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IV ¿Qué hay detrás de esta configuración?

Después de analizar la evolución geográfica del delito, la pregunta que queda

es: ¿Qué hay detrás de esta estructura? Aunque la respuesta requiere de una

investigación rigurosa, dedicada exclusivamente a este tema, a continuación se

proporcionan algunos patrones que apuntan hacia la identificación de los facto-

res explicativos de los niveles de violencia. No obstante, vale la pena recalcar

que ello no implica una inferencia causal. En esta sección se argumenta que

la configuración espacial de la incidencia del delito coincide con la presencia y

confrontación entre distintos actores armados.

A Enfrentamientos por el control territorial

El enfrentamiento por el control territorial es uno de los factores que más pu-

do haber influido sobre la intensidad de la violencia. Aunque los actores y sus

antecedentes pueden variar de una región a otra, en el fondo las motivaciones

asociadas a su andamiaje delictivo son homogéneas. En el Bajo Cauca, norte

del Valle, Nariño y el Catatumbo, la alta incidencia del delito se puede explicar

a partir de la competencia por el control de los negocios iĺıcitos, especialmente

del narcotráfico.

El Bajo Cauca fue la región en la cual se produjo el mayor cambio en la

incidencia del delito, pues en menos de una década pasó de ser una zona re-

lativamente paćıfica a una de las más violentas del páıs. Uno de los elementos

desencadenantes de dicha violencia se relaciona con la disputa por el control

territorial entre bandas criminales disidentes de las desmovilizadas Autodefen-

sas Unidas de Colombia (AUC). Estas buscan el dominio de los negocios iĺıcitos

asociados al narcotráfico, mineŕıa ilegal y extorsiones (FIP, 2011).

Esta es una zona crucial, ya que sus caracteŕısticas geográficas permiten

contar con recursos que son utilizados en la práctica de actividades iĺıcitas.

En efecto, el Bajo Cauca es una de las principales zonas de producción auŕıfe-

ra y cocalera de Colombia (ver Figura 10). Esto la proyecta como una región

sumamente atractiva para grupos que se financian a partir de la práctica de ac-

tividades económicas iĺıcitas. Además, es un corredor estratégico para el env́ıo

de narcóticos hacia otras regiones colombianas y el exterior.

29
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Figura 10: Intensidad en la producción de coca en Colombia (2010)
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Fuente: Polićıa Nacional.
Nota: La intensidad de coca corresponde a las áreas cultivadas sobre el área total del municipio.

Aunque desde los años ochenta en esta región hab́ıan operado varios grupos

guerrilleros, desde comienzos de la década anterior se consolidaron las autode-
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fensas. Sin embargo, a partir de 2003, con la suscripción del Acuerdo de Santa

Fe de Ralito, se inició un proceso de negocación que derivaŕıa en la poste-

rior desmovilización de las AUC. No obstante, hubo antiguos integrantes que a

pesar de haberse desmovilizado, conformaron bandas criminales que siguieron

delinquiendo con fines estrictamente económicos. Dichos disidentes heredaron la

estructura criminal que se hab́ıa consolidado durante años.

Ante la ausencia de la autoridad y el liderazgo, representados en los jefes pa-

ramilitares que fueron sometidos a la justicia, se produjo un vaćıo en el mando.

Esto desencadenó una disputa territorial, entre las distintas bandas disidentes,

motivada por el control la economı́a criminal. La confluencia de estas bandas

en una misma zona desató una guerra que se refleja en el incremento sin prece-

dentes de la tasa de homicidio de los municipios de la región.

Lo anterior se basa en dos hechos complementarios: en primer lugar, el re-

crudecimiento de la violencia en el Bajo Cauca coincide con la desmovilización

de las autodefensas, proceso que se dio entre 2003 y 2006. Luego se agudizó con

la extradición de los principales jefes paramilitares en 2008 (ver Figura 11). Se-

gundo, esta es una de las regiones colombianas donde hay mayor presencia y

concentración de bandas criminales, tal como lo muestra la Figura 12.

Por otro lado, la violencia en el norte del Valle no dista mucho de aquella que

desde finales de la década anterior se viene presentando en el Bajo Cauca. Detrás

de esta subyace el objetivo de controlar negocios iĺıcitos, independientemente de

concepciones ideológicas. Sin embargo, sus antecedentes no se encuentran liga-

dos al paramilitarismo como tal, sino a la continuidad del narcotráfico.

En esta zona la alta incidencia del delito persiste debido a la operación del

Cartel del Norte del Valle. Desde finales de la década de los noventa, dicho cartel

se caracterizó por los enfrentamientos entre varios mini carteles, los cuales com-

piten por el control del negocio del narcotráfico que dejó el desaparecido Cartel

de Cali. En efecto, el Cartel del Norte del Valle se formó como resultado de la

fragmentación del Cartel de Cali (VPR, 2006). Sin embargo, la guerra entre los

jefes de estos mini carteles, aśı como la presión de la fuerza pública, ha evitado

la consolidación de una estructura jerárquica, hecho que ha incrementado las

confrontaciones.
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Figura 11: Tasa de homicidio en el Bajo Cauca (2003-2010)
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Fuente: Cálculos de los autores con base en información de la Polićıa Nacional.
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Figura 12: Presencia de bandas criminales (2010)
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Fuente: Ministerio de Defensa Nacional.
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En Nariño y el Catatumbo, la dinámica de la violencia se caracterizó por

la presencia de diversos actores armados, tal como se puede ver en las Figuras

12 y 13. Estas zonas han sido receptoras tanto de guerrilla que ha tenido que

replegarse como resultado de la presión ejercida por la fuerza pública, como de

bandas criminales que aprovechan su intensa producción cocalera. Esto se debe

a que son zonas que ofrecen amplias ventajas: en primer lugar, son regiones

fronterizas, lo que es aprovechado por grupos irregulares para evadir la acción

de la fuerza pública; segundo; son corredores estratégicos para las rutas del nar-

cotráfico. La confluencia de guerrilla y de bandas criminales en estas zonas ha

generado disputas por el control de las áreas cocaleras y las rutas del narcotráfi-

co, hecho que afecta los niveles de violencia.

Finalmente, en Arauca, Meta, Guaviare y Caquetá, zonas donde predomina

el control territorial por parte de la guerrilla (ver Figura 13), la alta incidencia

del homicidio podŕıa ser atribuible a hostigamientos en contra de la población

civil y ataques contra la fuerza pública. En estos departamentos la guerrilla

acude a dichas tácticas como estrategia de intimidación dirigida a mantener el

dominio territorial. Esto se puede observar en la Figura 14, la cual muestra que

precisamente en estos departamentos es en donde se produce la mayor propor-

ción de acciones armadas.16

La confluencia de los distintos actores armados podŕıa ser uno de los facto-

res con mayor incidencia sobre el comportamiento de la tasa de homicidio, ya

que en aquellos municipios donde se producen enfrentamientos por el control

territorial tiende a haber altos niveles de violencia. En efecto, un análisis LISA

que incorpora la tasa de homicidio y la presencia de grupos irregulares permite

constatar que los clusters conformados por municipios con presencia de grupos

irregulares tienen vecinos con altas tasas de homicidio (ver Figura 15). Tenien-

do en cuenta que la distribución espacial de la tasa de homicidio en Colombia

presenta un fuerte grado de autocorrelación espacial positiva, estos resultados

sugieren que la confrontación armada asociada al control de los negocios iĺıcitos

incide directamente sobre los niveles de violencia.

16Acciones armadas incluye ataques contra la fuerza pública, hostigamientos y emboscadas
por parte de grupos irregulares (FARC, ELN, Autodefensas y Bandas Emergentes), aśı como
combates por iniciativa de la fuerza pública hacia estos.
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Figura 13: Presencia de FARC (2010)
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Fuente: Ministerio de Defensa Nacional.
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Figura 14: Acciones armadas (2009)
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Figura 15: LISA entre la presencia de grupos irregulares y la tasa de
homicidio (2010)
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Fuente: Cálculos de los autores con base en información de la Polićıa Nacional y el Ministerio de
Defensa Nacional.
Nota: Grupos irregulares incluye tanto a guerrilla como bandas criminales.

Estos patrones indican que hay factores explicativos de los niveles de vio-

lencia que se alejan de las visiones tradicionales, las cuales atribuyen la misma
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a la pobreza o el conflicto armado (CEV, 1987; Echand́ıa, 2002). En efecto, se

muestra una violencia motivada por el beneficio económico derivado del crimen,

lo cual es consistente con la teoŕıa del crimen propuesta por Becker (1968). En

ese orden de ideas, lo que se argumenta es que para entender el comportamiento

de la tasa de homicidio es necesario considerar diversos factores.

V Resumen y conclusiones

Aunque en Colombia la tasa de homicidio ha mostrado una tendencia decrecien-

te en los últimos años, esta sigue siendo significativamente alta al ser comparada

con la de los demás páıses. Esto es el resultado de la alta incidencia del delito

de homicidio en algunas regiones colombianas. No obstante, antes de identifi-

car y cuantificar el efecto de los determinantes del comportamiento de la tasa

de homicidio municipal, es necesario estudiar detalladamente la configuración

geográfica del delito y su evolución reciente.

Para ello se ha llevado a cabo un análisis exploratorio espacial empleando

tres enfoques: el primero mira la distribución espacial de la tasa de homicidio

municipal; el segundo demuestra que dicha distribución no es aleatoria; el ter-

cero identifica formalmente las zonas violentas y paćıficas del páıs.

Cada uno de los enfoques aportó elementos importantes acerca de la con-

figuración geográfica del delito. Por ejemplo, la geovisualización de la tasa de

homicidio indica que en la mayoŕıa de los municipios bajó la incidencia del de-

lito. Más allá, la matriz de transición señala que el 90% de los municipios más

violentos en 2003 se reubicó en quintiles asociados a niveles de violencia más

bajos. Por su parte, el análisis de dependencia espacial global muestra que hay

una fuerte tendencia, la cual es persistente, a la agrupación de municipios paćıfi-

cos y violentos en el territorio colombiano. Finalmente, el análisis de asociación

espacial local establece que las zonas en las cuales persistió una alta incidencia

del delito son: Arauca, Antioquia, Meta y el Eje Cafetero; las paćıficas fueron

Atlántico y Boyacá.

La zona en la cual se produjo el mayor deterioro de las condiciones de seguri-

dad fue el Bajo Cauca, que incluso se caracterizó en 2003 por su baja incidencia
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del delito. Esta zona se volvió, en menos de una década, una de las más violentas

del páıs. Esto se puede explicar a partir del surgimiento de bandas criminales,

con antecedentes paramilitares, que se disputan la herencia de la economı́a cri-

minal desarrollada por las autodefensas. La competencia, entre dichas bandas,

por el control de los negocios iĺıcitos ha desencadenado enfrentamientos que han

dejado como resultado un incremento sin precedentes en los niveles de violencia.

En efecto, dicho aumento coincide con el proceso de desmovilización y someti-

miento a la justicia de las AUC, y con la presencia de bandas criminales.

Los grupos irregulares, sea guerrilla o bandas criminales, han optado por ejer-

cer control territorial sobre las principales áreas productoras de cultivos iĺıcitos

y las rutas del narcotráfico. Los patrones hallados en este estudio sugieren que

el beneficio económico derivado de actividades criminales constituye uno de los

factores que desencadena la violencia y determina su alcance. Espećıficamente,

se encontró que las regiones comparativamente violentas son estratégicas para

la práctica de actividades iĺıcitas, y su importancia atrae a diversos grupos irre-

gulares. Precisamente, dicha confluencia podŕıa estar incidiendo directamente

sobre los niveles de violencia a través de enfrentamientos armados por el control

territorial.

La motivación económica constituye un factor explicativo del delito que com-

plementa las visiones tradicionales acerca de las causas de la violencia, las cuales

atribuyen la misma a la pobreza o al conflicto armado. Los resultados de este

estudio sugieren que este enfoque es esencial para explicar el comportamien-

to de la tasa de homicidio en los municipios colombianos. De esta manera, se

busca contribuir a la generación de estrategias disuasivas y preventivas de una

mayor eficacia en zonas donde la alta incidencia del delito responde a intereses

económicos de la delincuencia organizada.
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homicida en Bogotá. Documentos CEDE, 2002-10.

[17] Fundación Ideas para la Paz (FIP) (2011). Plan de Consolidación en el

Bajo Cauca.

[18] Galvis, L., & Meisel, A. (2011). Persistencia de las desigualdades regionales

en Colombia: un análisis espacial. En Bonilla, L. (Ed.), Dimensión regional

de la desigualdad en Colombia. Bogotá D.C.: Banco de la República.
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¿Se cumplieron los objetivos? Documentos de Trabajo Sobre Economı́a

Regional, No. 165.

[25] Sánchez, F., Solimano, A. & Formisano, M. (2005). Conflict, Violence and

Crime in Colombia. Understanding Civil War, 2:119-159.

41



REFERENCIAS

[26] Sánchez, F. (2007). Las cuentas de la violencia. Bogotá D.C.: Universidad
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Figura 16: Mapa poĺıtico-administrativo de Colombia
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Figura 17: Regiones de Colombia
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