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Resumen

La presente investigación toma como referencia los supuestos y el mo-
delo económico propuesto por Becker (1974) para cuantificar el efecto que
tiene la tasa de desempleo sobre la tasa de hurto común (medida por cada
cien mil habitantes). Para evitar futuros sesgos en la estimación del mo-
delo se utilizan algunas variables explicativas que pueden tener incidencia
en la decisión de cometer un acto delictivo. El estudio se realizó por medio
de un panel de datos con efectos fijos para siete ciudades principales de
Colombia en el peŕıodo 2008-2012. Los resultados indican que un aumen-
to en la tasa de desempleo incrementa positivamente los incentivos para
cometer delitos relacionados con el hurto común de forma significativa.
Por su parte, la tasa de la eficiencia policial, que representa la razón entre
el número de capturas y denuncias en un periodo determinado, resultó
significativa y con signo negativo en el hurto común de las ciudades.

Palabras Clave: Desempleo, Delitos, Hurto , Panel de Datos.

Abstract

Following the assumptions proposed by Becker (1974), this study quan-
tifies the effect of unemployment on the robbery rates (measured per hun-
dred thousand habitants) in Colombian cities. We use panel data on the
seven largest cities in Colombia for the period 2008-2012. The fixed ef-
fects regressions show that an increase in the unemployment rate affects
positively and significantly the incentives to commit crimes related to
common theft. Likewise, the police efficiency rate, i.e. the ratio between
the number of catches and complaints in a given period, has a negative
and significant effect on the robbery rates in the cities.

∗Agradecemos a la profesora Silvia Gómez Soler, al Dr José Eduardo Gómez González y
al Dr. Edgar Villa Pérez por sus valiosos comentarios que hicieron posible la consolidación de
este documento.
†Estudiantes de Economı́a y Finanzas Internacionales- Universidad de La Sabana
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“. . . El problema del crimen, mediante su impacto en la sociedad,

impide el desarrollo integral de las naciones, disminuye el bienestar

espiritual y material de la personas, compromete la dignidad humana

y crea un clima de miedo y de violencia que pone en peligro la

seguridad personal y erosiona la calidad de vida.”

ONU (1992).
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Introducción

Durante los últimos años, los páıses de América Latina se han convertido

en economı́as más sólidas e integradas, con menos pobreza y en su mayoŕıa con

estados democráticos. No obstante, el flagelo que aún persiste en gran parte de

la región es la violencia, acompañada por el crecimiento de los delitos,1 aśı como

por el aumento del temor entre los ciudadanos. Según el informe de desarrollo

humano de las Naciones Unidas (2014), la tasa de homicidios de la región entre

2000-2010 creció 11 %, mientras que en la mayoŕıa de las regiones del mundo

descendió o se estabilizó. Asimismo, el número de hurtos se ha triplicado en los

últimos 25 años. En efecto, más allá de tratarse de actos delictivos que afectan la

convivencia ciudadana, estos delitos tienen un impacto negativo en la percepción

de seguridad, elemento importante en la calidad de vida de los ciudadanos.

En Colombia, durante la última década se ha logrado disminuir de manera

significativa la presencia de grupos armados vinculados a las guerrillas y los pa-

ramilitares, gracias una serie de programas como el Plan Nacional de Vigilancia

Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC) implementado por la Polićıa Nacional

en las ocho ciudades más grandes del páıs (Bogotá, Medelĺın, Cali, Barranquilla,

Cartagena, Bucaramanga, Pereira y Cúcuta). Sin embargo, la delincuencia (en

especial el hurto2), permanece como una amenaza para la sociedad.

Las v́ıas públicas, las residencias y los almacenes, son los tres lugares donde

más hurtan según las cifras entregadas por de la Polićıa Nacional en 2013. En

el Colombia hay 374 polićıas por cada 100 mil habitantes.

Con base a la información suministrada por la Polićıa Nacional, en la figura

1 se muestra el comportamiento anual del total de hurto a comercio, personas y

residencias (hurtos que constituyen al hurto común) para 7 ciudades principales

de Colombia en el periodo 2008-2012. Durante este periodo Bogotá se reporta

como la ciudad con más casos denunciados por hurto común en el páıs con un

acumulado de 124.292 hurtos. Para 2012 Cali fue la segunda ciudad con más

casos denunciados con un total de 10.557 casos y Bucaramanga fue tercera con

1Acciónes u omisiónes voluntarias o imprudentes penadas por la ley.-Real Academia Es-
pañola. (2001).

2 Concepto definido como el delito consistente en tomar con ánimo de lucro cosas muebles

ajenas contra la voluntad de su dueño- Real Academia Española. (2001).
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Figura 1: Comportamiento anual del hurto común por ciudad
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un total de 6.136 casos.

La figura 2.0 muestra el comportamiento anual del total de casos denunciados

por hurto común en todo el páıs para el periodo 2008-2012. Durante ese periodo

el hurto común en Colombia incrementó en un 73,64 % pasando de 72.853 a

126.509 casos denunciados ante la Polićıa Nacional de Colombia.

Teniendo en cuenta el panorama de hurtos en Colombia, es pertinente men-

cionar cómo algunos factores de riesgo pueden poner en peligro la seguridad

ciudadana. Si bien se ha mencionado desde tiempos remotos: “Cuando la situa-

ción es adversa y la esperanza poca, las determinaciones drásticas son las más

seguras”. Tito Livio. Es por ello, que este trabajo considera al desempleo, defini-

do como “La situación del grupo de personas en edad de trabajar, (en Colombia

es a partir de los 12 años) y que en la actualidad no tienen empleo aún cuando

se encuentran disponibles para trabajar y han estado buscado trabajo durante

un periodo de tiempo determinado, como un determinante clave para tomar la

decisión de delinquir.

El objetivo de esta investigación es encontrar si el nivel de hurto en las siete

ciudades principales de Colombia presenta una fuerte correlación con la tasa de

desempleo, aśı como también controlar por otros factores socioeconómicos que

pueden estar relacionados con la variable a explicar tales como: la desigualdad
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Figura 2: Comportamiento anual del hurto común en Colombia
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(medida por el coeficiente del Gini), la pobreza, la tasa de mortalidad infantil,

el ingreso inicial per cápita y una variable que se construyó para medir el grado

de eficiencia de la polićıa, entre otros factores. Para el estudio se creó una base

de datos panel para 7 ciudades principales del páıs, según los datos de la polićıa

nacional en un periodo de 5 años (2008-2012). Para medir el efecto que tienen la

variables explicativas sobre la variable de interés se realizaron varias regresiones

por mı́nimos cuadrados ordinarios con efectos fijos.

La contribución de este trabajo de tesis radica en el uso de datos novedosos

y actuales para medir el efecto de la tasa desempleo sobre la tasa de hurtos

y además como se podrá evidenciar en la revisión de literatura son pocos los

estudios que han abordado espećıficamente el tema en cuestión.

El trabajo consta de 5 secciones. La primera presenta la revisión de literatura.

Se muestran los diferentes estudios que abordan el tema. El segundo apartado

presenta los datos a utilizar. Se muestra la descripción de las variables control

y su relevancia dentro del estudio. El tercer apartado aborda el enfoque teórico.

Se formaliza el supuesto de racionalidad con un modelo económico teórico que

permita comprender el mecanismo de selección entre diversas actividades. En la

cuarta sección se explica en qué consisten los datos panel y las caracteŕısticas

que presenta el modelo. En la quinta sección se exponen los resultados que son

coherentes con la revisión de literatura y el enfoque teórico. Se comprueba la

causalidad del sobre las tasas de hurto. En la sexta se establecen las conclusiones

del estudio.
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1 Revisión de la literatura

El interés por explicar la criminalidad desde un entorno macroeconómico

surge a razón de la elaboración de estad́ısticas sociales y económicas en el siglo

XIX. Éste acontecimiento permitió el inicio de una serie de estudios sobre la

relación entre el ciclo económico (desempleo) y la tasa de criminalidad (Taylor,

1997) desde una perspectiva de la economı́a poĺıtica. La teoŕıa del ciclo económi-

co postula que las condiciones de precariedad asociadas con el declive económico

están relacionadas positivamente con el incremento de la criminalidad.3

Hacia finales del siglo XIX el enfoque clásico de la economı́a poĺıtica fue

sustituido por el de la escuela neoclásica de economı́a; que explica desde otra

perspectiva el v́ınculo entre economı́a y criminalidad por medio de una visión

racionalista e individualista como eje del intercambio económico. Dentro de es-

ta perspectiva, se destaca el documento “Crimen y castigo” (Becker, 1974). El

análisis de Gary Becker en este documento concluye que los criminales como

agentes racionales, responden a incentivos, es decir, que el crimen aumentará

sustancialmente cuando los criminales potenciales piensen que no van a ser pe-

nalizados.

Adicionalmente, desde la disciplina de la socioloǵıa, a partir de 1970 se han

realizado importantes estudios que aportan a las ráıces económicas del crimen.

Uno de ellos es el concepto multidimensional de exclusión social, que tiene

un impacto negativo sobre el desarrollo humano; adicionalmente, la privación

económica hace énfasis en la diferenciación estructural que se genera dentro de

la sociedad por falta de oportunidades económicas (bajos ingresos, desempleo,

dif́ıcil acceso a recursos). Dentro de este contexto, la relación entre el crimen

y la privación económica ya sea relativa o absoluta lleva a que la tasa de cri-

minalidad aumente. Esta hipótesis se confirma con los estudios de Archer &

Gardner (1984) y Messner & Golden (1992) que postulan que cuando existe una

economı́a que progresivamente genera desigualdad, en la misma ĺınea se ubicará

la variación del crimen.

A su vez, dentro de la literatura se encontró una investigación relevante:

Cantor y Land’s (1985), que además de estar relacionada con el presente tema

de investigación, ha servido como paradigma para analizar series de tiempo cri-

minológicas a través de los años. Esta publicación, espećıficamente se centra en

3Ramı́rez de Garay, L. D. (2014). Crimen y economı́a: una revisión cŕıtica de las explica-
ciones económicas del crimen.
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analizar la relación entre las tasas de desempleo anuales y los ı́ndices de crimina-

lidad en los Estados Unidos durante el periodo 1946–1997 a través de un modelo

de regresión lineal simple con series de tiempo. En la investigación, los autores

notan que existen dos posibles formas en las que el desempleo podŕıa influen-

ciar al crimen: la primera señala que la variación de las condiciones económicas

puede reducir las oportunidades para violar la ley y la segunda afirma que las

dificultades económicas medidas a través de la tasa de desempleo pueden llevar

al incremento marginal de la motivación para realizar conductas desviadas o

criminales.

De acuerdo con esta ĺınea de investigación, Greenberg (2001) realiza pro-

fundas cŕıticas a Cantor y Land (1985), puesto que identifica la existencia de

dificultades en la manera en que los dos autores en mención estudiaron el desem-

pleo en los ı́ndices de criminalidad recurriendo a un análisis de datos agregados.

El autor resalta que las ecuaciones de regresión no representan apropiadamente

las ideas teóricas por las que fueron diseñadas para ponerlas a prueba, debido

a la falta de cifras disponibles en las estad́ısticas de desempleo oficial. Por este

motivo sugiere necesaria la formulación de una nueva ecuación.

Una investigación más local que sirve en principio como marco de referencia

para abordar el tema del efecto de la tasa de desempleo sobre la tasa de hurtos y

que pone en contraste las hipótesis de la teoŕıa del crimen de Gary Becker, es la

publicación de Montenegro y Posada (1994) basada en los mismos supuestos de

racionalidad. Este estudio comprende un análisis de regresión por el método de

mı́nimos cuadrados ordinarios para datos de corte transversal de Colombia, uno

para 1980 y el otro para 1990. Los autores concluyen que la tasa de criminalidad

se relaciona inversamente con el grado de justicia penal y positivamente con el

crecimiento del PIB y el aumento de la riqueza.

Un documento más reciente relacionado con el tema de interés para el caso

Colombiano y que se basa en el modelo económico del crimen de Becker (1974),

es la investigación de Mancera (2010) la cual analiza los factores socioeconómicos

y demográficos de los delitos que afectan la seguridad democrática, delitos contra

el patrimonio económico, contra la libertad sexual y contra la salud pública.

El estudio se realizó mediante un panel de datos con efectos fijos para cinco

regiones Colombia, en el peŕıodo 2001-2006. Los resultados del autor indican

que un aumento en la tasa de eficiencia de la Polićıa disminuye los incentivos

para delinquir, y por el contrario la tasa de desempleo responde positivamente
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a los delitos (secuestro y terrorismo) que son cometidos por grupos armados.

Desde la literatura son muy pocas las investigaciones que intenten abarcar

espećıficamente este tema de investigación para el caso Colombiano, de ah́ı el

interés en realizar un estudio contemporáneo que reafirme o contradiga tanto los

supuestos del modelo de Becker como la influencia de las condiciones económicas

medidas por el nivel de desempleo sobre la tasa de hurtos en siete ciudades

principales del páıs.

2 Datos

El análisis del efecto del desempleo sobre la tasa de hurtos en siete ciudades

principales4 de Colombia durante el periodo 2008-2012, requiere la creación de

una base de datos panel. Esta base de datos debe incluir variables que deter-

minen el crecimiento económico de las ciudades y que puedan influir sobre la

calidad de vida de sus habitantes (variables proxy), datos de la tasa de desem-

pleo por ciudad (variable explicativa) y datos de la variable a explicar, es decir

de la situación del crimen, medida por la tasa de diferentes tipos de hurto.

Para la construcción de la base de datos se utilizan datos provenientes de

tres fuentes principales: el Departamento Administrativo Nacional de Estad́ısti-

ca (DANE), la Polićıa Nacional de Colombia y el Departamento Nacional de

Planeación (DNP). Espećıficamente, se utiliza la Gran Encuesta Integrada de

Hogares publicada por el DANE, La Revista Criminalidad de la Polićıa Nacional

y datos municipales del Departamento Nacional de Planeación (DNP). De esta

última fuente se tomaron los datos del ingreso tributario para la construcción

de la variable proxy PIB municipal.

El dato del PIB municipal es clave para este estudio dado que se trabajará

por ciudades y no por departamentos. Sin embargo, esta variable no es calculada

de manera oficial por el DANE o el DNP. Por tanto, se debe aproximar a partir

del PIB departamental y de la participación de cada municipio en el recaudo

tributario. Para ello se tomó como base la metodoloǵıa utilizada por Sánchez

(2007)5, que sugiere tomar todos los ingresos tributarios por municipios, sumar-

los, hallarles el porcentaje de participación de cada municipio dentro del total

4Para la Polićıa Nacional de Colombia, ciudades principales y destacables en sus es-
tudios son: Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta y Medelĺın.
www.policia.gov.co. Revista de Criminalidad.

5Sánchez (2007) Las cuentas de la violencia: ensayos económicos sobre el conflicto y el
crimen en Colombia.
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del departamento, y por último multiplicarlo por el PIB departamental a precios

constantes de 2005. Para medir el desempleo se utiliza la tasa de desempleo, re-

portada por el DANE, que expresa el nivel de desocupación porcentual entre la

población económicamente activa. Asimismo, cabe resaltar que una aceleración

en el desempleo podŕıa estar determinada bajo una estructura de desigualdad,

por lo que para efectos del estudio se hace relevante estimar la desigualdad por

medio del coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini mide la desigualdad a par-

tir de la distribución del ingreso entre los individuos de cada metrópoli. Para

una ciudad muy inequitativa se esperaŕıa un ı́ndice de Gini más cercano a 1. El

incremento o disminución de la población lleva a una restructuración del orden

socioeconómico, aśı que para evitar posibles sesgos en la estimación, se incluye

la variación anual de la población, construida a partir de los datos de población

total anual publicados por el DANE.

Tomando como referencia al art́ıculo de Montenegro y Posada (1994), otras

variables a incluir que podŕıan determinar los niveles de desempleo y las acti-

vidades criminales son: el logaritmo del PIB per cápita municipal (proxy del

ingreso real inicial), la incidencia de la pobreza en cada una de las ciudades

y la tasa de mortalidad infantil (ambas variables relacionadas con la dinámica

económica). Este estudio también pretende integrar variables que afecten tanto

positivamente como negativamente la decisión de infringir la ley y ejercer actos

delictivos como el hurto. Es por ello, que resulta relevante tener en cuenta la

variable de disuasión o tasa de eficiencia de la Polićıa que se utilizó en el estudio

de Mancera (2010) y se construyó como la razón entre el número de capturas y

el número de denuncias para un mismo periodo.

El cuadro 1 presenta las estad́ısticas descriptivas de las variables a utilizar

para las siete ciudades. De acuerdo con la Polićıa Nacional, en Colombia existen

tres categoŕıas principales de hurtos : 1) Hurto Común, 2) Hurto Agravado y 3)

Hurto calificado.

El hurto común a su vez, se desagrega en tres tipos de hurto : a) Hurto a

comercio, b) Hurto a personas y c) Hurto a residencias. Por su parte, el hurto

agravado está compuesto por siete tipos de hurto: a) Hurto Abigeato, b) Hurto

automotores, c) Hurto a entidades comerciales, d) Hurto a entidades financieras,

e) Hurto a motocicletas, f)Hurto a personas y g) Pirateria terrestre.
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Cuadro 1: Estad́ısticas Descriptivas
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Las tasas de hurto común y hurto calificado pueden encontrarse anualmente

en los informes estadist́ıcos de la revista Criminalidad de la Polićıa Nacional y

son interpretadas por cada 100.000 habitantes. Sin embargo la tasa de hurto

agravado debe construirse. Para su obtención, se sumaron las tasas de hurto

correspondientes a cada una de las siete categoŕıas que comprenden el hurto en

cuestión. Dicha metodoloǵıa se realizó sucesivamente para cada año en cada una

de las ciudades. El principal objetivo del uso de esta variable es tener un buen

referente que permita estudiar de manera global cómo vaŕıan las tasas de hurto

ante cambios en las variables descritas anteriormente.

Un aspecto importante a mencionar dentro de los datos, es la limitación que

tiene la investigación en la cantidad de los mismos. Puesto que las ciudades

principales del estudio fueron seleccionadas en un principio con base a la lista

que arroja la polićıa nacional, sin embargo, en el momento de la recolección de

los datos, se encontró que la revista de criminalidad cada año vaŕıa las ciudades

que incluyen dentro de su reporte anual del crimen. Lo que redujo drásticamente

las observaciones.
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3 Marco Teórico

El modelo teórico del efecto del desempleo sobre la tasa de hurtos se enmarca

en la teoŕıa económica del problema de la conducta ilegal del hombre planteada

por Becker (1974). El modelo sugiere que los individuos como seres racionales

siempre intentarán maximizar su utilidad sujeto a unas restricciones. En este

contexto los individuos cometen actos criminales cuando los beneficios moneta-

rios y de otro tipo, obtenidos por el ejercicio de actividades ilegales son superio-

res a los obtenidos trabajando legalmente, teniendo en cuenta la probabilidad

de captura y condena, y la severidad del castigo correspondiente.

Para el desarrollo de su hipótesis Becker (1974) plantea una función de costo

neto o daño sufrido por la sociedad que es igual a:

D(0) = H(0)−G(0) (1)

Donde H(0) es el mal social y G(0) es el valor de las ganancias de los cri-

minales. En segundo lugar, se describe el gasto en polićıas y jueces como una

función creciente de su nivel de actividad.

C − C(p, 0) (2)

Donde C es el gasto en polićıas y jueces, y p es la probabilidad de ser conde-

nado. En tercer lugar, Becker (1974) sostiene que más allá de los determinantes

del número de cŕımenes, ceteris paribus, un aumento en la probabilidad de con-

dena, disminuirá el número de cŕımenes cometidos por un individuo.

0 = O(p, f) (3)

Donde 0 es el número total de cŕımenes, p es la probabilidad de cada uno

de los individuos y f es un promedio ponderado de los castigos por crimen. En

cuarto lugar se tiene en cuenta los costos de los diferentes castigos asociados a

los distintos tipos de delitos:

f = bf (4)

Donde f es el costo social de los castigos (costo para el criminal) y b es el

coeficiente de conversión. Por último, para encontrar el óptimo social, Becker

(1974) asume que es posible plantear una función que mide la pérdida social que
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provocan los cŕımenes.

L = D(0) + C(p, 0) + bfpO (5)

Donde L es la perdida social y bfp0 es la perdida social total por los castigos,

pues bf es la perdida por cada crimen castigado y p0 es el número de cŕımenes

condenados.

Un art́ıculo de interés que busca contrastar la teoŕıa económica del crimen

con las cifras Colombianas, mediante un análisis de regresión por mı́nimos cua-

drados ordinarios es la investigación de Montenegro y Posada (1994). Este tra-

bajo parte del supuesto que la magnitud de la criminalidad refleja el efecto

de decisiones racionales adoptadas entre diferentes alternativas. El estudio de

Montenegro y Posada (1994) busca explicar cuatro variables del crimen de ma-

nera independiente, relacionándolas con grupos de variables independientes que

capturan algunos factores que se consideran incentivos o elementos de represión

para el crimen. Entre las variables dependientes que analizan estos investigado-

res está la tasa de hurtos, y entre las variables independientes se incluyen: el

logaritmo del PIB departamental, el grado de necesidades básicas insatisfechas,

la tasa de mortalidad infantil, el incremento en la cobertura en educación pri-

maria, el incremento en el grado de urbanización y la relación entre las personas

llamadas a juicio y el número de cŕımenes(eficiencia de la justicia ).

Criminalidad = (LogPIB,NBI, TMI,EducPri,GradoUrb,EficJusticia)

(6)

3.1 El Modelo Emṕırico

Analizadas teóricamente las motivaciones para que un individuo incurra en ac-

tos de hurto y tomando como marco de referencia el modelo de Montenegro y

Posada (1994), conviene ahora modelar emṕıricamente los determinantes de la

ocurrencia de los mismos y cómo espećıficamente se vincula la tasa de desem-

pleo.

En el presente estudio, se analizará principalmente la tasa de hurto común,

que es la tasa que está compuesta por los tres tipos de hurto mas reportados

en las siete ciudades del páıs y fueron señalados anteriormente. En espećıfico,
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el planteamiento de este estudio sugiere que la tasa de hurtos se encuentra

determinada por 7 factores,

THurtoComún = ( TDesempleo, PIBPerCap,Gini, TCrecPob, IPobreza,

TMotINF, TEficiencia)

(7)

Dónde:

• TDesempleo: Tasa de desempleo por ciudad. Es la relación porcentual

entre el número de personas que están buscando trabajo (DS), y el número

de personas que integran la fuerza laboral (PEA).6

• PIBPerCap: Producto Interno Bruto per cápita por ciudad; o total pro-

ducido por habitante de cada ciudad principal.

• Gini: Coeficiente de Gini. Mide hasta qué punto la distribución del ingreso

(o, en algunos casos, el gasto de consumo) entre individuos se aleja de una

distribución perfectamente equitativa. 7

• TCrecPob: Tasa de crecimiento poblacional. Es el aumento de la población

de cada ciudad para un peŕıodo determinado de un año, expresado como

porcentaje de la población al comenzar el peŕıodo.

• IPobreza: Incidencia de la pobreza monetaria. Es el porcentaje de personas

por ciudad con respecto al total de la población que vive por debajo de la

ĺınea de pobreza.

• TMotINF: Tasa de Mortalidad infantil. Es la probabilidad que tiene un

recién nacido de morir antes de cumplir un año de vida por cada mil

nacidos vivos.

• TEficiencia:Tasa de eficiencia de la polićıa. Es la relación entre el número

de capturas y el número total de delitos durante cada año por ciudad.

6DANE- a través de www.dane.gov.co
7Banco Mundial a través de datos.bancomundial.org
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A partir de lo anterior, el modelo emṕırico que servirá de base para la estimación

econométrica es el siguiente:

THComún = β1TDesempleoit + β2PIBPeCapit + β3Giniit + β4TCrecPobit

+β5IPobrezait + β6TMotINFit + β7TEficienciait + uit
(8)

uit = δi+ εit

Donde:

• Y:Hurtos: representan la variable independiente o de resultado como una

medida del número de hurtos comunes (Tasa de hurto común, medida por

cada 100.000 hab).

• β1 :Desempleo: es la variable de interés, representa la tasa de desempleo

por ciudad.

• β2-β7: Variables control: variables que pueden estar afectando a la tasa de

hurtos.

• S: es el efecto fijo de cada ciudad, correspondiente a un elemento constante

en el término de error y que podŕıa estar relacionada o no con una variable

explicativa, dependiendo de los resultados de las pruebas econométricas

• E: son todos aquellos elementos del error que cambian tanto de periodo a

periodo como entre ciudades.

• u: término de error.

Por otra parte las variables que se utilizaran como controles y que se relacionan

con la ecuación (6) se encuentran representadas en el cuadro 2.

4 Metodoloǵıa

Los conjuntos de datos de panel se usan cada vez con mayor frecuencia en

la práctica, en especial para evaluar el impacto de poĺıticas o efectos marginales
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Cuadro 2: Variables Control

Variable Descripción Medida

PIBPerCap Producto interno bruto per cápita por ciudad logaritmos

Gini Coeficiente de Gini por ciudad valores(0-1)

TCrecPob Porcentaje de la población al comenzar el año (0-100 %)

IPobreza Porcentaje de las personas por debajo de la ĺınea de pobreza (0-100 %)

TMortINF Defunciones de menores de un año por cada mil nacidos vivos (0-100 %)

TEficiencia Numero de capturas sobre numero de delitos (0-100 %)

sobre algunas variables económicas. Es por ello que para este estudio se tomará

un conjunto de datos donde las mismas unidades de corte se siguen en el trans-

curso del tiempo, es decir datos panel o longitudinales (Woldridge 2009). A su

vez, los conjuntos de datos de panel son más útiles cuando se controlan aspectos

inobservables constantes en el tiempo de individuos, empresas, ciudades, etc.,

los cuales podŕıan estar correlacionados con las variables explicativas en el mo-

delo. No obstante, una forma de eliminar el efecto inobservable es diferenciar

los datos en los periodos trabajados.

El modelo de mı́nimos cuadrados ordinarios que utiliza datos combinados

será el método principal de estimación. Este modelo permite realizar correc-

ciones de heterocedasticidad y relacionar las variables binarias temporales con

ciertas variables clave para ver cómo han cambiado respecto al tiempo, hecho

particularmente importante en la literatura sobre la evaluación de poĺıticas y

efectos para experimentos naturales. Siguiendo a Woldridge (2009) el modelo

asume los supuestos Gauss Markov:

1. El modelo poblacional puede expresarse como :

Y = β0 + β1 ∗X1 + β2 ∗X2 + . . . + βk ∗Xk + U (9)

2. Dónde B0, B1,. . . , Bk son los parámetros (constantes) y u es un error

aleatorio.

3. Se tiene una muestra aleatoria de n observaciones, [(x1i, x2i,..., xki, yi):

{i= 1, 2,..., n}].
4. En la muestra, no hay ninguna relación lineal exacta entre las variables

independientes

5. El valor esperado del error u, dados los valores de las variables indepen-

dientes, es cero. E (u/X1, X2,..., Xk)=0.
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6. Dado cualquier valor de las variables explicativas, el error u tiene la misma

varianza. Var (u/ Xi,. . . , Xk) = σv2

Dentro de los datos panel se estudian dos métodos comunes para estimar

modelos. El primero de ellos es el estimador de efectos fijos, el cual es eficiente

cuando los errores no se correlacionan entre ellos (son homocedásticos), cuando

los individuos, ciudades, empresas, etc., tienen caracteŕısticas propias que los

hacen distintos. Este efecto elimina del análisis cualquier variable explicativa

constante en el tiempo. Según Woldridge (2009) es común que este método se

aplique a los paneles no balanceados, pero se debe tener claro que la razón por

las que faltan algunos datos no se relacionan de forma sistemática con los errores.

El estimador de efectos aleatorios por su parte, es adecuado cuando se considera

que el efecto inobservable no se correlaciona con ninguna variable explicativa,

es decir, asume que los efectos individuales no son independientes entre śı, sino

que están distribuidos aleatoriamente alrededor de un valor dado. Teniendo en

cuenta lo anterior, para determinar si nuestro modelo presenta efectos fijos o

aleatorios se realizará la prueba de Hausman.

5 Resultados.

Con base a los resultados de la prueba de Hausman se estableció que se debe

utilizar un estimador de datos panel de efectos fijos a razón que la probabi-

lidad del p-valor resultó ser menor al 5 % del nivel de significancia, y porque

además tanto cultural como económica y poĺıticamente cada ciudad presenta

caracteŕısticas propias que las hacen distintas entre ellas.

En los cuadros 3 y 4 se muestran los resultados de las 4 estimaciones con erro-

res estándar robustos para las dos variables de interés a explicar (tasa de hurto

común y tasa de hurto agravado respectivamente) teniendo en cuenta distintas

variables de control. Cabe aclarar, que la primera especificación, únicamente

incluye la variable explicativa (tasa anual de desempleo). La especificación 2,

tiene en cuenta variables socio-económicas que pueden influir sobre los hurtos.

La especificación 3 toma variables socio-demográficas. Por último la especifi-

cación final además de incluir variables que pueden servir como fomento para

ejercer robos (Tasa de mortalidad infantil, log PIB per cápita, ı́ndice de pobreza

monetaria) ,toma en cuenta la tasa de eficiencia de la polićıa que sirve como

una variable de disuasión del crimen.
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5.1 Hurto Común

En ĺınea con la teoŕıa del ciclo económico, los resultados indican que un

aumento de 1 % en la tasa de desempleo para las 7 ciudades principales, en

promedio, aumenta la tasa de hurto común medida por cada 100.000 habitantes

en 10.93. Esta variable resultó significativa al 10 % y con signo positivo para

cada una de las especificaciones del modelo.

Estos resultados difieren a lo encontrado por Mancera (2010), quien deter-

minó que la tasa de desempleo no era significativa para los delitos de hurto en

las regiones de Colombia durante los periodos (2001-2006). No obstante, si teńıa

un efecto significativo sobre otro tipo de delitos como el secuestro y terrorismo

(delitos que no son cometidos por personas del común, sino en su mayoŕıa por

los grupos armados).

Por otro lado, un aumento de 1 % en la tasa de eficiencia de la polićıa dis-

minuye los incentivos para cometer actos delictivos relacionados con el hurto

común en un 2.84 % en promedio en los municipios objeto de investigación. En

ĺınea con los supuestos de Becker (1974), en su modelo del crimen, esta investi-

gación confirma que existe una relación negativa y muy significativa incluso al

99 % de confianza entre estas dos variables. Estos hallazgos a su vez, se pueden

comparar con otros estudios en los que se ha utilizado el modelo de Becker,

como Mancera (2010) quién encontró que el aumento en la tasa de eficiencia

de la polićıa no responde a los delitos de hurto, homicidio, secuestro y terroris-

mo pero si a aquellos delitos como acciones subversivas, extorsión, violación y

tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

La variable que captura el logaritmo del PIB per cápita municipal resultó

ser significativa y con signo positivo. Los resultados muestran que ante un in-

cremento de 1 % en el logaritmo del PIB per cápita municipal, la tasa de hurto

común por cada 100.000 habitantes incrementa en promedio 1.45. Este hallazgo

va en ĺınea con Montenegro y Posada (1994), quienes encuentran aśı mismo que

el PIB per cápita tiene un efecto significativo y positivo en las tasas de hurto y

homicidio en Colombia para los años 1980 y 1990.

Para el estudio, un aumento de la tasa de mortalidad infantil resulta tener

un efecto positivo y significativo sobre la tasa de hurto común con el 90 % de

confianza. Espećıficamente, con los resultados se encuentra que un incremento

de 1 % en las defunciones de menores de un año por cada mil nacidos vivos,

aumenta en promedio 51.89 el coeficiente de la tasa de hurto común por cada
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100.000 habitantes Un estudio que ha integrado esta variable en el modelo de

racionalidad criminal para Colombia es el de Montenegro y Posada (1994), que

mide el efecto de esta proxy sobre la tasa de asesinatos (número de homicidios

intencionales por cada 10.000 habitantes) en los departamentos de Colombia

para el periodo de 1980.

5.2 Hurto Agravado.

Los resultados indican que la tasa de desempleo genera un efecto positivo

y significativo al 95 % de confianza sobre la tasa de hurto agravado (Ver espe-

cificación 4 - Cuadro 4). El modelo señala que ante un incremento de 1 % en

la tasa de desempleo, la tasa de hurto agravado por cada cien mil habitantes

incrementa en promedio 12,97. Al igual que el hurto común, se confirma que

la tasa de la eficiencia de la polićıa presenta una relación negativa con el hurto

agravado, ya que el estimador es de signo negativo y significativo al 99 % de

confianza. La especificación 4 que se presenta en el cuadro 4, indica que ante

un incremento de 1 % en la tasa de la eficiencia de la polićıa, la tasa de hurto

agravado por cada cien mil habitantes disminuye en promedio 3,33. Finalmente,

el logaritmo del PIB per cápita resulta ser significativo y de signo positivo. De

acuerdo con los resultados de la especificación 4, ante un incremento de 1 % en

el logaritmo del PIB per cápita municipal, la tasa de hurto agravado medida

por cada cien mil habitantes incrementa 1.0049.
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Cuadro 3: Estimaciones Hurto Común
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Cuadro 4: Estimaciones para hurto agravado
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6 Conclusiones.

La seguridad es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos

y por tanto, de los gobiernos locales y nacionales que trabajan para ofrecer

poĺıticas públicas efectivas en el control de la criminalidad. Es por ello que el

fin de esta tesis fue encontrar si la seguridad ciudadana, medida por medio de

la tasa de hurto común podŕıa estar determinada por los niveles anuales de

desempleo en las siete ciudades de Colombia para un periodo determinado de 5

años (2008-2012).

Para medir este efecto se realizó una estimación de datos panel, ya que se

contaba con una base de datos mixta de serie temporal y corte transversal. El

panel se construyó incluyendo variables proxy que determinaran el crecimiento

económico de las ciudades (gini, la tasa de mortalidad infantil, la incidencia de la

pobreza, log del Pib per cápita, entre otras), una variable de disuasión del crimen

(tasa de eficiencia de la polićıa o la razón entre el número de delitos cometidos

y el número de capturas por delitos pata un periodo it), datos de la tasa de

desempleo por ciudad (variable explicativa) y datos de la variables a explicar,

es decir de la situación del crimen, medida por la tasas de hurto (tasa de hurto

común y agravado). Estas variables se incluyeron ya que según la literatura

están relacionadas con los ı́ndices de criminalidad. A su vez los datos utilizados

provinieron de 3 fuentes principales: El Departamento Administrativo Nacional

de Estad́ıstica (DANE), la Revista de Criminalidad de la Polićıa Nacional y el

Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Los conjuntos de datos de panel se usan cada vez con mayor frecuencia en

la práctica, en especial para evaluar el impacto de poĺıticas o efectos marginales

sobre algunas variables económicas. El modelo de mı́nimos cuadrados ordinarios

que utiliza datos combinados fue el método seleccionado de estimación. La ma-

yoŕıa de las investigaciones tanto nacionales como internacionales que abarcan

el tema de la economı́a del crimen, han basado su modelo emṕırico en el modelo

de Becker (1974), e incluso algunas de ellas han utilizado el mismo método de

estimación, Montenegro y Posada (1994) y Mancera (2010).

Los resultados para el desempleo concuerdan con la teoŕıa del ciclo económi-

co. Un aumento en tasa de desempleo responde positivamente para los delitos

de hurto común y gravado. Esto indica que el desempleo puede determinar e

influir sobre la delincuencia común. De otro lado, la variable que responde en

forma negativa al hurto común y agravado es la tasa de eficiencia de la polićıa.

22



El aumento en la tasa de eficiencia de la Polićıa disminuye los incentivos para

involucrarse en los delitos de hurto común y hurto agravado. Los resultados in-

dican que el ingreso anual disponible, medido por medio del logaritmo del PIB,

están relacionadas positivamente con las dos tasas de hurto analizadas (común

y agravado). Esto se puede decir, puesto que la estimación dio significativa. La

tasa de mortalidad infantil resulto ser significativa y con signo positivo para el

hurto común. Sin embargo, no se encontró ningún efecto para el delito de hurto

agravado.

En base a los resultados se concluye que los determinantes más fuertes que

influyen en la decisión de delinquir son el hecho de llegar a ser arrestado o de

estar desempleado, en comparación con variables como la desigualdad que existe

en la población o incluso tener una baja condición de vida, medida por medio

del porcentaje de personas que se encuentran por debajo de la ĺınea de pobreza,

variables que para la investigación no tuvieron ningún efectos sobre las tasas de

hurto común y agravado.

El desempleo dentro de la literatura no es tenido en cuenta como un aspec-

to cŕıtico para el crimen, puesto que se abarca el tema desde una perspectiva

muy general y se trata de medir desde los diferentes ı́ndices de criminalidad que

tienen un impacto social y afectan la seguridad democrática tales como la tasa

de homicidios, tasas de secuestro, tasas de extorsión. La tasa de hurto general-

mente no se desagrega por sub-categoŕıas sino que se toma como una sola. Este

trabajo pretendió hacer una discriminación más detallada tanto de los delitos

de impacto social que afectan la seguridad ciudadana, espećıficamente el hurto

común, como del hurto agravado perteneciente a la categoŕıa de delitos con-

tra el patrimonio económico. Estas categoŕıas se encuentran más directamente

relacionadas con la delincuencia común causada por la falta de oportunidades

laborales a diferencia de otras categoŕıas de hurto que requeriŕıan de grupos

armados ilegales o grandes bandas criminales (quienes pueden ser indiferentes

ante las variaciones del desempleo). Es por ello, que para la mayoŕıa de los es-

tudios de la literatura, la tasa desempleo no representaba ninguna importancia

dentro de su modelo o al ser incluida no teńıa ningún efecto, hecho contrario a

los resultados arrojados por el modelo.

En general, los resultados para la tasa de eficiencia policial van en ĺınea

con la literatura analizada en donde en base al modelo racional del crimen se

incluyen variables que pueden mitigar el crimen. Esta variable en la mayoŕıa de

23



los casos resulta ser muy significativa.

Es importante mencionar que esta investigación presentó una limitación en

el número de datos, dado que se trabajó por ciudades principales. Anualmente la

Polićıa Nacional modifica las ciudades que reporta en las estad́ısticas del delito

presentadas por la revista de criminalidad. Estas ciudades fueron seleccionadas

en un principio con base a la lista que arroja la polićıa nacional, sin embargo en

el momento de la recolección de los datos, se encontró que en la revista de crimi-

nalidad cada año vaŕıan las ciudades que se incluyen dentro de su reporte anual

del crimen. Por lo anterior, no se cuentan con suficientes datos como se quisiera.

Para futuras investigaciones se recomienda realizar este estudio por departa-

mentos, dadno aśı la posibilidad de ampliar la base de datos y poder realizar

mejores estimaciones. De otro lado seŕıa de gran interés hacer la estimación del

efecto causal, por medio de un estimador de diferencias en diferencias, método

en donde se asignaran dos grupos (grupo de tratados y grupo de control). Por

último, seŕıa interesante construir una variable proxy para medir el efecto de la

tasa de eficiencia del sistema judicial sobre los niveles de crimen medido por las

tasas de hurto común.
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PIB, socioeconómicas y demográficas. Disponible en: www.dane.gov.co.

[5] Dirección Nacional de Planeación (DNP). Cifras ingreso tributario. Dispo-

nible en: www.dnp.gov.co .

[6] Garay, L. (2014). Crimen y economı́a: una revisión cŕıtica de las explica-
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ed.). Madrid, España.

[15] Sánchez, F., & Chacón, M. (2007). Las cuentas de la violencia: ensayos
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Cuadro 5: Test de Hausman Hurto Comun

��� ��� ����� ���	�
������������

����
 ���
�� ���������� ����

����������� �������� �������	 �����
�� �

��������� !� ��������� ��������� ���		
� �
������

������ ������� ���	�
�� ���	��� �������

��"��	�#$ ���
�	
� �����	��� ����	��� �����
�	

����������� ���
��
� �������� ���	��� �

�����
�

���� ����	��� ��
����
� �
��	�	� �

���� ���
���� ��������� �������� �

���� 
�����	
 �����
�� ����	�
� �

���� �	��
	

� �����	�� ��
������ �����	�	

�����

���	
���

�������

��������	 �������


�������������������� �!������

�������"��#���� �$��#%�����

���������	�
��������	�


������������%� ��&�#� &#'���#��� !��()���*

��������������%� ��&#+�!!������%� ��&�'���#��� !��()���*

&�� �!!�����������!!�����������,���(#���


����-.
��������/
���0
����

27



Cuadro 6: Test de Hausman para hurto agravado
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Cuadro 7: Prueba de Autorrelación Hurto Común

. 

           Prob > F =      0.6567

    F(  1,       6) =      0.219

H0: no first order autocorrelation

Wooldridge test for autocorrelation in panel data

                                                                               

          D1.    -3.103206   1.045728    -2.97   0.025     -5.66201   -.5444025

  TEficiencia  

               

          D1.    -7.218481   17.95572    -0.40   0.702    -51.15455    36.71759

    T_MortINF  

               

          D1.    -6.395734   3.186483    -2.01   0.092    -14.19278    1.401308

       Ipobre  

               

          D1.    -2.967841   60.65162    -0.05   0.963     -151.377    145.4413

logPIB_PerCAP  

               

          D1.     10.17806    1.96379     5.18   0.002      5.37284    14.98328

  T_Desempleo  

                                                                               

    D.THComun        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                              Robust

                                                                               

                                (Std. Err. adjusted for 7 clusters in Cod_City)

                                                Root MSE          =     41.285

                                                R-squared         =     0.5480

                                                Prob > F          =     0.0010

                                                F(5, 6)           =      20.56

Linear regression                               Number of obs     =         26

. xtserial THComun T_Desempleo logPIB_PerCAP Ipobre T_MortINF TEficiencia, output
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Cuadro 8: Prueba de Autocorrelación para Hurto Agravado

           Prob > F =      0.7255

    F(  1,       6) =      0.135

H0: no first order autocorrelation

Wooldridge test for autocorrelation in panel data

                                                                               

          D1.    -3.583517   1.530768    -2.34   0.058     -7.32917    .1621366

  TEficiencia  

               

          D1.    -33.91123   42.61408    -0.80   0.456    -138.1841    70.36166

    T_MortINF  

               

          D1.    -5.543493   4.899109    -1.13   0.301    -17.53118    6.444196

       Ipobre  

               

          D1.    -11.83182    70.5436    -0.17   0.872    -184.4458    160.7821

logPIB_PerCAP  

               

          D1.     13.98681   1.820456     7.68   0.000     9.532313     18.4413

  T_Desempleo  

                                                                               

    D.THAgrav        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                              Robust

                                                                               

                                (Std. Err. adjusted for 7 clusters in Cod_City)

                                                Root MSE          =     52.595

                                                R-squared         =     0.5452

                                                Prob > F          =     0.0004

                                                F(5, 6)           =      29.85

Linear regression                               Number of obs     =         26

. xtserial THAgrav T_Desempleo logPIB_PerCAP Ipobre T_MortINF TEficiencia, output
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