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INTRODUCCION 
Dos temas de preocupación en el convivir de la sociedad ecuatoriana en el 
presente siglo, la violencia y la migración. Ambos fenómenos sociales se han 
estructurado y se han  configurado de manera particulares influenciando  la 
convivencia de la población y las instituciones del estado, originando arreglos en la 
organización social e institucional pública mediante la definición de políticas, 
programas e instituciones. Describiremos el comportamiento de estos dos 
fenómenos sociales y comentaremos las acciones que se están emprendiendo a 
distinto nivel. 
 
METODOLOGIA 
1. Identificación de las fuentes 
2. Búsqueda de la información en el periodo 2000-2007 
3.- Análisis, interpretación y organización de la información 
4. Elaboración del documento síntesis 
 
 
RESULTADOS 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA VIOLENCIA EN EL ECUADOR 
Desde fines de siglo y durante el presente, en el país, la violencia se ha convertido 
en uno de los temas más importantes de la agenda nacional, debido 
principalmente a su incremento1 y a la especial configuración que va tomando en 
el país.   
 
La relación entre defunciones por causas externas2 y otras causas no ha variado 
mayormente entre los años 2000 y 2006 en el país. En conjunto representaron el 
12.17% en el 2000 y han descendido al 10 % en el 2006, al interior de las causas 
externas hay cambio en el comportamiento, así hay incremento en el número de 
homicidios de 40,7 % a 44, 7%, accidentes de tránsito casi sin modificación (43,6 

                                                 
1
 Carrión Fernando. La violencia en Ecuador. FLACSO 2001. fcarrion@flacso.org.ec 

2
 Homicidio, suicidio, accidentes de tránsito. 
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% a 43,7%) y una disminución no muy significativa de los suicidios de 11,5 % a 11, 
4 %. 
 
Los delitos contra la propiedad constituyen la principal causa de detención en el 
año 2007 (54,9%) en relación al total de detenciones registradas en las 
dependencias de la Policía Judicial a nivel del país. De estas, la causa más común 
es el robo/ asalto a las personas junto a las causas agrupadas en otros delitos.  
 
Es importante señalar que las cifras de denuncias por delitos contra las personas, 
específicamente en lo que se refiere a Asesinatos y Homicidios en el año 2007 
(3756), tienen una gran desproporción con las cifras por detenciones por el mismo 
tipo de delitos, es decir que la proporción Denuncias/ Detenciones es de 6 a 1. Al 
contrario, en el caso de tenencia ilegal de armas o explosivos, las cifras de 
detenciones (2264) son mayores respecto a las denuncias (1928).3  
 
Homicidios 
En concordancia con la situación de América Latina que experimenta una oleada 
preocupante de crecimiento de la inseguridad (casi duplicó  la tasa de homicidios 
desde inicios de 80 de 12.8 por 100.000 a 21.4 a inicios de los 90  y descenso a 
17.7 para el periodo 2000 2004), en Ecuador observamos que la tasa de 
homicidios casi se ha triplicado desde inicios de los 80, con una tasa de 6.4 por 
100.000 a 10.3 a inicios de los 90, y una tasa de 16.2 para el período 2000-2004, 
indicadores básicos de salud 2007 reporta 17.6 para el año 2006).  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente:   INEC – MSP Indicadores Básicos de Salud 

                                    Carrión F. La Violencia en el Ecuador 
   OPS/OMS. Indicadores de Salud de las Américas. 2007. 

 

En cuanto a la distribución territorial del homicidio se observa una concentración 
del problema en la Frontera Norte, en las Provincias de Esmeraldas  con una tasa 

                                                 
3
 Detenidos y Denuncias  registradas en la Policía Judicial a nivel de la República por provincias según el tipo 

de delito correspondiente al período Enero – Diciembre 2007. Policía Nacional del Ecuador, Dirección 

Nacional de la Policía Judicial. Sección Estadística. 

Principios 80´s Principios 90´s Período    
2000 - 2004 

6,4 

10,3 
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de 45.3, casi el triple del promedio nacional y Sucumbíos 33; y en las Provincias 
del centro de la costa: Los Ríos 29, El Oro 24.5, Manabí 22, 4 y Guayas 19.7. 
 
La provincia de Pichincha influenciada por la situación de la ciudad capital, Quito 
tiene una tasa de 15.8 y la Provincia de Azuay que incluye a Cuenca, la tercera 
ciudad más grande del país, tiene una tasa de 6.  Cuadro  1 
 

Cuadro  1 
Distribución de homicidios por Provincias    

Años 1999-2006 
 

PROVINCIA 1999 (a) 2006 (b) 

Esmeraldas  33.6 45.3 

Sucumbíos 33 33 

Los Ríos 30.5 29 

Guayas 17.7 19.7 

Bolívar 15.4 7.8 

Pichincha 16 15.8 

El Oro  -- 24.5 

Manabí  -- 22.4 

Zamora Ch 2 7.1 

Morona S 2.2 5.4 

Napo 2.6 5.4 

Azuay  -- 6 

    
 
 
 
 
El porcentaje de participación masculina en los homicidios no ha variado en el 
período 1999- 2006 (de 90.9%  a 90.7%). Cuadro  2  
 

Cuadro 2 
PARTICIPACIÓN MASCULINA EN LOS HOMICIDIOS EN EL ECUADOR 

 

Año Casos Tasa x 100000 % participación masculina 

1999 1834.0 14.8 90.9 

2006 2357 17.6 90.7 

Fuente: INEC. Anuario de Estadísticas Vitales, Nacimientos y Defunciones años    

                1999 y 2006 

 
 

Fuente: (a) Violencia en el Ecuador. Fernando Carrión; 

              (b) Indicadores Básicos de Salud. Ecuador 2007. 
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Suicidio 2000-2006 
Las defunciones por suicidios en el presente siglo, aunque por debajo del 
promedio regional (7.7 para el período 2000-2004) se han incrementado en el 
período casi duplicándose, desde una tasa de 4.3 por 100.000 en el 2000 a 6.7en 
el 2006.  
 
Para el 2006, las  provincias con mayor incidencia, duplicando el promedio 
nacional se localizan en el Norte, en las provincias de Carchi (16.4) y Sucumbíos 
(12.1), y en el Austro del país las provincias Cañar y Azuay (11.2 y 9) 
respectivamente. El suicidio es predominantemente masculino (2,02 veces 
superior al número femenino.4 
 
 
 
Violencia de género 
 La encuesta demográfica y de salud materno infantil ENDEMAIN 20045, con el 
interés de identificar la magnitud y características de problema, incluyó preguntas 
sobre violencia para captar información de personas con experiencia de violencia 
que nunca son reportadas a ninguna fuente de documentación. 
 
Los principales resultados de la Encuesta6 indican que en Ecuador 42% de las 
mujeres observó algún tipo de violencia física (36%) o psicológica (40%) entre sus 
padres o padrastros cuando eran menores de 15 años; las mujeres indígenas  
reportaron haber observado más que las mestizas o miembros de otros grupos 
étnicos (45%).  Gráfico 2. 
 
 

 
                                    Fuente: ENDEMAIN 2004 

 

                                                 
4
 INEC – MSP. Indicadores Básicos 2001 – 2007; OPS/OMS. Indicadores Básicos 2007. 

5
 La encuesta se basa en una muestra aleatoria y representativa a nivel nacional: 9576 mujeres entre 15 a 49 

años de edad. 
6
 CEPAR.  Violencia Contra la Mujer. Quito Mayo 2006 

GRÁFICO 2 

MUJERES QUE REPORTAN HABER OBSERVADO O ESCUCHADO VIOLENCIA 
FÍSICA O PSICOLÓGICA ENTRE SUS PADRES ANTES DE CUMPLIR 15 AÑOS 
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A nivel nacional 28% de mujeres relataron haber recibido maltrato físico y 25% 
reportó haber recibido maltrato psicológico cuando tenían menos de 15 años de 
edad.  En Ecuador, la proporción de mujeres que relató haber recibido algún tipo 
de maltrato cuando tenían menos de 15 años fue mucho mayor (54%) entre las 
que observaron violencia entre sus padres, en comparación con las que no 
observaron (18%). Gráfico 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 

Fuente: ENDEMAIN 2004 

 
Entre las mujeres de 15 a 49 años de edad, el 9.6% reportó alguna violencia 
sexual en el transcurso de la vida. El 7.2 % reportó alguna violación (con 
penetración)  y 3.7 % de las mujeres reportó que había sido víctima de los dos 
tipos de violencia sexual. Gráfico 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 3 
MUJERES QUE REPORTAN QUE ALGUNA VEZ FUERON MALTRATADAS FÍSICAMENTE O 
PSICOLÓGICAMENTE POR ALGUNA PERSONA ANTES DE CUMPLIR 15 AÑOS, SEGÚN SI 

OBSERVÓ VIOLENCIA FÍSICA ENTRE LOS PADRES 

GRÁFICO 4 
MUJERES QUE REPORTAN VIOLENCIA SEXUAL EN TODA LA VIDA, SEGÚN 

FORMA DE VIOLENCIA 
(MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD) 
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Hubo variación en la proporción de mujeres que relataron violencia sexual por 
lugar de residencia con menor proporción de mujeres en Quito (13%), en el resto 
urbano de la sierra (12%), y en la amazonía (15%). Gráfico 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ENDEMAIN 2004 

 
Pocas mujeres solicitaron asistencia de una organización o institución (comisaría 
de la mujer, la policía  u otra organización). Las mujeres más jóvenes fueron más 
propensas a buscar ayuda de la familia o amigos, en cuanto solo el 2% buscaron 
ayuda a alguna institución. 
 
El Distrito Metropolitano de Quito realizó un estudio exploratorio del femicidio7 en 
los años 2000 - 20068 que informa que según los datos de las Comisarías de la 
Mujer y la Familia del Cantón Quito, mantienen un promedio anual de 12.712 
denuncias, 1060 mensuales y 35 diarias, 92,5% por parte de mujeres, de las 
cuales la mayoría son por violencia intrafamiliar (73% en contra de su cónyuge o 
conviviente, 11% en contra de su ex cónyuge o ex conviviente y  15% contra 
familiares). 
 
De un total de1831 muertes violentas de las mujeres registradas en el periodo, 
204 es decir el 11.14% del total corresponden a homicidios y al analizar las 
circunstancias de las muertes y las relaciones entre las víctimas y el homicida, se 
encontró que 82 de ellas, el 41% corresponden a femicidio (Cuadro 3), tipificadas 
en el estudio como “violencia extrema de género”.9 Además 34 % de las víctimas 
perdieron la vida en manos de desconocidos, 62 % han sido cometidos por 

                                                 
7
 Femicidio: asesinatos de los que son objeto las mujeres, por parte de los hombres, inducidos por desprecio, 

odio o placer (Jall Radford y Diana Russell 1990)  
8
 Distrito metropolitano de Quito. Femicidio, Estudio exploratorio 200-2006, Quito, Octubre 2007. 

9
 Ibis 5. pág 39 

GRÁFICO 5 

MUJERES QUE REPORTAN VIOLENCIA SEXUAL EN TODA LA VIDA, SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA  
(MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD) 
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personas con quienes las víctimas tenían relación: Cónyuges (22%), conviviente 
(6%), ex cónyuge o ex conviviente (6%), Novio o amigo (6%), familiar (12%).      

 
Cuadro 3 

FEMICIDIOS ANUALES EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
PERÍODO 2000 - 2006 

  
Años Homicidios % Femicidios % 

2000 3 16 16 84 

2001 28 67 14 33 

2002 29 72 11 28 

2003 12 57 9 43 

2004 18 69 8 31 

2005 14 58 10 42 

2006 18 56 14 44 

TOTAL 122 (59%) 82 (41%) 

Total de Homicidios y Femicidios: 204 

 

                      Tomado de: Femicidio en el Distrito Metropolitano de Quito. Estudio Exploratorio años 2000 – 2006. 

                      Fuente: Departamento Médico Legal de la Policía Nacional: Registros de Autopsias 

 
 
 
MIGRACION 
 
Emigración  
El fenómeno migratorio es un signo de estos tiempos, aunque en la historia de la 
humanidad no es ninguna novedad, hoy entra en el contexto de una época 
singular: la globalización. Los marcados desequilibrios en un mundo 
interconectado e interdependiente, obligan a la gente a mudar en busca de 
oportunidades que su terruño no es capaz de ofrecerles, la razón definitiva es la 
inequidad10. 
 
Según Datos del Banco Mundial, el volumen de emigrantes al 2005 fue de 
1.016.037 personas, que corresponde al 7.7% de la población, siendo los 10 
principales países de destino España, Estados Unidos, Venezuela, Italia, Canadá,  
Chile, Colombia, Alemania, Reino Unido, Panamá. Para el año 2000 la tasa de 
emigración de personas con educación de tercer nivel fue de 10.9%, en este año 
emigraron 234 médicos (1,3% de los formados en el país).  
 

                                                 
10

 Richard Salazar. Migración, mitos propuestas y desafíos. OIM-ESQUEL. Quito 2007 
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Según la Dirección Nacional de Migración, el 25% de los viajeros legales no 
retornaron al Ecuador en el lapso entre 1998 y el 2000 y entre estos dos años el 
saldo de los individuos que se quedaron aumentó notablemente.11  
 
A partir del año 2002 se observa un decrecimiento progresivo en el saldo de los 
individuos que se quedaron, desde 165.215 a 42.977 en el 2007 (73.9% de 
reducción), dando un total de 535,489 en el período. Entre el 2003 y 2004 hubo 
una drástica reducción de 41%,12 Gráfico 5 
 
 

Grafico 5 
DISMINUCIÓN DE LA DIFERENCIA DE ECUATORIANOS  

QUE NO REGRESARON AL PAÍS: 200-2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fuente: INEC. Anuarios de Ingresos y Salidas. 

 
Por el fenómeno de la migración, las remesas de trabajadores en el exterior se 
constituye en la segunda fuente de ingreso nacional (USD 2.916 millones en el 
2006, después del petróleo apuntalado por el incremento de precios del barril, 
USD 6.934 millones en 2006). El flujo de remesas de trabajadores que ingresó al 
país durante el cuarto trimestre del 2007, sumó 825.6 millones cifra que 
representó un incremento del 3% con respecto al flujo registrado en el mismo 
período del 2006. En el 2006 las remesas representaron el 7.2 % del PIB (Cuadro 
4).13 
 

                                                 
11

 Observatorio de la Economía Latinoamericana. Revista Académica de Economía. Alejandro Eguez. Las 

Remesas de Emigrantes en Ecuador 
12

 INEC. Anuario de entradas y Salidas 
13

 Banco Mundial. Datos sobre migración y remesas. www.worldbank.org/prospecs/migrationandremittanses  

http://www.worldbank.org/prospecs/migrationandremittanses
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Cuadro  4 
VOLUMEN DE REMESAS 2000-2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El fenómeno de la migración continua siendo nacional, con una pronunciada 
concentración en las Provincias de Azuay, Guayas, Cañar, Loja y Pichincha, que 
sumas alrededor del 66.3 % del total de remesas recibidas14.     
 
 
Inmigración 
Es importante el número de población extranjera que ha ingresado legalmente al 
Ecuador en el periodo 2002-2007, pues el balance de la población de los que 
llegaron al Ecuador y los que salieron, fue de – 195,416 en 2002, se incrementó a 
-240,975 en 2003, y desde el 2004 empezó a decrecer llegando a -39,475 en 
2007. 
 
Para el 2005, los 10 principales países de origen fueron: Colombia, Estados 
Unidos, Perú, Chile, Venezuela, España, Argentina, Alemania, Italia y Cuba. 
 
 
Población colombiana en necesidad de Refugio 
Organizaciones que han estudiado las características del refugio de colombianos 
en el Ecuador mencionan el segundo semestre del año 2000 como una referencia 
histórica para identificar los hitos de flujos masivos de población refugiada. En 
septiembre de 2000 se produjo la salida masiva de un total de 10.000 a 12.000 
campesinos colombianos del Departamento de Putumayo; de ellos 2000 se 
dirigieron a Santo Domingo de los Colorados (Provincia de Pichincha), 8000 
optaron por retornar a Colombia y 2000 se quedaron en Lago Agrio (provincia de 
Sucumbíos), habiéndose registrado 1.100 personas como refugiados provisionales 

                                                 
14

 Banco Central del Ecuador. Evolución de las Remesas, cuarto semestre de 2007. www.bce.fin.ec 

 

http://www.bce.fin.ec/
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en esta ciudad15, que ha recibido el mayor flujo de desplazados del sur de 
Colombia, por ubicarse en lo que se conoce como la frontera más permeable 
desde ese país. Desde entonces, el Ecuador ha recibido un importante y creciente 
flujo de población proveniente de Colombia. El Censo 2001 reportaba la presencia 
de 51.566 personas de nacionalidad colombiana en el país (todas las 
condiciones), de las cuales  21.519 (42%) residían en la provincia de Pichincha, y 
21.439 (42%) en las provincias de la frontera norte, con la siguiente distribución: 
14% en Carchi, 13% en Imbabura, 8% en Sucumbíos y 7% en esmeraldas. 
 
Entre enero de 2002 y julio de 2003, el saldo de personas colombianas que 
ingresaron al país y aquellas  que salieron fue de 243.130. De esta población 
colombiana que ingresa al país  se dice, que “apenas 1 de cada 3 personas 
solicita refugio” (OIPAZ 2004), por lo que es difícil discriminar el tipo de inmigrante. 
Para 2005, sin contar con cifras válidas del total de población colombiana en el 
Ecuador, el Ministerio de relaciones Exteriores-ACNUR, revela las siguientes cifras 
correspondientes por localización de las solicitudes de refugios (Cuadro 5):   
 
 

Cuadro 5 
SOLICITANTES COLOMBIANOS DE REFUGIO POR LOCALIZACION 2000-2005 

 

 

 
Respecto a la  población colombiana en situación de refugio, las cifras de 
solicitudes y concesión del estatuto, consignado por el Ministerio de relaciones 
Exteriores, del 2000 a mayo de 2008, son las siguientes: 
 

                                                 
15

 Tupac-Yupanqui. Refugiados Colombianos en Lago Agrio, Servicio Jesuita a Refugiados, Ecuador 2001  

LOCALIDAD POBLACION % 

Quito 5.225 45,47% 

Santo Domingo 
de los Colorados 

946 8,23% 

Lago Agrio 1.510 13,14% 

Coca 60 0,52% 

Ibarra 1.661 14,45% 

Lita 274 2,38% 

Tulcán 105 0,91% 

Cuenca 999 8,69% 

San Lorenzo 107 0,93% 

Esmeraldas 607 5,28% 

TOTAL 11.492 100 % 
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Cuadro 6 
TENDENCIA DEL PROCESO DE REFUGIO DE LA POBLACION COLOMBIANA EN EL 

ECUADOR 2000-2008 

 

Año 

S
o

li
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e
s
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P
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c
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n
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r 

P
e
n

d
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2000 475 390 60       36     

2001 3017 1406 394 999     87     

2002 6766 1578 1199 1586   4 7     

2003 11463 3270 4392 3606   200 4     

2004 7935 2420 4200 1930   530 4     

2005 7091 2435 2673 1312 11 587 0 168   

2006 7638 2026 2691 2 3 472 3 23   

2007 11306 2882 4299 0 16 339   74   

2008 (Mayo) 4686 1605 2180 0 1     260   

2000-2008 
60377 18012 22088 9435 31 2132 141 525 8013 

PORCENTAJE 100 597 732 313 1 71 5 17 266 

  Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador 

 
 
Perfil de la población colombiana en necesidad de refugio   
La movilidad humana en la frontera colombo ecuatoriana no tiene flujo regular ni 
constante. Se observa la relación de la movilidad con la intensidad y el lugar de los 
enfrentamientos entre los grupos armados. Un factor adicional para el flujo parece 
también ser la seguridad percibida por las familias refugiadas en los lugares de 
posible asilo. Algunos estudios mencionan un perfil de población joven16. Respecto 
al sexo, el 56% de jefes de familia corresponden a población masculina, en tanto 
que el 43.5  son mujeres. Las personas que solicitan refugio pertenecen a estratos 
empobrecidos de la sociedad colombiana. Son en su mayoría, campesinos 
dedicados al cultivo de productos de la zona, muchos participan de la recolección 
de plantaciones de coca, 53% de los jefes de familia son agricultores, 24% amas 
de casa, 5,4% comerciantes, 3.5% albañiles, 2,35 son estudiantes. Tienen 
instrucción primaria el 43%, secundaria el 6,2%y, ninguna instrucción o nivel 
preescolar el 50,4%, el 0.1 % tiene instrucción superior17 
 

                                                 
16

 La fundación Ecuatoriana Fabián Ponce señala que el 21% de los solicitantes de refugio colombianos está 

en edad escolar. 
17

 Ministerio de Salud del Ecuador, OPS-OMS. Línea de base en salud de las provincias de la frontera Norte 

del Ecuador. Imprenta Activa, Quito 2006.  
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Según el Programa de Ayuda y Protección a refugiados ACNUR-Iglesia de 
Sucumbíos (ISAMIS), los principales motivos para solicitar refugio son: Violencia: 
amenaza colectiva (42,24%), amenaza (miedo)  de paramilitares 25,96%, 
amenaza (miedo) de guerrilleros 10,07%, reclutamiento forzado 6,20%, asesinato 
de familiar 6,20%, fumigaciones 5,03%, otros 4,26%. 
 
 
DISCUSION 
Los fenómenos descritos evidencian estructuración de dos tipos de conflictos en la 
sociedad ecuatoriana: el de la inseguridad producto de la violencia relacionada 
con factores internos y externos, y otro el progresivo deterioro de las relaciones 
sociales originado por la migración (emigración e inmigración), que aunque genera 
divisas para la economía del país, también genera impactos sociales en la 
población del país, como en los migrantes en sus destinos, existe impacto en los 
familiares de los migrantes especialmente con jóvenes y niños/as. 
 
La violencia progresivamente se constituye en un obstáculo para el desarrollo, los 
costos económicos que produce afectan de manera directa al desarrollo y calidad 
de vida de la población, se erosionan las instituciones sobre las que descansa la 
democracia y las ciudades pierden su esencia. El incremento de los hechos 
delictivos y el cambio en la percepción de la población provocan efectos como 
reducción significativa de la calidad de vida de la población cambios en el 
comportamiento, disminuye la solidaridad humana, la percepción de inseguridad 
se integra a otros ámbitos, impone una homogeneización sobre la base de 
exclusión del otro, restringe la identidad del grupo18. 
 
Los gobiernos nacionales y Locales y la propia sociedad ecuatoriana, aún no han 
asumido con la debida propiedad estos fenómenos. La política dominante 
promueve la reducción de la violencia vía control, inscrita en el marco de 
seguridad nacional. Es conveniente el desarrollo de alternativas desde el diseño 
de políticas sociales orientadas hacia la protección ciudadana y prevención 
desarrolladas desde la particularidad de los gobiernos locales. 

Existen iniciativas desde el Gobierno que declaran como política de estado a 
erradicación de violencia de género hacia niñez, adolescencia y mujeres, con 
enfoque de derechos humanos mediante planes que generan e implementan 
acciones y medidas de coordinación y articulación interinstitucional en todos los 
niveles del estado. 

                                                 
18

 Carrión Fernando. La Violencia en Ecuador. FLACSO. Quito 2001. 
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En relación al fenómeno de la migración, el Estado Ecuatoriano en el 2007 creó la 
Secretaría Nacional del Migrante, la misma que tiene como objetivo fundamental la 
definición y ejecución de las políticas migratorias, encaminadas al desarrollo 
humano de todos sus actores, que servirá de enlace en las acciones de atención, 
protección y desarrollo del migrante, conforme a los objetivos del Estado 
Ecuatoriano. 
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