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RESUMEN
El homicidio es un problema serio dentro de la sociedad. Enmuchas ocasiones es un reflejo
del estado de la economía de un país y es importante conocer los factores que influyen
sobre este. Esta investigación se centra en analizar el efecto que provoca la desigualdad
de ingresos (Índice de Gini) en las tasas de homicidio. Para el efecto se toma a los cinco
países con las tasas de homicidio más altas de Latinoamérica y Europa. Los datos forman
un panel y comprenden el periodo 2000 – 2018. Se utiliza regresiones de umbral. Los re-
sultados indican que la desigualdad influye sobre las tasas de homicidio hasta que su valor
es de 40.60, luego que lo supera, otros factores toman protagonismo. Las implicaciones de
política pública apuntan a que se debe reducir la desigualdad y la pobreza para controlar
este problema.

Palabras clave: Desigualdad; Datos panel; Pobreza; Política pública.
Códigos JEL: Q32. Q43.

ABSTRACT
Homicide is a serious problem in society. It is often a reflection of the state of a country’s
economy and it is important to know the factors that influence it. This research focuses on
analyzing the effect of income inequality (Gini Index) on homicide rates. The five countries
with the highest homicide rates in Latin America and Europe are used. The data form a pa-
nel and cover the period 2000 - 2018. Threshold regressions are used. The results indicate
that inequality influences homicide rates until its value is 40.60, after which other factors
take center stage. The public policy implications point to the need to reduce inequality and
poverty to control this problem.

Keywords: Inequality; Panel data; Poverty; Public Policy.
JEL codes: D63. C433. I32. I38.
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1 | INTRODUCCIÓN

La Unicef (2012) menciona que el homicidio se ha convertido
en un grave problema para miles de personas en todo el mundo, es-
pecialmente para los niños y niñas. La afección para los menores se
da tanto por las muertes, que por los traumas y daños que les pro-
voca la muerte de una persona cercana. En el año 2012 perdieron
la vida aproximadamente 95 000 niños y adolescentes entre 0 y 19
años. Para estemismo año el número total de homicidios fue de 437
000, de este valor, el 79% son víctimas masculinas.

Según la ONU (2013), casi 750 millones de personas viven en
países con niveles de homicidio elevados, lo que significa que casi
la mitad de los homicidios suceden en países que representan alre-
dedor del 11% de la población mundial. Las tasas de homicidio han
aumentado en los últimos años, sobre todo en el continente ameri-
cano, además, existe una brecha cada vez mayor en los niveles de
homicidio entre los países con tasas altas y aquellos con tasas bajas.
Existen múltiples variables que influyen sobre las tasas de homici-
dio.

La ONU en el 2012 publicó un informe donde menciona al-
gunas variables determinantes para un aumento de homicidios, en-
tre estas tenemos: la renta per cápita, las desigualdades sociales y
económicas, el acceso a las armas de fuego, una educación de baja
calidad, un estado de derecho y gobernanza inefectivos, altos nive-
les de criminalidad y la prevalencia de pandillas. Según este mismo
informe, existe una relación especial entre los homicidios y la des-
igualdad económica.

Cabe resaltar que en todas las regiones del mundo la violencia
y homicidios afectamuchomás a los hombres que a lasmujeres. Hay
muchos autores que a través de sus estudios han determinado el im-
pacto de la desigualdad de ingresos en las tasas de homicidio. No
hay una teoría establecida para el caso, pero la evidencia empírica
forma una base sólida para estudiar el problema formalmente. Por
ejemplo, Coccia (2017) menciona en su estudio para 191 países que
la desigualdad socioeconómica se asocia positivamente con los de-
litos violentos. Así mismoWilkins et al. (2019) asocian a la desigual-
dad de ingresos en la explicación de las tasas de homicidio, entre
otras variables. Por otro lado, Parker et al. (2017) resaltan la impor-
tancia del control de actividades criminales en la reducción de los
homicidios. Como estos estudios hay muchos más que respaldan la
relación entre las variables de interés.

Considerando lo expuesto, la presente investigación tiene co-
mo objetivo analizar el efecto que provoca la desigualdad de ingre-
sos en las tasas de homicidio de países latinoamericanos y europeos
durante el año 2000 y 2018. Se tomó como muestra de estudio a
los cinco países con las tasas de homicidio más altas de cada región.
Se lleva a cabo la aplicación de técnicas econométricas con datos de
panel y regresiones de umbral. La hipótesis que se pone a prueba
es que la desigualdad de ingresos influye de manera significativa al
aumento en las tasas de homicidio en estos países. Adicionalmen-
te, se analiza como cada una de las variables de control afecta de
manera particular a la dependiente, según el grupo de países.

Los principales resultados apuntan a que el aumento de la des-
igualdad influye en el aumento de homicidios en Europa y los dis-
minuye en Latinoamérica. Este comportamiento responde a las di-
ferencias de las regiones. Esta investigación constituye un aporte
tanto analítico como metodológico que expande la información de
la temática en cuestión.

Este artículo consta de los siguientes apartados: la revisión de
literatura previa que recolecta la evidencia empírica e información
pertinente, los datos y metodología empleada, discusión de los re-
sultados y finalmente las conclusiones e implicaciones de política
derivadas de la investigación.

2 | REVISIÓN DE LITERATURA PRE-VIA
El homicidio ocurre cuando se atribuye la muerte de una per-

sona a otra (Chmieliauskas et al., 2019). Muchos factores inducen
a que se produzcan este tipo de actos violentos: portar armas blan-
cas, Papi et al. (2020) indican que, el 25% de homicidios se llevan a
cabo con este medio en Italia; permisos para tener armas de fuego,
esto aumenta significativamente las tasas de homicidio y suicidio
(König et al., 2018); trastornos ocasionados por el alcohol (Chen et
al., 2019) y consumo de drogas (Leibbrand et al., 2020). Por mu-
chos años este problema fue visto como un tema concerniente a la
moral, pero se evidenció una relación con diversos factores como la
psicología, economía, condición social, edad, etnia, raza, género, etc.
(Hartwell et al., 2018; Riedel y Dirks, 2008; Monchalin et al., 2019)
y le dieron mucha más importancia a su estudio, incluso se ha llega-
do a considerar un problema de salud pública (Rouchy et al., 2020;
Deusdará et al., 2020).

Por otra parte, Matsubayashi y Sakaiya (2020) mencionan que
la desigualdad de ingresos crece en todo el mundo. El estudio de la
desigualdad es de gran interés porque afecta a diversos campos de
la economía. En regiones como Latinoamérica es muy grande y ha
perdurado por muchos años (Neidhöfer et al., 2018; Dávila y Agu-
delo, 2019) siendo un serio problema. Se la asocia con menores ni-
veles educativos (Hessel et al., 2020), daño en la acumulación de
capital físico y humano (Zhang, 2005; Hai y Heckman, 2017; Baten
y Juif, 2014), intensificación de la pobreza (Ngozi et al., 2020), bajo
desarrollo financiero (Seven, 2021), conflictos armados (Hook et al.,
2020), aumento de tasas de suicidio y homicidio (Campo y Herazo,
2015) y terrorismo (Ajide y Amili, 2021).

También se ha determinado una desigualdad de ingresos aso-
ciada con la raza, género (Chantreuil et al., 2020; Klasen, 2020; Araú-
jo, 2015), etnia, características sociales y culturales (Musterd y Os-
tendorf, 2012). Aunque en muchas economías avanzadas esta ha
disminuido (Magda et al., 2020), aún existe mucho que hacer en
otros países, como en los latinoamericanos (Vacaflores, 2018; Cor-
tés, 2013). Adicionalmente, las diferencias entre países son notorias
(Binelli et al., 2015). A partir de estos problemas (homicidio y des-
igualad de ingresos), varios estudios señalan una relación entre ellos.
En inicio existe una relación de largo plazo entre homicidios y acti-
vidad económica (Carranza et al., 2011), pero luego se expande a
todo el contexto socioeconómico. Las condiciones adversas como
la pobreza y discriminación, en muchos casos son causantes del au-
mento de estas tasas (Campo et al., 2020).

Varias estimaciones revelan una fuerte asociación entre la po-
breza y las tasas nacionales de homicidio. Ingram y Marchesini
(2019) mencionan que la violencia tiene efectos nocivos para las
personas y la sociedad. Esto es especialmente cierto en América La-
tina, una región que se destaca a nivel mundial por su alta tasa de
homicidios. Además, enfatizan el efecto del gasto público en segu-
ridad para reducir el problema. Por su parte, Rogers y Pridemore
(2013) respaldan la idea que las políticas gubernamentales como la
protección social moderan la influencia de la desigualdad en las ta-
sas nacionales de homicidio. Así mismo, Yapp y Pickett (2019) ex-
presan que la violencia en pareja se asocia significativamente a la
mayor desigualdad de ingresos, tomando en cuenta el coeficiente
de Gini y el ingreso per cápita.

Según Nadanovsky y Cunha-Cruz (2009), las tasas de homici-
dio varían ampliamente entre y dentro de los diferentes continentes.
En su estudio para países de América del Sur y de la OCDE deter-
minan este comportamiento, así como también que, los países con
menor desigualdad de ingresos, menor mortalidad infantil, mayor
ingresos promedio per cápita y mayores niveles de educación pre-
sentan menores tasas de homicidio.
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Coccia (2017) menciona que la desigualdad socioeconómica se

asocia positivamente con los delitos violentos, además, comparan-
do las tasas de homicidio entre países, esta se explica únicamente
con la desigualdad de ingresos. Spencer et al. (2019) indican que la
alta desigualdad de ingresos que presentan los países, influye pa-
ra que se formen patrones de violencia en la sociedad. Esto marca
factores de riesgo que influyen para que las familias caigan en si-
tuaciones de violencia. Incluso influye de manera significativa en la
violencia de hombres hacia mujeres.

Wang y Arnold (2008) sugieren que hay efectos de desigual-
dad de ingresos y desventaja concentrada en el crimen. Los mismos
autores evalúan estas dos variables y encuentran que dentro de va-
rias zonas de una misma ciudad, las mayores tasas de homicidio se
localizan en aquellas donde haymayor desigualdad ymayor pobreza.
Esto ayuda a comprender el por qué algunas zonas están en desven-
taja frente a otras en las áreas urbanas.

Otra cuestión, es que las tasas de homicidio no responden úni-
camente a factores económicos. Schober et al. (2020), señalan que
existen diferencias entre las víctimas de color blanco y negro. Estos
autores determinan, tras estudiar las treinta ciudades más grandes
de Estados Unidos, que la tasa de mortalidad por homicidio es vein-
te veces mayor para las personas negras. Esto refleja las inequida-
des raciales que existen en el país. De la misma manera, Hannon et
al. (2005) expone que la pobreza tiene una influencia drástica en la
tasa de homicidios. Este impacto es mucho más pronunciado para
las personas de color negro que para las blancas. Aquí se puede ver
otra muestra de factores discriminatorios que se han forjado con el
pasar de los años.

Parker et al. (2017) explican que el control de actividades crimi-
nales es fundamental para reducir las tasas de homicidio. Además,
en su estudio rescatan varios factores que explican las tendencias
que se forman a lo largo del tiempo. Menezes et al. (2013) seña-
lan que existen áreas con bajas tasas de homicidio gracias a la baja
desigualdad, pero este efecto se ve mitigado ya que, se rodean de
barrios con altas tasas de homicidio. Otros factores como la pose-
sión de armas de fuego aportan significativamente a elevar la tasa
de mortalidad por homicidios (Kivisto et al., 2019). Algunos autores
como Straatman et al. (2020) demuestran que los homicidios do-
mésticos en comunidades rurales son tan frecuentes como los de
comunidades urbanas. Varios aspectos de la cultura rural pueden
contribuir a riesgos elevados de homicidio doméstico en áreas rura-
les, incluida la cultura de las armas de fuego, el aislamiento social y
geográfico, la falta de acceso a los servicios y la pobreza.

Este problema no tiene su punto de partida en el tipo de estruc-
tura económica, sino en diversas situaciones que se crean a partir
de este. Así lo afirma Bjornskov (2015), ya que enfatiza que las po-
líticas neoliberales no están asociadas con tasas más altas de homi-
cidio. Finalmente, Reyes et al. (2015), mencionan que el efecto del
incremento en el gasto en seguridad nacional se traduce en incre-
mento de homicidios. Estos son casos particulares en países donde
las instituciones y las leyes no se han establecido de manera sólida.
Considerando lo mencionado, la amplia evidencia empírica respal-
da la idea de esta investigación al analizar las tasas de homicidio y
cómo se ve afectada por la desigualdad de ingresos.

Al estudiar dicha relación y compararla entre dos regiones, Eu-
ropa y Latinoamérica, se contribuye al conocimiento. Esta contribu-
ción se hace al determinar factores particulares que afecta a cada

una bajo el modelo establecido. Estas particularidades son impor-
tantes y determinantes debido a las diferencias económicas, socia-
les y culturales que tienen. Finalmente, las variables adicionales que
se incluyen dan consistencia al análisis y ayudan a comprender la
realidad de estos países.

3 | DATOS Y METODOLOGÍA
3.1 | Datos

Los datos de esta investigación son tomados de la base del
World Development Indicator del Banco Mundial (2020), así como
también de la base KOF del Swiss Economic Institute (2020). Los
datos forman un panel comprendido desde el año 2000 al 2018. Se
consideran 190 observaciones. La selección de las variables se ba-
só en la evidencia empírica. Se toma como variable dependiente las
tasas de homicidio. La variable independiente es el coeficiente de
Gini.

Esta relación parte de la idea de que, cuando aumenta la des-
igualdad también lo hacen las actividades violentas y entre estas
están los homicidios (Campo y Herazo, 2015). Otras variables se
consideran debido a que la evidencia empírica demuestra su rela-
ción e influencia con la dependiente: desempleo, pobreza, pib per
cápita (misma que se transformó a logaritmo), gasto en seguridad,
índice de igualdad de género, índice de capital humano e índice de
libertad civil. En la Tabla 1, que se encuentra en la siguiente página,
se detallan las variables.

Se consideró a los cinco países de cada región con las tasas de
homicidios más altas. Esta selección se limita principalmente por la
disponibilidad de datos. En la Tabla 2 se muestra el listado de los
países:

Tabla 2. Países con las tasas de homicidio más altas
Latinoamérica Europa
Brasil Bélgica
El Salvador España
Honduras Hungría
México Lituania
Venezuela Ucrania

En la Tabla 3 se observa una descripción de los estadísticos
de las variables. Tales son la media, la desviación estándar, valores
mínimos y máximos y el número de observaciones. El valor de la
desviación estándar es mucho mayor para la tasa de homicidios (H).
Este comportamiento se explica debido a que los países en cuestión
varían mucho en las tasas de homicidios, sobre todo si se compara
los latinoamericanos y europeos.

El PIB per cápita presenta lamenor desviación estándar. Si bien
es cierto la mayor parte de países europeos son economías grandes,
los países tomados para esta investigación tienen menores niveles.
Esto explica el hecho de que no se distancien mucho de los latino-
americanos.
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Tabla 1. Descripción de las variables

Variable Nombre Sigla Descripción
Dependiente Homicidios H Número de homicidios por cada cien mil habitantes
Independiente Coeficiente de Gini G Medida de la desigualdad de ingresos

Control

Desempleo D Porcentaje de personas en edad de trabajar que no cuentan con un
trabajo

Pobreza P Porcentaje de las personas que son pobres ($1.90 al día)
Pib per cápita Pib Ingreso promedio de cada habitante en un año
Gasto en seguridad Gs Porcentaje de fondos destinados a seguridad en relación al PIB
Índice de igualdad de género Ig Proporción de niñas y niños matriculados en el nivel de educación pri-

maria en escuelas públicas y privadas
Índice de capital humano Ich Índice de capital humano basado en el promedio de años de escolaridad

y una tasa de rendimiento asumida educación.
Índice de libertad civil Il Cuantificación de aspectos sobre libertad de expresión y creencias, aso-

ciativos y organizativos, derechos, estado de derecho y autonomía per-
sonal y derechos individuales.

Tabla 3. Estadísticos descriptivos
Variable Media Desv Est Mín Máx Obs
Homicidios 22,52 23,98 0,62 105,23 190
Coeficiente de Gini 40,65 10,51 24 59,5 190
Desempleo 8,27 4,32 2,53 26,09 190
Pobreza 5,13 6,59 0 28,5 190
Pib per cápita 9,13 0,98 7,38 10,76 190
Gasto en seguridad 3,53 1,73 0,91 9,91 190
Índice de igualdad de género 66,31 14,62 44,08 90,03 190
Índice de capital humano 62,26 17,68 33,04 91,16 190
Índice de libertad civil 70,37 14,16 46,21 90,80 190

3.2 | Metodología
Lametodología empleada consta de dos partes. La primera par-

te se enfoca en determinar el efecto que provoca la desigualdad de
ingresos en las tasas de homicidio, tanto para los países latinoameri-
canos como europeos. Se utiliza un modelo de Mínimos Cuadrados
Generalizados (GLS) para darle mayor consistencia a las estimacio-
nes y evitar los problemas de heterocedasticidad y autocorrelación.
A continuación, la expresión algebraica:

Hi ,t = f (Gi ,t , Zi ,t ) (1)

En la ecuación 1, la tasa de homicidios, Hi t , es la variable de-
pendiente, determinada por el coeficiente de Gini, Gi t y las varia-
bles de control, Zi t , más el término de error. Como se observa los
subíndices i y t denotan el país y el tiempo, respectivamente.

Como segundo punto se plantea determinar la existencia de un
efecto umbral en el modelo. Para esto se utiliza el modelo de um-
bral, mismo que fue desarrollado por Chan (1993) y posteriormente
formalizado por Hansen (1999). Este ayuda a estimar el efecto no
lineal de la variable dependiente sobre la dependiente. La elección
de esta prueba se basa en la efectividad que tiene el umbral para
determinar los cambios de los coeficientes entre regiones (Moralles
y Moreno, 2020; Miao et al., 2020). Esas regiones se identifican por
una variable de umbral que está por encima o por debajo de un valor
de umbral, en nuestro caso será el coeficiente de Gini.

Varios autores especifican que esta técnica mejora considera-
blemente las estimaciones (Nizam et al., 2020; Yi y Xiao-li, 2018).

La expresión queda de la siguiente manera:

Ht = Xt β + Zt δ1 + ϵt si −∞ < Gt ≤ γ (2)

Ht = Xt β + Zt δ2 + ϵt si γ < Gt < ∞ (3)

En las ecuaciones (2) y (3), Ht es la variable dependiente, Xt es
un vector de covariables que posiblemente contengan valores de
Ht , β es un vector de parámetros invariables de la región, ϵt es el
error con media 0 y varianza σ2 , Zt es un vector de variables exóge-
nas con vectores de coeficientes específicos de región δ1 y δ2 , por
último Gt es la variable de umbral, en este caso es el coeficiente de
Gini.

Los parámetros que son de interés son β , δ1 y δ1 . La región 1
se define como el subconjunto de observaciones cuyo valor de Gt

esmenor que el umbral γ. De igual forma, la región 2 se define como
el subconjunto de observaciones en las que el valor de Gt es mayor
que γ. Con estas dos ecuaciones se cumple totalmente el objetivo.
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4 | DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En la Tabla 4 se observan los coeficientes de la regresión GLS.
Los resultados de las regresiones están distribuidos en tres grupos.
En el primero están las estimaciones globales con todos los países.
El segundo contiene solo a los países de Latinoamérica. En el tercero
se presentan resultados para países de Europa. De manera general
el coeficiente de Gini tiene una influencia directa con en las tasas
de homicidio, estos resultados apoyan la idea de Coccia (2017), que
menciona que las tasas de homicidio se explican por el nivel de des-
igualdad.

A medida que aumenta la desigualdad de ingresos también lo
hace las tasas de homicidio debido a que situaciones adversas indu-
cen a actividades violentas (Campo yHerazo, 2015). Esta relación es
la misma para los países europeos, pero cambia de sentido cuando
se trata de latinoamericanos. Esto sucede debido a las diferencias
que hay entre los continentes (Nadanovsky y Cunha-Cruz, 2009).
Como se demuestra con los resultados, se comprueba la veracidad
de que la desigualdad de ingresos influye en el aumento de las tasas
de homicidio.

El desempleo tiene un efecto negativo en la estimación global
y europea, mientras que el signo es positivo para los países de Lati-
noamérica. Estos resultados son diferentes a los de Romdhane et al.
(2020) y plantean la idea de factores que afectan particularmente
a cada región. Por su parte Chen et al.(2017), concuerdan con los

resultados para los países latinoamericanos, donde el aumento del
desempleo se traduce enmayores tasas de homicidio. El ingreso per
cápita causa una disminución de homicidios en Latinoamérica, para
los otros grupos no existe significancia estadística. La pobreza tiene
un afecto positivo en la tasa de homicidios en Europa, tal como lo
indican Knapp y De Fina (2005).

El gasto en seguridad ayuda a combatir el problema en Europa
debido a que un mayor control reduce esto actos violentos (Ingram
y Marchesini, 2019). Pero esto no sucede en Latinoamérica porque
las instituciones y las leyes no se han establecido de manera sólida
(Hernández yMoslares, 2015). Las variables restantes no presentan
significancia estadística en las estimaciones.

En Latinoamérica la desigualdad esmuy grande y ha perdurado
por muchos años (Neidhöfer et al., 2018; Dávila y Agudelo, 2019)
siendo un serio problema. Por ejemplo, muchas economías avanza-
das han reducido la desigualdad (Magda et al., 2020), pero aún exis-
te mucho que hacer en otros países, como en los latinoamericanos
(Vacaflores, 2018; Cortés, 2013).

Esto representa una marca que le da cierta naturaleza particu-
lar a la región. Además, explica el comportamiento de ciertas varia-
bles que actúan diferente al comparar los dos grupos. La desigual-
dad de ingresos, la pobreza, el ingreso per cápita y el gasto en se-
guridad son distintos en estos países, demostrando que afectan de
manera totalmente diferente a cada región. Se rescata la idea acerca
de la existencia de factores particulares que afectan a los países de
cada región.

Tabla 4. Coeficientes de regresión GLS
GLOBAL LAT EUR
Homicidio Homicidio Homicidio

Gini 0,273** -1,024*** 0,119***
(2,38) (-2,47) (2,54)

Desempleo -0,167** 0.960*** -0.164***
(-2,18) (2,17) (-5,57)

Pobreza 0,429 0.086 0,837***
(1,54) (0,21) (2,73)

Pib -2,656 -15,811*** -0.061
(-1,53) (-3,33) (-0,15)

Gasto seguridad -0,900** 0,680 -0.813***
(-2,19) (0.63) (-5,70)

Igualdad de género 0,139 1,810 2,332
(-0,09) (1,07) (0,78)

Capital humano -0,115 -0,666 -1,371
(-0,16) (-0,91) (-0,91)

Libertad 0,005 -1,021 -1,160
(0,01) (-1,18) (-0,77)

Constant 45,810*** 201,831*** 19,047***
(2,92) (4,53) (4,79)

Observations 190 95 95

estadístico t en paréntesis *p<0.05%, **p<0.01%, ***p<0.001%

En la Tabla 5 se observa que los resultados apuntan a la presen-
cia de dos umbrales en el modelo. La variable de umbral es la desigual-
dad de ingresos, determinada por el coeficiente de Gini. Esto indica
que la relación de las variables no es lineal.

La presencia del umbral indica que existe un comportamiento
antes de este, pero cambia luego. Esto se debe a que Latinoamérica

y Europa son dos regiones que difieren en muchos aspectos, que van
desde lo económico hasta lo cultural (Carranza et al., 2011).

Estas diferencias son determinantes para que la desigualdad de
ingresos actúe de manera distinta en cada una de ellas y se asocie
con otros factores.
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Tabla 5. Efecto umbral (bootstrap=300)

Variable umbral Efecto umbral F P-valor Valor crítico de F
1% 5% 10%

Gini Single 12,41 0.4067 52,6580 35,3673 26,5554
Double 36,15** 0.0433 56,4160 34,7831 28,8135

En la Figura 1 se aprecia la representación gráfica del umbral.
En la parte superior está el primer umbral y en la parte inferior el
segundo. Se observa que existen dos puntos que denotan que la re-
lación entre las variables no es lineal. El primer umbral tiene un valor
de 40,60. Por su parte, el segundo intercepta a la línea en el valor de
36,15. El comportamiento de las variables antes y después del umbral
varía mucho debido a otros factores.

Como lo mencionaron Matsubayashi y Sakaiya (2020), la des-
igualdad afecta a diversos campos de la economía, entonces la pre-
sencia de estos umbrales dependerá de múltiples factores y su com-
portamiento. Con los valores de los umbrales ya se puede identificar
hasta qué punto influye la desigualdad y los posibles países que se
ubican antes y después.

Figura 1. Determinación del umbral

La Tabla 6 muestra que solo un umbral tiene significancia esta-
dística. Esto significa que la relación entre las variables no es lineal.
Se comprueba la hipótesis acerca de la existencia de una relación no
lineal entre las variables. Existen comportamientos diferentes antes
del umbral y después de este. Es decir, la desigualdad de ingresos
actúa de una manera sobre la tasa de homicidios, antes de llegar al

umbral, pero luego toma otra posición.

Este hecho se explica debido a que en las sociedades donde la
desigualdad es menor, se convive en mejor armonía y se evitan mu-
chos problemas. Schober et al. (2020), señaló que existen muchas
diferencias entre regiones. En el presente caso las diferencias están
muy marcadas, al tratar dos regiones distintas.
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Tabla 6. Países con las tasas de homicidio más altas

Variable umbral Umbral Valor de estimación umbral Intervalo
Inferior Superior

Gini Th-21 40,60 38,00 41,60

La Tabla 7 muestra los resultados de los coeficientes de las re-
gresiones después del umbral. Estos valores de cada variable actúan
sobre la variable dependiente luego de la presencia del umbral. En es-
te caso, el umbral de la desigualdad se sitúa en 40,60, es decir, antes y
después de este valor las variables se comportan de manera distinta.

Únicamente la pobreza tiene significancia estadística en el mo-
delo. Esta influye de manera positiva, mientras más personas caen en
la pobreza, aumentan las tasas de homicidio. Este resultado se expli-
ca debido a que las condiciones como la pobreza inducen a las per-
sonas a conseguir recursos, sin estimar los medios para conseguirlo
(Hartwell et al., 2018; Riedel y Dirks, 2008; Monchalin et al., 2019).
Igualmente, esta variable tiene una estrecha relación con la desigual-
dad de ingresos (Ngozi et al., 2020), lo que la hace más relevante. Por
otro lado, las demás variables pierden su significancia estadística.

Si se hace una comparación entre países europeos y latinoame-
ricanos, se descubre que los latinoamericanos tienen un índice de
mayor de desigualdad de ingresos (Neidhöfer et al., 2018; Dávila y
Agudelo, 2019). Después de que una nación supera 40,60 puntos
en el índice de Gini, la pobreza es el factor determinante para que
aumenten las tasas de homicidio, este es el caso de los países lati-
noamericanos. Se nota claramente que los factores económicos son
fuertes determinantes en los asesinatos. Finalmente, estas variables
dan la pauta para la determinar ciertos patrones (Spencer et al., 2019)
particulares de cada sociedad.

Tabla 7. Coeficientes de la regresión de umbral
Homicidios

Gini < 40,60 0,377
(1,18)

Gini ≥ 40,60 1,304***
(3,94)

Desempleo -0,088
(-0,44)

Pobreza -1,169***
(-4,77)

PIB -6,656
(-0,99)

Gasto seguridad -0,108
(-0.20)

Iguldad de género -4,613
(-1,21)

Capital humano 2,190
(1,17)

Libertad 2,291
(1,22)

Constant 80,186
(1,47)

Observations 190

5 | CONCLUSIONES E IMPLICACIO-
NES DE POLÍTICA
El índice deGini tuvo un impacto significativo en el desarrollo de

las tasas de homicidio en países latinoamericanos y europeos durante
2000 – 2018. Un aumento de este índice llevó a mayores homicidios
en Europa, pero menores en América Latina.

Cuando el valor del índice de Gini llegó a 40,60 se evidenció la
presencia de un umbral. Luego del umbral, la pobreza fue un determi-
nante para el aumento de los homicidios. La metodología empelada
fue muy oportuna para analizar la relación entre las variables y deter-
minar la influencia de las mismas en dos regiones diferentes.

Las implicaciones de política están dirigidas a los gobiernos cen-
trales de estos países, para que impulsen programas y proyectos que
reduzcan la desigualdad y la pobreza. A través de estas políticas se
podrá disminuir y controlar las tasas de homicidio.

Este análisis tuvo una limitante: no se encontraron datos dispo-
nibles para todos los países que integran las dos regiones. Futuras
investigaciones pueden recoger datos de todos los países, y ampliar
el periodo de estudio para la obtención de resultadosmuchomás sóli-
dos que refuercen esta investigación y la evidencia empírica existente
sobre la temática.
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