinacionales, 

Organizaciones No Gubernamentales, Individuos, etc.), y entre estos y los Estados”   para 

indagar el estudio de las relaciones internacionales (Ayllón  2007) , hace un análisis desde dos 

perspectivas: el primero que es lo hace desde los autores que exponen a las RI como estudio de 

las relaciones de poder en el sistema internacional. El segundo un análisis desde el estudio de la 

sociología, donde las relaciones son de diferentes tipos ya sea de conflicto, de cooperación entre 

diferentes poderes estatales.  
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Según Pérez, la principal subdisciplina de las Relaciones Internacionales es el estudio de 

seguridad y este cuestionamiento se originó durante la Guerra Fría por sectores académicos y por 

voces centradas en la seguridad de las personas y de los Estados del Sur y para la investigación 

de mantener la paz. Esta seguridad se refería a la colectividad humana/ ciudadana y no solo a la 

seguridad de los Estados, así mismo, explica cómo garantizar esta seguridad mediante la 

capacidad humana y solventando necesidades políticas en diversos campos ya sea político, 

económico, social y medioambiental bajo los derechos universales. 

Para la PNUD en 1994, instituciones ligadas al campo de desarrollo y con los conceptos de 

desarrollo humano y en las agendas académicas de seguridad y de desarrollo, haciendo una 

relación causal a entre la pobreza y el conflicto armado, donde la visión de seguridad y 

desarrollo están ligados para que las personas estén libres de todas las amenazas contra su 

integridad garantizando una vida digna desde dos dimensiones: primero estar libres de miedos y 

violencias físicas. El segundo que deben estar libres respecto a las necesidades básicas. Si 

categorizamos a la seguridad ciudadana, esta debe ser tratada desde una política pública integral, 

para buscar mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante una convivencia pacífica.  

Dentro de la categorización de la seguridad ciudadana se constituyen dos dimensiones sociales 

que son el primero es saber los “hechos objetivos de violencia y la segunda es conocer la 

percepción de inseguridad”. El primero se refiere a la realidad de los acontecimientos de 

violencia  derivados y registrados en las tablas de estadística. Mientras que la segunda hace 

referencia a la seguridad ciudadana, la misma que se encuentra relacionada entre sí con la 

primera dimensión y que “existe causalidad entre la percepción y los datos reales”, mientras 

mayor es el cometimiento de actos delictivos también aumentará la percepción de inseguridad de 

la población (Carrión 2007, 01); (Valle 2005, 4).   

La percepción de inseguridad en Ecuador se debe a varios factores: “(i) la transmisión a la 

ciudadanía de los actos de violencia con tintes amarillistas y en búsqueda de fines comerciales 

por parte de los medios de comunicación; (ii) la deficiencia del gobierno en el liderato del clima 

de opinión de la seguridad ciudadana; y, (iii) la influencia psicosocial superior de los problemas 

delincuenciales con respecto a otros problemas que afectan a la población” (Dammert 2007, 4). 
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Para varios autores y expetos en temas de segurida explican que “las principales causas de la 

inseguridad ciudadana son la violencia y la criminalidad”. Y definen a la violencia como: 

El uso o amenaza deliberado de la fuerza física o psicológica con intención de hacer daño, ya sea 

en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, de 

manera recurrente y como una forma de resolver los conflictos, causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones (Guerrero 1997; McAlister 1998; Torini y 

Weintein 1900 en Cuesta 2017, 58) 

 Según Buvinic…, la violencia es un “fenómeno complejo, multidimensional y que obedece a 

múltiples factores psicológicos, biológicos, económicos, sociales y culturales”. Estos fenòmenos 

son acompañados de comportamiento violentos cruzando “las fronteras entre individuo, familia, 

comunidad y sociedad”. Esta “multidimensionalidad de la violencia”, hace que se muestren las 

diferentes manifestaciones de diversos tipos de violencia. Por ello, (Buvinic et. al 2005, 11), en 

sus postulados propone varios tipos de criterios para catalogar y establecer las dimensiones de la 

inseguridad ciudadana tomando en consideración a su principal causa que es la violencia. 

2.1.2 Criterios para categorizar la principal causa de inseguridad.  

Ilustración 2.2. Criterios para categorizar las causas de la inseguridad 

Criterio Tipo de violencia 
Víctimas de la violencia Auto-Infligida (contra uno mismo: comportamiento suicida, 

autolesiones) 
Interpersonales (niños, mujeres, ancianos, jóvenes, entre 
otros). 
A la propiedad (hurto, robo o vandalismo) 

Naturaleza de la violencia Física (golpes, ataques y cortes) 
Psicológica (insultos, gritos y amenazas) 
Sexual (acoso, violencia sexual forzada) 
Privar la libertad (arrestos y secuestros) 
Violencia patrimonial 

Intención de la violencia. Instrumental con fines (políticos, económicos, religiosos y 
sociales) 
Emocional en sí mismo 

Racismo y xenofobia 
Lugar Zonas urbanas 

Zonas rurales 
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La relación entre la víctima y el 
agresor. 

En lo social: violencia contra amigos o desconocidos. 
Intrafamiliar contra la familia o pareja. 

Sujetos promotores (agentes) de la 
violencia 

Individual  
Pandillas  
Grupos criminales, armados y narcotraficantes 
Barras bravas 
Servidores policiales y militares  
Muchedumbre (protestas y movimientos)  
Movimiento étnico y religioso. 

Elaborado por la autora con base en OMS (2002, 6); Arcos (2003, 17); Buvinic (2005, 11). 

2.2 Evolución de la seguridad ciudadana. 

El concepto de Seguridad Ciudadana en Ecuador ha evolucionado debido a distintos factores. 

Ecuador se constituye como República en 1830 y la institucionalización de la Seguridad 

Ciudadana en Ecuador inicia en 1858, tras el conflicto armado con el Perú que duraría 2 años. En 

1941 volvería a suscitarse un conflicto entre estos dos países hasta 1942. En 1948 Ecuador firma 

la “Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU)” que contempla la Seguridad como 

una obligación del Estado y como un Derecho Humano fundamental. Así mismo haremos un 

recuento de los hitos más importantes que se han ido dando a lo largo de los años en tema de 

seguridad.  

En 1984 se instaura la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) que conlleva un enfoque en la 

década siguiente, hacia “la protección del territorio contra la agresión del enemigo, la defensa de 

los intereses nacionales en política exterior” (Piedra 2022). 

A principios del año 2000 surgen una serie de publicaciones académicas taxonomías del campo 

de los estudios de la seguridad en el Ecuador como los trabajos de Oswaldo, Jarrín R., Torres, 

Andreina y Carrión, Fernando, quienes identifican en la protección de la región fronteriza. Estas 

investigaciones también presentan los primeros registros de “Cooperación Internacional para la 

Seguridad Ciudadana, relacionadas con la modernización y el desarrollo de la policía, 

especialmente en los estamentos como el GIR, GOE y UNASE” (Andreína Torres 2008). 

También surgen investigaciones sobre el índice de victimización en Ecuador por iniciativa 

privada (Jarrín 2004).  
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En esta década también aumentan los registros de hechos delictivos en la frontera Ecuador - 

Colombia, relacionada con el narcotráfico que desemboca en el Registro Oficial del Decreto 

Ejecutivo" N. 332-c en el año 2000, en este decreto “se integran las funciones y misiones que 

cumplen las juntas provinciales, cantonales y parroquiales de la defensa civil, bajo la 

denominación de Juntas de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil” (Jarrín 2004). 

En el año 2005 se instaura el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), Registro Oficial 

(Piedra, 2022) y en el 2007 la (AGECI) Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional. En 

el 2008 “produce el primer estudio de índice de victimización” por el INEC (OEA 2023).  

En 2008, en este año se define en la Constitución de 2008, a “la Policía Nacional como 

institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y 

altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público”. 

En el 2009 se produce el Registro de la "Ley de Seguridad Pública y del Estado", además 

Ecuador firma la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (CLAD 

2009). 

En el 2010 se produce la conversión de la (AGECI) Agencia Ecuatorial de Cooperación 

Internacional en la (SETECI) secretaria técnica de Cooperación Internacional y “adscripción al 

Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio e Integración y se crea el Sistema Ecuatoriano de 

Cooperación Internacional (SECI)”.  

En el año 2011 se implementa el Sistema Integrado de Seguridad (SIS) por el Consejo de 

Seguridad y el Ministerio Coordinador de Seguridad en colaboración por acuerdos realizados por 

el Gobierno con países como Chile, China y la Vicepresidencia de la República del Ecuador. 

En el 2013 se produce otro hito en la Cooperación Internacional para la Seguridad Ciudadana 

con la participación de Ecuador en la Unidad Técnica del Programa de Cooperación Sur de 

Iberoamérica. 

En el año 2014 el Estado Ecuatoriano publicó “el Código Orgánico Integral Penal, COIP”. En el 

2017 el "COESCOP o Código Orgánico de las entidades de Seguridad Ciudadana y Orden 

Público”. 
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En el año 2018 el Gobierno Central publicó “el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y 

Convivencia Social Pacífica”. Un año después, en el 2019 se registra el "Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización", se publican “el Plan Integral de 

Seguridad Ciudadana y Convivencia Local, Plan Nacional de Seguridad Integral 2019 – 2030” y 

adicional se lanzó “el Plan Específico de Seguridad Pública y Ciudadana”. Además, este mismo 

año se reforma al COIP. 

2.2.1 Ámbitos de injerencia en la seguridad ciudadana.  

La CIDH “Comisión Interamericana de Derechos Humanos” menciona que la Seguridad 

Ciudadana aborda, desde una perspectiva de los Derechos Humanos, problemáticas como la 

violencia y la criminalidad, y el cumplimiento de derechos: 

Ilustración 2.3. Derechos que aborda la Seguridad Ciudadana. 

 

Elaborado por la autora con base en “Informe sobre la Seguridad Ciudadana y derechos humanos” CIDH (2009).  

Es así, como el concepto de Seguridad Humana se define desde los Derechos Humanos y se 

subdivide en las siguientes esferas: "seguridad pública, seguridad ciudadana, seguridad social, 

seguridad hemisférica, seguridad multidimensional, seguridad internacional y seguridad 

nacional, entre otros” (CIDH 2009). 

Para el estudio de la Seguridad Humana, se contemplan siete categorías, que se distinguen por su 

ámbito de protección, estos son: “Seguridad Económica, Seguridad Alimentaria, Seguridad de la 
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Salud, Seguridad Ambiental, Seguridad Personal, Seguridad de la Comunidad y Seguridad de la 

Política” (PNUD 1994). 

La seguridad económica corresponde al acceso de los individuos a un ingreso básico de forma 

estable y constante, a través del trabajo productivo y remunerado y como último recurso, por un 

financiamiento público (Ibidem). 

La Seguridad Alimentaria corresponde a la provisión estable, al acceso físico, económico y al 

derecho a los alimentos necesarios para la subsistencia. 

Ilustración 2.4. Categorías de la Seguridad Humana. 

Elaborado por la autora con base en PNUD (1994). 

La Seguridad de la Salud corresponde al acceso a los servicios e insumos, sin discriminación, a 

la atención en problemas de salud del individuo. Esta dimensión de la Seguridad Humana 

también abarca los intereses de salud pública. 

La Seguridad Ambiental corresponde a la protección del soporte físico de los individuos para 

todos los ámbitos de la Seguridad Humana. Además, está enfocada en disminuir o mitigar los 

daños ambientales. 
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La Seguridad Personal implica reducir el riesgo de violencia física, repentina e impredecible de 

las personas, en particular contra los grupos vulnerables. 

La Seguridad de la Comunidad corresponde a la seguridad individual durante la pertenencia a un 

grupo. 

Finalmente, la Seguridad de la Política aborda el respeto a los derechos humanos básicos son 

respetados por todas las clases políticas de la sociedad (PNUD 1994). 

Como lo muestran diversos estudios que analizan el impacto de los diversos indicadores de una 

de las Categorías de Seguridad sobre otras categorías como lo son, la seguridad es un concepto 

integral e interconectado. 

2.2.2 Percepción de Seguridad en el Ecuador. 

La percepción de seguridad es uno de los aspectos más difíciles de analizar dentro de la rama de 

la seguridad, este tiene un carácter subjetivo en su diseño, ya sea de manera individual, así como 

colectiva.  Es decir que no permite tener un resultado cuantificable integral de sus consecuencias, 

y no sólo en el campo de la seguridad en general, sino aún más ambiguamente, en el contexto 

general de la dinámica social en general. 

Según Córdova , explica que la “ambigüedad conceptual en la que generalmente incurre el tema 

de la percepción de inseguridad encuentra sus raíces al menos en dos aspectos” tales como: 

1.- Por las cifras oficiales de la violencia presentada por organismos como la Policía Nacional, 

observatorios, etc., en el que existe un evidente incremento de la violencia, tanto en el número de 

delitos cometidos como en la aparición de nuevas formas de violencia., 2.- Es la característica de 

subjetividad propia de la percepción en su acepción general, determinado por el imaginario sobre 

la inseguridad que termina distorsionando una determinada realidad social (Córdova 2007, 29). 

En el 2022 se presentó una investigación sobre la percepción de seguridad en la ciudadanía 

ecuatoriana a través de un análisis de sentimientos utilizando un prototipo de Machine Learning 

en la red social Twitter, para la Unidad de posgrado de la Universidad de Guayaquil. En esta 

investigación se procesaron 77955 tweets entre 2021 y 2022, se determinó que un 62% de la 

población analizada tiene una percepción negativa del Estado y de la seguridad ciudadana en 
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Ecuador debido a hechos delictivos puntuales que han incrementado los índices de violencia 

(Idrovo Salazar y Macias Choez 2022). 

2.2.2 Participación Ciudadana en la seguridad ciudadana en Ecuador.  

La SENPLADES define la Participación Ciudadana se define por etapas progresivas en cinco 

estratos: el diálogo y la consulta popular, “planificación y gestión, toma de decisiones y 

finalmente control social”. Estos se constituyen como el elemento principal de la democracia 

directa (SENPLADES 2011). 

Según la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC 2011) emitida en 2010 los niveles de 

la Participación Ciudadana en Ecuador son los siguientes: “Art. 52.- Consejo ciudadano 

sectorial. Art. 66.- Consejo locales de planificación. Art. 67.- Presupuesto Participativo. Art. 77.-   

Silla vacía en las sesiones de los GADs. Art. 79.- Observatorios. Art. 80.- Consejo Consultivo.  

Art. 84.- Veedurías ciudadanas”.  

Ilustración 2.5.  Niveles de participación ciudadana. 

 

Elaborado por la autora con base e información  de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2011). 

 Es necesario explicar que la participación ciudadana, también se refiere de como las personas 

identifican y se involucran en las acciones personales y comunitarias dentro del territorio. De 

este nace la necesidad de fortalecer la unión para resguardar la convivencia pacífica con los 

  

 
Art. 66.- Consejo locales de planificación. 

 

Art. 52.- Consejo ciudadano sectorial 

 

Art. 67.- Presupuesto Participativo 

 Art. 77.-   Silla vacía en las 
sesiones de los GADs. 

 

Art. 79.-   Observatorios. 

 Art. 80.- Consejo 
Consultivo 

 

Art. 84.- Veedurías 
ciudadanas 
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residentes con los cuales se establecen acuerdos que beneficien y se ajusten a las soluciones de la 

ciudadanía.  

En estos últimos años han existido y ejecutado distintas propuestas en diferentes países del 

mundo sobre la intervención de la comunidad a favor de la seguridad, a nivel nacional, local e 

internacional. Esto puede ser mediante los municipios o por diferentes instituciones Ministeriales 

o policiales. En base a este (Smulovitz 2003, 93-96) y (Frühling 2003, 13-18), explican algunas 

como por ejemplo: 

1.- Francia, entre los 80s y 90s se “crean los Conseils Communaux du Prevention de la 

Delinquance (CCPD)”, mediante 3 valores: a) “la descentralización administrativa, b) la 

incentivación de la participación ciudadana y c) la cooperación e interacción entre las agencias 

del Estado y los actores de la sociedad civil”, llegando a crear 700 (CCPD) en 30 años., 2.- 

Colombia. Específicamente en Bogotá se crearon más de “5.400 Frentes locales de seguridad”, 

estos “constituyen una red de apoyo al trabajo policial, realizando tareas de vigilancia informal”., 

3.- Chile para el año 2000 establecieron “261 Comités Vecinales de Seguridad Ciudadana en 

Santiago”, como un ejercicio de contraloría social hacia la policía y se ha ensayado el modelo de 

policía comunitaria en esos espacios (Smulovitz 2003, 93-96; Frühling 2003, 13-18). 

(Vallejo 2009), hace un recuento de la historia de la participación ciudadana en la capital del 

Ecuador, el mismo que data de los años 60s en el que nacieron “las primeras organizaciones 

barriales como entes de gestión de necesidades básicas como agua, luz, teléfono, alcantarillado, 

etc.”  En el año 1995 en el seno de la Policía Nacional, nacen las brigadas Barriales de Seguridad 

Ciudadana en el que se dio participación comunitaria a la población en temas de la seguridad 

ciudadana.  

La Policía Nacional es uno de los actores principales en el campo de la seguridad. Eso lo estipula 

la Constitución de 2008, en el que manifiesta que: “esta institución debe encargarse del 

mantenimiento de la paz y el orden público para garantizar la seguridad ciudadana de la 

población”, en este se puede visualizar “un cambio en la relación del enfoque de seguridad 

pública” a pasando a ser una seguridad ciudadana.   Pese a este mandato, en la actualidad la 

institución policial no ha instado en realizar procesos participativos con la comunidad lo que 

hace que la aplicación de soluciones en cuanto a seguridad sea insatisfactoria a las necesidades 
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barriales y comunitarias, llevando a estar en la incertidumbre de la inseguridad y el miedo a la 

violencia (Vallejo 2008).  

2.2.3 Violencia como una nueva convivencia social.  

En términos generales la violencia es un “fenómeno que expresa el uso intencionado de la 

fuerza”, donde el individuo o individuos ejecutan una “acción que daña la integridad física o 

psicológica de otro individuo” en el que existe un perdedor y un ganador. Si vemos desde la 

“visión positivista”, esta visión “identifica a la violencia como un proceso social” que es 

generado desde la misma sociedad y que no es el resultado de irregularidades o defectos sociales. 

La racionalidad en la estructura y legitimada en el sistema no solo que admite a “la violencia 

como un instrumento para resolver diferencias, satisfacer necesidades y solucionar conflictos”, 

más bien que se configura como una “nueva dinámica social incapaz de autorregular su 

conflictividad”, sino que es una suerte de la “cultura de violencia sujeta a la confrontación como 

forma primaria de relación” (De Roux 1994 en Córdova 2007). 

Desde 1995 hasta la actualidad, se han publicado diversos estudios que evidencian la relación 

que existe entre la pobreza y la violencia urbana en Ecuador, Perú y Colombia (Fedesarrollo 

1996; Reyna y Toche 1999; Ghersi Condoy 2022; Chicaiza Muquinche 2022). 

El investigador Putnam, analizó el comportamiento en zonas fronterizas durante la década de 

1990 y determinó que aún en contexto de pobreza, la construcción de confianza entre los 

miembros de una comunidad contribuye a la reducción de índices de violencia, y llama a este 

fenómeno “capital social” (Putnam 1993, 5), posteriormente otro investigador utilizará el 

término para advertir de un capital social “perverso” (Rubio 1998), al estudiar el impacto de la 

promoción de actividades delictivas por grupos de poder. 

Según (Pontón 2020), menciona que el ámbito económico fue afectado por el impacto de la 

pandemia COVID 19 del 2020-2021 a nivel global provocando confinamiento y cerrando fuentes 

de trabajo. Este también fue uno de los factores para el aumento de las estadísticas de violencia y 

creando un escenario de inseguridad ciudadana en el país.  El año 1999 la CEPAL publicó un 

estudio sobre la crisis económica más grande en la región de América Latina hasta antes de la 

producida por la Pandemia de la Covid-19, que puede servir como referencia, en la que se 

identificó un crecimiento abrupto del desempleo, resultando en frustración generalizada en la 
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población que impulsa actos de violencia (CEPAL 1999). En este mismo período, se presentó un 

estudio en Chile en que se identificó un aumento del 4% de delitos contra la propiedad 

relacionados con el aumento en el desempleo (García 1997), siendo recurrente la perpetración 

del delito por actores desempleados (Tironi 1989). 

2.2.4 Estos estudios coinciden en identificar actos delictivos en mayor proporción en áreas 

urbanas que en las áreas rurales.  

Ilustración 2.6. Niveles de violencia en Ecuador durante 2019  

Indicadores 
nacionales (en % tipo 
de violencia ocurridos 
a lo largo de la vida) 

Nacional Urbano Rural 

Violencia Total 64.9% 65.7% 62.8% 
Violencia Psicológica 56.9% 56.7% 57.4% 
Violencia Física 35.4% 34.4% 38.2% 
Violencia Sexual 32.7% 36.6% 22.9% 
Violencia Económica y 
Patrimonial 

16.4% 17.0% 14.9% 

Violencia Gineco – 
Obstétrica 

47.5% 44.7% 54.8% 

Nota 
La violencia total incluye: violencia psicológica, física, sexual, económica y patrimonial. 

Elaborado por la autora con base en Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2019). 

La importancia de determinar los factores relacionados con la violencia social es la prevención y 

la definición del concepto. 

Según varios expertos estos factores son Arriagada y Godoy (2000): 

1.- Factores relacionados con la posición y situación familiar y social de las personas: sexo, edad, 

educación, socialización en la violencia, consumo de alcohol y drogas., 2.- Factores sociales, 

económicos y culturales: desempleo, pobreza, hacinamiento, desigualdad social, violencia en los 

medios de comunicación, cultura de la violencia., 3.- Factores contextuales e institucionales: 

guerra, tráfico de drogas, corrupción, disponibilidad de armas de fuego, festividades (Arriagada y 

Godoy 2000, 55). 

Como antecedentes y considerando los factores sociales advierten del riesgo creciente del 

aumento de la violencia debido a la crisis económica en la última década. 



55 

 

 

Ilustración 2.7.  Presencia de factores de riesgo de violencia urbana en América Latina. 

Factores de riesgo 
cuantificables 

Países con alta 
presencia 

Países con presencia 
media 

Países con baja 
presencia 

1. Desigualdad de 
ingreso urbano 
(cuociente entre 10% 
más rico y 40% más 
pobre). 

Sobre 11 veces: Brasil, 
Colombua, Chile, 
Guatemala y Panamá. 

Entre 8 y 11 veces: 
Argentina, Bolivia, 
Honduras, Nicaragua, 
Paraguay, República 
Dominicana y 
Venezuela. 

Hasta 8 veces: Costa 
Rica, Ecuador, El 
Salvador, México y 
Uruguay. 

2. Pobreza de los 
hogares urbanos. 

40%y más de los 
hogares: Bolivia, 
Ecuador, Guatemala, 
Haití, Hondura, 
Nicaragua, Paraguay y 
Venezuela. 

Entre 20% y 39% de 
los hogares: Brasil, 
Colombia, El Salvador, 
México, Panamá, Perú 
y República 
Dominicana. 

Menos de 20%: de los 
hogares: Argentina, 
Chile, Costa Rica y 
Uruguay. 

3. Tasas de 
desempleo abierto 
urbano. 

Más de 10%: 
Argentina, Colombia, 
Panamá, Uruguay y 
Venezuela. 

Entre 6% y 10%: 
Brasil, Chile, Costa 
Rica Ecuador, 
Honduras, México, 
Paraguay y Perú. 

Menos de 6%: Bolivia, 
Honduras y México. 

4. Porcentaje de 
jóvenes urbanos de 13 a 
17 años que no estudian 
ni trabajan. 

Sobre 15%: Honduras y 
Uruguay. 

Entre 8% y 15%: 
Argentina, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, 
El Salvador, México, 
Paraguay y Perú. 

Menos del 6%: Bolivia, 
Chile, Ecuador y 
República Dominicana. 

5. Déficit 
educacional (porcentaje 
de niños urbanos de 14 
o 15 años que no han 
completado 6 años de 
estudio). 

Sobre 20%: Brasil y 
Honduras. 

Entre 10% y 20%: 
Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, México, 
Paraguay y Venezuela. 

Menos de 10%: 
Argentina, Chile, 
Panamá y Uruguay.  

6. Porcentaje de 
jóvenes urbanos de 13 a 
17 años que trabajan. 

Sobre 15%: Bolivia, 
Brasil, Ecuador, 
Honduras, México y 
Paraguay. 

Entre 5% y 15%: 
Argentina, Colombia, 
Costa Rica, Venezuela 
y Uruguay. 

Hasta 5%: Chile y 
Panamá. 

Elaborado por la autora con base en (Monje 2014). 

También es relevante señalar una posible relación entre la crisis económica sucedida a finales de 

la década de 1990 y a inicios del 2000, lo que motivó el período de mayor publicación de 

estudios académicos en aspectos de seguridad ciudadana, y esto se indica en el Estado del Arte 

de esta Tesis. De igual manera un estudio publicado el 2021 registra un promedio mensual “de 

178 de muertes violentas” en Ecuador, esto representa un ascenso en la “tasa de muerte de 
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12.20%” (González 2021a), que está asociado principalmente a conflictos entre “pandillas y que 

muestra una tendencia creciente desde la pandemia” (Gonzales 2021b). 

Ilustración 2.8.  Muertes violentas en el Ecuador período 2015 a 2020. 

 

Fuente: Ministerio de Gobierno (2021), en Idrovo Salazar y Macías Choez (2022). 

En el 2022 un grupo de investigadores identificó una reducción de control hacia las actividades 

delictivas por parte del Gobierno Nacional, que ha tenido una repercusión directa en 44% más de 

muertes violentas en Guayas, 10% más en Manabí, y 7% más en Los Ríos, El Oro y Pichincha 

(Idrovo Salazar y Macías Choez 2022). También advierten la relación constante con el 

narcotráfico.



 

 

Ilustración 2.9.  Demografía y casos de muertes violentas en Ecuador durante el 2021. 

Provincia Cantidad de muertes 
violentas 

Proporción de 
muertes violentas 

Población (en miles) 

Azuay 50 4% 881.39 
El Oro 96 7% 715.75 
Loja 5 0% 521.15 
Zamora Chinchipe 5 0% 120.42 
Galápagos 0 0% 33.04 
Bolívar 5 0% 209.93 
Cañar 23 2% 281.4 
Cotopaxi 36 3% 488.72 
Guayas 621 44% 4387.43 
Los Ríos 99 7% 921.76 
Manabí 142 10% 1562.08 
Chimborazo 11 1% 524 
Morona Santiago 3 0% 196.54 
Orellana 4 0% 161.34 
Pichincha 103 7% 3228.23 
Pastaza 5 0% 114.2 
Tungurahua 13 1% 590.6 
Napo 3 0% 133.71 
Esmeraldas 81 6% 643.65 
Carchi 4 0% 186.87 
Imbabura 12 1% 476.26 
Sucumbíos 18 1% 230.5 
Santa Elena 28 2% 401.18 
Santo Domingo de los 
Tsáchilas 

33 2% 458.58 

Elaborado por la autora con base en Ministerio de Gobierno (2022), adaptado por Idrovo Salazar y Macías Choez 

(2022). 

Hasta el 2022 un 86.63% de las muertes violentas se deben a asesinato, 9.82% son homicidio, 

2.78% feminicidios y 0.76% a sicariato según (Idrovo Salazar y Macías Choez 2022). 
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Ilustración 2.10.  Homicidios intencionales por tipo de delito durante el 2021 en Ecuador 

 

 

Fuente: Ministerio de Gobierno (2022), adaptado por Idrovo Salazar y Macías Choez (2022). 

2.2.5 Victimización en la seguridad ciudadana.  

La victimización en términos generales irradia la experiencia individual de ser víctima de 

violencia, en más de una o varias ocasiones ya sean de un mismo delito o de otro, a lo largo de 

un determinado tiempo y espacio. El mismo que han sido reportados y en algunos casos no 

reportados.  

Según una investigación en el que se hicieron encuestas de victimización, las mismas están 

enfocadas en detectar delitos que no han sido reportados oficialmente para ofrecer un panorama 

más cercano a la realidad (Coello Crespo y Cuesta Villegas 2022). Para obtener datos 

estadísticos sobre la victimización es mediante encuestas a la población quienes proporcionan 

referentes del comportamiento delictivo producidos en la vida social. Estas personas deben ser 

víctimas o tener conocimiento de que la víctima es de su entorno familiar.  

Desde la “perspectiva internacional la victimización”, considerando “30 años atrás y que 

realizaron en Europa”, pasando a ser la mejor “herramienta disponible para medir los niveles de 

criminalidad en los países”.  Así mismo también existen “mediciones periódicas en América 
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Latina, en ciudades como México, São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Lima, además de 

experiencias puntuales en La Paz, Bogotá, San José de Costa Rica, Panamá y Asunción” 

(WODC 2008 en Gallardo 2009, 37 ).  

Haciendo referencia a la victimización en escenarios internacionales haremos hincapié a varios 

estudios de victimización realizado en Málaga, España durante 1994, al comparar los resultados 

con las denuncias registradas identificó que solo el 51% de víctimas de delitos, los había 

denunciado (Coello Crespo y Cuesta Villegas 2022). 

En el 2011 se presentó un estudio similar pero enfocado solo a población migrante, realizado en 

Barcelona España, que mostró una distancia mayor entre el número de víctimas y las denuncias 

efectuadas Tamarit, Luque, Guardiola & Salinero (2011). 

La ONU advirtió en el 2021 que a pesar de que la región latinoamericana representa “el 8% de la 

población mundial”, en ella se efectúan “el 37% de homicidios a nivel global”, siendo la región 

más violenta (Coello y Cuesta 2022). 

Algunas encuestas de victimización miden también el grado de confianza en las instituciones 

públicas que intervienen en la seguridad ciudadana, como el efectuado en 2015 por Téllez en 

América Latina, en el que se identificó una tendencia a la desconfianza debida a actos de 

impunidad (Gómez 2016, pág. 3)9. 

En Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2016 publicó un estudio sobre diversas 

encuestas de victimización en Quito, como la efectuada por el Municipio bajo la asesoría de la 

consultora SPECTRUM índice de victimización del 22% y la del 2008 con la asesoría de 

CIMACYT que arrojó un índice de victimización del 18% (Coello 2022)10. 

2.3 La Crisis Carcelaria influye en la Seguridad Ciudadana en el Ecuador.  

La seguridad ciudadana tradicionalmente se apoya en 3 sistemas como es la Policía Nacional, el 

poder Judicial y las prisiones, estas cumplen funciones específicas. Si una de las funciones de las 

 
9 Gómez, Vera, Ávila, Arias, Vega, Arcos, “Victimización e Impunidad en el Estado de Morelos, México” en 
Revista de Ciencias Sociales (2016, pág. 3). 
10 Crespo, Cuesta, Villegas, “Participación y Seguridad Ciudadana: Estrategias Policiales y Comunitarias de 
Prevención Del Delito En Sectores de La Zona Oeste Del Área Urbana de Guayaquil”, abril. 
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/60405 (2022).  

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/60405
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3 falla, el sistema también falla. Si el sistema judicial falla afecta al sistema policial y al sistema 

carcelario causando rebrote de más violencia. Si hablamos del sistema carcelario esta tiene 2 

funciones esenciales que es primero: “la disuasión en el que se induce al privado de libertad 

(PPL) a no cometer más delitos y segundo la rehabilitación y reinserción al PPL a la sociedad”. 

Pero de lo contrario en la actualidad el sistema carcelario está fallando ya que según expertos los 

PPL, están perfeccionando las nuevas formas de “violencia bajo la universalidad del delito” y 

por la falta de reinserción a la sociedad11.  Otro de los aspectos que también incide en la crisis 

carcelaria es la falta de presupuesto, por lo que la Dra Rivadeneira, explica que el 2020, “el 

gobierno central redujo un 85% del presupuesto del sistema carcelario”. Entonces la posibilidad 

de invertir para temas de rehabilitación y la reinserción en la sociedad, esto es “importantísimos 

para las personas que están en prisión, eso no fue posible” de la misma forma también se 

“identificó déficit de 2,089 profesionales para cumplir con los ejes de tratamiento del SNAI” 

(Núñez 2021, 35)12. 

Según la Dra. Ribadeneira, “En el 2020, que fue el año más duro, el Gobierno central redujo un 

85% del presupuesto del sistema carcelario. Entonces la posibilidad de invertir para temas de 

rehabilitación, que son importantísimos para las personas que están en prisión, eso no fue 

posible.” 

En el año 2020, las investigadoras María Corredores y Ana Poveda publicaron un estudio sobre 

la Crisis Penitenciaria y COVIT 19 en Ecuador, en el que concluyen que la falta de 

cumplimiento de los “Derechos Humanos en el sistema penitenciario nacional se pusieron en 

evidencia por la emergencia sanitaria”. “Las masacres ocurridas en el 2020 y 2021 en las 

cárceles del país, con 381 muertos”, Esta situación activó las alarmas a nivel nacional e 

internacional de la “gravedad de la situación que se estaba viviendo en las cárceles” en el 

Ecuador, dando como resultado que se aumenten los niveles de violencia a los más altos de las 

últimas décadas afectando directamente a la seguridad ciudadana y generando una incertidumbre 

 
11 “La recurrente crisis carcelaria en Ecuador. En Ciudad Segura: Debates sobre seguridad ciudadana, compilado por 
Alfredo Santillán, Jenny Pontón y Daniel Pontón, (FLACSO 2022, 181-182). 
12 Nunez, Jorge; Suárez, Maka; Flores, Mayra; Carpio, Sofia; Gutiérrez, Pedro; Zegarra, Ronny; Rivera, Miller; 
Torres, María; Idrovo, Daniela “Diagnóstico del Sistema Penitenciario del Ecuador” (Kaleidos: Centro de Etnografía 
Interdisciplinaria 2021). 
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de miedo y pánico en la población (Corredores y Poveda 2020). Así también, son varios los 

autores que señalan la relación directa entre la crisis carcelaria, y el aumento de hechos delictivos 

a nivel nacional fuera de los centros de detención (Idrovo Salazar y Macias Choez 2022). 

Un año después Stefan Krauth continuó la investigación, ahora enfocada en las masacres 

sucedidas en los centros de reclusión, mostrando como resultado de una situación precaria del 

sistema durante la última década (Defensoría Pública 2021). En una réplica a esta publicación, 

Daniel Pontón vincula esta crisis al fortalecimiento de redes de narcotráfico al interior de las 

cárceles y señala que el asesinato es la causa del 65% de las muertes de personas privadas de la 

libertad, en Ecuador desde el 2010 (Ibidem). Otras publicaciones detallan la precariedad de 

infraestructura, hacinamiento, insalubridad y la mínima cantidad de personal en el sistema 

presidiario (Montecé Giler 2020; Ponce 2022; Vintimilla 2022).  

El gobierno y sus instituciones como Policía Nacional, Ministerio del Interior tiene un rol 

importante en estos conflictos carcelarios, ya que la mayor parte de las soluciones tiene que ver 

con los cambios en las políticas públicas en el manejo de las cárceles y los conflictos 

relacionados como el aumento de violencia. El gobierno no ha manejado esta crisis de manera 

efectiva, es por ello que en el 2021 la crisis fue peor.  Existe un desequilibrio de las políticas en 

modelo carcelario y también hay un aumento de personas privadas de libertad, dando como 

resultado amotinamientos que han llevado a pérdidas humanas y se ha incrementado la violencia 

dentro y fuera de las cárceles, llevado a estar en crisis a la seguridad de la ciudadanía.  Por estos 

acontecimientos el gobierno y sus instituciones han visto la necesidad de acudir a la cooperación 

internacional como una política exterior en el que se trata temas de seguridad para dar una pronta 

respuesta a los hechos violentos.  

 



 

Capítulo 3. El papel de la Cooperación Internacional en la crisis de seguridad ciudadana en 

el Ecuador.  

En este tercer capítulo se aborda el principal objetivo ¿Cuál es el papel de la Cooperación 

Internacional en la crisis se seguridad ciudadana en el Ecuador?, descrita en el Capítulo 2 del 

presente trabajo. A través de una metodología de investigación que abarca la revisión 

bibliográfica de los acuerdos internacionales firmados por Ecuador en materia de Seguridad 

Ciudadana durante el período 2017-2021, y la continuidad de estas iniciativas hasta el 2023. Se 

analizará el período presidencial ocurrido durante esos años de estudio y la influencia que el 

Ejecutivo tuvo en el manejo de la política pública en materia de cooperación internacional 

orientada al apoyo de la seguridad ciudadana.  

Ante esto lo primordial es conocer la agenda de Cooperación Internacional en las Relaciones 

Internacionales mediante la “cooperación bilateral o multilateral” de un país del primer mundo o 

desarrollado hacia un país en “proceso de desarrollo”, estos deben cumplir criterios técnicos 

establecidos por el “Comité de Ayuda al Desarrollo” de las “Organizaciones para la Cooperación 

y el Desarrollo Económic” (CAD/ OCDE). Mediante estos organismos se establecen aliados para 

las relaciones políticas internacionales mediante la cooperación internacional para el desarrollo 

de la seguridad ciudadana. Estas motivaciones hacen que se amplíe la política de Cooperación 

Internacional hacia los países del tercer mundo y recibir colaboración en varios aspectos, ya sea 

cooperar entre Estados, mediante la Cooperación bilateral, así como también de las 

Organizaciones Internacionales como Cooperación Multilateral.   

Los desafíos que enfrentan las ciudades en el Ecuador actualmente son multifacéticos y 

requieren esfuerzos coordinados para implementar soluciones sostenibles. “La cooperación 

internacional puede desempeñar un papel fundamental para abordar estos desafíos al facilitar el 

intercambio de conocimientos, experiencias y mejores prácticas entre ciudades” Eric Schreurs 

(2018, 25). Se pueden formar alianzas de aprendizaje de las ciudades para acelerar el proceso de 

intercambio de conocimientos, experiencias y mejores prácticas, que en última instancia pueden 

ayudar a las ciudades a implementar soluciones sostenibles y abordar los desafíos que enfrentan.  

La implementación también es crucial para abordar los desafíos relacionados con las ciudades 

sostenibles. A través de la cooperación y coordinación internacional, los países pueden trabajar 

juntos para implementar prácticas y políticas sostenibles que puedan abordar los desafíos 
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relacionados con la seguridad ciudadana. Para enfrentar estos desafíos, según declaraciones de la 

ex ministra del Ministerio de Interior María Paula Romo, “el rol de la Cooperación Internacional 

entre los países es esencial para contrarrestar las diversas amenazas que se generan dentro y en 

las fronteras de cada país” (Romo 2019). 

3.1 El papel de la cooperación internacional en materia de seguridad en Ecuador 

recuento histórico 2007-2017. 

La Cooperación Internacional en sus formas más simples y en las más complejas como es el caso 

de la seguridad ciudadana, forman parte de “la política exterior de Ecuador” y está establecido en 

el Art. 84 de la constitución del 2008, en el que:  

 Vincula a los organismos que ejerzan potestad normativa a adecuar, formal y materialmente las 

leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución, tratados 

internacionales y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las 

comunidades pueblos y nacionalidades (Asamblea Constitucional Sentencia 46- 22. 2022,8 )   

Para Kehoane “Las personas pueden no estar de acuerdo en cuanto a qué formas de cooperación 

internacional son deseables, o a qué propósitos deben servir, pero todos podemos coincidir en 

que un mundo sin cooperación sería indudablemente sombrío” (Kehoane en Pulido y Sarmiento 

2014, 21).  

En el gobierno de Rafael Correa, en el año 2008 “Ecuador adoptó una nueva constitución donde 

replanteó las definiciones sobre seguridad”.  En esta la determino como “seguridad integral”, con 

lo cual, “dispuso una aproximación liberal clásica en el campo de las relaciones internacionales”, 

y, priorizando así la integración de América Latina, descrito “en el artículo 423, numeral 6”, en 

el que destaco “Impulsar una política común de defensa que consolide una alianza estratégica 

para fortalecer la soberanía de los países y de la región” (Asamblea Constituyente del Ecuador 

2008, 250). 

Diego Pérez señala “Esta era una pieza en un armado constitucional e institucional que procuraba 

cambiar las condiciones del contrato Estado–sociedad, bajo los términos que se habían planteado 

en el retorno democrático de 1979” (Baeza 2020). Este gobierno introdujo un nuevo pensamiento 

en el cual dependían de manera importante “del liderazgo que ejercía el presidente”, y que estas 



64 

 

debían coincidir con las necesidades y dar una salida a “las amenazas extrarregionalas a la 

seguridad”. 

En base a esto “la propuesta de reorganización del Estado” fue amplia, sin embargo, en el ámbito 

de la seguridad y de las relaciones internacionales “marco un punto de quiebre con la estructura 

por lo cual Pérez señala:   

 Constitucionalmente se daba mayor énfasis a lo regional, lo que en términos prácticos se 

transformó en la promoción de una institucionalidad alternativa al esquema de integración 

propuesto hasta 2005 por los EE.UU, el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) (Baeza 

2020,101) 

Es así en el periodo 2007–2017 en este gobierno se profundizó en una visión crítica de las 

relaciones internacionales mediante la institucionalidad de la “UNASUR, y el Consejo de 

Defensa Suramericano”,  en su tentativa  en su intento por fortalecer “"una doctrina y 

mecanismos de alineación” estas son  propias para los países de la región. 

 La cooperación internacional para este gobierno tuvo un papel secundario en el tema de 

seguridad según datos de la cancillería:  

En el periodo 2013 al 2017, se ejecutaron un total de 926 programas/proyectos en la Zona 1. Los 

países que tuvieron mayor participación fueron: Estados Unidos con el 30% en relación al total de 

la cooperación internacional en frontera norte, se ejecutaron con 206 programas/proyectos; 

España tuvo el segundo lugar con el 16% de participación con relación al total, país que ejecutó 

122 programas/ proyectos; la Organización de las Naciones Unidas – ONU tuvo participación del 

14% con 156 programas/proyectos con relación al total, Bélgica tuvo una participación del 9% 

con 40 programas/proyectos ejecutados en frontera norte y la Unión Europea el 7% con 72 

programas/proyectos ejecutados. Finalmente, los países restantes tuvieron una participación 

menor al 6% (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 2019,1-3). 

En una investigación presentada al IAEN por el Msc. Marcelo Pazmiño identifica a la 

aprobación de la Constitución de 2008 como el punto de partida de una transformación en la 

dinámica de la Cooperación Internacional en Ecuador, afirmando que el proyecto la determinó 

como una solución para alcanzar el bienestar nacional y pone de ejemplo lo dicho en el Art. 261, 

que determinan como “competencia exclusiva del Estado Central” las relaciones internacionales. 
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Cita también el Art. 416, en el que se detalla esa competencia en: la promoción de una 

cooperación internacional en la convivencia pacífica, el respeto a la no injerencia en la soberanía 

nacional, reconocimiento del derecho internacional y en el que priorice la integración 

multidimensional de la región andina. 

Este Artículo también constituye al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 

como “ente ejecutor de la Política exterior definida por el Presidente de la República” (Rubio P 

2015). 

Las políticas del gobierno de Lenin Moreno Garcés por su parte han establecido sus lineamientos 

de cooperación internacional a través del “Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021”, “Toda una 

Vida” y esto lo detalla con más profundidad en la “Agenda de Política Exterior 2017-2021”.  De 

igual manera para periodo de análisis  y considerando el análisis de expertos en seguridad Pontón 

y  Maffei  concuerdan que “la cooperación internacional cumple un rol secundario, ya que al 

hacer acuerdos con otros países ceden su soberanía de que hacer o qué no hacer en tu territorio y 

por ende a los gobiernos no les interesa” sin embargo si establecen cooperación internación 

mediante regímenes internacionales y desde la práctica liberal en el que se respete el libre 

accionar de los Estados, dando prioridad a la agenda política  (Maffei 2023, entrevista personal). 

3.2 Agenda del Estado para restablecer la seguridad ciudadana en los años 2017 al 

2021. 

La seguridad ciudadana, dentro de la cooperación internacional fue un tema permanente dentro 

del periodo presidencial de Lenin Moreno ya que fue marcado por diversos eventos de violencia 

e inseguridad. Sin embargo, proporcionaremos algunos datos y cifras relevantes sobre la agenda 

que se llevó a cabo en este periodo en el tema de la seguridad ciudadana.  

Para comenzar, debemos destacar la creación de un plan denominado “Plan de desarrollo 2017-

2021 Toda una Vida" (Social 2017). Este plan se desarrolló en coordinación con la Policía 

Nacional, el mismo que se basa en 9 objetivos que abarca todos los aspectos de la vida del 

Estado en el ámbito social, cultural, económico, entre otros. Con respecto a la seguridad 

ciudadana el noveno objetivo señala “Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar 

estratégicamente al país en la región y el mundo” en las cuales se mencionan estrategias para 

promover una seguridad ciudadana eficaz. También señala: 
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La promoción de la paz, la soberanía y la integración permite un entorno favorable al 

cumplimiento de los Objetivos Nacionales de Desarrollo, así como la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la agenda internacional. En este sentido, Ecuador ha 

consolidado líneas de cooperación que complementen la acción del Estado para su desarrollo, en 

especial la cooperación Sur-Sur, que plantea una relación entre pares, con realidades y 

necesidades similares, particulares y concretas Social (2017,21) 

Lenin Moreno en  2019 dentro del “Plan Nacional Toda una Vida” detalla a las metas que se 

enfocan en el aumento de empleo en el campo turístico, para atraer a los turistas y que este sea 

un rédito económico importante, por eso también la urgencia por mantener una seguridad 

ciudadana eficiente y mostrar al país como “seguro”.  Se debe a que se enfoca en el aumento de 

ingreso de divisas y el aumento de los compromisos de forma binacional. Una de las metas ya 

específicas era “Incrementar el cumplimiento de compromisos binacionales de 72,1% a 75%, 

para 2021” (Social 2017).  También se enfocó “en mejorar la Balanza Comercial y en la 

protección de los derechos humanos” (SENPLADES 2017).  

Otras acciones que realizó este gobierno en materia de seguridad ciudadana fue transición del 

Ministerio del Interior, entidad encargada de la seguridad interna en conjunto con la Policía 

Nacional, para dar paso al “todo poderoso”  Ministerio de Gobierno entidad que estaría a cargo 

de la seguridad, sin embargo en este proceso se dio prioridad a otros aspectos, dejando en 

segundo plano la seguridad ciudadana , lo cual generó una inestabilidad en años posteriores en 

temas de presupuesto e inversiones, provocando un desborde y aumento de violencia en las 

calles. De igual manera (Carrión 2020), detalló que las tasas de homicidio empezaron a 

incrementarse en el 2017. Cabe especificar que en el período de la Revolución Ciudadana la 

“tasa de homicidio fue 5,7% hasta el 2016”, ya que, se estableció una “política integral de 

seguridad” y hubo inversión en seguridad.  Mientras que a partir del 2017 se “aumentó y se 

agravaron en 2018 y 2019, llegando a un 17%” por la falta de políticas públicas y por la 

disminución de presupuesto para la seguridad. 

En cuanto al presupuesto, según el Observatorio de Gasto Público en este periodo presidencial, 

en “2019 se registró que el gasto corriente y de capital en materia de seguridad nacional significó 

el 4%” del Presupuesto General del Estado. Así mismo el año 2020 se asignó “USD 1.192 

millones para el Ministerio de Defensa” y “USD 1.192 millones para la Policía Nacional”, sin 
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embargo, esto no consta como gasto militar. En fin, “el Presupuesto del 2020 fue de 

aproximadamente USD 35.498 millones” (Ponce 2021). 

A continuación, detallaremos las diferentes acciones del Estado por años, su contexto y los 

diferentes acuerdos internacionales firmados en esos años. 

3.2.1 Acciones del Estado para restablecer la seguridad ciudadana año 2017. 

En 2017, la seguridad ciudadana en Ecuador fue un tema de preocupación para el gobierno y la 

población en general como lo señalamos en el capítulo anterior. Aunque se realizaron esfuerzos 

para mejorar la situación, hubo varios desafíos en términos de violencia y criminalidad. Uno de 

los principales problemas fue el aumento de los delitos violentos, como el asesinato y la 

violación. Según datos del Ministerio del Interior de Ecuador, “en 2017 hubo un aumento del 

14% en el número de asesinatos en comparación con el año anterior”. Ministerio del Interior, 

(2017) 

Uno de los problemas más importantes fue la delincuencia común, especialmente el robo y el 

hurto. Según los datos publicados por el (INEC) Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, en el 

año 2017 se registraron 11.657 delitos violentos en el país, entre los que se incluyen homicidios, 

secuestros, robos con violencia, entre otros. Esto representó un aumento para el porcentaje del 

5,5% que se establecía en años anteriores y llegando al 2019 al 17.7% tasas de homicidios. Las 

ciudades más afectadas fueron Quito y Guayaquil, con un aumento en los robos en la calle y en 

los hogares (Ministerio del Interior 2017). 

Para abordar estos desafíos, el gobierno implementó varias medidas de seguridad ciudadana, 

incluyendo la creación de nuevas unidades policiales especializadas, la adquisición de nuevos 

equipos y tecnología, y la mejora de la cooperación internacional para combatir el crimen 

transnacional. Se crearon unidades especializadas para ejercer planes contra el crimen 

organizado y el narcotráfico por ser uno de los tantos problemas del Estado ecuatoriano. El 

gobierno implementó una serie de programas y campañas de prevención del delito, 

especialmente dirigidos a jóvenes y niños en riesgo de involucrarse en actividades delictivas. 

En el área de cooperación internacional, los principales acuerdos que se firmaron fueron con los 

países de México, Estados Unidos y Colombia. En materia de capacitación también hubo aportes 
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de 25 países con 131 policías capacitados en diferentes áreas y competencias. Colombia este año 

tuvo un aporte del 28% por eso, detallaremos el acuerdo firmado entre Ecuador y Colombia que 

fue de relevancia este año para el Ecuador. 

El acuerdo de cooperación en materia de seguridad entre Ecuador y Colombia: fue firmado por 

los ministros de Defensa de ambos países, el 10 de noviembre del 2017, en Quito.  El objetivo 

principal de este acuerdo fue “fortalecer la cooperación y el intercambio de información en 

materia de seguridad y defensa entre ambos países, con el fin de combatir eficazmente el crimen 

organizado transnacional, el tráfico de drogas y la violencia en la región de la frontera común”. 

(Ministerio del Interior 2017). 

Ilustración 3.1.  Actores Internacionales con Acuerdos con Ecuador en Seguridad período 2017  

      

 Elaboración propia con base del Ministerio del Interior (2017) 

Entre las medidas que se establecieron en el acuerdo se encuentran el intercambio de 

información de inteligencia, el fortalecimiento de la seguridad en la zona de frontera, la 

cooperación internacional “contra el terrorismo, el narcotráfico y el tráfico de armas”. Se 

fortaleció la realización de incursiones y capacitaciones conjuntas con las Fuerzas Armada y la 

Policía Nacional de los dos países. Según datos de Policía Nacional, hubo 36 espacios de 



69 

 

capacitación policial entre los cuales se destacan cursos de inteligencia estratégica, control 

antinarcóticos y operaciones RYAN “Ataque Nuclear de Misiles”.  

Cabe destacar que la firma de este acuerdo fue un importante, él mismo que sería el paso para la 

mejora de las relaciones bilaterales entre Ecuador y Colombia, que habían sido afectadas en el 

pasado por conflictos fronterizos y acusaciones mutuas de apoyo a grupos armados ilegales. 

Frente a este acuerdo el Teniente Coronel Mario Casco, director del Departamento de Relaciones 

Internacionales de la Policía Nacional señaló: 

Este acuerdo ha sido de gran beneficio para ambas naciones, ya que se ha podido mantener a lo 

largo de los años con operativos conjuntos, capacitación continua, intercambio de información, 

por ejemplo, señalaba en cuanto a las modalidades de robo, si una modalidad aparecía en 

Colombia, a los meses se replica en el Ecuador, lo cual da una ligera ventaja al compartir la 

información de cómo combatir esta modalidad de robo, y así en diferentes aspectos de esta 

cooperación (Casco 2023,entrevista personal). 

Ilustración 3.2. Capacitaciones policiales año 2018 con documento Capacitaciones Policiales 

periodo 2017. 

 

Elaborado por la autora con base en Policía Nacional (2017). 
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3.2.2 Acciones del Estado para restablecer la seguridad ciudadana año 2018. 

En el año 2018 Ecuador experimentó algunos cambios significativos en cuanto a seguridad 

ciudadana. Según las estadísticas del INEC, el número de delitos registrados en Ecuador en 2018 

disminuyó en un 4,4% en comparación con el año anterior. Los delitos más comunes fueron el 

robo y la agresión física. La tasa de homicidios en Ecuador también disminuyó en un 5,6% en 

2018 Ministerio del Interior, Datos estadísticos 2018 en comparación con el año anterior, pero 

aún se mantuvo en un nivel alto a comparación con otros países de la región. 

Además, la tasa de robos también disminuyó a 6,5% a comparación con 2017, con una tasa de 

220 robos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, la violencia de género fue un problema 

importante en el país, con un aumento del 10% en las denuncias de violencia doméstica en 

comparación con los años anteriores. 

El gobierno implementó diversas medidas para mejorar la seguridad ciudadana, como la creación 

de unidades especiales de la policía para combatir la delincuencia, la modernización de las 

herramientas tecnológicas de la policía y la implementación de campañas de concientización 

sobre la violencia de género y el uso de drogas, como “el programa de prevención del delito y de 

rehabilitación de delincuentes” (PNE 2020). 

Este año se realizaron varios tratados internacionales con respecto a la seguridad ciudadana con 

los países de China, España y Estados Unidos, además de organizaciones como la OEA 

(Organización de Estados Americano). Adicionalmente en términos de capacitación se realizaron 

89 cursos de cooperación internacional con 15 países entre los cuales Chile, Colombia, Estados 

Unidos y México lideran este grupo. En esta ocasión analizaremos dos acuerdos que fueron de 

relevancia ese año, el acuerdo con la OEA y el acuerdo firmado con el Reino de España: 

“El Convenio de Cooperación Policial Reforzada contra la delincuencia organizada con varios 

países de la región Como Argentina, Bolivia, Brasil, Panamá y la OEA” Varios, (2018), este 

convenio fue firmado el 22 de mayo de 2018 por las entidades competentes como es el ministerio 

del Interior y la Policía Nacional, el objetivo de este convenio es fortalecer la cooperación entre 

las instituciones policiales de estos países, para la lucha contra la delincuencia organizada 

transnacional.  Este convenio establece mecanismos de intercambio de información y de las 

experiencias, así mismo para las colaboraciones en posteriores investigaciones y operaciones 
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para trabajar de manera conjuntas, además de la capacitación y formación de los agentes de 

policía en temas relacionados con “la lucha contra la delincuencia organizada”. 

Este convenio permitió que se cree la “Unidad de Cooperación Policial Internacional”, encargada 

de coordinar y ejecutar las actividades de cooperación previstas en el convenio, este acuerdo dio 

como resultado la capacitación en países como Argentina, Brasil y Panamá con 16 oficiales 

capacitados. El Teniente Coronel Casco, señalaba en su entrevista que esta capacitación entre 

estos países es sumamente provechosa porque se puede aprender de las experiencias de otros 

países que facilitara el accionar en ciertas áreas por ejemplo Argentina tiene varios expertos en 

medicina forense, Brasil tiene una gran experticia en el manejo de drogas y carteles Casco 

(2023).  

El segundo convenio importante en este año fue “El Convenio entre la República del Ecuador y 

el Reino de España en materia de cooperación policial para la seguridad y la lucha contra la 

delincuencia organizada transnacional” firmado en Quito, Ecuador, el 6 de junio de 2019 

(España 2018). El objetivo de este convenio fue fortalecer la cooperación entre las autoridades 

policiales de ambos países en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, 

particularmente a las investigación, prevención y persecución de los delitos transnacionales. 

Este convenio establece mecanismos de para el intercambio de información y la cooperación 

operativa entre las entidades policiales de ambos países, como para la capacitación y el 

fortalecimiento en varios temas al personal policial para que estén preparados para la lucha 

contra la delincuencia organizada transnacional. Además, prevé la creación de un Comité de 

Coordinación, compuesto por representantes de las autoridades policiales de ambos países, que 

se encarga de supervisar y coordinar la aplicación del convenio. 

En general, estos convenios representaron un paso importante  para establecer mecanismos de 

acción contra la delincuencia organizada transnacional y en la cooperación entre los países de 

España y Ecuador  en materia de seguridad y justicia a largo plazo ya que como el Teniente 

Coronel Mario Casco señala “Estas relaciones con España y Europa han fortalecido el cuerpo 

policial, ya sea con intercambio de policías, como especialistas que vienen a dictar clases que 

benefician y enriquecen el conocimiento en materia de delincuencia” (Casco 2023). 



 

Ilustración 3.3  Actores Internacionales con Acuerdos con Ecuador en Seguridad año 2018. 

 
Elaborado por la autora con base en Ministerio del Interior (2019). 
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Ilustración 3.4. Capacitaciones policiales año 2018. 

 

Elaborado por la autora con base en Policía Nacional (2018).  

3.2.3 Acciones del Estado para restablecer la seguridad ciudadana año 2019. 

En el año 2019, la seguridad ciudadana en Ecuador fue un tema de gran preocupación para la 

población y el gobierno. La tasa de criminalidad y violencia había aumentado en años anteriores 

y se requerían medidas urgentes para combatir este problema. 

Una de las principales preocupaciones fue el aumento de los homicidios en el país. Según las 

estadísticas oficiales (INEC) Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. En el año 2019 se 

registraron 1.203 homicidios, lo que representa un aumento del 4,4% con respecto al año 

anterior. Además, también hubo un aumento en otros delitos violentos, como robos y asaltos. 

Otro problema importante fue el narcotráfico y el crimen organizado. Ecuador se convirtió en 

este año en un país de tránsito para la droga que se produce en países vecinos como Colombia y 

Perú, y esto llevó a un aumento de la violencia y la criminalidad relacionada con el narcotráfico. 

En 2019, se incautaron toneladas de drogas en diferentes operaciones en todo el país. Frente a 

esto el gobierno implementó varias políticas y estrategias para mejorar la seguridad ciudadana, 

entre ellas son: 

El “Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social Pacífica”, tiene como objetivo 

principal reducir la violencia y el crimen en el país. Se enfoca en la prevención del delito, la 
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protección ciudadana, la justicia penal y la reinserción social (Ministerio Interior, Ministerio de 

Gobierno 2018). 

Se invirtió en el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad para lo cual se destinaron recursos 

para mejorar la capacidad de la Policía Nacional y otras fuerzas de seguridad. Se incrementó el 

número de efectivos y se mejoraron las condiciones laborales y salariales. 

También se intensificaron los operativos policiales y militares para combatir el tráfico de drogas 

y la delincuencia organizada, además se puso en marcha un programa para confiscar armas 

ilegales y reducir la presencia de armamento en manos de delincuentes. 

En los convenios internacionales firmados este año se pueden destacar:  

En marzo de 2019, Ecuador y los Estados Unidos de América firmaron un acuerdo bilateral para 

fortalecer la cooperación en materia de seguridad ciudadana. El acuerdo, denominado "Acuerdo 

Marco de Asociación para la Prosperidad y la Seguridad", (Gobierno del Ecuador 2019) 

establece una serie de iniciativas en áreas específicas como es la lucha contra el narcotráfico, el 

crimen organizado, el terrorismo y trata de personas en el Ecuador.  

Una de las iniciativas acordadas mediante cooperación internacional es el intercambio de 

información de inteligencia, capacitación y el entrenamiento de personal policial. De la misma 

forma cooperación para el control de fronteras y el fortalecimiento de la capacidad de las fuerzas 

de seguridad para enfrentar los desafíos en común que tenga la región.  

El acuerdo también establece un compromiso para fortalecer la colaboración en áreas como es la 

prevención del delito, la justicia penal y protección de los derechos humanos. En este sentido, se 

establecerán mecanismos para fortalecer la capacidad de los sistemas judiciales y penales para 

procesar a los delincuentes y proteger a las víctimas. Cabe mencionar que en la entrevista 

realizada al Teniente Coronel Mario Casco en una entrevista personal señaló que esta relación ha 

sido muy beneficiosa, ya que esta nación ha aportado en el área económica con equipos 

especializados (antibombas, drogas, etc.), con intercambio de policías e inclusive aportan en la 

capacitación personalizada a algunos policías destacados. 

Ilustración 3.5  Actores Internacionales con Acuerdos con Ecuador en Seguridad período 2019 
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Elaborado por la autora con base en Ministerio del Interior (2020). 
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Ilustración 3.6  Capacitaciones policiales año 2019 

 

Elaborado por la autora con base en Policía Nacional (2019). 

3.2.4 Acciones del Estado para restablecer la seguridad ciudadana en el año 2020. 

Los años 2020, la seguridad ciudadana, así como todos los aspectos de la vida de los 

ecuatorianos, se vieron afectada por la pandemia de COVID-19, lo que generó una disminución 

en la actividad delictiva en ciertas zonas del país, pero también presentó nuevos desafíos en 

términos de seguridad sanitaria y de control de la movilidad. A continuación, veremos algunos 

puntos relevantes sobre la seguridad ciudadana en Ecuador en este año: 

Según el Ministerio de Gobierno del Ecuador, durante el período de enero a noviembre de 2020, 

se registró una disminución del 24,3% en el número de delitos, haciendo la comparación con el 

periodo anterior. Entre los delitos que presentaron mayores reducciones son: robo a personas (-

46%), robo a domicilios (-35%) y homicidios (-5%). (Ministerio del Interior, datos estadísticos 

2019).  No obstante, la pandemia de COVID-19 generó nuevas formas de delincuencia 

relacionadas con la venta de productos sanitarios falsificados, el robo de equipos médicos y el 

aumento de violencia intrafamiliar. 

Considerando las políticas públicas de seguridad, el gobierno ecuatoriano implementó medidas 

como el toque de queda, la restricción de movilidad en ciertas zonas, el control de precios de 

productos básicos y la distribución de ayudas económicas a personas vulnerables. Estas medidas 
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generaron críticas por parte de algunos sectores, que las consideraron insuficientes o 

excesivamente coercitivas. 

En términos de percepción ciudadana de la seguridad, el Observatorio de Seguridad Ciudadana 

de Quito reportó que durante el año 2020 se registró un aumento de temor de los ciudadanos a 

ser víctimas de delitos, principalmente en los sectores más vulnerables de la población. Por 

último, es importante destacar que la pandemia de COVID-19 también afectó a la economía y al 

funcionamiento del sistema de justicia penal en Ecuador, generando retrasos en los procesos 

judiciales y un aumento de la población carcelaria. 

Con respecto a los acuerdos Internacionales en este año se enfocaron en temas de salud pública, 

pero uno de los acuerdos internacionales en materia de seguridad ciudadana fue:  

El acuerdo de cooperación internacional entre la OEA y el Ministerio de Gobierno para la 

implementación del proyecto "Fortalecimiento de la respuesta del Gobierno y otros sectores de 

Ecuador en casos de trata de personas" es un convenio que tiene como objetivo principal 

fortalecer la capacidad del Estado ecuatoriano para prevenir y combatir la trata de personas, 

también para proteger y asistir a las víctimas de los delitos. El proyecto busca mejorar la 

prevención, protección y la atención a las víctimas de la trata de blancas en el Ecuador a través 

de diversas acciones, como la capacitación de funcionarios públicos y agentes de seguridad en la 

identificación y atención a víctimas, la creación de protocolos de atención y la coordinación 

entre las diferentes instituciones que están a cargo de la lucha contra la trata de personas. 

Ilustración 3.7  Capacitaciones policiales año 2020 
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Elaborado por la autora con base en Ministerio del Interior (2021). 

Ilustración 3.8.  Capacitaciones policiales año 2020 

 

Elaborado por la autora con base en Policía Nacional (2020). 
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3.2.5 Acciones del Estado para restablecer la seguridad ciudadana en año 2021. 

En el Ecuador durante el año 2021, la seguridad ciudadana fue un tema importante en la agenda 

pública. El país enfrenta diversos desafíos en este ámbito, como es el aumento de la 

delincuencia, el narcotráfico y la violencia que existe en las calles. 

La Pandemia del COVID-19: esta afectó a todo el mundo en aspectos económicos, incluido 

Ecuador. Las restricciones y la mediad de confinamiento y de distanciamiento social para 

prevenir la propagación del virus tuvieron un impacto en la seguridad ciudadana. Algunas zonas 

se tornan más peligrosas debido a la disminución de la presencia policial y la pérdida de 

empleos, lo que aumentó la delincuencia y el robo. 

La Policía Nacional realizó varias operaciones para reducir la delincuencia en el país. Entre ellas 

se encuentran la captura de bandas dedicadas al robo y tráfico de drogas, así como el decomiso 

de armas ilegales. En este año la violencia de género fue un problema recurrente en Ecuador, se 

registraron varios casos de feminicidios y violaciones. A pesar de los esfuerzos del gobierno para 

combatir este problema, la situación sigue siendo preocupante. 

Para hacer frente a estos desafíos, el Gobierno ecuatoriano implementó diversas políticas y 

medidas de seguridad. En primer lugar, se fortaleció la presencia policial en las calles, 

especialmente en las zonas más vulnerables y peligrosas del país. También se llevaron a cabo 

operativos de control y vigilancia continua en las fronteras para combatir el tráfico de drogas y el 

tráfico de armas. Además, se promovió la participación ciudadana en la seguridad pública a 

través de programas como la Policía Comunitaria y la reactivación del Sistema Integrado de 

Seguridad ECU-911, que permite a los ciudadanos reportar emergencias y delitos a través de una 

línea telefónica gratuita. 

Asimismo, en 2021 se creó la Unidad de Análisis de la Información para la Seguridad Ciudadana 

(UAIS), que tiene como objetivo recopilar y analizar información para la prevención del delito y 

la violencia. Además, se implementó “el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia”, 

con el cual busca garantizar tener derecho a la seguridad ciudadana y promover la convivencia 

pacífica en la sociedad. 
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Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la delincuencia y la violencia seguirán siendo un 

problema en el Ecuador en 2021. Hubo varios incidentes violentos que generaron preocupación 

en la población, como la masacre de 18 personas en un centro de rehabilitación de drogas en 

Guayaquil y el asesinato de un periodista en Quito. 

En este año al igual que el año 2020 se enfocó mucho en tratado internacionales en materia de 

salud por la pandemia, sin embargo, se firmaron y renovaron los tratados en materia de 

intercambio de información para combatir el Narcotráfico con la OEA  

El otro acuerdo que se dio es con los Estados Unidos de América ya coordinado en el Gobierno 

de Guillermo Lasso, fue el Memorando de entendimiento entre el gobierno de Estado Unidos y el 

gobierno ecuatoriano, que hace referencia al buen funcionamiento del programa de las unidades 

de investigación sensible antidrogas en el Ecuador. El objetivo del memorándum fue crear el 

programa de las unidades de Investigaciones Antidrogas sensitivas la cual es una iniciativa del 

gobierno estadounidense para combatir el tráfico de drogas y reducir el consumo de sustancias 

ilegales en el país. 

Las principales unidades de investigación antidrogas de Estados Unidos son la “Administración 

para el Control de Drogas” (DEA), el Servicio de Investigaciones de Inmigración y Control de 

Aduanas (ICE) y el Servicio Secreto de los Estados Unidos” (MDG 2021). En conjunto, estas 

agencias trabajan en la prevención y el enjuiciamiento de los delitos relacionados con las drogas 

en los Estados Unidos. Sus esfuerzos incluyen la investigación de organizaciones de tráfico de 

drogas, la interceptación de envíos de drogas con el objetivo de la lucha contra el tráfico de 

drogas.   

La principal tarea de estas unidades de investigación sensitivas antidrogas es llevar a cabo 

investigaciones de tráfico de drogas y prevenir el consumo de drogas en la sociedad. Para lograr 

esto, las unidades realizan operaciones de inteligencia, llevan a cabo arrestos y decomisos, y 

colaboran con organizaciones internacionales para identificar y desmantelar redes de tráfico de 

drogas. 

El programa también tuvo un enfoque importante en la prevención del consumo de drogas en la 

sociedad. Las unidades de investigación sensitivas antidrogas trabajan en estrecha colaboración 
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con las comunidades locales para “educar a los jóvenes sobre los peligros del consumo de drogas 

y fomentar estilos de vida saludables” (PNE 2021). 

Ilustración 3.9. Actores Internacionales con Acuerdos con Ecuador en Seguridad en el año 2021 

 

Elaborado por la autora con base en Ministerio del Interior (2022). 

3.2.6 Un pequeño recuento de las acciones del Estado para restablecer la seguridad 

ciudadana año 2022 y 2023. 

La seguridad ciudadana en este año estuvo marcada por una ola de delincuencia muy marcada y 

afectó de manera significativa a la sociedad y la economía. Según Novoa menciona que las 

provincias más afectadas fueron; “Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santo Domingo, Santa Elena, 

Los Ríos y El Oro”, esto debido al tráfico de drogas hacia el Pacífico, ya que Ecuador es un 

puerto para el transporte de drogas, las cuales permiten la construcción de bandas delictivas que 

se encargan del transporte, cuidado y distribución de esta.  

El diario Primicias señala: 

En un intento por controlar la situación, el Gobierno decretó estados de excepción, para que los 

militares puedan vigilar las calles, toques de queda que afectó a la economía. Según las 

autoridades, las muertes violentas y la inseguridad que se registran en el país se deben a un 

conflicto entre bandas. El país cierra el año con 4.550 muertes violentas, que superan a los 2.115 

que se registraron en 2021, lo que significa una tasa de 26 homicidios por cada 100.000 

habitantes, la más alta de su historia (Noboa 2022.12). 
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La violencia en todas sus formas sigue siendo una preocupación importante en el país, y el 

crimen organizado ha tomado un papel importante en el creciente aumento de violencia y el 

delito. Algunas iniciativas que se están implementando incluyen la mejor formación y 

capacitación de los servidores de la seguridad, la promoción de la cultura de la denuncia, la 

adopción de tecnologías de seguridad avanzadas y la colaboración con otros países para abordar 

el crimen transnacional.  

Uno de los acuerdos más importantes que se desarrolló este año fue el Memorándum de 

cooperación con el objetivo de establecer mecanismos de colaboración y coordinación 

destinados a prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional con la Policía Federal 

de Bélgica (PFB). El Memorando se ha establecido se enfoque en ejes de acción: Primero, 

“promover el intercambio de información sobre métodos y tendencias en materia de delincuencia 

organizada transnacional. Intercambiar buenas prácticas, experiencias exitosas y transferencias 

tecnológicas” (PNE 2022). Segundo, “promover el intercambio de personal en el marco de 

formaciones (especializadas) y de programas de pasantías para prevenir y combatir la 

delincuencia organizada transnacional” MDI, PNE, PFB 2022).  

El Teniente Coronel Casco, en su entrevista señala que este tratado ha sido uno de los más 

importantes en el último año puesto que uno de los principales destinos de la droga es este país y 

así se puede actuar de manera efectiva frente a esta problemática. Así también este acuerdo ha 

permitido compartir experiencias, tener acceso a nueva tecnología y tener una policía 

especializada en el país.  

Casco, menciona que este gobierno ha permitido tener este tipo de acuerdos de una manera más 

efectiva y sin tanto papeleo, aportando más bien al fortalecimiento de los antes ya mencionados 

acuerdos que año tras año se van fortaleciendo, inclusive hasta el Ecuador convertirse en un 

referente en América latina y Europa por su escuela de formación en temas de drogas y cuidado 

transnacional (Casco 2023). 

 

Ilustración 3.10  Actores Internacionales con Acuerdos con Ecuador en Seguridad período 2022 

y 2023. 
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Elaborado por la autora con base en Ministerio del Interior (2023). 

Ilustración 3.11 Capacitaciones policiales año 2022 

 

Elaborado por la autora con base en Policía Nacional (2022). 

3.3 Proyectos y convenios de cooperación internacional firmados por el Ministerio del 

Interior. 

En conclusión, podemos decir que, desde mayo de 2017 a mayo del 2021, durante el período 

presidencial de Lenin Moreno, Ecuador firmó 26 acuerdos internacionales en materia de 

seguridad. De estos acuerdos, 12 con motivo de combatir el tráfico de sustancias catalogadas 
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sujetas a fiscalización, 5 memorándums de entendimiento sobre el intercambio de información 

en materia de seguridad, 4 en materia de comercio y seguridad, 3 acuerdos con fines migratorios, 

3 acuerdos para fortalecer distintos estamentos de las Fuerzas Armadas de Ecuador y un acuerdo 

para fortalecer la Gestión de Riesgos.  

3.3.1 Listado de acuerdos Internacionales en materia de Seguridad Ciudadana en 

Ecuador, período 2017-2021. 

Ilustración 3.12  Listado de acuerdos Internacionales en materia de Seguridad Ciudadana en 

Ecuador, período 2017-2021. 

 2017 
Nombre Países 
 Firman el Memorando de entendimiento entre el Gobierno de Ecuador y el 
Gobierno de Estados Unidos con el fin de implementar los mecanismos de 
verificación de información con fines migratorios.   

Ecuador 
México 

Memorando de entendimiento entre el MDG, la FGE, la Unidad de Análisis 
Financiero y Económico del Ecuador por un lado con la Administración para el 
Control de Drogas de los Estados Unidos y por otro parte respecto a la 
operatividad de una Unidad de Investigación Selecta en Ecuador en lavado 
internacional de activos provenientes del tráfico ilícito de sustancias 
catalogadas a fiscalización.  

Ecuador 
Estados 
Unidos 

Firma de acuerdo de cooperación Internacional entre la Policía de Ecuador y la 
Policía Colombia.  

Ecuador 
Colombia 

2018 
Nombre Países 
Firma de convenio de Cooperación Policial Reforzada contra la delincuencia 
organizada 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Panamá 
Ecuador 
OEA 

Firma de convenio de cooperación internacional policial para la seguridad y la 
lucha contra la delincuencia organizad transnacional.  

España 
Ecuador 

Firman acuerdo de cooperación internacional para la asistencia judicial en 
materia penal.  

China 
Ecuador 

Realizan un memorándum de entendimiento en temas de aviación civil.  China 
Ecuador 

Realizaron el memorándum de entendimiento en la gestión de riesgos y 
desastres.  

China 
Ecuador 
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Firma de convenio de cooperación internacional económica y técnica sobre el 
otorgamiento de recursos no reembolsables entre gobierno de China y 
Ecuador. 

China/ 
Ecuador 

Memorándum de entendimiento para la cooperación internacional en el marco 
de las iniciativas de la franja y la ruta  

China/ 
Ecuador 

Acuerdo de entendimiento en cooperación para temas agrícolas.  China/ 
Ecuador 

Firma de acta de entrega- recepción de dotación de equipamiento para el 
fortalecimiento del servicio integrado de seguridad ECU91.  

China/ 
Ecuador 

Firma del memorándum de entendimiento sobre el convenio bilateral de 
inversiones.  

China/ 
Ecuador 

Firma del memorándum de entendimiento entre el MDI. Y la administración 
para el control de drogas de los EE.UU, así como el Servicio de Inmigración Y 
Control de Aduanas del Departamento de Seguridad Nacional y de los EE.UU 
por un lado. Y por otro lado, al intercambio de información y experiencias 
sobre el tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos como la delincuencia 
organizada transnacional.  

Ecuador/ 
Estados 
Unidos 

Convenio entre la República del Ecuador y el Reino de España en materia de 
Cooperación Policial para la seguridad y lucha contra la delincuencia 
organizada transnacional. 

Ecuador/ 
Reino de 
España 

2019 
Nombre Países 
Ratificación del Convenio regional de Cooperación Policial Argentina/ 

Bolivia/ 
Brasil/ 
Panamá/ 
Ecuador/ 
OEA 

Firma del memorando de Cooperación entre MDG de Perú para la creación del   
“Comité Binacional para la Consolidación de Información Estadística sobre 
Seguridad (CBIES)”  

Perú/ 
Ecuador 

Firma de acuerdo para el intercambio de conocimiento y experiencias para el 
combate a la delincuencia organizada transnacional, el narcotráfico y delitos 
conexos con la FGE del Ecuador y la Procuraduría General de la Republica de 
los Estados Unidos de Mexicanos.  

Ecuador/ 
México 

Firma de acuerdo para combatir el narcotráfico y la delincuencia transnacional Ecuador / 
Estados 
Unidos 

Firma de acuerdo de Cooperación de Seguridad Ecuador / 
Estados 
Unidos  

Firma de memorándum de intención entre el Gobierno de Ecuador y el 
gobierno de Estados Unidos para combatir la inseguridad.   

Ecuador / 
Estados 
Unidos 
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Firma del memorándum de entendimiento de cooperación internacional en 
seguridad entre el MDI y el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia.  

Ecuador/ 
Colombia 

Firma del memorándum de entendimiento de cooperación internacional en 
materia de ciberseguridad entre el MDI y la Seguridad Publica de Chile, el 
Ministerio de Telecomunicaciones y la Sociedad de Información del Ecuador. 
 

Ecuador/ 
Chile 

2020 
Nombre Países 
Firma de Acuerdo de Cooperación entre la Secretaria General de la 
Organización de los Estados Americanos y el MDG del Ecuador para la 
implementación del proyecto “Fortalecimiento de la Respuesta del Gobierno y 
otros Sectores de Ecuador en casos de Trata de Personas”. 

OEA/ 
Ecuador 

2021 
Nombre Países 
Firma del memorándum de entendimiento entre el gobierno del Ecuador y de 
Estados Unidos para prevenir el desvió de sustancias químicas. 

Ecuador 
Estados 
Unidos de 
América 

Firman la carta de entendimiento en referencia al funcionamiento del programa 
de Unidades de Investigación sensitivas antidrogas en el Ecuador.  

Ecuador 
Estados 
Unidos 

 2022  
Nombre Países 
Memorando de Cooperación en intercambio de información y buenas prácticas 
y trasferencia tecnológica.  

Ecuador 
Bélgica 

Elaborado por la autora con base en Ministerio del Interior (2023). 

3.3.2 Cursos y capacitaciones de Cooperación Internacional en materia de seguridad 

ciudadana. 

Para dar cumplir con uno de los objetivos de la investigación y en base a la documentación del 

departamento de Relaciones Internacionales de la Policía Nacional se puede decir que en el 

periodo 2017-2022 se realizaron 429 cursos y capacitaciones en materia de seguridad ciudadana, 

de los cuales las especialidades se dan en temas de seguridad internacional con un 27% que tiene 

que ver con la seguridad pública, manejo y cursos específicos como RYAN muy importantes 

para el desarrollo de los policías.  

En segundo lugar, tenemos el tema de inteligencia con un 15%, manejo de tácticas y 

entrenamiento especialidades para Tenientes de alto rango o policías especializados en áreas con 

maestrías y doctorados. En la misma línea se capacitó a profesores para la escuela de policías 
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que como señalaba el Teniente Coronel Casco “se ha convertido en un referente a nivel de 

Sudamérica, teniendo inclusive alumnos de países como México, Colombia, Perú, etc.” (Casco 

2023). 

Ilustración 3.13 Documento Curso de cooperación Internacional periodo 2017-2022 

 

Elaborada por la autora con base en Policía Nacional (2022).  

Se destaca también de estas 429 capacitaciones los países con más cooperación han sido 

Colombia con un 20% Chile con un 16%, Estados Unidos y España con un 9% y Argentina y 

México con un 7 %. Siendo el año 2017 el año con más capacitaciones con 270 participantes lo 

cual ha disminuido hasta el año 2022 que alcanzaron a 157 participantes, el año con menos 

capacitaciones fue el 2020 por el tema de pandemia con solo 24 participantes. 

A modo de conclusión de la cooperación, en comparación con el periodo anterior de los años 

2012-2016 según datos de la Asamblea Nacional en tema de seguridad ciudadana, tenemos de 5 

tratados firmados con las organizaciones de las Naciones Unidas y los países de Uruguay, Italia, 

Brasil, Venezuela y Sudáfrica, siendo su proyecto más importante la creación del Ecu 911.  

Ilustración 3.14.  Países con acuerdos internacionales firmados. 
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Elaborado por la autora con base en Policía Nacional (2022). 

Ilustración 3.15  Participantes capacitación. Elaborado con Documento Curso de cooperación 

Internacional periodo 2017-2022. 
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Elaborado por la autora con base en Policía Nacional (2022). 

3.4 Institucionalidad Ecuatoriana para la cooperación internacional: Policía Nacional, 

Ministerio del Interior, Cancillería, Secretaria Técnica de Cooperación Internacional, 

Sistema Ecuatoriano de Cooperación Internacional y Embajadas.  

Para que toda esta agenda se realice el Ecuador cuenta con un sistema de institucionalidad que 

aporta en sus diferentes estamentos al establecimiento, ejecución y monitoreo de estos acuerdos. 

Con respecto al tema de la seguridad ciudadana el estamento con más relevancia es la Policía 

Nacional, mediante el cual según el Teniente Coronel Casco menciona, es quien está en el frente 

de las diversas situaciones de seguridad, ellos son quienes conocen la realidad y puede 

determinar las necesidades en cada área e inclusive redactan los diferentes memorándum o 

convenios a esto se suma el Ministerio del Interior, la Secretaria Técnica de Cooperación 

Internacional (SETECI), el Sistema Ecuatoriano de Cooperación Internacional (SECI), las 

Embajadas correspondientes y los diferentes Gobiernos.  

Según la “Normativa Nacional de la Cooperación Internacional No Reembolsable” los actores en 

este ámbito de la Cooperación Internacional no Reembolsable (CINR) son: 



 

Ilustración 3.16.  Actores de la CINR en Ecuador período 2017-2021. 

 

Elaborado por la autora con base en la Normativa Nacional de la Cooperación Internacional No Reembolsable 

(2017). 

3.4.1 Policía Nacional del Ecuador  

La Policía Nacional es un actor clave en el desarrollo de los acuerdos internacionales ya que este 

organismo es el actor principal en los escenarios de criminalidad, violencia, investigación e 

inteligencia táctica. El Teniente Coronel Casco señalaba: “El rol de la policía es cuidar y 

proteger a la ciudadanía. En base a eso su prioridad era la capacitación de sus miembros activos 

para poder servir de forma adecuada a las necesidades propuestas” (Casco 2023). 

El papel de institución policial “en el marco de la cooperación internacional entre el 

departamento de seguridad nacional de los EE.UU. y el servicio de inmigración y Aduanas de los 

EEUU” y el Ministerio del Interior, firman en 28 de abril del 2018, es de que se disponga de 

personal, equipos y otros activos suficientes para establecer y cumplir las metas y planes 

establecidos por la TCUI en Ecuador (PNE 2022).  
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La Policía Nacional es un actor clave en el desarrollo de los acuerdos internacionales ya que este 

organismo es el actor principal en los escenarios de criminalidad, violencia, investigación e 

inteligencia táctica. El Teniente Coronel Casco señalaba: “El rol de la policía es cuidar y 

proteger a la ciudadanía. En base a eso su prioridad era la capacitación de sus miembros activos 

para poder servir de forma adecuada a las necesidades propuestas” (Casco 2023).  

En base a esto con información prestada de los archivos del Departamento de Asuntos 

Internacionales de la Policía Nacional en los años 2017-2021 se han desarrollado 432 acuerdos 

internacionales en el área de capacitación, con 28 países y organizaciones en temas como: 

seguridad pública, servicio de inteligencia, grupos especializados antidrogas y bandas criminales, 

educación en maestrías, diplomados y capacitaciones de miembros especializados, etc.  

Ilustración 3.17 Países Asociados años 2017-2022. 

 

Fuente: Departamento de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional. 
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Ilustración 3.18  Categorías de las capacitaciones años 2017-2022 

 

Fuente: Departamento de Asuntos Internacionales de la (Policía Nacional 2023) 

3.4.2 Ministerio del Interior del Ecuador  

Con el Decreto Ejecutivo N. 410 de fecha 30 de junio del 2010, “publicado en el Registro Oficial 

N. 235 del 14 de julio del 2010”, se dispone el cambio de la denominación de Ministerio de 

Gobierno, Policía, Cultos y Municipalidades, por la denominación de Ministerio del Interior, 

pasando a recibir bajo su responsabilidad y cargo el afianzar la seguridad ciudadana, y la sana 

convivencia, la prevención de toda forma de violencia que pueda afectar a la seguridad 

ciudadana.   

El Ministerio del Interior/Gobierno el 22/05/2019 firma el acuerdo de cooperación internacional 

bilateral con el Centro de Detención de Terroristas del Gobierno de los EUA, en el marco de 

prevenir y abordar el terrorismo internacional en el que se busca fortalecer el intercambio de 

información y las buenas prácticas para combatir el terrorismo, donde el gobierno se 

compromete en dar el “acceso a la información relacionada a individuos que representan una 

amenaza para la seguridad de la república , la paz y la seguridad internacional”.  

La Magister María Abedrabbo, directora del Departamento de Asuntos Internacionales del 

Ministerio del Interior, señala acerca del papel de la cooperación internacional, ha jugado y juega 
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un rol crucial para la seguridad del país, puesto que permite el desarrollo y aplicación de 

políticas, normativas y acciones que involucran asignación de recursos y asistencia técnica en 

materia de Seguridad Ciudadana y Seguridad Pública (Abedrabbo 2023). 

El Ministerio del Interior trabaja en el desarrollo de Convenios, Memorandos de Entendimiento, 

entre otros instrumentos internacionales, parte de la gestión de la Dirección de Asuntos 

Internacionales. Esto permite el desarrollo de proyectos de cooperación internacional ejecutados 

desde diferentes áreas de esta Cartera de Estado, que cuentan con presupuestos propios para 

realizar acciones en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común.  

A través de la cooperación internacional, se ha logrado equipar a la Policía Nacional mediante 

donaciones de equipos y herramientas que faciliten y brinden mayor seguridad a los funcionarios 

en el cumplimiento de sus funciones diarias. Así mismo la cooperación técnica ha permitido la 

capacitación dentro y fuera del país para funcionarios de las diferentes unidades del Ministerio 

del Interior y Policía Nacional.  

La cooperación internacional dentro del Ministerio del Interior se enfoca tanto en el combate al 

delito, como a la prevención de este. Sobre esto último la seguridad ciudadana se ha beneficiado 

de la cooperación internacional mediante la realización de proyectos y acciones preventivas, 

diagnósticos y estudios, articulados bilateralmente, multilateralmente, con países, organizaciones 

y organismos. 

(Abedrabbo 2023) señaló en su entrevista los logros que se ha conseguido a través de esta cartera 

de Estado y que se detallara en los siguientes títulos:  

3.4.3 Proyecto para la promoción de la seguridad, prevención de conflictos y la 

consolidación de la paz en Ecuador de PBF del Programa de las Naciones Unidad para el 

Desarrollo. 

Este proyecto fue aprobado por el “Fondo de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas”.  

Este contará con un aporte de tres millones de dólares y será implementado por la UNODC, 

ONU MUJERES y el PNUD en un plazo de 24 meses, busca hacer una contribución al 

fortalecimiento de las capacidades institucionales para la prevención de conflictos y las 

violencias, con un enfoque de seguridad humana y cohesión social, y considera de modo especial 
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al combate a la violencia de género y el fomento de la participación de la sociedad civil. Es un 

proyecto que ha sido trabajado con los Viceministerios de Seguridad Ciudadana del Ministerio 

del Interior y el Viceministerio de Gobernabilidad del Ministerio de Gobierno, quienes serán las 

principales contrapartes en la ejecución del proyecto y líderes para su implementación 

3.4.4 Programa de asistencia técnica para prevenir el crimen y la violencia en Ecuador. 

Proyecto de 15 meses, este proyecto fue “financiado por la Oficina de Asuntos Internacionales 

contra el Narcotráfico y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos 

(INL)”. Tiene como fin el apoyar los esfuerzos para mejorar las condiciones de seguridad las 

condiciones de seguridad y convivencias ciudadana en los municipios priorizados en la Costa 

ecuatoriana, en conjunto con la Policía Nacional del Ecuador, autoridades locales, grupos 

comunitarios y ciudadanos. Cuenta con un financiamiento de $1 millón de dólares y sus zonas de 

intervención priorizadas son Quito, Esmeraldas, Guayaquil, Durán, Portoviejo y Quevedo. 

3.4.5 Comunidades de Paz y Cohesión Social (Promoción de cohesión social mediante 

procesos de diálogo y derechos humanos) de GIZ. 

Se prevé que dure 3 años, empezando desde julio del 2023 hasta junio de 2026. Se han destinado 

6 millones de euros para su aplicación. El proyecto se desarrollará en provincias de la Costa y de 

la frontera norte. Tiene como propósito mejorar las condiciones de corresponsabilidad para la 

cohesión social y la convivencia pacífica mediante la aplicación de políticas articuladas, las 

capacidades de paz fortalecidas y la creación de comunidades corresponsables y fortalecidas; 

todo cual, siguiendo un enfoque de Derechos Humanos, de seguridad ciudadana y comunitaria y 

un enfoque de diálogo para transformación no-violenta de conflictos y confianza. El proyecto se 

articulará con el Gobierno Nacional, GADs, instituciones estatales como Defensorías, Consejos, 

etc., ONGs, líderes de organizaciones de base y grupos de atención prioritarias.  

Convenio E-trace: con el objetivo de promover “la coordinación, cooperación, y conducción de 

actividades del cumplimiento de la ley y de investigación relativas al sistema e-Trace”, con el fin 

de lograr un exitoso procesamiento y procedimientos de hechos ruines ejecutados con armas de 

largo alcance e ilícitos y reducir este tipo de violencia.  
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Memorando de  Cooperación entre la Policía Federal de Bélgica y el Ministerio del Interior 

para la prevención y combate a la Delincuencia Organizada Transnacional: Tiene como 

objetivo establecer los mecanismos de cooperación  y de coordinación que estaba destinados a 

prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional  mediante el intercambio de 

información de acuerdo a la legislación nacional e internacional y  entablar mecanismo de 

coordinación y colaboración para un breve intercambio de información sobre los métodos y 

tendencias en estrategias delincuenciales  

Cursos de capacitación y representaciones en el exterior: Actividades y Proyectos de 

cooperación con las siguientes instituciones: INL, Unión Europea, Sistema Naciones Unidas, 

UNODC, OEA, CICAD, COPOLAD, PADF, BID. 

Memorando de Entendimiento con la República de Türkiye (En proceso de aprobación): 

Tiene por objeto mejorar la cooperación entre las partes en el ámbito de la formación en materia 

de la aplicación de la ley y en cuestiones de capacitación a servidores policiales.   

Esta cartera de Estado tiene algunos desafíos ante los cuales Abedrabbo puede mencionar:  

Convenios para adquisición de armas, patrullas, y equipo de defensa y protección.  

Capacitaciones técnicas para funcionarios de Policía Nacional del Ecuador y funcionarios del 

Ministerio del Interior en temas relacionados a temas de narcotráfico, terrorismo, combate al 

delito, género, derechos humanos, Policía Comunitaria, coalición social, participación ciudadana, 

prevención del delito, articulación de gobiernos locales.  

Donaciones de equipo tecnológico y herramientas necesarias para unidades especializadas de 

Policía Nacional. 

 

3.4.6 Sistema Ecuatoriano de Cooperación Internacional, Secretaria Técnica de 

Cooperación Internacional y Cancillería. 

En el año 2007 a través del Decreto N. 669 se crea el Sistema Ecuatoriano de Cooperación 

Internacional (SECI), y este sistema es reformado en el año 2011 mediante Decreto N. 812.  
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El Sistema está liderado por el “Consejo Directivo de Cooperación Internacional (CODCI)” y 

tiene por objetivo de  objetivo apoyar en el alcance de las prioridades de desarrollo en el país, 

mediante el “fortalecimiento de la capacidad de implementación de programas y proyectos que 

cuenten con financiamiento externo no reembolsable”,  es decir esto es principalmente la 

cooperación técnica y la asistencia financiera según las políticas emitidas por el Gobierno 

Nacional (Tribunal Constitucional 2010).este Sistema está integrado por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y el Ministerio de Coordinación, la Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y las diferentes formas de Cooperación 

Internacional bilaterales y multilaterales (Correa 2011).  

La SETECI inicialmente fue la “Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional (AGECI)” 

posicionada por el Decreto Ejecutivo n. 699 de fecha 3º de octubre del 2007, que estaba enfocada 

en la ejecución de las estrategias generales de Cooperación Internacional mediante las políticas y 

reglamentos de gestión. Como principal objetivo se propone la implementación del Sistema 

Ecuatoriano de Cooperación Internacional, además de ser “una entidad coordinadora y 

articuladora de lo que se conoce como el Sistema Ecuatoriano de cooperación internacional 

(SECI)” A partir del 2010 se adscribe al Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio e 

Integración en el Decreto N. 429 del 15 de julio del 2010 (Correa 2010). 

En este informe presentado por la SETECI en 2013 se define el aporte de “la nueva Cooperación 

Internacional” en el “cambio de la matriz productiva”, que es necesario mencionar a los 

convenios de cooperación en país son considerados por la SETECI, el mismo que realiza el 

seguimiento del cumplimiento de cada uno de ellos.  

3.5 La seguridad ciudadana en el Ecuador desde la academia. 

La seguridad ciudadana se ha convertido en un tema crucial en nuestra sociedad contemporánea. 

Los ciudadanos esperan vivir en entornos seguros y protegidos, donde puedan desarrollarse 

plenamente sin temor a ser víctimas de la violencia, el crimen o la delincuencia. Pero, en países 

Latinoamericanos, esta expectativa está lejos de ser una realidad. Sin embargo, podemos destacar 

que Ecuador es parte de diversas organizaciones y acuerdos regionales y multilaterales que 

abordan temas de seguridad ciudadana. Entre estos, se encuentra la “Organización de los Estados 
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Americanos (OEA) y la Unión de Naciones Suramericanos (UNASUR)”, que han trabajado en la 

promoción de políticas y estrategias de seguridad en la región. 

Ecuador ha recibido apoyo técnico y financiero de diversos organismos internacionales como el 

“Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y la Unión Europea”, para fortalecer sus capacidades en materia de seguridad 

ciudadana. Estos fondos y recursos técnicos se han utilizado para mejorar la formación policial, 

modernizar infraestructuras y promover programas de prevención del delito. Ecuador participa 

en foros internacionales donde se comparten buenas prácticas y experiencias en materia de 

seguridad ciudadana. Esto permite aprender de otros países y adaptar estrategias exitosas a la 

realidad ecuatoriana. 

La seguridad ciudadana como señala la magíster Michelle Maffei, experta en Seguridad Nacional 

y conflicto “no solo se refiere a la protección de los individuos en su aspecto físico, sus bienes y 

su entorno en el ámbito urbano sino también engloba que la ciudadanía se sienta ambiental y 

socialmente seguro”(Maffei 2023) . Hay que entender que la seguridad comprende una serie de 

elementos interrelacionados, como la prevención del delito, la vigilancia, el fortalecimiento de 

las instituciones responsables de la seguridad, la participación ciudadana y el acceso a la justicia. 

Estos aspectos son fundamentales para fomentar la confianza y legitimidad de las instituciones 

además de proveer a los ciudadanos un entorno y promover una convivencia pacífica. 

En el Ecuador, la seguridad ciudadana es un problema no solo en este periodo de tiempo sino a 

nivel histórico, Maffei señala además “que en el país existe una falta de organización o 

planificación hacia el tema de seguridad” (Maffei 2023). La inestabilidad política determina las 

directrices y se mueven al modelo del gobierno de turno, lo cual no permite un desarrollo 

efectivo de los organismos encargados, ni que la ciudadanía pueda ser partícipe de estas 

iniciativas. 

Con respecto a la cooperación internacional, Pontón y Maffei concuerdan que “la cooperación 

internacional cumple un rol secundario, ya que al hacer acuerdos con otros países ceden su 

soberanía de que hacer o que no hacer en tu territorio y por ende a los gobiernos no les interesa” 

(Maffei 2023). 
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Como observamos en este documento, la Cooperación Internacional ha aportado lucha contra la 

delincuencia transnacional, estos años ya que Ecuador ha firmado convenios y tratados de 

extradición y de igual forma se firmaron acuerdos en aspectos judiciales con otros países para 

facilitar la persecución de delincuentes que cruzan fronteras. Además de la cooperación en 

materia de seguridad ciudadana, Ecuador ha buscado promover estrategias de prevención del 

delito en colaboración con organismos internacionales mediante prácticas de regímenes 

internacionales. Esto implica programas destinados a abordar las causas subyacentes de la 

criminalidad, como la pobreza, falta de oportunidades y exclusión social. 

 Sin embargo, el Ecuador debido al déficit presupuestario determina que estas estrategias no se 

desarrollen algunos programas como deberían. Por ejemplo, tenemos al programa PACTO con la 

Unión Europea es un programa que se enfoca en varias aristas, como lo es, la capacitación a 

policías nacionales y militares, proveen de mejores sistemas de seguridad, traspasan inteligencia 

entre los países del Pacto y la Interpol. El problema de este programa es que determinan qué tipo 

de capacitación debe tener el policía o militar sin tomar en cuenta las necesidades nacionales y el 

país no puede decir mucho. 

Por eso se puede señalar que la cooperación internacional es condicionada, se recibe la 

información que ellos quieren proveer sin contextualizar las necesidades, además se siente como 

una “deuda” lo cual en muchos casos hasta llega a ser cobrada. También existen países que de 

buena fe apoyan o aportan a la seguridad ciudadana ya que se conoce que el Ecuador está en una 

crisis de criminalidad. 

Los desafíos que Maffei señala para este tema de cooperación en el futuro son:  

Organización y planificación interna enfocada en la seguridad ciudadana que no esté 

determinado al cien por ciento por los Gobiernos de turno. Contar con un sistema judicial 

transparente y no tener datos guardados que muchas veces solo se quedan en el ministerio y que 

no permiten un estudio exhaustivo de ciertas problemáticas de criminalidad desde la academia. 

En cuanto a convenios sería importante un “Convenio anticorrupción” ya que, en nuestro país, El 

delito número uno es la corrupción y el lavado de activos debido a la impunidad de la ley y una 

corrupción normalizada y permeada en la sociedad 
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A eso se añade la Cooperación en armas y la capacitación en inteligencia lo cual es importante 

para seguir trabajando en contra de las bandas criminales que se han fortalecido en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones 

La presente tesis busca conocer ¿cuál es el papel de la cooperación internacional en temas de 

seguridad ciudadana en los años 2017-2021. Para este, se empezó el primer capítulo haciendo un 

análisis sobre los conceptos política exterior en el que se dio prioridad y se centrarán en temas de 

seguridad ciudadana  de igual forma se explica el  discurso sobre las dimensiones de cooperación 

internacional en el que se determinó que este se maneja bajo la teoría del liberalismo 

institucional y del régimen internacional,  estudios que se conectan con la institucionalidad del 

accionar de los Estados en ámbitos internacionales bajo el concepto de cooperación 

internacional.  

En relación con a las teorías de las Relaciones Internacionales, la Cooperación Internacional en 

este caso es estudiada mediante la teoría del liberalismo institucional, se caracteriza por tener un 

carácter optimista, en el que se profundiza en la extrapolación de las lógicas en las relaciones 

individuales a una lógica de Relaciones Internacionales a través de “la interdependencia de las 

naciones para alcanzar beneficios mutuos”.  Esta teoría demuestra más inclinación a la 

“cooperación y la integración entre distintas naciones”.  

El liberalismo institucional tuvo un fuerte impacto en el Ecuador durante el siglo XIX, cuando 

comenzó a establecer sus instituciones políticas y económicas. Durante este período, se 

promovieron ideas liberales como la propiedad privada, la libertad de comercio y la separación 

de poderes como elementos clave para el desarrollo del país. 

A pesar de los avances en la implementación de políticas liberales, el Ecuador también ha 

enfrentado desafíos y críticas en términos de corrupción, inestabilidad política y desigualdad 

económica. Algunos críticos argumentan que las instituciones liberales no han logrado abordar 

adecuadamente estos problemas. 

Así mismo, la teoría del régimen internacional es una teoría se caracteriza por la existencia del 

sistema de ayuda y de por qué los Estados impulsan y responden al surgimiento de nuevas 

formas de cooperación internacional por sus propios intereses y por alcance colectivo. Ecuador 

aplica esta teoría en algunas de sus relaciones internacionales por ejemplo en temas de medio 

ambiente, los derechos humanos, el comercio internacional y seguridad. En temas de seguridad 

Ecuador también está involucrado en asuntos de paz y seguridad a nivel internacional, 

participando en iniciativas “de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas” y 
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contribuyendo a misiones de paz en diferentes regiones. Sin embargo, estas acciones se dan de 

acuerdo con el régimen político del país.  

Podemos afirmar con certeza que el Ecuador conservó en este periodo un sistema liberal 

institucional, desatando un proceso complejo que ha evolucionado en cuanto al contexto político, 

en este caso podemos observar que la violencia y la inseguridad nos han superado, dejando a esta 

teoría insuficiente frente a los desafíos que esta representa al menos en este campo de la 

seguridad ciudadana. 

El segundo capítulo aborda los aspectos e injerencias de la cooperación internacional en temas de 

seguridad ciudadana en el Ecuador. En este caso cooperación en seguridad ciudadana en el que 

se trata desde una política integral y buscar mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y tener 

una vivencia pacífica. Por un lado, observamos que Ecuador es parte de diversas organizaciones 

y acuerdos regionales y multilaterales que abordan temas de seguridad ciudadana.  

Entre estos, se encuentra “Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión de 

Naciones Suramericanos (UNASUR)”, que han trabajado para la promoción de políticas y 

estrategias de seguridad en la región. Este cuenta con el apoyo técnico y financiero, fondos y 

recursos técnicos que se han utilizado para mejorar la formación policial, modernizar 

infraestructuras y promover programas de prevención del delito. 

En el capítulo tres se explica sobre el papel de la Cooperación Internacional en el Ecuador en 

este periodo presidencial presenta tres hitos muy importantes: el primero, en contraste con el 

gobierno anterior el cual prioriza los acuerdos internacionales con los países latinoamericanos, 

este gobierno comenzó a desarrollar acuerdos con Estados Unidos, países de la Unión Europea y 

China. Lo cual ha permitido grandes avances en el desarrollo de la policía especializada. Sin 

embargo, como lo señala el Dr. Daniel Pontón, experto en seguridad que esto es parte de una 

hegemonía global, los cuales intentan replicar programas ya establecidos, con metodologías 

específicas que muchas veces no permiten desarrollarse en el contexto cultural actual. 

El segundo hito se desarrolla con respecto a la seguridad ciudadana y al avance del accionar 

criminal con los carteles, Carolina Solís, consultora de Cáritas Ecuador, señala: “Se evidencia 

que, durante los últimos cinco años, Ecuador ha pasado de ser un país de tránsito de drogas a 
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convertirse en un país de operación y logística, financiado por grandes carteles en Colombia y 

México.  

En estos últimos años también se evidenció la muerte de cabecillas, lo cual ha generado disputas 

internas y fragmentación en grupos criminales que se encuentran en guerra, justificando las 

muertes violentas dentro y fuera de las cárceles. Lamentablemente a esto se suma, la infiltración 

de las bandas criminales dentro de órganos de control se seguridad como policías y militares, 

donde “en un contexto de la denuncia del Michael Fitzpatrick Embajador de Estados Unidos en 

Ecuador menciona que habría la existencia de narcogenerales en el Ecuador” (PLAN V 2022), 

estas infiltraciones recaban información privilegiada sobre las operaciones de control para los 

cuales están alertados ante cualquier procedimiento. 

Frente a esta situación la seguridad, la ciudadanía depende totalmente de las entidades como la 

Policía Nacional, el Ministerio del Interior y las autoridades del país, lo cual no es suficiente para 

enfrentar la realidad del país y se han visto obligadas a establecer alianzas que les permita 

adquirir el conocimiento necesario para enfrentar a estas bandas criminales especialmente en el 

área de capacitación, intercambio de conocimiento e inversión económica en equipos de 

prevención como armas y equipos especializados contra bombas.  

En esto el Ecuador es un país que, aunque no depende completamente de la cooperación 

internacional, si es un apoyo muy importante en el desarrollo de la seguridad ciudadana 

especialmente en el equipamiento de la policía nacional, así como las becas que reciben ciertos 

policías para poder hacer maestrías o doctorados en el exterior.  

El tercer hito, el papel  que cumple la Cooperación Internacional en la seguridad ciudadana con 

respecto a la firma de los acuerdos, como revisamos en el último capítulo las instituciones 

gubernamentales del Ecuador están muy bien organizadas en este tema, como lo explica el 

Teniente Coronel  Mario Casco,  la Policía Nacional cuenta con una oficina que desarrolla y 

ejecuta los acuerdos para que el Ministerio del Interior, la Cancillería y el Presidente puedan 

firmar los acuerdos entre los países. Sin embargo según datos de la Cancillería Ecuatoriana, así 

como Pontón y Maffie, concuerdan que “la cooperación internacional cumple un rol secundario, 

ya que al hacer acuerdos con otros países ceden su soberanía de que hacer o qué no hacer en el 

territorio y por ende a los gobiernos no les interesa la cooperación”, sin embargo han buscado 
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una cooperación desde ámbitos liberales y trabajar en base a la agenda política sobre las 

necesidades en seguridad, sin tener resultados positivos, ya que se ha podido evidenciar la 

ineficacia y falta de compromiso del Gobierno para poder reestablecer el más grande desafío que 

es la seguridad ciudadana.  

La cooperación a pesar de cumplir un rol segundario, también ha  permitido que en la actualidad 

contemos con 35 acuerdos vigentes tanto con los países de la región como Colombia Chile y 

Perú así como países de Estados Unidos, China y Unión Europea, los desafíos a los cuales el 

Ecuador sigue enfrentando en materia de seguridad, sin lugar a duda requieren de todo el apoyo 

posible, siempre y cuando este sea para el bienestar del país y no sólo tratados comerciales que 

benefician al país en cuestión de políticas públicas . 
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