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RESUMEN 

 

 

La presente investigación usa datos de paneles de la tasa de criminalidad para un grupo 

de departamentos del Perú por el periodo de 2012 al 2017, basados en los datos del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática,  los reportes anuales de criminalidad de 

la Policía Nacional del Perú y el Ministerio de Salud del Perú, para analizar la relación 

de la educación y la tasa de criminalidad tanto entre departamentos como a través del 

tiempo; así mismo, se utilizó a la victimización como tasa de criminalidad. La 

metodología utilizada es Mínimos Cuadrados Generalizados Factibles para solucionar los 

problemas de heterocedasticidad. Los resultados muestran principalmente que el nivel de 

educación alcanzado influye negativamente en la tasa de criminalidad. 

 

 

 

Línea de investigación: 5300-2e4. 2e 

Palabras clave: Crimen, Educación, Victimización, Tasa de criminalidad, 

Departamentos del Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi 
   

ABSTRACT 

 

 

The present investigation uses data from crime rate panels for a group of departments in 

Peru for the period from 2012 to 2017, based on data from the National Institute of 

Statistics and Informatics, the annual crime reports of the National Police of Peru and the 

Ministry of Health of Peru, to analyze the relationship between education and the crime 

rate both between departments and over time; likewise, victimization was produced as a 

crime rate. The methodology used is Feasible Generalized Least Squares, to solve 

heteroskedasticity problems. The results mainly show that the level of education achieved 

had a negative impact on the crime rate. 

 

 

 

Line of Research: 5300-2e4. 2e 

Keywords: Crime, Education, Victimization, Crime Rate, Departments of Peru. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La criminalidad desde décadas pasadas e incluso en la actualidad viene perjudicando el 

desarrollo económico en todos los países del mundo, por ello para hacer frente a este 

hecho antisocial es relevante entender que se entiende por crimen. Sánchez (2016) señala: 

“La delincuencia presenta múltiples causas, ya sean sociales, económicas, demográficas 

y/o psicológicas, e incide en el deterioro familiar, por la participación de uno de sus 

integrantes en algún delito en sus diversas modalidades” (p.4). Dicho esto, la forma de 

contrarrestar el crimen es muy variado para cada país. Por ejemplo, según los datos 

estadísticos de Numbeo (2019) los países con más de 70% índice de criminalidad a nivel 

mundial son Honduras, Brasil, El Salvador, Perú, Venezuela y México; por otro lado, los 

países con solo un 15% de índice de criminalidad son Qatar, Dubái, Canadá y Taiwán. 

 

Figura 1.1 

Índice de Criminalidad, 2018-2019 

 

Fuente: Numbeo (2019) Elaboración propia.  

 

Ahora bien, la relevancia para esta investigación es identificar la evolución del 

crimen en el transcurso de los años para el Perú; de manera que los sucesos generadores 

de criminalidad en los ochentas y noventas estaban basados en un solo término que fue 
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el “terrorismo”, donde la educación, la desigualdad de derechos y los bajos niveles de 

ingresos generaban el crecimiento desmesurado del crimen en el Perú y sobre todo en la 

región de la sierra. De igual manera, en el siglo XXI la criminalidad presentó un 

incremento significativo para Perú, según los datos estadísticos de Numbeo (2019) 

sostiene que la tasa de criminalidad se incrementó en 80.23% en una escala del 1 al 100%. 

 

Figura 1.2 

Tasa de Delitos a Nivel Nacional entre los Años, 2004-2017 

Tasa de delitos a nivel nacional entre los años 2004-2017 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2020) 

 

Con lo expuesto anteriormente, se pretende poder realizar un estudio que 

desarrolle el impacto y el grado de relación de la educación con el crimen, ya que la parte 

empírica muestra los elevados estándares de crimen asociados primordialmente con el 

nivel de promedio de años de estudios y tasa de analfabetismo que hay en los distintos 

departamentos de la sierra del Perú. Por lo tanto, para ello es relevante especificar los 

síntomas generadores de crimen como, por ejemplo, los gastos generados por la 

delincuencia en seguridad privada como los guardaespaldas personales o vigilantes 

contratados por empresas, ya que son costos relevantes para la prevención y disuasión 

del posible atentado criminal que enfrentan toda la sociedad. De la misma forma, las 



 
 

 3 
 

víctimas de la delincuencia tienden a cuestionarse la efectividad del control del crimen, 

ya que la ineficiencia por parte de la institución policial en hacer efectivo su rol es de 

conocimiento público, es ahí cuando la desconfianza en las autoridades aumenta 

significativamente. 

Por otro lado, los motivos más relevantes para que el crimen en el Perú siga 

desarrollándose es la corrupción y el soborno, ya que son aspectos con ineficiente 

supervisión por parte de las autoridades, que por un monto de dinero dejan en libertad en 

sin repercusión alguna al infractor. Además, la escasez de los servicios de seguridad 

privada en ciudades con alta densidad poblacional, y la falta de efectivos policiales y 

comisarías cada vez se hacen tan evidentes a los ojos del mundo. Por ello, es que se genera 

un notable incremento de la percepción de inseguridad y la victimización; cabe añadir 

que, son temas que las autoridades aún no encuentran la forma de reducir y por ende las 

víctimas siguen aumentando.  

Cabe destacar que al no poder eliminar o disminuir significativamente la 

delincuencia se vaya a generar múltiples problemas como la creación de programas de 

las rondas vecinales comunales, como “chapa tu choro”, donde la ciudadanía busca tomar 

la justicia por sus propias manos; el incremento de la demanda informal de la seguridad 

privada terminé en un desestimulo productivo, ineficiente inversión, y altos niveles de 

delitos y violencia. Con el fin de controlar esos problemas es necesario: una mayor 

participación de las autoridades, aumentar la cantidad de efectivos policiales capacitados, 

mejorar la fiscalización y el uso de los “policy makers” para los departamentos de la 

sierra del Perú. 

Ahora bien, en media que se cuenta con un conocimiento más amplio del crimen 

y sus repercusiones es que se pretende abordar como pregunta general de investigación: 

¿Existe un impacto de la educación sobre la tasa de criminalidad para los departamentos 

de la sierra del Perú en los años 2012 al 2017?; de manera que de encontrar una relación 

significativa se puede optar por futuros tratamientos y propuestas para reducir el alcance 

del crimen, ya que los estudios encontrados no gozan de éxito al tratar de reducir el 

crimen, ello se puede corroborar en la actualidad. 

Del mismo modo, esta investigación tiene como objetivo general el cual es 

identificar el efecto de la educación en la tasa de criminalidad los departamentos de la 

sierra del Perú durante los años 2012 al 2017. Utilizando una regresión econométrica de 



 
 

 4 
 

datos de panel y evaluando los interceptos, con el propósito de originar evidencia sobre 

los factores educativos que expliquen consistentemente la ocurrencia de delitos a nivel 

departamental. 

Así mismo, el objetivo general estará subdivido en cuatro objetivos específicos 

que son: 

• Evaluar el efecto que tiene el nivel de educación alcanzado en la tasa de 

criminalidad en los departamentos de la sierra del Perú en los años 2012 al 2017. 

• Analizar el efecto de los factores demográficos sobre la tasa de criminalidad en los 

departamentos de la sierra del Perú en los años 2012 al 2017. 

• Verificar el efecto disuasivo en la tasa de criminalidad en los departamentos 

de la sierra del Perú en los años 2012 al 2017.  

Para lograr los objetivos de esta investigación es que se contrastaran a través de 

la siguiente hipótesis general: Se puede afirmar que la educación tiene un efecto 

significativo sobre la tasa de criminalidad los departamentos de la sierra del Perú en los 

años 2012 al 2017.  De igual forma la hipótesis general esta subdivida en cuatro hipótesis 

especificas las cuales son: 

• El logro educativo tiene un efecto negativo sobre la tasa de criminalidad en los 

departamentos de la sierra del Perú en los años 2012 al 2017. 

• Los factores demográficos tienen un efecto negativo sobre la tasa de criminalidad 

en los departamentos de la sierra del Perú en los años 2012 al 2017. 

• La disuasión no tiene un efecto significativo sobre la tasa de criminalidad en los 

departamentos de la sierra del Perú en los años 2012 al 2017. 

Cabe añadir, que las hipótesis expuestas anteriormente algunas se medirán a 

través de ratios construidos para medir adecuadamente el impacto de la criminalidad y 

otras se contrarrestarán a través de la efectividad de las políticas en ejecución; así mismo, 

las variables relevantes que se utilizarán para corroborar en qué medida la educación 

influyen en las tasas de criminalidad para los departamentos de la sierra del Perú, son 

educación, disuasión, demografía y socioeconómicas   

Dichas variables son nominales y están construidas para cada departamento de la 

sierra del Perú de forma anual de la sierra peruana; del mismo modo, las variables fueron 

recaudadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Ministerio de 

Salud (MINSA) y el reporte anuario de estadística y crimen. Cabe añadir, que la data 
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estudiada cuenta con 54 observaciones por cada variable, ya que se encontró ausencia de 

data en los departamentos de Madre de Dios y Tumbes por lo que solo se abordarán en 

los departamentos de la sierra. 

Por otro lado, es relevante mencionar que el siguiente capítulo I se abordara los 

principios teóricos más importante que explican la economía del crimen, el estado del 

arte y la descripción del enfoque a realizar. En el capítulo II se abordará la relación de la 

educación y crimen y las políticas de educación en el tiempo. En el capítulo III, se 

desarrollará un análisis del desorden social. Finalmente, en el capítulo IV se abordará el 

planteamiento y las estimaciones del modelo 

Finalmente, la presente investigación se ajusta a los lineamientos postulados por 

la carrera de economía que cuenta con diversas áreas que están alineadas a la IDIC, por 

lo que esta investigación se encuentra en el área “2” de calidad de vida y bienestar, 

alineándose a la línea de investigación “2e” de capital social y economía del crimen, 

considerando la codificación 5300-2e4 en la que nos regimos en la sublínea de 

investigación de economía, la cual considera la influencia en el crimen por los factores 

educativos, de servicios de salud y mercado de trabajo. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. Principios teóricos 

 

1.1.1. Enfoque Neoclásico  

El crimen desde décadas pasadas se ha estado estudiando mediante diversas teorías 

criminológicas, donde la importancia para entender al crimen fue solo desarrollar 

elementos contextuales como la política, la demografía y la economía; sin embargo, para 

poder entender al crimen y sus orígenes es relevante entender la teoría neoclásica 

estipulada por Gary Becker, el cual sostenía que los delincuentes optan por maximizar su 

bienestar y ello estar por encima del sentido racional. En otras palabras, las personas 

buscan constantemente mejores opciones, los mejores trabajos de acuerdo con las 

posibilidades para de mejorar el bienestar económico y social. 

 Del mismo modo, revisando la evidencia empírica de Becker se encontró que la 

diferencia para los potenciales delincuentes es su disposición a realizar actividades 

ilegales para conseguir mejores excedentes económico con el mínimo esfuerzo. Además, 

los delincuentes incurren en actos delictivos si la rentabilidad de hacerlo rebasa a las 

actividades legales, es decir, si la rentabilidad económica de robar es mayor al costo 

esperado de robar; del mismo modo, los delincuentes cuentan con claridad los beneficios 

totales de delinquir y de no, y siempre accederán al más rentable. 

Por otro lado, Ehrlich (1973) mejoró los postulados del padre del crimen, 

exponiendo en su primer trabajo empírico que las variables socioeconómicas que miden 

la criminalidad deberían ser estimadas. Del mismo modo, detallo que para la oferta 

criminal se debería emplear un modelo de ocio, donde la variable de relevancia seria la 

incertidumbre, en la que se analizaría las actividades legales e ilegales. Así mismo, el 

tiempo y el ingreso generado por cada actividad se deben considerar, ya que en el modelo 

los factores sociales y económicos cuentan con relevancia para la estimación 

econométrica correspondiente. 
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1.1.2. Enfoque Antropológico  

Otros estudios empíricos que estudian el crimen desde otra perspectiva son de Da Re & 

Maceri (2008) que sostienen que el supuesto más relevante para percibir y distinguir a 

los delincuentes es por su accionar, ya que ciertos actos delictivos son considerados como 

crímenes prehistóricos, donde el criminal actúa en una sociedad civilizada con el 

propósito de supervivencia y la característica para distinguirlos es sus estigmas 

morfológicos y su condición hereditaria. Basándose en los postulados de Charles Darwin 

se relaciona la evolución del hombre con los actos criminales con una teoría de 

anormalidades en la que se cuenta con una visión antropológica llegando a concluir que 

existe una fase intermedia entre el simio y el hombre, clasificando al delincuente por 

cráneo nato, loco moral, epiléptico, loco, pasional y ocasional.  

 

1.1.3. Enfoque Conductual 

Años más tarde, recientes estúpidos empíricos tratan de explicar desde una perspectiva 

moderna como el de Build (2016) que sostiene que la criminología es la conducta 

delictiva y antisocial del individuo, como los mecanismos de control social del delito, y 

como la prevención del acto delictivo a través de un tratamiento en el infractor; en otra 

palabras es el estudio del comportamiento del delincuente, más no el acto delictivo, 

centrándose en la prevención y tratamiento de este acto; por ello es que el crimen es muy 

complejo y cuenta con varios campos de estudio; por ejemplo,  algunos enfoques 

utilizados en la criminalidad son la teoría de la anomia, disuasión, elección racional, 

asociación diferencial, criminología crítica, técnica de neutralización, vínculos sociales, 

oportunidades criminales, criminología humanista, neoclasicismo, psicológico, social y 

antropológico.   

 

1.1.4. Teoría De La Disuasión   

De lo anterior, se puede hacer hincapié en la teoría de la disuasión, ya que según Sodupe 

(1991) “Es un instrumento a disposición de los estados para ejercitar su poder, es decir, 

para emprender acciones dirigidas a influenciar el comportamiento de otros estados de 

manera congruente con sus intereses” (p.54.4). Ahora bien, revisando la evidencia 

empírica, Según Morón (2016) “Sostiene que la teoría de la disuasión proporciona una 

estructura que por su propio diseño incorpora a los servicios sociales y los proyectos 
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conjuntos con la comunidad y está diseñado para minimizar el arresto y el 

encarcelamiento y maximizar el papel del control social informal y, allí donde es posible, 

hacer que éste sustituya a la intervención jurídica” (p,21.1). 

 

1.1.5. Teoría De La Elección Racional   

Así mismo, entre las perspectivas modernas es óptimo mencionar a la teoría de la elección 

racional trata de explicar que la persona que delinque cuenta con los mismos objetivos 

de una persona que no delinque, donde el objetivo principal de supervivencia es encontrar 

el confort con uno mismo, por ello es que, si delinquir genera mayor beneficio, el 

delincuente no dudará en realizar este acto malévolo, puesto que por encima de ello está 

su supervivencia. Según Cornish & Clarke (1987). “La teoría de la elección racional 

supone que los delincuentes responden selectivamente a las características de los delitos 

particulares, a sus oportunidades de costo y beneficio al decidir delinquir” (p.934.2). 

 

1.1.6. Teoría de la desorganización social   

Por un lado, según Cohen, Kluegel y Land (1981) el enfoque de la desorganización social 

no se enfoca en la maximización del costo o beneficios, sino que trata de entender al 

crimen a través de cuatro factores relevantes, los cuales son el nivel de integración social, 

el conflicto cultural, desigualdad social y la ruptura del control social. Por otro lado, Shaw 

y McKay (1942) postula que la desorganización social se produce por la ausencia de 

efectivos policiales que prevengan el delito. Por ello, se deduce que el desorden social 

impide que el control policial se desarrolle óptimamente cuando a cierto porcentaje de la 

sociedad se ve afectada con su status económico, la discriminación y cuando se le 

perturba sus costumbres étnicas. Dicha de otra forma, si discriminas la identidad cultural 

de un porcentaje de la población esta tratara de revelarse y con ello generara el desorden 

social contrayendo posibles consecuencias negativas como el crimen. 

 

1.1.7. Enfoque Humanista 

Otra teoría a resaltar y no menos relevante es la humanista, según Birkbeck (2004). en su 

investigación resalta que para entender el crimen se necesita relacionar tres conceptos 

relevantes al momento de determinar dicho fenómeno; el primero es discurso de la 

censura que señala la existencia del problema, conocido como la ética, el segundo es 
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denotar las decisiones y explicaciones haciendo uso de la ciencia y el tercero es  el 

discurso práctico que se encarga de la intervención del problema, se conoce esto como 

“praxis”; por ello, Birkbeck propone que para un óptimo abordaje del crimen es necesario 

relacionar, la ética, la ciencia y la praxis. 

Finalmente, es relevante considerar y entender las diversas teorías planteadas que 

ayudan a explicar el crimen; por ello es que más adelante en el capítulo de la presentación 

del enfoque a utilizar se desarrollara el enfoque neoclásico estipulado por Gary Becker y 

luego se desarrollara las teorías de la disuasión y la elección racional detalladas por 

Ehrlich para un mejor acordamiento del crimen, ya que este último autor incentiva a 

estimar las variables socioeconómicas para encontrar el origen del crimen en el campo a 

analizar. 

 

1.2 Resumen de conceptos 

Para el desarrollo de esta investigación es relevante considerar el conocimiento de 

algunos términos económicos y criminalísticas para el entendimiento claro y fluido de 

esta investigación; por ello, es que definimos en primer lugar el termino criminológico, 

que según la Rae es la ciencia social que investiga los principales motivos y el entorno 

en el que se desarrolla el delitos, de igual manera estudia la personalidad de los criminales 

y determina si respectivo tratamiento para su opresión, continuando con otro termino 

relevante definiremos la disuasión que según Morón (2016) “Es la aplicación lineal del 

castigo están dejando paso a un reconocimiento muchísimo más matizado” (p.16.1).  

Finalmente, el termino crimen que difiere de criminología, puesto que según Zapata 

(2015) “se entiende como la expresión de los conflictos existentes de la sociedad que no 

necesariamente son nocivos para ella” (p.26.2), lo que confirma que ambos términos 

cuentan con núcleos diferidos, pero a la vez relacionados, puesto que se encuentran en el 

entorno delictivo. 

 

1.3. Resumen de literatura 

Cornwell y Trumbull (1994) estiman un modelo económico para el crimen usando una 

metodología de estimación de datos de panel de ecuaciones simples y simultáneas para 

abordar dos fuentes de endogeneidad, heterogeneidad no observada y simultaneidad 

convencional. Así mismo, el factor exógeno es la tasa de delincuencia y las variables 
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endógenas son: las variables independientes usadas fueron: oportunidad en el sector de 

construcción, transporte, utilidades y comunicación, negocio mayorista y minorista, 

inversoras, fianza e inmuebles, servicios, manufactura y Estado federal, estatal y local, 

variables “dummy” como la densidad poblacional, demográficas como la cantidad de 

hombres de 15 a 24 años de edad, número de policías per cápita. Sus resultados sugirieron 

que ambos el mercado de trabajo y las estrategias de justicia criminal son importantes 

para disuadir el crimen, pero las pocas efectividades de los incentivos para la aplicación 

de la ley han sido exagerados. Uno de los aspectos a resaltar es la forma de medir la tasa 

del crimen que es la proporción de delitos del índice del FBI y las variables 

independientes que toman en cuenta la oportunidad laboral en las diferentes industrias. 

Beki (1999) describe un análisis de las tendencias de la delincuencia en los Países 

Bajos durante el período anterior de 1950 a 1993, utilizando como método de estimación 

series de tiempo para estimar la delincuencia registrada. Donde, su variable independiente 

es la tasa de criminalidad y  las variables independientes fueron: económicas, 

demográficas, justicia criminal, otras variables que afectan el nivel del crimen o su 

propensión a ser grabadas ,y otras variables como “trend” y “dummy”; finalmente se 

concluyó que el efecto de motivación es significativo con el robo total, el robo calificado, 

el robo, el robo en tiendas y el robo de carteristas, el efecto de oportunidad es significativo 

con el robo de automóviles y la actividad de rutina es significativa con daños criminales. 

Un aspecto interesante a mencionar es respecto a la tasa de criminalidad usada como 

variable dependiente que es la registrada por las estadísticas de la policía, donde se toma 

en cuenta la propensión a informar de las víctimas y su política de registro de denuncias. 

Entorf y Spengler (2000) estudiaron el modelo disuasivo tradicional de Becker-

Ehrlich, pero lo analizaron frente a los factores de delincuencia discutidos actualmente 

como cambios demográficos, desempleo juvenil y desigualdad de ingresos. La 

metodología de estimación utilizada fue de panel de datos de los estados de Alemania, 

los cuales les permite explotar diferentes niveles de densidad y población áreas. Sus 

resultaron confirmaron que las hipótesis de disuasión para el crimen contra la propiedad 

y que se puede observar una ayuda débil para los crímenes a las personas. Un aspecto 

importante a mencionar es su estimación econométrica de datos de panel dinámico 

(criminometria) y usan un mecanismo de corrección para poder separar el efecto 

disuasivo a largo plazo por ajustes a corto plazo debido a situaciones de desequilibrio. 
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Cherry (2001) entiende que las sanciones financieras y las sanciones de 

encarcelamiento no son sustitutos perfectos para disuadir el crimen de ahí que prueba su 

hipótesis sobre una muestra de 90 condados de Carolina del Norte en el periodo de 1981-

1987. Así mismo, bajo este enfoque el autor usa técnicas de estimación que controlan 

cualquier heterogeneidad en el tiempo y las jurisdicciones, es decir, trabaja el estudio 

bajo el modelo de datos de panel de efectos fijos y encuentra que si se incrementa en un 

10% la probabilidad de arresto y la probabilidad de condena conseguirá una elasticidad 

de disuasión del crimen en un 6.765% y 2.569% respectivamente. Asimismo, este estudio 

encuentra un R2 ajustado del 0.9631. Un aspecto importante para mencionar es la relación 

entre los aspectos disuasivos usados para el delincuente y las sanciones monetarias que 

en la actualidad tienden a afectar negativamente a los actos delictivos. 

Fajnzylber, Lederman y Loayza (2002) buscaron determinar la causa de la 

delincuencia violenta a través de un estudio de datos de panel sobre las tasas de homicidio 

doloso y robo de una muestra de países en potencia y en progreso; así mismo, para el 

modelo se utilizó índices nacionales de delincuencia encontrando que un aumento en la 

desigualdad de ingresos aumenta los índices de delincuencia y que la delincuencia tiende 

ser anticíclica y que la inercia delictiva es significativa. 

Dezhbakhsh (2003) estudió si la pena capital tiene un efecto disuasorio en la 

criminalidad, donde sostiene que las pruebas sobre el impacto disuasorio del castigo 

capital son importantes para muchos estados que actualmente están reconsiderando su 

posición al respecto; así mismo, el procedimiento que empleamos supera las conjeturas 

comunes de agregación y elimina el sesgo derivado de la heterogeneidad no observada, 

y proporciona evidencia relevante para las condiciones actuales. Nuestros resultados 

sugieren que el castigo capital presenta una fuerte significancia disuasoria a la 

criminalidad. 

Gümüș (2004) examinó empíricamente los determinantes de la delincuencia en 

las zonas urbanas utilizando datos de 75 ciudades de EE UU para los períodos 1989–

1991, el método de estimación utilizada fue de regresión de mínimos cuadrados 

ordinarios. La primera variable dependiente es el delito contra la propiedad que es el 

número total de delitos graves conocidos por la policía y crímenes violentos graves 

conocidos por la policía y la segunda es el delito personal que incluye asesinato y 

homicidio involuntario, violación forzada, robo y asalto agravado, y las variables 

independientes usadas fueron las económicas, socioeconómicas demográficas y 
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disuasorias. Sus resultados obtenidos indicaron que la tasa de desempleo, el gasto 

policial, el nivel de ingresos, la población y principalmente las comunidades negras son 

determinantes significativos de la delincuencia en las zonas urbanas. Es preciso 

mencionar como miden la delincuencia a través de los distintos delitos de propiedad y los 

crímenes violentos, y los delitos referentes a los asesinatos y homicidios, estos son una 

medida particular ya que como otros autores mencionan un posible sesgo por parte de las 

personas que prefieren no denunciar un acto delictivo. 

Edmark (2005) estudia el efecto del desempleo en la tasa del crimen de propiedad 

con un panel de data con efectos fijos de los años 1988 al 1999. El periodo bajo análisis 

está caracterizado por una turbulencia en el mercado del trabajo. Además, las variables 

independientes utilizadas fueron: económicas y socio demográficas. Finalmente, 

concluyeron que la desocupación presenta significancia positiva en algunos crímenes de 

propiedad conocidos como robo de carro, bicicletas, etc. Es importante mencionar que en 

los modelos para explicar el crimen es imprescindible el efecto que tiene el desempleo 

sobre este como mencionan otros autores de la literatura de la criminología.  

Neumayer (2005) busco analizar a la desigualdad y la delincuencia violenta a 

través de datos de panel, así mismo, sostiene que el vínculo entre la desigualdad de 

ingresos y los delitos violentos contra la propiedad podría ser espurio; además de obtener 

como resultado que la relación entre la desigualdad y los delitos contra la propiedad con 

violencia es espuria y que la desigualdad de ingresos probablemente esté fuertemente 

correlacionada con los efectos fijos de cada país. 

Meera y Jayakummar (2006) estudia los escenarios de aumento de la delincuencia 

identificando empíricamente los determinantes del crimen en un país en desarrollo, 

Malasia. Así mismo, los datos para el análisis se obtuvieron de los registros demográficos 

del Gobierno de Malasia. Las variables independientes utilizadas fueron: disuasivas, 

variables económicas y sociodemográficas, y la variable dependiente es la tasa de 

criminalidad en las categorías de allanamiento de morada, robos de motores, robos 

totales, homicidio, violación delitos totales, delitos violentos totales, adicción a las drogas 

y heridas o asaltos graves, además, en los estatutos de Malasia, la drogadicción se 

considera un delito social. La metodología de estimación utilizada fue de mínimos 

cuadrados de dos etapas (TSLS) para estimar la determinación del delito. Los resultados 

obtenidos fueron que los costos de control del delito merecen una atención particular si 

están creciendo más rápido que la población o el producto nacional bruto y con los datos 
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limitados disponibles, no se podría analizar otros factores que pueden influir en el 

comportamiento delictivo, como la tasa de encarcelamiento, el tiempo promedio de 

prisión, la violencia en la televisión, el alcance de la televisión, las relaciones familiares, 

la educación comunitaria, el compromiso con los ideales.  

Buonanno & Montolio (2008) estudian en base a la teoría del modelo económico 

del crimen de Becker (1968) y Ehrlich (1973), prestando especial relevancia a las 

peculiaridades provinciales. Usaron una estimación econométrica de datos de panel con 

el estimador GMM para las ciudades españolas, 1993-1999. Los resultados de esta 

investigación proponen que la tasa de crimen retardada y la tasa de crímenes esclarecidos 

mantienen correlación. Los actos criminales contra la propiedad están mejor explicados 

por factores sociales y económicas (PIB per cápita, crecimiento del PIB y porcentaje de 

la población con estudios medios y superiores). Es relevante señalar que utilizaron 

variables instrumentales para poder aprovechar las propiedades de los datos y controlar 

los errores de endogeneidad de las variables explicativas. 

Buonanno & Leonida (2009) proponen los efectos no comerciales de la educación 

sobre la criminalidad empleando una regresión econométrica de datos de panel para los 

departamentos de Italia en los años de 1980-1995. Así mismo, los resultados empíricos 

sugieren que la educación reduce la delincuencia más allá de sus efectos a través de las 

oportunidades del mercado laboral (tasa de empleo y de salarios). Debido a la ausencia 

de una variable instrumental creíble para la educación en Italia, la estrategia empírica 

consiste en incluir una especificación econométrica efectos fijos por región, efectos fijos 

por año y tendencias temporales específicas por región, junto con un amplio conjunto de 

variables socioeconómicas y de disuasión. Finalmente, los resultados obtenidos en el 

estudio empírico son sólidos en cuanto a la especificación de modelos, cambios en la 

tipología de los delitos y a las definiciones alternativas de educación. Cabe destacar a 

Italia como un país de referencia al estudio del crimen ya que la existencia de las mafias 

se originó ahí y tienen mucho poder reconocido por las autoridades, esto permite observar 

es la delincuencia en este peculiar país. 

Ihlanfeldt & Mayock (2010) sostienen que uno de los efectos más estudiados de 

la delincuencia es el impacto que esta puede ejercer en el valor de la vivienda. Así mismo, 

detallan que para estimar adecuadamente la endogeneidad de la delincuencia han 

desarrollado un panel de datos de nueve años obteniendo como resultados relevantes que 
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el robo y los delitos con agravantes ejercen una influencia significativa sobre el valor de 

la vivienda en el barrio.   

Daniele y Marani (2011) analizó el impacto de la delincuencia en las entradas de 

inversión extranjera (IED) determinando que la delincuencia se puede medir a través de 

la incidencia del número de denuncias; además en su estudio obtuvo resultados que 

muestran que existe correlación positiva y negativa entre el crimen organizado y la IED, 

por todo ello, se concluyó que la delincuencia podría ser factor disuasorio para los 

inversores extranjeros. 

Miyoshi (2011) analizó a la delincuencia y las oportunidades del Mercado laboral 

local para los trabajadores poco calificados en Japón a través de un panel de datos; así 

mismo, se consideró la función de oferta de delincuencia introducida por Becker. Los 

resultados obtenidos determinaron que un incremento en la cantidad de policías reducirá 

la delincuencia, los índices de delincuencia suelen ser más bajos en las prefecturas en las 

que un individuo poco cualificado y que los efectos de los salarios de los trabajadores 

poco cualificados sobre la delincuencia, especialmente el hurto, son significativamente 

negativos, mientras que los salarios medios de una prefectura no parecen. 

Altindag (2012) estudia el impacto del desempleo en la delincuencia para países 

de Europa, apoyándose de una panel de datos que analiza a 33 países europeos, donde la 

variable independiente es la delincuencia y la explicativa es la tasa de desempleo, nivel 

inferior y superior de educación, entre otras; finalmente, se encontró que el desempleo 

presenta influencia positiva con los crímenes de propiedad y utilizando el modelo OLS 

instrumental se encontró que la tasa de desempleo utilizando el cambio de tasa, accidentes 

industriales y terremotos producen mayor crimen, lo que se puede corroborar con el 

estudio de (Lin,2008; Raphael y Winter- Ebmer, 2001) en donde se investiga la influencia 

del desempleo específico en la educación, obteniendo como resultado que las personas 

con bajo nivel educativo tiende a delinquir, y que el desempleo presenta una conexión 

significativa con la delincuencia. Un factor importante para el estudio de la delincuencia 

es la educación que juega un papel determinante, por ejemplo, como en la investigación 

concluyen que si se aumentan las oportunidades para que las personas puedan acceder a 

una educación básica pero necesaria la delincuencia tendría a disminuir 

Andresen (2012) analizó el estudio de David Cantor y Kenneth Land donde 

observo que existe una significancia entre desempleo y la delincuencia; así mismo 
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percibió  dos efectos independientes y contrapuestos del desempleo que afecta a la 

delincuencia como la motivación y la tutela determinando que el efecto tutela se impone 

al efecto motivación, el cual en futuras investigación ha presentado refutaciones; sin 

embargo, Andresen llego a concluir que para poder comprender la relación que existe 

entre el desempleo y la delincuencia se puede explicar en el corto plazo a través del efecto 

tutela y en el largo plazo a través del efecto motivación. 

Saridakis y Spengler (2012) analizaron la significancia entre la delincuencia, la 

disuasión y el desempleo a través de la metodología econométrica Método Generalizado 

de Momentos obteniendo como resultados que los delitos contra la propiedad son 

significativamente disuadidos por las tasas de limpieza y que el desempleo aumenta la 

delincuencia; así mismo, se determinó que para los crímenes violentos la relación de la 

tasa de esclarecimiento y el desempleo son insignificantes. 

Wu D. y Wu Z. (2012) analizaron a la delincuencia, desigualdad y al desempleo 

en Inglaterra y Gales, desarrollando que las implicaciones del modelo son que la 

disparidad de ingresos y el desempleo son variables explicativas relevantes para los 

delitos incentivados por el beneficio económico; así mismo, los resultados empíricos 

apoyan firmemente la hipótesis de que la delincuencia es un fenómeno económico. 

Blomquist y Westerlund (2014) realizaron una investigación de datos de panel no 

estacionarios de la relación entre desempleo y delincuencia; cabe añadir que en la 

presente investigación prestaron mayor importancia a las propiedades dinámicas y 

transversales de los datos. En síntesis, el resultado obtenido manifestó que los delitos 

considerados no son estacionarios y que esto no puede asignarse únicamente a las 

disparidades específicas de condado, además de que los resultados no apoyan a la 

cointegración y sugieren que los resultados anteriores de una relación significativa entre 

desempleo y delincuencia podrían ser espurios. 

Anwer, Nasreen & Shahzadi (2015) estudiaron los determinantes sociales y 

demográficos de la delincuencia en Pakistán a través de un análisis de panel para la 

provincia de Punjab, contando con el objetivo de esclarecer los determinantes sociales y 

demográficos de la delincuencia total. El presente estudio obtuvo el resultado de que la 

variable disuasión influye positivamente en los diferentes niveles de la delincuencia y 

que la densidad de población es un factor importante para estimular las actividades 

delictivas.  
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Khan, Ahmed, Nawaz y Zaman (2015) estudian principalmente múltiples factores 

socioeconómicos como educación, desempleo, pobreza y crecimiento económico que 

afectan la tasa de delincuencia en Pakistán en los periodos 1972 al 2011. Los resultados 

encontrados fueron: una correspondencia directa de la tasa de delincuencia y el 

desempleo, la relación significativa negativa de la educación con el crimen, áreas con 

mayor afluencia atraen más a los criminales y la relación positiva entre el crimen y la 

pobreza. Se debe mencionar que la educación siempre ha estado presente al momento de 

controlar el crimen como se menciona oportunidades para alcanzar un nivel educativo 

que le permita al delincuente dejar de delinquir. 

Curry, Sen y Orlov (2016) analizaron los índices de criminalidad, aprehensión y 

esclarecimiento mediante datos de panel en las provincias canadienses, cabe resaltar que 

muchos de los estudios empíricos se basan en la variación del número de agentes de 

policía para estimar el impacto de la probabilidad de aprehensión y captura; sin embargo 

para esta investigación se enfocaron en la probabilidad de aprehensión por medio de los 

índices de liquidación  y su repercusión en la tasa de delincuencia obteniendo como 

resultado que una productividad en las fuerzas policiales reducen la resolución de delitos. 

Engelen, Lander y Essen (2016) analizan qué determinantes de teorías 

económicas y sociológicas determinan la tasa de criminalidad; así mismo, estos autores 

utilizan un modelo de panel datos que aborda una población de 100 condados en Carolina 

del Norte donde tratan de explicar este problema a través de variables económicas, 

sociales y demográficas, obteniendo como resultados que existe una relación positiva 

entre las variable económicas del delito con respecto al efecto disuasorio de arresto y 

encarcelamiento; por otro lado, el modelo rechaza el impacto del castigo en los niveles 

de delincuencia; por último, se encontró diferencias entre crímenes de propiedad y delitos 

violentos explicados por el modelo sociológico. Un punto importante a mencionar son 

las políticas disuasivas utilizadas por el ente encargado de sancionar los actos delictivos 

que tienden a presentar ciertos niveles de corrupción que contribuyen al aumento de la 

delincuencia. 

Al-Suwaidi, Nobanee y Jabeen (2018) estimaron las causas de la 

ciberdelincuencia a través de datos de panel, cabe añadir que la detección de estos 

métodos para contrarrestar la ciberdelincuencia son muy complejos para las autoridades 

policiales de todo el mundo; además que el objetivo de esta investigación es examinar el 

efecto de la tasa de desempleo y crecimiento del PIB per cápita al nivel de los ataques 
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cibernéticos en diez países; finalmente la presente investigación proporciona a las 

diferentes autoridades de los respectivos gobiernos una serie de medidas para prevenir y 

contrarrestar los delitos cibernéticos. 

Maghularia y Uebelmesser (2019) analizaron la influencia de los inmigrantes en 

la delincuencia, donde se enfocaron en analizar la relación empírica entre los inmigrantes 

y la delincuencia utilizando datos de panel; así mismo, el resultado obtenido manifestó 

que no existe significancia entre la tasa de inmigrantes y el índice de criminalidad; pese 

a que se trató de analizar el resultado a través de la heterogeneidad de los grupos de 

inmigrantes respecto al género, la edad, país de origen, condición de refugiado e 

inmigrantes naturalizados. 

Bhattacharyya, Haldar y Banerjee, S. (2021) estudiaron los delitos contra las 

mujeres en India a través de una regresión de datos de panel espacial; así mismo, recalcan 

que la discriminación de género ha sido un importante problema socioeconómico y 

cultural en el contexto indio; cabe resaltar que se encontró en dicha investigación una 

correlación de rango, a lo largo del tiempo, que sugiere claramente que los estados que 

muestran una mayor incidencia de abusos deshonestos experimentan una mayor 

incidencia de violaciones y que la participación de la mujer en el mercado laboral y la 

comisaría de policía reducen la incidencia de la muerte por dote. 

Castaldo, Germani y Pergolizzi (2021) buscaron determinar si la educación 

influye en los delitos medioambientales a través de un enfoque dinámico de datos de 

panel a nivel provincial en Italia, cabe añadir que esta investigación se empleó el método 

generalizado de momentos a través de un panel dinámico para abordar la endogeneidad 

que podría surgir en las estimaciones; finalmente se obtuvo que existe una relación 

invertida entre la educación y la delincuencia medioambiental lo que supone que un 

mayor nivel de dotación educativa compensa la propensión a cometer delitos 

medioambientales.  
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1.4 Presentación del enfoque a utilizar  

El crimen cuenta con diversos enfoques para poder ser analizados desde diversas 

perspectivas, ya sean sociales, psicológicas, antropológicas y socioeconómicas; por ello 

que a continuación se desarrolla las teorías postuladas por los economistas expertos en el 

tema del crimen, el primero es el padre del crimen, Gary Becker y el segundo es Ehrlich. 

En primer lugar, Becker (1968) mostró un estudio económico sobre la 

criminología en la cual aplica un modelo, donde el factor esencial es la participación del 

gobierno en la que se prioriza las políticas de seguridad y sus relaciones sobre el crimen. 

De este estudio se deriva que en la lógica de un criminal la severidad y certeza del 

cumplimiento de las normas sociales son los elementos que subyacen su comportamiento. 

En consecuencia, a ello, Hermoza (2016) sostiene que las variables de castigo son 

constantes en el tiempo y el incremento de la posibilidad de encarcelamiento de una 

persona podría disminuir en general. 

 Becker (1968) relaciona el crimen con una relación entre el aumento de los daños 

morales u económicos respecto al total de crímenes cometidos a nivel nacional. Por ello, 

para la economía el crimen es una actividad ilegal que los individuos eligen 

racionalmente. Además, la decisión sobre delinquir o no depende esencialmente del grado 

de los cambios el daño moral y económico del delito a los agentes, los costos de la 

detención de la policía, los costos de la justicia, los gastos de la cárcel, el costo de 

oportunidad de los delincuentes condenados y los costos privados de prevención.  

Becker (1968) utiliza, con el fin de minimizar la pérdida económica, las siguientes 

variables de control: la porción usada en la contienda contra los crímenes (agentes de 

seguridad), las penalidades y cómo se accionan los senderos y las penalidades. Asimismo, 

los fundamentales gastos para un delincuente están entorno a la expectativa de ser 

arrestado y a la sanción de delinquir. De modo que, Becker (1968) hace hincapié en que 

las mejores políticas para contrarrestar el crimen forman parte de la retribución óptima 

de los recursos, puesto que la economía puede estudiar las variables asignadas que pueden 

determinar el comportamiento delictivo. 

En segundo lugar, años más tarde la teoría del crimen fue ampliada por Ehrlich 

(1973) quien mejoró la teoría de Becker, explicando el crimen bajo el enfoque 
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microeconómico donde se trata de responder la elección optima del criminal, dicho 

estudio se aprecia en Hermoza (2016) señala: 

Asume que el individuo puede participar en dos actividades: la actividad ilegal 

(i) y la actividad legal (L). Por lo que, al inicio de un periodo, el individuo debe 

escoger la participación óptima para cada actividad; así mismo, se asume que 

no existen costos de entrenamiento, ni, de entrada, ni cambiarse de actividad; 

de modo que, las ganancias en ambas actividades son crecientes respecto al 

tiempo empleado en ellos. 

De lo anterior, se entiende que la actividad (L) es segura, en el sentido que 

sus retornos están dados con certeza por la función WL(tL), donde es el tiempo 

dedicado a la actividad legal. En cambio, la actividad (L) es riesgosa, por tal, 

sus retornos Wi(ti) están condicionados a dos estados del mundo: a) captura y 

castigo al final del periodo con probabilidad subjetiva y b) escapar de la ley 

con probabilidad 1-pi. Si el delincuente es atrapado y castigado, sus retornos 

se reducen con un monto Fi(ti), que es el valor descontado de la pena por su 

actividad ilegal y otras perdidas relacionadas. Se asume que la probabilidad de 

ser capturado es independiente del tiempo empleado en i y L. (p.10). 

Continuando con lo expuesto, la maximización del individuo se transcribe según 

Hermoza (2016) señala:  

Si, la persona desearía incrementar el beneficio esperado en el periodo en el 

que se encuentre, la ecuación se expondría de la siguiente manera: Sea Us un 

nivel de utilidad en el mundo s: 

     𝑈𝑠= 𝑈(𝑋𝑠, 𝑇𝑐)    (a) 

Donde, Xs es el stock de un bien compuesto contingente a la ocurrencia 

del estado del mundo s, tc es la cantidad de tiempo dedicada al ocio (o cualquier 

otra actividad de “no mercado”) y U es la función de utilidad que convierte a 

las variables indicadas en flujos de consumo. Con los supuestos mencionados 

respecto a las funciones de ganancia de cada actividad, existen dos estados del 

mundo en términos del bien compuesto 𝑋𝑠: 
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𝑋𝑏 = 𝑊𝑜 + 𝑊𝑖(𝑡𝑖) + 𝑊𝐿(𝑡𝐿)  → con expectativa 1-pi (b)  

𝑋𝑎 = 𝑊𝑜 + 𝑊𝑖(𝑡𝐿) − 𝐹𝑖(𝑡𝑖) + 𝑊𝐿(𝑡𝐿) → con expectativa pi (c) 

 

Donde, Wo es el precio de mercado de los activos netos del sujeto, que se 

infiere que se fija dado cualquier estado del entorno al principio de cada 

periodo. El beneficio esperado EU está dada por: 

 

  𝐸𝑈 = (1 − 𝑝𝑖) ∗ 𝑈(𝑋𝑏 , 𝑡𝑐) + 𝑝𝑖 ∗ 𝑈(𝑥𝑎, 𝑡𝑐)    (d) 

 

Así mismo, la conjetura se soluciona optimizando (a) mediante las variables ti, 

tL y tc, sometidas a las limitaciones de fortuna explicadas por (b) y (c) y una 

limitante del periodo. Empleando la condición de primer orden, se obtiene la 

igualdad: 

 

−
Wi − WL

Wi − WL − fi
=  

𝑝𝑖𝑈´(𝑋𝑎)

(1−pi)U´(Xb)
   (e) 

 

Donde,   𝑊𝑘 = (
𝑑𝑊𝑘

𝑑𝑡𝑖
) ∀𝑘 = 𝑖, 𝐿, 𝑓𝑖 = (𝑑𝐹𝑖/𝑑𝑡𝑖) 

Finalmente, la solución óptima del criminal se definirá gráficamente, en la que se 

determinará la relación de las variables estipuladas por Ehrlich, donde en los escritos de 

Hermoza (2016): 

El término de la izquierda “d” es la pendiente de frontera de oportunidades y 

el término de la derecha corresponde a la pendiente de la curva de indiferencia, 

ilustrados en la figura (c). La penalización marginal debe ser mayor que la 

diferencia entre los beneficios marginales de las actividades legales Wi-WL, 

si no sucede así, las oportunidades marginales ilegales dominarían siempre a 
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las legales, con ello se tendría que el resultado óptimo sería siempre una 

solución de esquina en actividades ilegales. Para que exista una solución 

interior, es necesario que la curva de indiferencia sea estrictamente convexa y 

que la frontera de oportunidades sea lineal o estrictamente cóncava, (p.12). 

 

Figura 1.4 

Elección Óptima del Criminal 

 

Fuente: Ehrlich (1973) 
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CAPÍTULO II: EDUACIÓN Y CRIMEN 

 

 

El sector educativo es uno de los sectores más relevantes que cuentan todos los 

estados del mundo, el tratamiento que reciben estos son variados y a diferente escala, 

países desarrollados y subdesarrollados implementan metodologías variadas que son 

evidenciados en los resultados de los exámenes piza; sin embargo tenemos que considerar 

que para el caso peruano el sector educativo aún está en evaluación, la implementación 

de políticas, infraestructura y capacitación aún son deficientes para el crecimiento del 

sector. Para esta investigación trataremos de explicar algunas características relevantes 

que determinan la situación actual del sector educativo en el Perú y el de las escuelas; así 

mismo se explicará la relación que existe entre la deficiencia del sector con el crimen. 

 

2.1 Educación  

En primer lugar, una de las características que determina al sector educativo es la 

inversión; Perú es un país subdesarrollado que año tras año destina gran parte de la cartera 

publica en educación, cabe añadir que según el INEI para el 2018 se destinó más de 48 

millones de soles siendo de esto 60% en el sector público y 40% en el sector privado; sin 

embargo, no se evidencia resultados positivos de mejora en el sistema educativo; las 

posibles explicaciones son que Perú cuenta con una baja calidad en el sistema, esto quiere 

decir que cuenta con complejidad en su método de enseñanza, mas no cuenta con 

herramientas óptimas de poder enfrentar lo que el sistema plantea; así mismo, al no contar 

con un sistema de calidad las posibles soluciones es destinar la inversión a indicadores 

que puedan optimizar el resultado como los programas en favor a la educación.  

En segundo lugar, el profesionalismo por parte de los docentes está incompleto, 

puesto que según el Censo Educativo del Ministerio de Educación en su reporte al 2018 

sostiene que de todos los estudiantes de la carrera de docencia, solo el 50% se ha titulado 

en el país; el motivo de esta insuficiencia es que el sector educativo no cuenta con una 

plataforma óptima donde se potencie y perfeccione las habilidades de enseñanza; cabe 

añadir que dicha incompetencia en el Perú es debido a que muchos profesionales en 

docencia dan prioridad a la certificación y dejan de lado las destrezas de competencia, 
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por lo que se espera que en algún momento estos objetivos de los docentes se 

compenetren y puedan propiciar docentes de calidad. 

En tercer lugar, la ciencia como tal otorga de manera constante una cantidad de 

investigaciones solidas respecto al sector educativo; sin embargo, se ha dejado de lado 

ciertas características de desface que podrían potenciar el sector educativo, entre ellas se 

propone investigaciones que potencien métodos óptimos de aprendizaje, enfoque de 

competencias, consolidar a la enseñanza como variable independiente y la 

experimentación, ya que actualmente la sociedad se encuentra en una etapa de cambio 

respecto a la enseñanza tradicional. 

En cuarto lugar, con la tecnología no nos referimos a la tecnología de la 

comunicación, del internet o de los aparatos electrónicos, si no que nos referimos a la 

tecnología didáctica; de hecho, este concepto se emplea en la metodología de enseñanza, 

un claro ejemplo es que en el Perú muchos docentes no son autodidactas; lo mencionado 

se refleja en el bajo rendimiento estudiantil, según la Minedu (2018) en la última 

evaluación de los exámenes PISA en el 2018 el Perú se encuentra en el puesto 64 de 77 

países evaluados, aunque evidencia una mejora respecto al año 2015 no es motivo de 

relajo, puesto que en las tres disciplinas tanto para lenguaje, matemáticas y conocimiento 

científico, Perú aún se encuentra por debajo del promedio.     

 En quinto lugar, en el Perú existe una especulación errónea del concepto 

educativo, ya que la gran mayoría sostiene que la educación es deficiente por 

murmuraciones que se vienen generando años tras año; sin embargo, no existe un reporte 

técnico semestral o anual confiable que se haya elaborado por especialistas profesionales 

o técnicos, donde se haga de conocimiento público la situación actual de la educación. 

Por otro lado, la situación actual de las escuelas en el Perú conservan un concepto 

erróneo de que es enseñar, sobre todo en los departamentos de la sierra, donde se sigue 

trabajando con parámetros de enseñanza tradicionales implantados desde más de cuatro 

décadas, así mismo aún se cree que las escuelas deben destacar estudiantes por pasar 

exámenes, priorizar el rendimiento educativo y potenciar enciclopedistas; sin embargo, 

lo mencionado anteriormente es necesario más no es indispensable, puesto que en esta 

época moderna lo que generara que los centros educativos peruanos gocen de un nivel 

educativo como el de Finlandia es que se priorice ciudadanos con calidad de vida, 
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ciudadanos que desarrollen capacidades y ciudadanos con valores para afrontarse a la 

vida.  

Así mismo, Perú cuenta con dos variables que evidencia que no todo en el sector 

educativo es deficiente, ya que con el transcurso de los años se ha evidenciado que las 

variables de año promedio de escolaridad y alfabetización evidenciaron avances positivos 

respecto a los años anteriores, lo que demuestra que el sector educativo en el Perú crece 

paulatinamente. A continuación, se presentarán los gráficos de la evolución de las dos 

variables en la última década. 

 

Figura 2.1.1 

Años Promedio de Escolaridad  

 

Fuente: Our World in Data (2018)  

  

En el figura (2.1) se puede observar que el promedio de escolaridad en el Perú de 

personas mayores de 25 años a más, con respecto la última década ha mejorado 

notablemente; sin embargo aún estamos por debajo de los países como Chile, Venezuela 

y Argentina; así mismo es relevante mencionar que para el 2017 Perú cuenta con un 

promedio de 9.2 años de escolaridad, lo que significa que se encuentra por debajo del 
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promedio, ya que los años de estudio en primaria son 6 años y en secundaria son 5 años. 

Por otro lado, el INEI (2018) sostiene que en el Perú los años promedio de escolaridad 

son de 14.2 años y recalcar que los departamentos con mayores años de escolaridad son 

Moquegua y Tacna con 15.2 años de escolaridad lo que confirma que la región de la costa 

cuenta con mayor tiempo de permanencia escolar que las regiones de la sierra y selva. 

 

Figura 2.1.2 

Tasa de Alfabetización  

 

 

Fuente: Our World in Data (2018) 

 

En la figura (2.2) se puede observar que la tasa de alfabetización en el Perú en la 

última década ha crecido óptimamente a 94%, lo que quiere decir que para el 2015 se ha 

reducido la analfabetización; así mismo, ello es evidencia que el sector educativo mejora 

paulatinamente año tras año. Cabe añadir, que según la Minedu (2018) la tasa de 

analfabetismo en el 2004 era 28.2% respecto a los hombres y 8.5% respecto a las mujeres; 

sin embargo, para el año 2018 se registró que la tasa se redujo a 15.4% respecto a los 

hombres y 4.5% respecto a las mujeres.  
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2.2 Educación y Crimen 

La educación siempre será parte de la solución de una variedad de problemas 

coyunturales, en el mundo la educación ha reducido pobreza, ha mejorado las condiciones 

de vida, ha mejorado la productividad  y ha optimizado la toma de decisiones ante un fin 

de situaciones complejas; sin embargo, actualmente muchos países cuentan con el sector 

educativo deficiente, lo que significa que gran parte de la sociedad serán participes de 

males sociales ante una falta de conocimientos educativos, éticos y morales, es decir las 

personas serán participes de situaciones de vandalismo, analfabetismo, alcoholismo, etc. 

Por ello, es relevante determinar qué factores en el sector educativo se deberían mejorar 

para que las personas no opten por realizar actos delictivos. 

Jurgen Klaric (2017) sostiene que vivimos en un sistema donde el alumno culpa 

a los docentes por el déficit educativo, de igual forma el docente culpa al Estado por 

imponerle parámetros donde esté está obligado a enseñar, por lo que la sociedad se 

encuentra en un círculo vicioso, De igual forma, este investigador recalca que las 

personas no solo podemos ser apreciadas por memorizar y mecanizar ciertas materias, ya 

que se ha demostrado que las personas inteligentes que no cuenta con valores éticos 

óptimos se inclinan por un mal social. 

Si bien, el sistema educativo aun cuenta sistemas de enseñanza de hace cuatro 

décadas, la sociedad moderna tiene que incorporar en el método de enseñanza la gestión 

de emociones, valores y las competencias prácticas para la vida; lo mencionado 

perfecciona el sistema educativo, con lo que se reduce que el estudiante puede ser 

partícipe de actos de vandalismo. 

Sin embargo, la sociedad actual, sobre todo para el caso peruano aún se encuentra 

desarrollando el sistema educativo arcaico, donde las características más relevantes son 

que el alumno que no destaca es catalogado como “inútil” o que cuenta con un desorden 

de atención, lo que a largo plazo es sinónimo de que no es bueno para los estudios. Lo 

mencionado, se refleja en que muchos de estos estudiantes empiezan a padecer 

“bullying”, hostigamientos, burlas, etc. Por lo que tarde o temprano este tipo de 

estudiantes, en cierta proporción, optará por el sendero que no es ético ni moral, en otras 

palabras, empezara a delinquir o ser parte de un grupo de pandillaje.     
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Así mismo, es necesario recalcar que no debemos generalizar, puesto que la 

educación es relativa, en cierta medida dependerá de la calidad de hogar que goza, puesto 

que es de conocimiento que alumnos con alto rendimiento educativo han usado su 

inteligencia para optar por la vida delincuencial; por ello, según Deming (2011) sostiene 

que no solo es velar por un nivel educativo, sino por requerir una educación de calidad, 

ya que en su investigación demostró que a ciertos alumnos apoyados académicamente 

terminaron arrestados siete años más tarde. 

Por otro lado, se debe priorizar que una educación óptima aumenta las 

posibilidades de trabajo y salario. Según Galiani (2014) una buena educación reduce el 

interés por los actos delictivos. De igual forma, Becker y Mulligan (1977) sostienen que 

las personas que tienen más años de escolaridad van a presentar mayor aversión al riesgo; 

es decir considerarán el castigo delictivo y no delinquieran. Finalmente, Lochner y 

Moretti (2004) sostiene que la educación disminuye considerablemente el crimen, así 

mismo que la el tiempo de años de estudio reduce significativamente la probabilidad de 

ser arrestado. 

Finalmente, lo que se espera de un sistema educativo óptimo es que muchos de 

los alumnos puedan gestionar sus emociones, superar sus fracasos, ser líderes, trabajen 

en equipo, sean emprendedores; así mismo, priorizar el coeficiente emocional por encima 

de la inteligencia. Cabe añadir, que cada docente debe inculcar la facultad de que cada 

estudiante debe contar con poder de resiliencia, empatía y flexibilidad. 

 

2.3 Políticas de educación en el tiempo 

En el Perú, la educación ha pasado por muchas transiciones desde hace muchos años. De 

hecho, uno de los motivos por el cual la educación ha presentado múltiples transiciones 

es que el Foro del Acuerdo Nacional (instancia encargada de promover el cumplimiento 

y seguimiento de las políticas de Estado en coordinación con los Poderes Ejecutivo y 

Legislativo) ha aprobado diversas políticas las cuales garantizan el acceso para cualquier 

persona a una educación integral, pública, gratuita y de calidad. Así mismo, en el año 

2003 se promulgó la Ley General de Educación, donde se planteó mejorar en todo sentido 

la conexión entre el Estado y la sociedad por medio de elementos conceptuales y 

mecanismos innovadores. Adicionalmente, se establecieron el Plan Nacional de 
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Emergencia Educativa, el Pacto Social de Compromisos Recíprocos por la Educación 

(2004-2006) y el Plan Nacional de Educación para Todos (2005-2015). 

Según el Proyecto Educativo Nacional al 2021 (2007) este es un proyecto recibido 

por el Consejo Nacional de Educación (CNE), donde el objetivo es que el país organice 

sus estrategias para entregar una educación de calidad con igualdad, ya que los niños y 

jóvenes no están aprendiendo lo que deberían aprender y los más pobres solo tienen la 

peor educación. Por ello, el CNE propuso incrementar el financiamiento de la educación 

para mejorar los aprendizajes y los factores relacionados a su calidad, así como la de 

proponer mecanismos y alianzas que involucren a la sociedad en la mejora de la calidad 

educativa. Esta propuesta fue presentada públicamente en el 2006 y oficializada como 

política de Estado al año siguiente. 

Luego el consejo Nacional de Educación (2011) elaboró las Políticas Educativas 

2011 - 2016 Agenda Común Nacional - Regional, donde busca impulsar seis políticas 

impostergables e indispensables en materia de educación:  

a) Consideración integral y calificada a la primera infancia que finalice las 

brechas de atención educativa de los niños desde su concepción. 

b) Educación en las áreas rurales para que niños, niñas y adolescentes puedan 

acceder a un servicio educativo de calidad con igualdad y pertinencia, donde 

mejoren sus aprendizajes y se incorporen, y contribuyan con el desarrollo de 

su comunidad y región. 

c) Educación intercultural bilingüe de calidad para que niños, niñas y 

adolescentes de 0 a 18 años de diversas culturas y hablantes de una lengua 

distinta al castellano, tanto de ámbitos rurales y urbanos, amplíen sus 

aprendizajes. 

d) Sistema nacional descentralizado de formación docente para contar con 

equipos de maestros bien formados y con buen desempeño basados en 

principios de equidad, pertinencia e interculturalidad. 

e) Gestión educativa descentralizada que promueva modelos de gestión con 

enfoque territorial pertinente y mecanismos de articulación intersectorial e 

intergubernamental, y participación ciudadana para que las instituciones 

educativas se orienten a lograr los aprendizajes y la formación integral de los 

estudiantes. 
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f) Diseño curricular regional elaborado como parte de las políticas curriculares 

nacionales, que forme integralmente a personas a partir del desarrollo de 

capacidades y competencias para construir su proyecto de vida de ciudadanas 

y ciudadanos, éticos, críticos, propositivos, y emprendedores con enfoque 

intercultural y comprometidos con el desarrollo local, regional y nacional. 

Luego el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y el sector 

educativo elaboraron el Documento Prospectivo, en el marco de la Directiva General del 

Proceso de Planeamiento Estratégico, elemento para la implementación del Plan 

Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2016-2021, el cual está formado por cuatro 

factores: aprendizaje, calidad docente, infraestructura y gestión sectorial; en primer lugar, 

el aprendizaje comprende los aspectos de acceso a la educación, contenido curricular, 

materiales y recursos de educación e innovación; en segundo lugar, la calidad de docente 

se refiere a su formación, atracción y remuneración, y su supervisión como docente; en 

tercer lugar, la infraestructura comprende los servicios de luz eléctrica, saneamiento, agua 

potable y alcantarillado, teléfono móvil, acceso a la red y espacios educativos; en cuarto 

lugar, lo alusivo a la gestión sectorial está comprendido por la gestión del sistema 

educativo, la gestión de las instituciones educativas y la gestión de la información, según 

el documento del Ministerio de Educación (2016). 
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CAPÍTULO III: DESORDEN SOCIAL EN EL PERÚ 

 

El desorden social es un factor determinante en el Perú que explica la criminalidad de 

diferentes perspectivas desde la década de los ochentas y noventas, donde el auge de la 

migración por la centralización del campo a la ciudad y la reducción de la desigualdad ha 

generado que se marquen parámetros para evitar la integración y compenetración de 

culturas; así mismo, el desface de imponer una cultura sobre otra ha promovido desde 

décadas anteriores el racismo, el rechazo. Por ello, es que en este capítulo trataremos de 

explicar el impacto del desorden social hacia el crimen y sus políticas para controlarla. 

 

 3.1 Desorden Social 

En primer lugar, debemos entender que el Estado siempre ha buscado que se mantenga 

estable el orden social a través de medidas justas y legitimas para los ciudadanos como 

la igualdad de derechos y la libertad; sin embargo, en la práctica es de conocimiento que 

existe una desigualdad de ingresos, una desigualdad en la posesión de bienes lo que 

generara que la sociedad inicie un desorden social, entiéndase como está a que la sociedad 

está en disconformidad con el contexto institucional. 

 Lo mencionado se corrobora en la teoría del desorden social, según Figueroa 

(2008) sostiene que las personas cuentan con una tolerancia a la desigualdad y que cuando 

se sobrepasa este umbral la sociedad empieza a manifestar características de 

resentimiento y envidia por lo que la respuesta es quebrantar las reglas establecidas por 

el Estado; así mismo, es relevante entender que existe una relación directa entre 

desigualdad y desorden social. 

 Por otro lado, Portocarrero (2010) sostiene que el peruano tiende a quebrantar las 

reglas ya seas rico o pobre; lo mencionado hace referencia a que siempre se impondrá el 

estereotipo del poder y la riqueza, es decir que las personas siempre buscan optimizar sus 

ganancias, lo que en mediano o largo plazo a las personas que no logren cumplir dicho 

objetivo se inclinara por la maximización fácil; es decir empezara a delinquir. 
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 Así mismo, un argumento que favorece lo mencionado es que características 

como la discriminación por raza o procedencia contribuyen a que las personas migrantes 

se sientan en la obligación de defender su identidad cultura. Según Molina (2015) 

sostiene que la respuesta a un cambio cultural por parte de los indígenas es que se resistan 

a olvidar su cultura y tradiciones. De igual forma, esta resistencia se evidencia en las 

plazas, ferias dominicales, fechas festivas; donde la manifestación de las culturas 

indirectamente atrae a la gente del mal vivir. 

 De igual forma, Cohen, Kluegel y Land (1981) proponen que el concepto del 

desorden social se estime a través de las variables de integración social, conflicto cultural, 

desigualdad y el control social. De lo mencionado, para esta investigación se opto para la 

estimación del modelo a la desigualdad, ya que es la variable más factible de estimar para 

los departamentos de la sierra del Perú. 

 A continuación, se presentará el nivel de ingresos que percibe la población de la 

sierra del Perú; así mismo dicha cantidad esta medida en soles. 

Figura 3.1.1 

Ingreso Promedio de los Departamentos de la Sierra 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2020). Elaboración Propia. 
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 En el grafico (3.1.1) se aprecia que el ingreso promedio de los departamentos de 

la sierra está en 956.2 soles; así mismo, que el departamento con mayores ingresos es 

Cusco con 1189 soles y el departamento con menores ingresos es Huancavelica con 702.5 

soles. 

Finalmente, se espera que las personas busquen el equilibrio en el desorden social; 

según Portocarrero (2013) sostiene que se debe aplicar una regulación social y una 

liberación individual; es decir que las personas son libres de mantener sus costumbres, 

peor que ello no da incentivo a la propagación de la gente del mal vivir que no cuenta 

con tolerancia a la desigualdad económica. 

 

3.2 Políticas de Control y Seguridad Ciudadana 

En la actualidad en muchos casos de criminalidad el sistema de la seguridad ciudadana 

suele inclinarse a favor del delincuente; debido a los vacíos legales y fallos de las   

políticas. Según el Informe Anual de Seguridad Ciudadana (2015) las políticas 

implementadas por parte del Estado hasta el momento no son las adecuadas, ya que han 

sido elaboradas sin que se priorice a las víctimas en todas las etapas esenciales del proceso 

de denuncia. 

Así mismo, la intranquilidad y la poca tolerancia de las victimizas ha llevado a 

muchos grupos de habitantes a responsabilizarse de su propia seguridad, pese a que esto 

amerite mayor riesgo de involucrar a la comunidad en un conflicto. Así pues, el intento 

por parte del Estado de plantearse la cuestión de solucionar la violencia urbana desde la 

perspectiva policial ha mejorado en algunos departamentos de la sierra. De hecho, 

algunas de estas soluciones están propuestas en los planes nacionales de seguridad 

ciudadana. 

En primer lugar, el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013 (PNSC) es un 

instrumento de planificación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC) 

que busca guiar el accionar de los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de 

Seguridad Ciudadana del País. Por ello, se propusieron los lineamientos, objetivos, 

políticas a desarrollar durante el año 2013, con el fin de planificar los niveles de 

inseguridad. Los criterios empleados para la formulación del PNSC 2013 se sustentan en 
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las políticas establecidas en el Acuerdo Nacional y se da en cumplimiento de lo 

establecido en la Ley N.º 27933. 

En primer lugar, el objetivo del plan es esquematizar los esfuerzos de manera 

intersectorial, ya que a nivel regional las políticas, planes y programas son establecidos 

por los el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CORESEC), gracias a la creación 

de sus respectivos Planes Regionales de Seguridad Ciudadana. Además, a nivel local, los 

respectivos Comités Provinciales y Distritales establecieron, a inicios de ese año, sus 

Planes Locales de Seguridad Ciudadana, en el cual contiene principalmente los objetivos 

de las acciones, la descripción de la situación actual (estadísticas policiales, mapeo de 

puntos críticos y de zonas de riesgo, problemática de los ámbitos educativos, de salud, 

familiar, etc.) y sus recursos disponibles. Ante ello, se expondrán tres tipos de planes 

nacional, regional y local, según el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana (2013). 

a) A nivel nacional: Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2011, Plan Nacional de 

Capacitación en SS.CC. y Plan Nacional de Comunicación en SS.CC. 

b) A nivel regional: Planes Regionales de Seguridad Ciudadana. 

c) A nivel local: Planes Provinciales de Seguridad Ciudadana y Planes Distritales de 

Seguridad Ciudadana 

En segundo lugar, el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 

(2013) por el consejo Nacional de Seguridad Ciudadana CONASEC busco servir como 

instrumento a los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad 

Ciudadana. Este plan alude a la interrelación entre ciudadanos y el Estado con el entorno 

público, el cual incluye la ausencia de violencia, tolerancia y el cumplimiento de las 

reglas sociales, aunque sean informales. Sus lineamientos y diversificaciones están 

relacionados con el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013. 

En tercer lugar, el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018 eficiente por 

el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana CONASEC (2013) recopila y automatiza 

los aportes no solo de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad 

Ciudadana (SINASEC), sino también de la sociedad civil planificada, el sector privado y 

académico, especialistas y vecinos. Se han definido los siguientes objetivos estratégicos 

para 2013-2018: 
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1) Determinar un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana articulado y concreto. 

2) Generar espacios públicos seguros como lugares de encuentro ciudadano. 

3) Disminuir los factores de riesgo social que generan comportamientos criminales. 

4) Consolidar a la Policía Nacional del Perú como una institución moderna, con una 

gestión eficaz, competente y con altos niveles de confianza ciudadana. 

5) Optimizar el sistema de administración de justicia para la disminución de la 

delincuencia.  
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CAPÍTULO IV: PLANTEAMIENTO Y ESTIMACIÓN DEL 

MODELO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

En este capitulo se postularán cuatro subcapítulos, donde le propósito a desarrollar es la 

descripción y el análisis de variables, la especificación del modelo a emplear: Así mismo, 

se explicará los resultados de la estimación y se contrastará con las hipótesis planteadas, 

finalmente se realizará la interpretación de los resultados.  

 

4.1 Descripción y Análisis de Variables 

Para un análisis optimo en esta investigación se optó por agrupar las variables en cuatro 

grupos, los cuales son variables educativas, disuasivas, demográficas y socioeconomías; 

con el propósito de encontrar en qué medida existe un impacto de relación entre el factor 

educativo y la tasa de criminalidad; así mismo, dichas variables son nominales y están 

construidas para cada departamento de la sierra del Perú de forma anual; cabe añadir, que  

las variables fueron recaudadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), el Ministerio de Salud (MINSA) y el reporte anuario de estadística y crimen.  

Además, la data estudiada cuenta con 54 observaciones por cada variable, ya que se 

encontró ausencia de data en los departamentos de Madre de Dios y Tumbes por lo que 

solo se abordarán en los departamentos de la sierra. 

Así mismo, para el desarrollo de esta investigación es relevante analizar el 

comportamiento de las variables para tener un contexto claro de las posibles oscilaciones 

de las variables. A continuación, se presenta una tabla con un resumen de las variables a 

utilizar.  
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Tabla 4.1.1 

Resumen de las Variables   

Orden Abreviatura Nombre Unidad Fuente 

1 vi Victimización Porcentaje INEI 

2 plr 
Efectivos 

Policiales 

Variación 

porcentual 
PNP 

3 cdr Tasa de captura 
Variación 

porcentual 

INEI y PNP. 

Elaboración 

propia 

4 ling 
Ingreso 

Promedio 
Número INEI 

5 Tad 
Tasa de 

desempleo 
Porcentaje 

INEI. 

Elaboración 

propia 

6 Tcpbi 

Tasa de 

crecimiento del 

PIB 

Variación 

porcentual 
INEI 

7 Denr 
Densidad 

poblacional 
Porcentaje INEI 

8 ffs 

Ratio de jóvenes 

en la zona 

urbana del total 

Porcentaje 

INEI y MINSA. 

Elaboración 

propia 

9 jvm Jóvenes hombres Porcentaje 

INEI y MINSA. 

Elaboración 

propia 

10 urba 
Hombres en 

zona urbana 
Porcentaje 

INEI. 

Elaboración 

propia 

11 nedur 

Nivel de 

Educación 

alcanzado por la 

población de 15 

a más años de 

edad 

Variación 

porcentual 

INEI. 

Elaboración 

propia 

 

Fuente: Variables del Modelo (2020). Elaboración propia  
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Seguidamente se presentarán el comportamiento de cada variable a través del 

tiempo en los diferentes departamentos de la sierra peruana y la composición de cada 

variable; lo anterior permitirá entender el alcance de todas las variables propuestas para 

la estimación del presente trabajo de investigación. 

 

4.1.1. Variable Dependiente 

En esta investigación la variable endógena será considerada como la victimización, según 

Mujica, Zevallos, López y Prado (2015) en su artículo de investigación sobre "la 

dificultad" existen distintas variables para medir el robo y el hurto, argumentando que 

estas están medidas a través de los aspectos como la desconfianza, el deficiente sistemas 

de registro de delitos y la brecha del 90% entre lo declarado - victimizado y lo 

denunciado. 

Por todo ello, la tasa de criminalidad utiliza fuentes de información de la Policía Nacional 

del Perú (PNP) y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Los datos de 

la PNP fueron recopilados mediante el Anuario Estadístico de la PNP, cabe añadir que 

estos se realizaron por la División Estadística de la PNP, en base a los datos recopilados 

por las Direcciones Territoriales y Especializadas PNP; del mismo modo, la data esta 

anualizada y considera a los departamentos que están ubicados en la sierra del Perú para 

los años 2012 al 2017. 

 

𝑣𝑖𝑗,𝑡 = 𝑣𝑖𝑐𝑡𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑗,𝑡 

 

Donde, 𝑗 interpreta la región y 𝑡 el periodo. A continuación, se explicará el 

tratamiento que se realizó a la variable victimización y se expondrán sus resultados 

estadísticos.  
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Figura 4.1.1 

Variable Victimización  

 

Fuente: Stata (Versión 14.2) Elaboración propia 

 

Para entender el comportamiento de esta variable exógena se determinó el valor 

mínimo, máximo, promedio y la desviación estándar por departamento a través de los 

seis años del periodo a analizar. Dichos datos son resultados extraídos del programa Stata 

(versión 14), donde se puede observar que el departamento que cuenta con más víctimas 

es el departamento de Cusco con un máximo de 0.45 y el que cuenta con menos víctimas 

es Huánuco con un mínimo de 0.16; así mismo, el promedio de la variable es 0.31 y su 

desviación estándar es 0.73. 

 

4.1.2. Variable Independiente 

Para las variables independientes se tomará la conjetura económica de la criminalidad, 

por lo que el factor seleccionado es la variable disuasiva, la cual examina la propuesta de 

los delitos estudiados por Ehrlich (1973). Dicha variable cuenta con una limitante, la cual 
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es que no existe una variable directa que mida la persuasión a nivel territorial en el espacio 

transitorio del estudio. Para resolver este problema se siguió la definición de Núñez 

(2003), que sostiene que la relación entre la cantidad de arrestos en una etapa y la cantidad 

de denuncias en la etapa anterior; así mismo, se hace hincapié que la incorporación del 

rezago es para prevenir la posible endogeneidad entre los capturados y las tasas de delitos; 

cabe añadir, que los datos son anuales y consideran a los departamentos ubicados en la 

sierra para los años 2012 al 2017.  El cálculo es el siguiente: 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎𝑗,𝑡 =
𝐶𝑎𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠𝑗,𝑡

𝐷𝑒𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠𝑗,(𝑡−1)

 

 

Donde, 𝑗 interpreta la región y 𝑡 el periodo. Para la tasa de captura se trata de 

considerar la relación entre las capturas y los delitos de un año en una región, es decir, 

sería un acercamiento de modelos que interpretan la verosimilitud parcial de ser 

arrestado. La data se recopilo del Anuario estadístico de la policía nacional del Perú 

(PNP) y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

A continuación, se explicará el tratamiento que se realizó a la variable tasa de 

captura y se expondrán sus resultados estadísticos.  

 

Figura 4.1.2 

Variable Tasa de Captura  
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Fuente: Stata (Versión 14.2) Elaboración propia 

Es importante mencionar, que para entender el comportamiento de la variable tasa 

de captura se determinó el valor mínimo, máximo, promedio y la desviación estándar por 

departamento a través de los seis años del periodo a analizar. Dichos datos son resultados 

extraídos del programa Stata (versión 14), donde se puede observar que el departamento 

que cuenta con más tasa de captura es el departamento de Huánuco con un máximo de 

1.40 y el que cuenta con menos tasa de captura es Apurímac con un mínimo de 0.07; así 

mismo, el promedio de la variable es 0.47 y su desviación estándar es 0.30. 

La siguiente variable disuasiva se determinará como policiales, según Cornwell, 

C., & y Trumbull, N. W. (1994), la cual se mide por cuántos efectivos están asignados en 

las comisarías; cabe añadir, que la data esta anualizada y considera a los departamentos 

que están ubicados en la sierra del Perú para los años 2012 al 2017. El cálculo es el 

siguiente: 

 

𝑃𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖,𝑗,𝑡 =
𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑗,𝑡 − 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑗,(𝑡−1)

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑗,(𝑡−1)

 

 

Donde, 𝑗 interpreta la región y 𝑡 el periodo. Para esta variable se midió la variación 

porcentual de los efectivos policiales con respecto al año anterior, lo cual nos permite 

entender la disminución de los efectivos policiales en cada departamento de los efectivos 

policiales de la sierra peruana La data se recopilo del Anuario estadístico de la policía 

nacional del Perú (PNP) y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

A continuación, se explicará el tratamiento que se realizó a la variable policiales 

y se expondrán sus resultados estadísticos. 
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Figura 4.1.3 

Variable Policiales  

 

Fuente: Stata (Versión 14.2) Elaboración propia 

 

Es relevante mencionar, que para entender el comportamiento de la variable 

efectivos policiales se determinó el valor mínimo, máximo, promedio y la desviación 

estándar por departamento a través de los seis años del periodo a analizar. Dichos datos 

son resultados extraídos del programa Stata (versión 14), donde se puede observar que el 

departamento que cuenta con más tasa de captura es el departamento de Apurímac con 

un máximo de 0.02 y el que cuenta con menos tasa de captura es Huánuco con un mínimo 

de 0.005; así mismo, el promedio de la variable es 0.012 y su desviación estándar es 

0.00037. 

Por otro lado, otra variable exógena es el ingreso, según Fajnzylber, P., Lederman, 

D., & Loayza, N. (2002) esta medida por ingreso promedio mensual proveniente del 

trabajo en soles. Dicha data esta anualizada y considera a los departamentos que están 

ubicados en la sierra del Perú para los años 2012 al 2017. El cálculo es el siguiente: 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑗,𝑡 = log(𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑗,𝑡) 
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Donde, 𝑗 interpreta la región y 𝑡 el periodo. La data se recopilo del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

A continuación, se explicará el tratamiento que se realizó a la variable ingreso 

promedio y se expondrán sus resultados estadísticos.  

 

Figura 4.1.4 

Variable Ingreso Promedio  

 

Fuente: Stata (Versión 14.2) Elaboración propia 

 

Cabe mencionar, que para entender el comportamiento de la variable ingreso 

promedio se determinó el valor mínimo, máximo, promedio y la desviación estándar por 

departamento a través de los seis años del periodo a analizar. Dichos datos son resultados 

extraídos del programa Stata (versión 14), donde se puede observar que el departamento 

que cuenta con más ingreso promedio es el departamento de Junín con un máximo de 

7.08 y el que cuenta con menos ingreso promedio es Huancavelica con un mínimo de 

6.42; de igual forma, el promedio de la variable es 6.76 y su desviación estándar es 0.15. 
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Por otro lado, otra variable exógena es la tasa de desempleo según Gumus, E. 

(2004) utiliza esta variable como un factor importante para controlar la tasa de 

criminalidad. Esta medida por la población económicamente activa desempleada (PEA) 

y población económicamente activa ocupada. Dicha data esta anualizada y considera a 

los departamentos que están ubicados en la sierra del Perú para los años 2012 al 2017. El 

cálculo es el siguiente: 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑗,𝑡 =
 𝑃𝐸𝐴 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎𝑗,𝑡

𝑃𝐸𝐴𝑗,𝑡

 

 

Donde, 𝑗 interpreta la región y 𝑡 el periodo, la cual fue construida para esta 

investigación. La data se recopilo del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI).  

A continuación, se explicará el tratamiento que se realizó a la variable tasa de 

desempleo promedio y se expondrán sus resultados estadísticos. 
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Figura 4.1.5 

Variable Tasa de Desempleo  

 

Fuente: Stata (Versión 14.2) Elaboración propia 

 

Así mismo, es relevante mencionar que para entender el comportamiento de la 

variable tasa de desempleo se determinó el valor mínimo, máximo, promedio y la 

desviación estándar por departamento a través de los seis años del periodo a analizar. 

Dichos datos son resultados extraídos del programa Stata (versión 14), donde se puede 

observar que el departamento que cuenta con más tasa de desempleo es el departamento 

de Pasco con un máximo de 0.04 y el que cuenta con menos tasa de desempleo es 

Cajamarca con un mínimo de 0.005; así mismo, el promedio de la variable es 0.027 y su 

desviación estándar es 0.009. 

 Por otro lado, otra variable exógena propuesta por Entorf, H. y Spengler, H. 

(2000) es la tasa de crecimiento del producto bruto interno (PIB) esta medida por la 

variación porcentual del producto bruto interno a valores a precios constantes en miles 

de soles. Dicha data esta anualizada y considera a los departamentos que están ubicados 

en la sierra del Perú para los años 2012 al 2017. El cálculo es el siguiente: 
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𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐼𝐵𝑗,𝑡 =
 𝑃𝐼𝐵𝑗,𝑡 − 𝑃𝐼𝐵𝑗,(𝑡−1)

𝑃𝐼𝐵𝑗,(𝑡−1)

 

 

Donde, 𝑗 interpreta la región y 𝑡 el periodo, la cual fue construida para esta 

investigación. La data se recopilo del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI).  

A continuación, se explicará el tratamiento que se realizó a la variable tasa de 

crecimiento del PIB y se expondrán sus resultados estadísticos. 
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Figura 4.1.6 

Variable PIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Stata (Versión 14.2) Elaboración propia 

 

Figura 4.1.7 

Variable Tasa de Crecimiento del PIB 

 

 

Fuente: Stata (Versión 14.2) Elaboración propia 
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Cabe recalcar, que para entender el comportamiento de la variable tasa de 

crecimiento del PIB se realizó un previo tratamiento a la variable PIB, donde se observó 

que los departamentos de Cusco, Junín y Apurímac presentaron crecimientos singulares, 

por lo que al realizar el tratamiento a la variable tasa de crecimiento del PIB se encontró 

que Apurímac cuenta con una oscilación abrupta. Por ello, relevante mencionar que para 

entender el comportamiento de la variable tasa de crecimiento del PIB se determinó el 

valor mínimo, máximo, promedio y la desviación estándar por departamento a través de 

los seis años del periodo a analizar. Dichos datos son resultados extraídos del programa 

stata (versión 14), donde se puede observar que el departamento que cuenta con más tasa 

de crecimiento del PIB es el departamento de Apurímac con un máximo de 1.41 y el que 

cuenta con menos tasa de crecimiento del PIB es Cajamarca con un mínimo de -0.02; así 

mismo, el promedio de la variable es 0.07 y su desviación estándar es 0.19. 

Por otro lado, otra variable exógena es la demografía, la cual la gran mayoría de 

los autores expuestos en la literatura como Edmark, K. (2005) o Castaldo, A., Germani, 

A. R., & Pergolizzi, A. (2021) utiliza necesariamente para explicar el crimen esta 

variable. Para ello se construyen varios proxys. En primer lugar, la densidad poblacional 

esta medida por la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado (𝑘𝑚2). Dicha data esta 

anualizada y considera a los departamentos que están ubicados en la sierra del Perú para 

los años 2012 al 2017. El cálculo es el siguiente: 

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑗,𝑡 =
 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠𝑗,𝑡

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑘𝑚2
𝑗,𝑡

 

 

Donde, 𝑗 interpreta la región y 𝑡 el periodo, la cual fue construida para esta 

investigación. La data se recopilo del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI).  

A continuación, se explicará el tratamiento que se realizó a la variable densidad 

poblacional y se expondrán sus resultados estadísticos.  
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Figura 4.1.8 

Variable Densidad Poblacional  

 

Fuente: Stata (Versión 14.2) Elaboración propia 

 

Además, para entender el comportamiento de la variable densidad poblacional se 

determinó el valor mínimo, máximo, promedio y la desviación estándar por departamento 

a través de los seis años del periodo a analizar. Dichos datos son resultados extraídos del 

programa Stata (versión 14), donde se puede observar que el departamento que cuenta 

con más densidad poblacional es el departamento de Ayacucho con un máximo de 0.116 

y el que cuenta con menos densidad poblacional es Cajamarca con un mínimo de 0.002; 

de igual forma, el promedio de la variable es 0.007 y su desviación estándar es 0.002. 

Además, otra variable demográfica según Entorf, H. y Spengler, H. (2000) es la 

cantidad de los jóvenes en la zona urbana esta medida por los jóvenes de 15 a 29 años en 

la zona urbana con respecto al total de habitantes. Dicha data esta anualizada y considera 

a los departamentos que están ubicados en la sierra del Perú para los años 2012 al 2017. 

El cálculo es el siguiente: 
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𝐽ó𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑗,𝑡 =
 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑗ó𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠𝑗,𝑡 ∗  𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎𝑗,𝑡

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑗,𝑡

 

 

Donde, 𝑗 interpreta la región y 𝑡 el periodo, la cual fue construida para esta 

investigación. La data se recopilo del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI).  

A continuación, se explicará el tratamiento que se realizó a la variable jóvenes en 

la zona urbana y se expondrán sus resultados estadísticos.  

 

Figura 4.1.9 

Variable Jóvenes en la Zona Urbana  

 

Fuente: Stata (Versión 14.2) Elaboración propia 

 

Así mismo, es relevante mencionar que para entender el comportamiento de la 

variable jóvenes urbanos se determinó el valor mínimo, máximo, promedio y la 

desviación estándar por departamento a través de los seis años del periodo a analizar. 

Dichos datos son resultados extraídos del programa Stata (versión 14), donde se puede 

observar que el departamento que cuenta con más jóvenes urbanos es el departamento de 
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Pasco con un máximo de 0.18 y el que cuenta con menos jóvenes urbanos es 

Huancavelica con un mínimo de 0.06; así mismo, el promedio de la variable es 0.13 y su 

desviación estándar es 0.03. 

En tercer lugar, el ratio de personas en las zonas urbanas esta medida por los 

hombres en la zona urbana con respecto al total de habitantes, dicha variable es usada 

para controlar el crimen por Meera, A. y Jayakummar, M. (2006) como parte del grupo 

de variables demográficas. Dicha data esta anualizada y considera a los departamentos 

que están ubicados en la sierra del Perú para los años 2012 al 2017. El cálculo es el 

siguiente: 

𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎𝑗,𝑡 =
 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎𝑗,𝑡

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑗,𝑡

 

Donde, 𝑗 interpreta la región y 𝑡 el periodo, la cual fue construida para esta 

investigación. La data se recopilo del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI).  

A continuación, se explicará el tratamiento que se realizó a la variable hombres 

en la zona urbana y se expondrán sus resultados estadísticos.  

Figura 4.1.10 

Variable Hombres en la Zona Urbana 

 

Fuente: Stata (Versión 14.2) Elaboración propia 
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Así mismo, es importante explicar que para entender el comportamiento de la 

variable hombres en la zona urbana se determinó el valor mínimo, máximo, promedio y 

la desviación estándar por departamento a través de los seis años del periodo a analizar. 

Dichos datos son resultados extraídos del programa Stata (versión 14), donde se puede 

observar que el departamento que cuenta con más personas urbanas es el departamento 

de Pasco con un máximo de 0.34 y el que cuenta con menos personas urbanas es 

Huancavelica con un mínimo de 0.11; así mismo, el promedio de la variable es 0.24 y su 

desviación estándar es 0.064. 

En cuarto lugar, el ratio de jóvenes hombres, esta medida por las personas jóvenes 

de 15 a 29 años hombres. Dicha data esta anualizada y considera a los departamentos que 

están ubicados en la sierra del Perú para los años 2012 al 2017. El cálculo es el siguiente: 

 

𝐽ó𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠𝑗,𝑡 =
 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑗𝑜𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠𝑗,𝑡 ∗ 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠𝑗,𝑡

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗,𝑡

 

 

Donde, 𝑗 interpreta la región y 𝑡 el periodo, la cual fue construida para esta 

investigación. La data se recopilo del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI).  

A continuación, se explicará el tratamiento que se realizó a la variable jóvenes 

hombres y se expondrán sus resultados estadísticos.  
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Figura 4.1.11 

Variable Jóvenes hombres 

 

Fuente: Stata (Versión 14.2) Elaboración propia 

 

Así mismo, es importante explicar que para entender el comportamiento de la 

variable jóvenes hombres se determinó el valor mínimo, máximo, promedio y la 

desviación estándar por departamento a través de los seis años del periodo a analizar. 

Dichos datos son resultados extraídos del programa Stata (versión 14), donde se puede 

observar que el departamento que cuenta con más jóvenes hombres es el departamento 

de Pasco con un máximo de 0.15 y el que cuenta con menos jóvenes hombres es 

Apurímac con un mínimo de 0.12; así mismo, el promedio de la variable es 0.13 y su 

desviación estándar es 0.006. 

Finalmente, otra variable exógena es el nivel de educación alcanzado por la 

población de 15 y más años de edad. Según Edmark, K. (2005) mide el nivel de educación 

a través del porcentaje que la población obtiene al alcanzar el bachillerato o título 

universitario. Sin embargo, que para fines de este análisis para la variable exógena se 

tomó en cuenta la educación alcanzada por la población en los niveles de educación 

.1
2
5

.1
3

.1
3
5

.1
4

.1
4
5

.1
5

jv
m

2012 2013 2014 2015 2016 2017
year

Apurímac Ayacucho

Cajamarca Cusco

Huancavelica Huánuco

Junín Pasco

Puno



 
 

57 
 

secundaria, técnica y universitaria. De hecho, para la construcción de la variable exógena 

se utilizó el nivel de educación alcanzado en la secundaria por la población de 15 y más 

años de edad, el nivel de educación superior no universitaria y el nivel de educación 

superior universitaria. Dicha data esta anualizada y considera para algunos departamentos 

del Perú para los años 2012 al 2017. El cálculo es el siguiente: 

 

𝑁ivel de educación 𝑗,𝑡 = 

Nivel de educación alcanzado en la secundaria por la población de 15 y más años de edad𝑗,𝑡

+  nivel de educación superior no universitaria𝑗,𝑡

+ nivel de educación superior universitaria𝑗,𝑡   

 

Donde, 𝑗 interpreta la región y 𝑡 el periodo, la cual fue construida para esta 

investigación. La data se recopilo del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI).  

A continuación, se explicará el tratamiento que se realizó a la variable tasa de 

desempleo promedio y se expondrán sus resultados estadísticos.  
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Figura 4.1.12 

Variable Nivel de Educación 

  

 

Fuente: Stata (Versión 14.2) Elaboración propia 

 

Así mismo, es relevante mencionar que para entender el comportamiento de la variable 

Nivel de Educación se determinó el valor mínimo, máximo, promedio y la desviación 

estándar por departamento a través de los seis años del periodo a analizar. Dichos datos 

son resultados extraídos del programa Stata (versión 14), donde se puede observar que el 

departamento que cuenta con más Nivel de Educación es el departamento de Apurímac 

con un máximo de 0.85 y el que cuenta con menos Nivel de Educación es Huancavelica 

con un mínimo de 0.94; así mismo, el promedio de la variable es 0.015 y su desviación 

estándar es 0.009. 
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A continuación, se muestra la matriz de correlaciones de las variables con cada 

una de ella. 

 

Tabla 4.1.2 

Correlación de las variables 

  Vi Denr Plr Cdr Ling Tad Tcpbi Ffs Jvm Urba Nedur 

Vi 1.00                     

Denr 0.18 1.00               

Plr 0.16 -0.26 1.00                 

Cdr -0.15 0.17 -0.30 1.00            

Ling 0.10 -0.12 0.20 0.27 1.00             

Tad -0.01 0.33 -0.09 0.12 0.36 1.00         

Tcpbi -0.03 -0.15 0.28 -0.11 0.03 -0.11 1.00         

Ffs 0.31 0.47 -0.01 -0.01 0.54 0.68 -0.10 1.00      

Jvm 0.08 0.57 -0.02 -0.18 -0.18 0.43 -0.27 0.45 1.00     

Urba 0.15 0.05 0.04 -0.07 -0.16 -0.16 -0.12 -0.11 0.05 1.00   

Nedur -0.04 -0.01 -0.01 -0.08 0.06 -0.10 -0.05 0.01 0.02 0.63 1.00 

 

Fuente: Stata (Versión 14.2) Elaboración propia 

 

 Así mismo, en la matriz de correlación pretende demostrar que la correlación las 

variables dependientes no es muy alta, por ello se puede estimar el modelo sin problemas 

de multicolinealidad.  
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Tabla 4.1.3 

Resúmenes estadísticos de cada variable 

 

 

Fuente: Stata (Versión 14.2) Elaboración propia 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior las estadísticas más importantes para cada 

variable que nos permite tener una idea de cómo se comportan a través del tiempo. 

 

Por último, se muestra un cuadro con el signo esperado de cada variable. 

 

Tabla 4.1.4 

Signo esperado de cada variable 

Orden Nombre Signo Esperado 

1 Efectivos Policiales - 

2 Tasa de captura - 

3 Ingreso Promedio - 

departamen~1           54           5    2.606233          1          9

       Nedur           54    .0042984    .0380754   -.173022    .083538

        ling           54    6.768157    .1547074   6.429724   7.089509

         jvm           54    .1392815    .0064796      .1258      .1508

                                                                       

         ffs           54    .1344613     .036423   .0674806    .184371

       Tcpbi           54    .0723896    .1924146   -.020866   1.411496

         Tad           54    .0270138    .0094784   .0050505   .0473816

        urba           54     .003237    .0163052     -.0373      .0509

         cdr           54    .4794722    .3096404       .073     1.4055

                                                                       

         plr           54    .0012815    .0003772      .0005      .0022

          vi           54    .3121111    .0735164       .164       .455

        Denr           54    .0071778     .002224      .0022      .0116

        year           54      2014.5    1.723861       2012       2017

departamento            0

                                                                       

    Variable          Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
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4 Tasa de desempleo + 

5 Tasa de crecimiento del PIB + 

6 Densidad poblacional + 

7 
Ratio de jóvenes en la zona urbana del 

total 
+ 

8 Jóvenes hombres + 

9 Hombres en zona urbana + 

10 
Nivel de Educación alcanzado por la 

población de 15 a más años de edad 
- 

 

 

4.2 Especificación del Modelo 

Para corroborar las hipótesis planteadas en esta investigación, se realizó una regresión 

econométrica como se muestra en la literatura los distintos autores como: Altindag 

(2012), Buonanno & Leonida (2009), Obando & Rúiz (2007), Meera y Jayakummar 

(2006) o Gümüș (2004) por la forma en de datos obtenidos, los periodos analizados y las 

variables que la literatura propone. Debido a dichos motivos, en esta investigación los 

datos criminalidad históricos y las variables que podrían afectarla, y trabajar con un 

análisis de regresión ya que la investigación es cuantitativa. Además, por la forma de la 

muestra y la necesidad del uso del análisis de causalidad entre las variables 

independientes y el nivel de criminalidad se sigue las líneas de las metodologías métricas 

recomendadas por los distintos autores descritos anteriormente y tomando en cuenta los 

estudios realizados para una evaluación a nivel de condados y provincias de un país. 

Además, según Larios, Álvarez y Quineche (2014) señala:  

Cuando se trabaja en un panel corto, es conveniente elegir el modelo de efectos 

fijos ya que las unidades de corte transversal en la muestra no se extrajeron de 
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manera aleatoria de una muestra mayor, en este caso, son los datos de todos 

los delitos registrados en las regiones del Perú, es decir la población de delitos 

registrados. (p. 34). 

Con respecto a las observaciones obtenidas, su forma permite utilizar, los datos 

de panel con el fin de poder controlar la heterogenia no observada (Arellano, 2003). Del 

mismo modo, como ese efecto es inobservable se puede utilizar dos métodos: datos de 

panel con efectos fijos, en donde este efecto es un parámetro y su estimación es necesaria 

con cada departamento, y los datos de panel con efectos aleatorios, en el cual el efecto 

inobservable toma forma de un factor aleatorio con independencia de las explicativas. 

Con respecto al análisis de regresión, Boronio & Vianco (2014) indican que: 

Una práctica común en el análisis de regresión es asumir que el gran número 

de factores que afecta el valor de las variables dependiente pero que no han 

sido incluidas explícitamente como variables independientes del modelo, 

pueden resumirse apropiadamente en la perturbación aleatoria y que se 

considera que tanto el impacto de las variables explicativas como las 

características propias de cada unidad de corte transversal son diferentes, 

(p.45).  

Por ello, se evaluó cada regresión de efectos fijos y aleatorios, en el cual se 

observan en el cuadro y 4.2.2, donde la prueba la prueba F de significancia de los efectos 

fijos nos indica que es preferible usar el modelo de efectos fijos. 

Por otro lado, se debe mencionar que una característica particular de dicho modelo 

se refiere a que los efectos individuales y individuales se caractericen por ser no 

independientes entre sí, pero están distribuidos de forma aleatoria a un valor dado. 

También, como las unidades de intercepto se asocian con la ayuda de variables “dummy” 

y sus coeficientes para cada uno de ellos que son necesarios estimarlos. Cabe mencionar, 

para garantizar la normalidad es verificar la autocorrelación de los errores, por ello se 

utilizó el test de Wooldridge (2010) el cual verificó la existencia de correlación entre las 

unidades temporales y el conjunto de errores del modelo. Con respecto al problema de 

heteroscedasticidad, por ello, Baltagi (2014) sugiere que se utilice la prueba de 

multiplicador de Breusch y Pagan en la cual la hipótesis nula entiende que la varianza de 

los errores sea igual cero y la hipótesis alternativa entiende una varianza distinta de cero. 

Con respecto al problema correlación entre los distintos residuos, debido a que la  serie 
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que es trabajada es departamental, como lo indican Beck y Katz (1995, p. 634): “Time-

series cross-section data are characterized by having repeated observations on fixed units, 

such as states or nations”, y por tanto pertenece al universo total que es país  es razonable 

pensar que la muestra es afectada por choques aleatorios similares. Como el presente 

modelo tiene problemas de heterocedasticidad, autocorrelación y correlación 

contemporánea se pueden solucionar con estimadores de Mínimos Cuadrados 

Generalizados Factibles, o con Errores Estándar Corregidos para Panel. Ante ello, se 

prefiere usar una estimación mediante Mínimos Cuadrados Generalizados Factibles, que 

logra ser más eficiente que Mínimos Cuadrados Ordinarios en presencia de 

heteroscedasticidad como lo menciona Reed y Weeb (2011, p. 1), asimismo este modelo 

permite ajustar la correlación entre los residuos de diferentes individuos. Por ello, se 

procedió a utilizar la metodología FGLS de independencia transversal, de modo que los 

errores entre cada departamento son independientes entre sí. 

 

Tabla 4.2.1 

Prueba del Multiplicador de Lagrange para Efectos Aleatorios 

 

 

Fuente: Stata (Versión 14.2) Elaboración propia 

 

 

 

 

                          Prob > chibar2 =   1.0000

                             chibar2(01) =     0.00

        Test:   Var(u) = 0

                       u            0              0

                       e     .0009428        .030705

                      vi     .0054047       .0735164

                                                       

                                 Var     sd = sqrt(Var)

        Estimated results:

        vi[departamento1,t] = Xb + u[departamento1] + e[departamento1,t]

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

. xttest0
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Tabla 4.2.2 

Prueba F de significancia de los efectos fijos 

Fuente: Stata (Versión 14.2) Elaboración propia 

 

Tabla 4.2.3 

Test de Wooldridge 

 

Fuente: Stata (Versión 14.2) Elaboración propia 

 

Tabla 4.2.4 

Prueba modificada de walt para la heterocedasticidad agrupada 

 

 

 

Fuente: Stata (Versión 14.2) Elaboración propia 

 

 

           Prob > F =      0.0294

    F(  1,       8) =      7.004

H0: no first-order autocorrelation

Wooldridge test for autocorrelation in panel data

Prob>chi2 =      0.0000

chi2 (9)  =       58.56

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i

in fixed effect regression model

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity

F test that all u_i=0: F(8, 35) = 22.11                      Prob > F = 0.0000
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Tabla 4.2.5 

Prueba de Breusch y Pagan para identificar problemas de correlación contemporánea 

 

Fuente: Stata (Versión 14.2) Elaboración propia 

 

Así mismo, por la forma de los datos y las variables se procedió a probar con 

distintos modelos econométricos: una regresión mínimos cuadrados ordinarios, ello se 

logró creando una variable “dummy” para identificar cada departamento, el resultado 

obtenido fue similar a lo esperado principalmente la relación de educación y la tasa de 

criminalidad. Luego se continuó probando distintos modelos econométricos con datos de 

panel, el cual después de distintas pruebas nos permitió agregar una variable adicional 

relacionada a la teoría de la desorganización social, la cual proxy es el ingreso medio que 

permite explicar mejor una las hipótesis planteadas. 

A continuación, se presentará la relación entre estas variables de datos de panel 

con efectos fijos, asimismo se espera que los efectos de los departamentos sobre la tasa 

de criminalidad tengan un intercepto diferente, de modo que estará representado de la 

manera siguiente: 

𝑉𝑖𝑗,𝑡 = 𝛼0+ 𝛼1𝑃𝐿𝑅+ 𝛼2𝐶𝐷𝑅+ 𝛼3𝐿𝐼𝑁𝐺+ 𝛼4𝑇𝐴𝑅+ 𝛼5𝑇𝐶𝑃𝐵𝐼+ 𝛼6𝐷𝐸𝑁𝑅+ 𝛼7𝐹𝐹𝑆+ 𝛼8𝐽𝑉𝑀+ 𝛼9𝑈𝑅𝐵𝐴

+ 𝛼11𝑁𝑒𝑑𝑢𝑟 + 𝜐𝑖 + 𝜀𝑖,𝑡 

Donde, 𝑗 interpreta la región y 𝑡 el periodo, 𝜐𝑖 la varianza respecto al intercepto 𝛽0  y 

, 𝜀𝑖,𝑡 es definida por la clásica captura de los errores. La variable endógena está 

representada por el acrónimo “Vi”. 

 

4.3 Resultados de la Estimación y contrastes de la Hipótesis  

En la siguiente tabla 5.3 se muestra los resultados obtenidos de la estimación 

econométrica del modelo final, como se especificó. 

 

 

Based on 6 complete observations

Breusch-Pagan LM test of independence: chi2(36) =    59.005, Pr = 0.0092
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Tabla 4.3.1 

Resultados de la estimación 

 

Fuente: Stata (Versión 14.2) Elaboración propia 

 

Las variables DENR, PLR, CDR, TCPBI, GEDUR y NEDUR están expresadas 

en tasas de variación porcentual de la tasa de criminalidad, decir, un incremento o 

disminución de diez por ciento en cada una de esas variables se convierten en un aumento 

o disminución respectivamente de 0.01 unidades ya que la tasa de criminalidad esta 

expresada en porcentaje sobre la tasa de criminalidad (victimización).  

En primer lugar, la variación porcentual de la densidad poblacional (DENR) tiene 

un impacto positivo sobre la tasa de criminalidad y es una variable significativa con 0% 

de significancia. Dicho resultado es similar a Castaldo, A., Germani, A. R., & Pergolizzi, 

A. (2021). 

                                                                               

        _cons     1.149001    .348754     3.29   0.001     .4654554    1.832546

               

        Puno     -.1210272   .0379236    -3.19   0.001    -.1953561   -.0466982

       Pasco     -.1001694   .0338622    -2.96   0.003    -.1665381   -.0338008

       Junín      .0268736   .0418922     0.64   0.521    -.0552335    .1089807

     Huánuco     -.1868224   .0386854    -4.83   0.000    -.2626443   -.1110004

Huancavelica     -.1473246   .0387998    -3.80   0.000    -.2233708   -.0712783

       Cusco      .1149128   .0282761     4.06   0.000     .0594927     .170333

   Cajamarca     -.0457855   .0238072    -1.92   0.054    -.0924468    .0008758

    Ayacucho     -.3079459   .0515956    -5.97   0.000    -.4090715   -.2068204

departamento1  

               

        Nedur    -.2140078   .1180431    -1.81   0.070    -.4453681    .0173525

         urba     1.300212   .2858602     4.55   0.000     .7399366    1.860488

          jvm      .978957   1.473222     0.66   0.506    -1.908506    3.866419

          ffs    -.6026318   .5151062    -1.17   0.242    -1.612221    .4069578

        Tcpbi     .0320567    .014598     2.20   0.028     .0034452    .0606682

          Tad     .8369131    .533151     1.57   0.116    -.2080436     1.88187

         ling    -.1598966   .0431182    -3.71   0.000    -.2444068   -.0753864

          cdr     .0094737   .0178882     0.53   0.596    -.0255866     .044534

          plr     -35.9888   15.45128    -2.33   0.020    -66.27276   -5.704841

         Denr     40.21511   8.756136     4.59   0.000      23.0534    57.37682

                                                                               

           vi        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
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En segundo lugar, la variable efectivos policiales (PLR) tiene un impacto negativo 

sobre la tasa de criminalidad y es una variable significativa con 4.8% (p-valor). Dicho 

resultado es acorde a Cornwell, C., & y Trumbull, N. W. (1994) y Meera, A. y 

Jayakummar, M. (2006). 

En tercer lugar, la variable nivel de educación alcanzado por la población de 15 y 

más años de edad (NEDUR) mostró tener un impacto negativo con respecto a la tasa de 

criminalidad y es una variable significante con 6.7% de significancia. La significancia y 

signo es acorde a Edmark, K. (2005), Fajnzylber, P., Lederman, D., & Loayza, N. (2002) 

y Gumus, E. (2004). 

En cuarto lugar, la variable ingreso promedio (LING) tiene un impacto negativo 

sobre la tasa de criminalidad y es una variable significativa con 0.0% (p-valor). El signo 

y significancia es acorde a Fajnzylber, P., Lederman, D., & Loayza, N. (2002) y 

Andresen, M. A. (2012).  

En quinto lugar, la variable tasa de crecimiento del producto bruto interno 

(TCPBI) tiene un impacto positivo sobre la tasa de criminalidad y es una variable 

significativa con 2.5% (p-valor).  El signo y significancia es acorde a Entorf, H. y 

Spengler, H. (2000). 

En sexto lugar, la variable hombres en la zona urbana (Urba) tiene un impacto 

positivo sobre la tasa de criminalidad y su significancia es 0% (p-valor). El signo y 

significancia es acorde a Meera, A. y Jayakummar, M. (2006). 

Por otro lado, las variables que mostraron significancia para explicar la tasa de 

criminalidad son: la variable tasa de desempleo (TAD), ratio de jóvenes en la zona urbana 

con respecto a la cantidad de habitantes (FFS), jóvenes hombres con respecto el total de 

habitantes (JVM), la variable años de estudio alcanzado (GEDUR), tasa de captura 

(CDR). 

 

4.4 Interpretación de los Resultados 

En general, la mayoría de los resultados obtenidos respaldan las hipótesis 

planteadas excepto por una, la cual rechaza una de ellas, referente a el nivel de educación 

alcanzado no tiene ningún efecto sobre la tasa de criminalidad ya que, el resultado 

obtenido por la estimación econométrica indica que no es significativo. Además, con 
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respecto a la hipótesis general se debe mencionar la existencia de la relación negativa con 

la tasa de criminalidad. 

En primer lugar, solo dos de los factores demográficos lograron explicar al 

crimen. Por ejemplo, la densidad poblacional es una variable significativa, la cual si se 

incrementa en 1% entonces el crimen aumentaría en 0.0402%, la variable referente a los 

varones en la zona urbana si ella aumentara en 1% entonces el crimen aumentaría en 

0.0013% y su signo es el esperado entonces los varones excluyendo a los jóvenes son 

individuos vulnerables en dicha sociedad para cometer un acto delictivo.  

Por otro lado, sobre las variables: ratio de jóvenes en la zona urbana y jóvenes 

varones no resultaron ser significativas ambas, ello es debido a factores como la 

disminución de los jóvenes en la mayoría de los departamentos estudiados durante los 

años 2014 y 2015, ello se refiere a la migración de los jóvenes hacia la capital que ha 

estado ocurriendo durante más de cinco décadas por factores como: bajos salarios y 

educación entonces se puede entender que la delincuencia juvenil no es un problema. 

En segundo lugar, la tasa de desempleo no logra explicar al crimen, ello es debido 

al comportamiento de una persona desempleada y el tiempo de búsqueda de trabajo en el 

corto y largo plazo, y que dicha persona va a delinquir sin importar si está desempleada 

o no. 

En tercer lugar, las variables disuasivas como cantidad de policías por 

departamento tienen un impacto significante y negativo sobre el crimen, y un aumento 

del 1% sobre él entonces el crimen disminuiría en 0.03598%, es decir que de la fuerza 

policial está relacionado con niveles más bajos de delitos cometidos y que habría mayor 

posibilidad de arresto. Por otro lado, la tasa de captura no logra explicar al crimen de 

manera significativa, ello puede tener varios factores como el tiempo para capturar al 

delincuente, la corrupción por parte de las autoridades al dejar en libertad al delincuente 

por un monto de dinero e la falta de recursos que dispone la policía en los departamentos 

analizados.   

En cuarto lugar, la variable ingreso promedio, que es un proxy para incluir la 

teoría de desorganización social, tiene un impacto significante y negativo sobre el crimen 

y cuando ella aumenta en 1% entonces el crimen disminuye en 0.0001598%. Los 

resultados muestran que cuando las instituciones sociales no tienen la capacidad para 

controlar y dirigir los grupos de personas, por ello, las oportunidades de cometer un delito 
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o ingresar al sector ilegal. La teoría menciona que una persona como niveles bajos de 

ingreso tienden a cometer un acto delictivo por el hecho de que el costo de oportunidad 

del crimen disminuye. 

La variable tasa de crecimiento del producto bruto interno (TCPBI) tiene un 

impacto significativo y positivo sobre la tasa de criminalidad y cuando ella aumenta en 

1% entonces el crimen aumenta en 0.0003%. Con respecto a esta variable y al estudio del 

crimen se puede interpretar de la forma en que mayor crecimiento del producto bruto 

interno (PBI) por departamento está relacionado el incrementa en el número de bienes 

que puede ser robado, así que incrementa las oportunidades para los potenciales delitos y 

su costo de oportunidad. 

En último lugar, sobre la variable nivel de educación alcanzado como se muestra 

en la regresión econométrica presenta una relación negativa con el crimen y significativa 

y cuando ella aumenta en 1% entonces el crimen disminuye en 0.00021%. Ello significa 

que a mayores niveles de educación incrementan los costos de oportunidad del criminal 

para realizar un acto delictivo o su relación inversa con el crimen, es decir, puede afectar 

la decisión de participar en actividades delictivas de distintas maneras. 

 

4.5 Contraste de la Hipótesis  

Para la presente investigación, se debe aclarar que interpretar esta línea de trabajo 

empírico de manera concluyente seria inapropiado. Así mismo, es importante señalar que 

en el modelo económico racional una persona es susceptible a cometer un acto delictivo 

si el delito resultará como la mejor opción. 

Hipótesis específicas: 

• El logro educativo tiene un efecto negativo sobre la tasa de criminalidad en 

algunos departamentos del Perú en los años 2012 al 2017. 

• Los factores demográficos tienen un efecto negativo sobre la tasa de criminalidad 

en algunos departamentos del Perú en los años 2012 al 2017. 

• La disuasión no tiene un efecto significativo sobre la tasa de criminalidad en 

algunos departamentos del Perú en los años 2012 al 2017 

La primera hipótesis no se rechaza ya que el logro educativo es significante para explicar 

el crimen. La segunda hipótesis si se rechaza, ya que solo dos de las cuatro variables 
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fueron significativos para explicar el crimen. La última hipótesis no se rechaza ya que las 

variables disuasivas no lograron explicar al crimen. Finalmente, se puede aceptar la 

hipótesis general del efecto significativo de la educación sobre el crimen en algunos 

departamentos del Perú en los años 2012 al 2017. 
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CONCLUSIONES 

 

 

En la presente investigación se evalúa el efecto de la educación sobre la tasa de 

criminalidad para los departamentos de la sierra del Perú en los años 2012 al 2017 por 

medio de un modelo econométrico de datos de panel explicada a través de las variables 

de educación, disuasión y la tasa de desempleo como proxy para la teoría del desorden 

social. Un aspecto fundamental e importante para mencionar es el uso de la victimización 

como tasa de criminalidad, la cual permitió poder tener un mejor alcance y representación 

de la realidad en los departamentos estudiados. 

Para el presente estudio, se ha abordado distintas investigaciones recientes con el 

fin de tener un amplio campo de la literatura, ello nos ha permitido incluir distintos 

aspectos al estudio como las teorías economías y sociales de la conducta criminal. 

Además, al estudiar los datos recopilados sobre la población de los departamentos de la 

sierra del Perú entre 2012 y 2017, se pudo proporcionar resultados para explicar el 

modelo económico del crimen para el tiempo y espacio determinado. A continuación, se 

presentan los resultados en términos de las hipótesis: 

En primer lugar, sobre la hipótesis general de que la educación tiene un efecto 

significativo sobre la tasa de criminalidad para algunos departamentos del Perú en los 

años 2012 al 2017. Se pudo comprobar esta hipótesis por medio de la regresión 

econométrica, en donde la variable proxy para educación es significativa para explicar el 

crimen, y se debe tener en cuenta la situación de la educación a nivel departamental y su 

relación con la tasa de criminalidad en el periodo analizado. Además, el sustento teórico 

sobre el crimen, refiere que el costo de oportunidad para cometer el crimen aumenta, es 

decir, cuando la persona tiene un mayor nivel académico entonces la probabilidad de 

cometer un acto delictivo disminuye, teniendo en cuenta que los delitos son los que están 

dentro del marco de victimización. 

En segundo lugar, sobre la hipótesis de que el nivel de educación alcanzado por 

la población tiene un efecto negativo que incrementa la tasa de criminalidad 

departamentos de la sierra del Perú en los años 2012 al 2017. Se pudo afirmar esta 

hipótesis gracias al modelo econométrico y lo visto en el capítulo de educación, en donde 

se pueden observar las distintas políticas ejecutadas en el periodo de estudio y su 
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repercusión en el crimen. Adicionalmente, la relación del comportamiento del nivel de 

educación alcanzado y su efecto negativo sobre el crimen a un nivel departamental, por 

ejemplo, las Políticas Educativas 2011 - 2016 Agenda Común Nacional – Regional, en 

donde se abarcan aspectos importantes como: la educación en áreas rurales para que 

niños, niñas y adolescentes accedan a un servicio educativo de calidad con equidad y 

pertinencia, y el diseño curricular regional elaborado para que las personas a partir del 

desarrollo de capacidades y competencias puedan para construir un proyecto de vida 

comprometidos con el desarrollo local, regional y nacional. 

Adicionalmente, los resultados encontrados a partir del modelo econométrico de 

datos de panel, utilizados en la presente investigación, pueden mejorar si se relacionan 

con otros proxys para las variables; de hecho, si los datos recopilados para ciertos años 

no cuentan con el censo respectivo no deberían ser incluidos en base a aproximaciones, 

ya que podría afectar de algún modo a la interpretación y análisis de los resultados. 

Finalmente, para un mejor análisis detallado de cómo controlar el crimen es 

necesario el desarrollo de constantes recuentos estadísticos, ya que el crecimiento de los 

datos censales incentivará que se desarrollen mejores métodos de investigación, que se 

encuentren mejores variables y que las futuras investigaciones sean más relevantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

73 
 

RECOMENDACIONES  

 

 

En esta sección se pretende poder exponer algunas recomendaciones que mejoraran las 

futuras investigaciones relacionadas al crimen y su relación con las variables 

socioeconómicas, educativas y disuasivas. Así mismo, se espera que futuros 

investigadores consideren estas recomendaciones para fortalecer el tema criminal y 

contribuir a la determinación de cómo controlar y medir el crimen. 

En primer lugar, respecto a las variables disuasivas se recomienda que las 

Instituciones Policiales mejoren su gestión interna, de manera que con un mejor filtro se 

podrá desarrollar policías capacitados, con mejores sueldos y sobre todo incorruptibles; 

puesto que la corrupción siempre será el mal social y que la única forma de combatirla es 

con valores y una moral sólida. De igual forma, se espera que el Estado logre aplicar sus 

políticas de control óptimamente; puesto que en la práctica muchos efectivos policiales 

estimulados por la obtención de salarios extras incumplen la ley; lo que impulsa que se 

siga generando la criminalidad en sus distintos factores. 

En segundo lugar, respecto al factor educativo se espera que el nivel educativo 

logre implementar el sistema educativo de las primeras económicas, como Finlandia, 

donde el sistema arcaico de enseñanza quedo en la prehistoria y la incorporación de 

nuevas metodologías de enseñanza puedan aplicarse y desarrollarse, de tal forma que con 

alumnos educados óptimamente se logre disminuir el crimen considerablemente. De igual 

manera, la educación como se vio en la evidencia empírica no solo es responsabilidad de 

los profesores y alumnos, sino del Estado, por ende, se espera que el sistema educativo y 

su distribución se puedan cambiar; puesto que actualmente con solo programas sociales 

e infraestructura no se logrará cambiar el sistema; así mismo, se espera que las políticas 

desarrolladas en capítulos anteriores puedan aplicarse óptimamente para controlar y 

disminuir el crimen. 

En tercer lugar, respecto a las variables demográficas se espera que las políticas 

respecto al desorden social, cultural y de migración puedan facilitar el desarrollo 

económico más no el crecimiento criminal; sobre todo para los departamentos de sierra 

donde la fuerza de expresión de cultural es un factor esencial que indirectamente genera 

criminen; así mismo, se recomienda que las autoridades en el sector turismo y los entes 
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correspondientes incorporen los controles óptimos de otras economías para reducir el 

crimen. 

En cuarto lugar, respecto al desempleo se ha evidenciado que las personas cuentan 

con un instinto de supervivencia, lo que quiere decir que su maximización de bienestar 

siempre estará por encima de si cierta actividad es legal o no; por ende el Estado debería 

patrocinar con subsidios monetarios o préstamos, de tal forma que la persona 

desempleada puede reactivar su economía; de igual forma, las empresas privadas 

deberían apoyar con trabajos por horas a los desempleados de manera que incurrir en el 

crimen este descartado. Por otro lado, se debería promover políticas de capacitación para 

evitar el desempleo y contribuir al despido del personal. 

Finalmente, se recomienda que instituciones como la Policía Nacional del Perú el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática, y la Encuesta Nacional de Hogares 

puedan realizar encuestas anuales e incluso semestrales para obtener una mejor 

recopilación de data respecto al crimen; puesto que, según Levitt y Miles (2006) sostienen 

que una recopilación de data real contribuirá a una estimación óptima de las variables, 

además dicha data apoyará a que futuros investigadores puedan desarrollar excelentes 

investigaciones para apoyar en las decisiones del Estado y los entes reguladores. 
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CAPÍTULO IX: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Objetivo General Objetivo Específico Hipótesis General Hipótesis Específica Capítulos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar el efecto de la 

educación en la tasa de 

criminalidad en los 

departamentos de la sierra del 

Perú durante los años 2012 al 

2017.  

 

 

 

Evaluar el efecto que tiene el 

nivel de educación alcanzado 

en la tasa de criminalidad en 

los departamentos de la sierra 

del Perú en los años 2012 al 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede afirmar que la 

educación tiene un efecto 

significativo sobre la tasa de 

criminalidad en los 

departamentos de la sierra del 

Perú en los años 2012 al 

2017. 

 

 

El logro educativo tiene un 

efecto negativo sobre la tasa 

de criminalidad en los 

departamentos de la sierra del 

Perú en los años 2012 al 2017. 

 

 

 

 

 

 

La relación de la educación y 

crimen 

Analizar el efecto de los 

factores demográficos sobre la 

tasa de criminalidad en los 

departamentos de la sierra del 

Perú en los años 2012 al 2017. 

Los factores demográficos 

tienen un efecto negativo 

sobre la tasa de criminalidad 

en los departamentos de la 

sierra del Perú en los años 

2012 al 2017. 

 

 

 

 

 

Verificar el efecto disuasivo 

en la tasa de criminalidad en 

los departamentos de la sierra 

del Perú en los años 2012 al 

2017. 

 

 

 

La disuasión no tiene un 

efecto significativo sobre la 

tasa de criminalidad en los 

departamentos de la sierra del 

Perú en los años 2012 al 2017. 

 

 

 

 

 

 

El desorden social en el Perú 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Test de normalidad de Skewness y kurtosis para la 

variable vi 

 

 

Elaboración propia 

 

Anexo 2: Test de normalidad de Skewness y kurtosis para la 

variable Denr 

 

 

Elaboración propia 

Anexo 3: Test de normalidad de Skewness y kurtosis para la 

variable plr 

 

 

Elaboración propia 

 

          vi           54     0.8461        0.0281        4.83         0.0895

                                                                             

    Variable          Obs  Pr(Skewness)  Pr(Kurtosis) adj chi2(2)   Prob>chi2

                                                                 joint       

                    Skewness/Kurtosis tests for Normality

        Denr           54     0.7985        0.9432        0.07         0.9655

                                                                             

    Variable          Obs  Pr(Skewness)  Pr(Kurtosis) adj chi2(2)   Prob>chi2

                                                                 joint       

                    Skewness/Kurtosis tests for Normality

         plr           54     0.1340        0.5322        2.77         0.2498

                                                                             

    Variable          Obs  Pr(Skewness)  Pr(Kurtosis) adj chi2(2)   Prob>chi2

                                                                 joint       

                    Skewness/Kurtosis tests for Normality
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Anexo 4: Test de normalidad de Skewness y kurtosis para la 

variable cdr 

 

 

Elaboración propia 

 

Anexo 5: Test de normalidad de Skewness y kurtosis para la 

variable ling 

 

 

Elaboración propia 

 

Anexo 7: Test de normalidad de Skewness y kurtosis para la 

variable Tad 

 

 

Elaboración propia 

 

 

 

         cdr           54     0.0006        0.0817       12.03         0.0024

                                                                             

    Variable          Obs  Pr(Skewness)  Pr(Kurtosis) adj chi2(2)   Prob>chi2

                                                                 joint       

                    Skewness/Kurtosis tests for Normality

        ling           54     0.8060        0.8714        0.09         0.9577

                                                                             

    Variable          Obs  Pr(Skewness)  Pr(Kurtosis) adj chi2(2)   Prob>chi2

                                                                 joint       

                    Skewness/Kurtosis tests for Normality

         Tad           54     0.6122        0.7846        0.33         0.8472

                                                                             

    Variable          Obs  Pr(Skewness)  Pr(Kurtosis) adj chi2(2)   Prob>chi2

                                                                 joint       

                    Skewness/Kurtosis tests for Normality
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Anexo 8: Test de normalidad de Skewness y kurtosis para la 

variable Tcpbi 

 

 

Elaboración propia 

 

Anexo 9: Test de normalidad de Skewness y kurtosis para la 

variable urba 

 

 

Elaboración propia 

 

Anexo 10: Test de normalidad de Skewness y kurtosis para la 

variable ffs 

 

 

Elaboración propia  

 

 

 

 

       Tcpbi           54     0.0000        0.0000       73.47         0.0000

                                                                             

    Variable          Obs  Pr(Skewness)  Pr(Kurtosis) adj chi2(2)   Prob>chi2

                                                                 joint       

                    Skewness/Kurtosis tests for Normality

        urba           54     0.5273        0.2097        2.07         0.3554

                                                                             

    Variable          Obs  Pr(Skewness)  Pr(Kurtosis) adj chi2(2)   Prob>chi2

                                                                 joint       

                    Skewness/Kurtosis tests for Normality

         ffs           54     0.4412        0.0000       16.69         0.0002

                                                                             

    Variable          Obs  Pr(Skewness)  Pr(Kurtosis) adj chi2(2)   Prob>chi2

                                                                 joint       

                    Skewness/Kurtosis tests for Normality
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Anexo 11: Test de normalidad de Skewness y kurtosis para la 

variable jvm 

 

 

Elaboración propia 

  

         jvm           54     0.7171        0.1187        2.70         0.2592

                                                                             

    Variable          Obs  Pr(Skewness)  Pr(Kurtosis) adj chi2(2)   Prob>chi2

                                                                 joint       

                    Skewness/Kurtosis tests for Normality
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