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Título:
Analítica de datos para la seguridad ciudadana
Resumen
Colombia, un país caracterizado por su riqueza cultural y étnica, enfrenta di-
versos retos que impactan los derechos humanos y la seguridad ciudadana. La 
complejidad de su sociedad, que incluye múltiples grupos étnicos y desigual-
dades socioeconómicas, ha dado lugar a fenómenos sociales que afectan a los 
ciudadanos, entre los que destacan delitos como el homicidio y la extorsión. 
La presencia de bandas y grupos armados organizados, junto con la falta de 
reconocimiento y protección de las diferencias cultuales, limita el acceso a la 
justica y perpetúa la exclusión. Además, la escasa inclusión de comunidades 
en planes, proyectos y políticas públicas agrava estos problemas.
Para abordar estas dificultades, es fundamental que las instituciones públicas 
implementen estrategias basadas en recursos internos y herramientas institu-
cionales que establezcan directrices claras para una toma de decisiones acer-
tadas por parte del liderazgo institucional y las autoridades a nivel nacional, 
regional y local. Estas estrategias deben promover la igualdad cultural, aplicar 
el deber público de reconocer las diferencias culturales de los ciudadanos, do-
tar a las instituciones para hacer efectivo el ejercicio de los derechos, evitar la 
criminalización de las diferencias sociales y proteger los bienes patrimoniales 
y territoriales. 
La investigación académica ha demostrado que la diversidad cultural y terri-
torial de Colombia, combinada con su compleja historia y las desigualdades 
socioeconómicas, ha contribuido a la persistencia de estos desafíos. La falta de 
acceso a la justicia y la exclusión social, junto con la falta de reconocimiento 
y protección de las comunidades, han llevado a la marginalización y a la vio-
lencia en ciertas áreas. Así mismo, la presencia de bandas y grupos armados 
organizados ha perpetuado estos problemas y ha generado un clima de inse-
guridad y violencia que afecta a la población en general. 
En este contexto, se ha realizado un estudio a nivel nacional que se presenta 
en forma de libro, el cual se divide en cuatro capítulos. El primero, titulado 
“Metodología de medición intermedia del impacto de la oferta de prevención 
en la extorsión y el desarrollo humano”, propone el diseño de un indicador 
para medir el impacto de las actividades preventivas de la Policía Nacional de 
Colombia en la reducción de la tasa de extorsión. Este indicador evalúa aspec-
tos como el análisis del mercado criminal y las correlaciones de las variables 
delictivas, sociales, económicas y demográficas de Bogotá, D. C. El objetivo es 
el de integrar esta medición en el Plan Estratégico Institucional y establecer 
de manera permanente el impacto de la prevención en la extorsión y en el 
desarrollo humano.



El segundo capítulo, “Detección de datos atípicos (outliers) para la reducción 
de la tasa de homicidios en Colombia”, se enfoca en utilizar el diagrama de 
cajas y bigotes para identificar datos estadísticos atípicos relacionados con ho-
micidios en los cuadrantes del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria 
por Cuadrantes de la Policía Nacional de Colombia (MNVCC), de 2014. 
El tercer capítulo, denominado “Correlación de las modalidades de homici-
dio con los delitos de impacto en cuadrantes atípicos de la Policía Nacional 
de Colombia”, explora los delitos y sus modalidades en función de la di-
versidad geográfica y cultural de Colombia. Finalmente, el capítulo titulado 
“CONVICUBO: metodología para el fortalecimiento de la convivencia y la 
seguridad ciudadana” presenta una metodología para mejorar la convivencia 
y la seguridad ciudadana en las comunidades. 
El objetivo de este estudio es analizar tanto los datos recopilados durante la 
prestación del servicio policial como el comportamiento delictivo en las dife-
rentes zonas del país. Esto permitirá implementar acciones para contrarrestar 
los fenómenos delictivos y les brindará a las autoridades información clave 
para tomar decisiones más informadas y efectivas en pro de la seguridad y la 
convivencia en Colombia.

Palabras clave: análisis de datos, correlaciones, homicidio, seguridad huma-
na, violencia



Title: 
Applied Data Science in Policing and Public Safety
Abstract
Colombia, a country characterized by its cultural and ethnic richness, faces va-
rious challenges that impact human rights and public safety. The complexity of 
its society, which includes multiple ethnic groups and socioeconomic inequa-
lities, has given rise to social phenomena that affect its citizens, highlighting 
crimes such as homicide and extortion. The presence of gangs and organized 
armed groups, coupled with the lack of recognition and protection of cultural 
differences, limits access to justice and perpetuates exclusion. Additionally, 
the limited inclusion of communities in plans, projects, and public policies 
exacerbates these issues.
To address these challenges, it is essential for public institutions to implement 
strategies based on internal resources and institutional tools that establish 
clear guidelines for sound decision-making by institutional leadership and 
authorities at the national, regional, and local levels. These strategies should 
promote cultural equality, uphold the public duty to recognize citizens’ cul-
tural differences, equip institutions to effectively exercise rights, avoid the cri-
minalization of social differences, and protect cultural and territorial assets.
Academic research has shown that Colombia’s cultural and territorial diver-
sity, combined with its complex history and socioeconomic inequalities, has 
contributed to the persistence of these challenges. The lack of access to justice 
and social exclusion, along with the lack of recognition and protection of com-
munities, has led to marginalization and violence in certain areas. Moreover, 
the presence of gangs and organized armed groups has perpetuated these 
issues, creating a climate of insecurity and violence that affects the general 
population.
In this context, a national study has been conducted, presented in book form, 
divided into four chapters. The first chapter, titled “Intermediate Impact 
Measurement Methodology for Prevention Programs in Extortion and Human 
Development”, proposes the designing of an indicator to measure the impact 
of preventive activities by the National Police of Colombia on the reduction of 
extortion rates. This indicator evaluates aspects such as criminal market analy-
sis and correlations of criminal, social, economic, and demographic variables 
in Bogotá, D.C. The aim is to integrate this measurement into the Institutional 
Strategic Plan and permanently establish the impact of prevention on extor-
tion and human development.
The second chapter, “Detection of Outliers for the Reduction of the Homicide 
Rate in Colombia”, focuses on using the box-and-whisker plot to identify 
atypical statistical data related to homicides in the quadrants of the National 



Model of Community Surveillance by Quadrants of the National Police of 
Colombia (MNVCC, 2014).
The third chapter, titled “Correlation of Homicide Modalities with Impact 
Crimes in Unusual Police Quadrants in the National Police of Colombia,” 
explores crimes and their modalities based on Colombia’s geographical and 
cultural diversity. Finally, the chapter titled “CONVICUBO: Methodology for 
Strengthening Community Harmony and Public Safety” presents a methodo-
logy to improve coexistence and public safety in communities.
The objective of this study is to analyze both the data collected during police 
service and criminal behavior in different areas of the country. This will ena-
ble the implementation of actions to counteract criminal phenomena and pro-
vide authorities with key information to making more informed and effective 
decisions for the safety and coexistence in Colombia.

Keywords: data analysis, correlations, homicide, human security, violence
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Prólogo
Cristiam Camilo Triana Palacios

El desafío de crear condiciones de convivencia y seguridad es un tema crucial 
para los gobiernos actuales, especialmente en América Latina. La formulación 
de estrategias que conduzcan a una buena práctica para la implementación 
del control social y la mitigación del comportamiento que lo amenaza se ha 
convertido en una “búsqueda de tesoros” que incluso ha llevado a la prolifera-
ción de prácticas que desconocen el alcance de las instituciones responsables 
de esta tarea.

Este desafío requiere el reconocimiento de variables que puedan predecir el 
comportamiento social, particularmente en el contexto del comportamiento 
humano, influenciado por factores culturales y sociales, entre otros. La aplica-
ción de métodos científicos sirve para identificar patrones de comportamiento 
como los propuestos por Sutherland e identificados por Hikal (2017), entre los 
que se encuentran la desorganización social, el aprendizaje de las conductas 
desviadas, la gratificación del crimen, la desvinculación de la culpa y la au-
sencia de control parental, que son algunos factores de riesgo que inciden en 
el comportamiento criminal. La ciencia de datos aplicada al servicio de policía 
se concibe como una apuesta desde el reconocimiento institucional por la mul-
tidisciplinariedad del servicio público de policía; se trata de la aplicación del 
método científico y la vinculación de ciencias exactas para la intervención del 
comportamiento criminógeno.

Por lo anterior, la Policía Nacional ha implementado un indicador de medición 
intermedia del impacto de las actividades preventivas de la Policía Nacional 
de Colombia, con el cual se busca:

a. la reducción de la tasa de extorsión, con el fin de incluir esta medición en 
el Plan Estratégico Institucional y establecer de manera permanente el im-
pacto de la prevención en extorsión y el desarrollo humano;

b. la detección de datos atípicos (outliers) para reducir la tasa de homicidios;
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c.  la correlación de las modalidades de homicidio con los delitos de impacto 
en cuadrantes atípicos de la Policía Nacional de Colombia;

d. la evolución de los indicadores de seguridad ciudadana como resultado 
de las medidas sanitarias y el CONVICUBO: metodología para el fortale-
cimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana.

Estas iniciativas demuestran la importancia de aplicar rigor científico al 
trabajo policial, no solo como herramienta para mantener la seguridad y la 
convivencia en el territorio, sino también como medio para mejorar la profe-
sionalización de los policías.

Otro de los factores presentes en la ciencia de datos lo conforman las teo-
rías ambientales del fenómeno delictivo, como las identificadas por Burguess 
(1925), posteriormente ampliadas por Shaw y McKay (1942). Estos autores 
han destacado la importancia de la desorganización social como un efecto 
precursor del comportamiento desviado mediante la diferenciación de las 
características demográficas multiculturales y diversas del territorio colom-
biano, las cuales exigen la no unificación de un enfoque del servicio de policía 
como contribución a la construcción de experiencias pragmáticas aplicables.

La importancia de los datos y la evidencia en el diseño de políticas o estra-
tegias en contra de las diferentes manifestaciones delictivas no puede ser 
subestimada. Tanto la aplicación de métodos científicos como la recopilación 
de datos precisos y relevantes son esenciales para comprender las causas y los 
factores que contribuyen al comportamiento criminal.

En el caso de Colombia, la policía ha adoptado un enfoque basado en datos 
para abordar el problema del delito. Esto incluye el uso de herramientas de 
análisis de datos para identificar patrones y tendencias en el comportamiento 
criminal, lo que a su vez sirve como fundamento para tomar decisiones y di-
señar estrategias de prevención del delito.

La recopilación y el análisis de datos también permiten identificar los factores 
de riesgo y de protección asociados con los diferentes tipos de delitos. Por 
ejemplo, los datos pueden mostrar que ciertas comunidades tienen tasas más 
altas de delitos violentos, lo que indica la necesidad de aumentar la presen-
cia policial o implementar programas de prevención de los delitos específicos 
para esa comunidad. Además, la evidencia y los datos ayudan a evaluar la 
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efectividad de diferentes estrategias de prevención del delito; al recopilar y 
analizar datos sobre los resultados de diferentes intervenciones, las autorida-
des pueden identificar lo que funciona y lo que no, y ajustar sus estrategias en 
consecuencia.

Este es un momento oportuno para reconocer las experiencias de la policía co-
lombiana en el terreno, así como los desafíos institucionales que enfrenta para 
lograr la efectividad del servicio. Es fundamental mantener el compromiso de 
reconocer el alcance de la misión social, articulada al concepto de instituciona-
lidad, en pro de condiciones de convivencia y seguridad que no desdibujen la 
actividad del policía como una praxis rutinaria sin sentido.

Bienvenido a una nueva comprensión de la dinámica organizacional sobre la 
base de voces de expertos en la materia. Estas voces cimentan una formula-
ción que enriquece la doctrina por medio de una argumentación inclusiva y 
moderna, que parte de la premisa de construir desde lo construido.
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Introducción
En el territorio colombiano se pueden identificar múltiples culturas que 
presentan diversas estructuras sociales, culturales, familiares, laborales, eco-
nómicas y mentales (Cultura de Colombia, s. f., párr. 1). Estas diferencias 
influyen en el comportamiento de los individuos respecto a su desarrollo hu-
mano y su interacción en la comunidad en la que se encuentran. Sin embargo, 
las conductas de los individuos pueden verse alteradas por sus necesidades 
personales, lo que da lugar a una diversidad cultural y comportamental entre 
los ciudadanos, que varía según la región del país.

Esta diversidad puede impactar la convivencia pacífica en la sociedad e in-
cluso provocar comportamientos contrarios a la convivencia, llegando en 
algunos casos a la comisión de delitos. Estos actos delictivos, a su vez, afectan 
el ejercicio de los derechos fundamentales de las poblaciones vulnerables tal 
como lo establece la Constitución Política de Colombia de 1991.

Por lo tanto, las dinámicas socioculturales y biogeográficas juegan un papel 
crucial en la configuración de la diversidad cultural y los patrones delictivos. 
A continuación, se presenta una revisión de estas dinámicas, destacando su 
interrelación y su impacto en la sociedad colombiana.

Dinámicas socioculturales

Las dinámicas socioculturales en Colombia abarcan una serie de interaccio-
nes y relaciones entre diferentes grupos étnicos y culturales, moldeadas por 
la historia, la geografía y las condiciones socioeconómicas. Estas dinámicas 
incluyen:

• Diversidad cultural: La influencia de la coexistencia de múltiples cul-
turas, cada una con sus tradiciones y formas de organización social, se 
refleja en la manera en que los individuos perciben y responden a su en-
torno. Este fenómeno se manifiesta en la transformación de la estructura 
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familiar, evidenciando la existencia de diversas configuraciones familiares 
más allá del modelo tradicional, tales como las familias monoparentales y 
homoparentales (Pinillos, 2020). (Chacón, 2002, citado en Echeverri, 2016).

• Impacto de la historia: La historia de Colombia, caracterizada por conflic-
tos armados, desplazamientos forzados y desigualdades socioeconómi-
cas, ha generado tensiones que afectan la cohesión social y la convivencia 
pacífica. Las dinámicas de urbanización y la búsqueda de mejores oportu-
nidades han impulsado la migración hacia las ciudades, han dejado pro-
blemas agrarios sin resolver y han exacerbado la pobreza y la desigualdad 
(Centro de investigación sobre dinámica social, 2007).

• Condiciones económicas: La variabilidad en comportamientos y actitu-
des de los individuos en distintas regiones se debe a las diferencias en el 
acceso a recursos económicos y oportunidades laborales. Este fenómeno 
se manifiesta en la forma en que las comunidades rurales y urbanas in-
teractúan y enfrentan desafíos como el narcotráfico y el desplazamiento 
forzado (Centro de investigación sobre dinámica social, 2007).

Dinámica e historia biogeográfica

La historia biogeográfica de Colombia, influenciada por la formación de la 
cordillera de los Andes y otros factores geológicos, ha dado lugar a una rica 
diversidad de ecosistemas. Esta diversidad biológica no solo es un componen-
te esencial del patrimonio natural del país, sino que también impacta en las 
dinámicas sociales y culturales. Los aspectos clave incluyen:

• Ecosistemas diversos: La variedad de ecosistemas en Colombia —que in-
cluye selvas, páramos y bosques secos— proporciona un hábitat para una 
amplia gama de especies. Esta biodiversidad influye en las actividades 
económicas de las comunidades locales, como la agricultura y la pesca, y 
posiciona a Colombia como uno de los países más ricos en biodiversidad 
a nivel mundial (Rangel, 2015).

• Relación entre cultura y naturaleza: Las comunidades a menudo desa-
rrollan prácticas culturales que están íntimamente ligadas a su entorno 
natural. Esto influye en su comportamiento y en cómo se relacionan con el 
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medio ambiente y entre sí, resaltando la importancia de un enfoque sos-
tenible que contemple tanto la conservación ambiental como el desarrollo 
social.

• Desafíos ambientales: La explotación de recursos naturales, como la mi-
nería, ha generado conflictos y tensiones sociales que afectan tanto la bio-
diversidad como la calidad de vida de las comunidades. La necesidad de 
un desarrollo sostenible se vuelve imperativa para abordar estos desafíos 
y promover una coexistencia armónica entre el desarrollo económico y la 
conservación del entorno natural.

La diversificación geográfica de Colombia se debe a dos factores: la dinámica 
del levantamiento de la cordillera de los Andes y la historia biogeográfica de 
la región, según Etter (1993). Estos dos elementos han dado lugar a la gran 
diversidad de ecosistemas y especies que caracterizan al país.  Las diversi-
dades cultural, étnica y geográfica de Colombia constituyen los factores que 
influyen en los patrones delictivos a nivel regional. Dichos factores afectan los 
diferentes escenarios delictivos del país, donde las tensiones sociales y las con-
diciones ambientales se entrelazan y afectan la calidad de vida y la cohesión 
social de las comunidades.

Según Morales (2001), la teoría criminológica ambiental ha establecido que 
la materialización del delito puede explicarse a partir de las condiciones am-
bientales del lugar donde este se presenta. Estas condiciones son el resultado 
de una multiplicidad de entornos ambientales físicos que desempeñan un pa-
pel fundamental (Morales, 2001). Tales condiciones favorecen la comisión del 
delito y varían de acuerdo con el contexto tanto geográfico como social en el 
cual se materializa el delito. Por lo tanto, es necesario implementar acciones y 
enfoques diferenciados en función de cada departamento, municipio o distrito 
para identificar las zonas donde ocurren los delitos y contrarrestar las conduc-
tas que alteran la convivencia y la seguridad de las personas.

Bajo este contexto, el Estado, en su obligación de garantizar la diversidad 
cultural y la protección de los derechos fundamentales de los habitantes del 
territorio nacional colombiano, como el derecho a la vida, se enfrenta a la 
transgresión de este derecho debido a la materialización de delitos como el 
homicidio. Este delito se presenta en diversas modalidades, dependiendo de 
las zonas geográficas en las que se encuentren sus actores. Por lo tanto, se re-
quiere que las instituciones públicas que por mandato legal son responsables 
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de preservar el interés general y mantener las condiciones necesarias para que 
los habitantes de Colombia convivan en paz, como es el caso de la Policía 
Nacional de Colombia, implementen modelos basados en evidencia, analítica 
de datos y metodologías de correlación. Estos enfoques permitirán llevar a 
cabo acciones específicas en cada región del país, sin descuidar la diversidad 
cultural, y atender de forma diferenciada los delitos que se presentan.

En este sentido, el presente libro tiene como finalidad exponer una propuesta 
para el tratamiento de los datos recolectados durante la prestación del servi-
cio por parte de la Policía Nacional de Colombia. Esta propuesta permitirá 
identificar los lugares del territorio colombiano que presenten datos atípicos 
respecto a la concentración de delitos en determinados cuadrantes policiales 
del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. A partir de 
esta identificación, se implementarán acciones que permitan mitigar dicho 
comportamiento delictivo, adaptándose a las particularidades de cada región 
del país en la cual se materializan los delitos.
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Resumen

La investigación tuvo como objetivo diseñar un indicador que evalúe el im-
pacto de las actividades preventivas de la Policía Nacional de Colombia en 
la reducción de la tasa de extorsión. Para ello se midieron aspectos como el 
análisis del mercado criminal y las correlaciones de las variables delictivas, so-
ciales, económicas y demográficas georreferenciadas de Bogotá, D. C. Además, 
se evaluaron la sofisticación criminal y la violencia de las organizaciones 
criminales mediante técnicas estadísticas, econométricas, de aprendizaje au-
tomático y de análisis espacial.

En el marco del modelo de Policía para el Desarrollo Humano (PDH), se pro-
pone el indicador “impacto de la variación en la exposición criminógena de la 
extorsión”. Este indicador integra todas las variables establecidas por medio 
de la lógica difusa en tres dimensiones: capacidades y libertades, que refleja 
el impacto en los ciudadanos; tejido social, que representa el impacto en las 
comunidades o grupos sociales; y gobernabilidad democrática, que abarca el 
impacto en la gestión institucional.

Los hallazgos sugieren que este indicador puede ser incluido en el mapa 
estratégico institucional de la Policía Nacional de Colombia como una herra-
mienta innovadora para medir tanto el impacto de la oferta de prevención 
en el desarrollo humano de las personas como la reducción de los índices 
delincuenciales.

Palabras clave: extorsión, correlación, prevención del crimen, método de eva-
luación y desarrollo humano

Abstract

The research aimed to design an indicator that evaluates the impact of pre-
ventive activities by the National Police of Colombia in reducing the extortion 
rate. To this end, aspects such as the analysis of the criminal market and the 
correlations between criminal, social, economic, and demographic variables 
georeferenced in Bogota D.C., were measured. Additionally, the criminal 
sophistication and violence of criminal organizations were evaluated using 
statistical, econometric, machine learning, and spatial analysis techniques.
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Within the framework of the Police for Human Development (PDH) model, 
the indicator “impact of variation in the criminogenic exposure of extortion” is 
proposed. This indicator integrates all the variables established through fuzzy 
logic into three dimensions: capabilities and freedoms, which reflects the im-
pact on citizens; social fabric, which represents the impact on communities or 
social groups; and democratic governance, which encompasses the impact on 
institutional management.

The findings suggest that this indicator can be included in the institutional 
strategic map of the National Police of Colombia as an innovative tool to me-
asure both the impact of the prevention offer on the human development of 
people and the reduction of crime rates.

Keywords: extortion, correlation, crime prevention, evaluation method and 
human development.

Introducción

En América Latina y el Caribe, los factores que influyen en la satisfacción o 
afectación de la seguridad ciudadana tienen un impacto directo en los índices 
de desarrollo humano (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
[PNUD], 2013, p. 93). En este sentido, la seguridad ciudadana es fundamental 
para crear un entorno propicio en el que se puedan ejercer las libertades per-
sonales y las oportunidades que estas conllevan.

En un contexto de inseguridad, se ve afectado el “índice de desarrollo hu-
mano”, diseñado por el PNUD para proporcionar una medición clara y 
uniforme a nivel mundial sobre el acceso a oportunidades en las diferen-
tes naciones. Este índice considera varios factores, incluidos la expectativa 
de vida, los años de escolaridad y el nivel de ingresos. Además, incorpora, 
parámetros de desigualdad, desigualdad de género y la pobreza multidi-
mensional (PNUD, 2009, p. 31).

Según Guerrero et al. (2012), la seguridad ciudadana está intrínsecamente re-
lacionada con los principios del desarrollo humano. Partiendo de esta noción, 
en la región se adoptó un conjunto de indicadores de violencia y convivencia 
comunitaria denominado Sistema Regional de Indicadores Estandarizados 
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(Comparables) de Convivencia y Seguridad Ciudadana (SES). La iniciativa 
del SES representa un avance en la medición de la seguridad ciudadana en 
la región, aunque no evalúa de manera directa el impacto de las actividades 
realizadas por los Estados contra la delincuencia.

Uno de los principales problemas más significativos que afecta tanto los in-
dicadores de desarrollo humano como los de seguridad ciudadana es la 
materialización de delitos como la extorsión. Este delito no solo limita las ca-
pacidades sociales e individuales de las personas al afectar directamente su 
nivel de ingresos, sino que también se considera una de las principales fuen-
tes de financiamiento para estructuras dedicadas al crimen organizado. Los 
inicios de este delito se asocian a actos ligados al secuestro; existen registros 
que indican que la primera modalidad de esta índole en Colombia pudo ha-
ber sucedido el 31 de enero de 1993, con el rapto de la hija del fundador del 
Ingenio del Cauca (Incauca S. A. S.), quien fue liberada después de pagar la 
suma exigida por su rescate (Sáenz, 2013).

La extorsión se ha transformado a lo largo de los años, adaptándose a nuevas 
realidades sociales y económicas, y ha evolucionado en su ejecución gracias 
a los avances tecnológicos y a la falta de control estatal. Este delito afecta a 
diversos sectores de la sociedad, desde grandes empresas hasta pequeños 
comerciantes y ciudadanos comunes, sin discriminar por posición social o 
económica (Castro Torres, 2016). Además, la extorsión se articula con otras ac-
tividades delictivas, como el tráfico de estupefacientes y el lavado de activos, 
lo que agrava su impacto en la seguridad y el desarrollo económico del país 
(Barrera Carmona et al., 2024).

El secuestro constituye una de las primeras formas de extorsión en Colombia. 
En sus inicios fue empleado como estrategia por grupos armados organizados 
para obtener grandes recursos económicos al privar de la libertad a influyen-
tes empresarios, políticos, comerciantes, ganaderos, entre otros (Guevara & 
Galves, 2008).  Ante esta situación, el Gobierno nacional y la fuerza pública 
optaron por reducir los índices de secuestro. Como resultado, ahora es más 
probable lograr la liberación de los afectados y aumentar la efectividad de las 
actividades enfocadas en la prevención (Policía Nacional de Colombia, s. f.).

De la misma forma, en lo que respecta a la extorsión, se ha fortalecido la ar-
ticulación entre el Gobierno, la administración de justicia y la Policía para 
coordinar la lucha contra la delincuencia común y organizada, caracterizando 
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el entorno de la violencia y el delito (Policía Nacional de Colombia, s. f.). El 
accionar policial es fundamental, ya que contribuye a la descripción y al co-
nocimiento del fenómeno, estableciendo las bases para investigar, proyectar y 
realizar actividades de prevención, así como para capturar a los delincuentes.

La extorsión ha tenido un importante incremento en la última década y ha 
afectado de manera directa la inversión extranjera en nuestro país, por cuanto 
las empresas con flujo de capital disponible para invertir en Colombia prefie-
ren dirigir estos recursos a países donde este delito se presenta con una menor 
frecuencia o cuya legislación sobre el tema es más estricta. Así pues, debe exis-
tir un interés gubernamental por brindarle al empresariado las herramientas 
necesarias para hacer frente a la extorsión, pues es vulnerable por carecer de 
conocimiento sobre el actuar delictivo y no contar con mecanismos efectivos 
de prevención y mitigación, razón por la cual el sector empresarial ha sido 
una fuente de recursos importante para las organizaciones delictivas, que se 
nutren de ellas mediante la extorsión (Castro Torres, 2016, p. 12).

Figura 1
Tasa de extorsión por cada 100 000 habitantes

Nota. La figura representa los índices de extorsión por cada 100 000 habitantes. Adaptada del 
Observatorio de Control y Vigilancia de las Finanzas y Políticas Públicas por la Revista Crimina-
lidad, de la Policía Nacional.

Según Vanderschueren et al. (2010, p. 97), el enfoque de prevención integral 
debe determinarse a partir de la comprensión de la inseguridad, la violencia, 
la extorsión y la delincuencia organizada, considerando tanto su estructura 
como su entorno psicosocial, económico, legal, judicial, político y cultural. En 
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ese aspecto, la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión (DIASE) de la Policía 
Nacional de Colombia desarrolla actividades preventivas que buscan forta-
lecer la cultura de autoprotección, establecer canales de comunicación entre 
la institución y la comunidad, y colaborar de manera articulada en los dife-
rentes contextos sociales donde se manifiesta el delito de la extorsión (Policía 
Nacional de Colombia, 2013, p. 174).

Es claro que la prevención se ha convertido en una prioridad, por eso se ha 
establecido como una línea adicional de la política institucional en la que no 
solo se abordan las condiciones que favorecen el delito, sino que se conocen 
los factores que generan la repetición de la conducta punible. Por ello, el mapa 
estratégico institucional del periodo 2019-2022 (Policía Nacional de Colombia, 
2019) contiene las metas y los indicadores alineados con las políticas estableci-
das en el Plan Nacional de Desarrollo. En este mapa, la prevención se ubica en 
la perspectiva “servicio de policía”, con un 28% de ponderación del aporte de 
la gestión institucional, cuyo objetivo es fortalecer la participación ciudadana 
por medio de la oferta institucional en prevención. De igual forma, para con-
tribuir a la convivencia, la prevención aporta el 6.8%, así como en el indicador 
“tasa de participación ciudadana en la oferta de prevención y educación de la 
Policía Nacional” aporta el 3.4%.

El indicador “tasa de participación en prevención” mide la totalidad de las 
personas que se vinculan a los programas de participación ciudadana de la 
Policía Nacional; al respecto, cada dirección operativa de la Policía debe reali-
zar un aporte según su misionalidad. Para el caso de la extorsión, la Dirección 
Antisecuestro y Antiextorsión toma la variable “número de personas vin-
culadas”, la multiplica por 100 000 y divide el resultado entre el total de la 
población en un periodo de 7 años, según el último censo realizado por el 
DANE.

El problema de investigación radica en que los indicadores utilizados para 
medir la tasa de participación en las actividades de prevención de la Policía 
Nacional de Colombia (como en el caso particular de la extorsión) no per-
miten establecer si el aumento de la participación ciudadana está teniendo 
un efecto significativo en la reducción de la tasa de extorsión por cada 100 
000 habitantes. Tampoco se ha evaluado adecuadamente el impacto en el de-
sarrollo humano de la ciudadanía. Para ahondar en una solución, siguiendo 
la propuesta de Loza y Buitrago (2014), se tomaron como referentes los ca-
sos de México, España y Perú, pues algunos elementos que componen sus 
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metodologías de medición se ajustan en estructura, contexto y parámetros a 
los aspectos que busca indagar esta investigación.

La medición final de los resultados de la Policía Nacional de Colombia está ali-
neada con las metas del Plan Nacional de Desarrollo y con aquellas del sector 
defensa y seguridad. Por lo tanto, se requiere realizar una evaluación interme-
dia del impacto, que valore desde el despliegue de la oferta de prevención de 
la extorsión hasta antes de reportarle al Gobierno nacional los resultados de 
los indicadores de cumplimiento de metas. Incluir esta medición intermedia 
del impacto en el Plan Estratégico Institucional permitiría establecer de mane-
ra continua el efecto de la prevención de la extorsión en el desarrollo humano.

De esta manera, surge la pregunta de investigación: ¿cómo diseñar un nuevo 
indicador que, utilizando la metodología de medición de resultados interme-
dios, evalúe el impacto de la oferta de prevención de la extorsión, con tasa de 
delito por cada 100.000 habitantes, en el desarrollo humano de los ciudadanos?

Para dar respuesta a la cuestión, se establece como objetivo general proyectar 
una metodología que mida el impacto intermedio de la oferta de prevención 
de extorsión de la Policía Nacional, así como su efecto en el desarrollo huma-
no de los ciudadanos, y ajustarla para su implementación en indicadores, con 
una tasa de delito por cada 100 000 habitantes.

Metodología

El objetivo se desarrolló a partir de la exploración de metodologías de medi-
ción del impacto de la oferta de prevención implementadas en otros cuerpos 
de policía, con el fin de establecer un precedente institucional que sirva como 
marco de referencia.

Fundamentado en ello, y considerando los parámetros del modelo de Policía 
para el Desarrollo Humano (PDH), se clasificaron variables relacionadas con 
la prevención de la extorsión en el territorio. Posteriormente, estas variables 
se ajustaron a las técnicas estadísticas y de inteligencia artificial para lograr 
una medición intermedia del impacto de la oferta de prevención de extorsión 
y su relación con el desarrollo humano, de acuerdo con los planteamientos 
de la Policía Nacional. Para ello, se utilizaron los métodos propuestos por 
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Loza y Buitrago (2014) para evaluar el uso de nuevas tecnologías en las or-
ganizaciones, teniendo como base metodológica la investigación-acción. Esta 
metodología busca construir y comprender los efectos de una acción ejecuta-
da con la intención de solucionar un problema existente en un entorno social 
(Baskerville & Wood-Harper, 1998). La investigación-diseño-acción promue-
ve el desarrollo de herramientas tecnológicas que faciliten la intermediación 
entre profesionales e investigadores, así como la intervención y validación de 
conceptos teóricos en el terreno práctico (Hevner et al., 2004).

Loza y Buitrago (2014) proponen los siguientes pasos, los cuales fueron adap-
tados para dar respuesta a la pregunta de investigación:

1. Contexto. Se comparan metodologías de medición del impacto de la ofer-
ta de prevención de la extorsión empleadas por diferentes cuerpos de 
policía.

2. Proceso de implementación. Se establecen las variables necesarias, con 
información disponible, para la medición intermedia del impacto, además 
de técnicas estadísticas y de inteligencia artificial para el análisis de la in-
formación contenida en las variables establecidas.

3. Evaluación de la aceptación de la metodología. Se presenta la metodo-
logía condensada en un indicador de resultado intermedio a la Dirección 
Antisecuestro y Antiextorsión, para conocer sus opiniones, sugerencias y 
posible utilidad de la metodología en el futuro.

4. Lecciones y conclusiones. Se documenta el proceso de construcción de la 
metodología de medición intermedia del impacto de la oferta de preven-
ción de extorsión tanto en la tasa de comisión de este delito por cada 100 
000 habitantes como en el desarrollo humano de los ciudadanos.

En conjunto, se construyó una metodología de medición intermedia del im-
pacto de la prevención de la extorsión que engrana la planificación estratégica 
e indicadores de desempeño del sector público (Armijo, 2011). Con este fin, se 
utilizó el modelo de evaluación de Policía para el Desarrollo Humano (PDH), 
concebido como una filosofía y una estrategia para la construcción activa de 
seguridad y convivencia entre la ciudadanía y el Estado. Este modelo se en-
foca en la solución de problemas y necesidades en pequeños territorios para 
prevenir y reducir las causas estructurales de la violencia y del delito, mejorar 
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el desarrollo humano, reducir las tasas criminales y mantener el Estado de 
derecho (Pérez, 2017). Así, ante la exposición criminógena de la extorsión en 
Bogotá, D. C., se formuló un indicador de resultado intermedio que mide el 
impacto de la oferta de prevención de este delito en su tasa de comisión por 
cada 100 000 habitantes y en el desarrollo humano de los ciudadanos; para ello 
se utilizó la lógica difusa.

En concordancia con el análisis propuesto, se determinó que las metodologías 
de medición propias de Perú, España y México son las que más se ajustan al 
problema de investigación, teniendo en cuenta su estructura, contexto y pará-
metros de materialización.

En lo que a Perú respecta, el “Plan Estratégico de Seguridad Ciudadana” tiene 
como objetivo fortalecer la seguridad en las comunidades, impulsado por las 
herramientas de coordinación del Gobierno en todos sus niveles. Dicho plan 
se basa en cuatro ejes estratégicos: (a) plan del compromiso institucional, (b) 
una ciudadanía activa y responsable, (c) una información integrada y sistema-
tizada, y d) la prevención situacional (Ministerio del Interior, 2019). El Plan es 
multifacético, aborda la seguridad holísticamente, es decir, como un todo, y de 
esta manera busca encontrar la actuación idónea para cada perspectiva plan-
teada (Hernández, 2015). La metodología enfoca su intervención en el Comité 
Distrital de Seguridad Ciudadana, pues lo constituye como un instrumento 
de articulación institucional para la toma de decisiones frente a la extorsión.

El Plan recoge información estadística en materia criminal e informaciones de 
Juntas Vecinales por la Central de Alerta Miraflores, lo que permite la elabo-
ración de estadísticas integradas entre la Policía Nacional y el serenazgo. La 
información es analizada, codificada y registrada en programas informáticos 
en los que se crean mapas de la extorsión y su evolución, útiles para la toma 
de decisiones.

De igual forma, el Plan incluye medidas de cumplimiento estandarizadas, 
para lo cual existen bases de datos y sistemas de indicadores para verificar 
el cumplimiento de objetivos por parte de la administración. También mide 
los resultados obtenidos y facilita la observancia de las entidades en lo que 
respecta al desempeño de la política.

Por otra parte, en España, el subregistro de datos limita el estudio del fenó-
meno, un delito poco publicitado. No obstante, la Policía Nacional del país 
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ibérico ha jugado un rol protagónico en la Comunidad Internacional Policial 
contra el Secuestro y la Extorsión (CIPSE). La Institución ha estado a la cabeza 
de la CIPSE en materia de coordinación para el logro de sus objetivos, ocupan-
do la Secretaría Ejecutiva de esta última (Jordá, 2018).

Integrada por 26 países, la CIPSE acoge entre sus miembros a instituciones 
como AMERIPOL, INTERPOL, EUROPOL y EUNAT. En ella intervienen los 
expertos más doctos en materia de extorsión y secuestro, entre los que se en-
cuentran especialistas de la Policía Nacional de Colombia, del Federal Bureau 
of Investigation (FBI) estadounidense, de la Policía Federal mexicana y de la 
Policía Nacional española. Este es un escenario donde se discute cuáles se-
rán las prioridades en lo relativo al intercambio de información estratégica, 
se brinda capacitación a directivos, se comparten experiencias profesionales 
y se divulga lo aprendido por quienes componen la Comunidad, entre otros 
temas.

Jordá (2018) menciona que España, para responder a la amenaza del crimen 
organizado y a la extorsión, durante los últimos años ha diseñado una serie de 
medidas destinadas a:

1. implementar estrategias más efectivas en la persecución y represión de la 
extorsión por medio de medidas y planes de acción ajustados a la realidad 
criminológica y victimológica de España, a partir del análisis de las causas 
generadoras de la victimización;

2. proteger a las víctimas, facilitando el proceso desde la denuncia hasta el 
juicio oral —que generará una información más adecuada para la pro-
ducción de conocimiento, para los cuerpos policiales y las instituciones 
judiciales— y aumentando, a la vez, la toma de conciencia a partir de la 
gravedad de la incidencia de la extorsión en determinadas regiones;

3. realizar campañas informativas que conciencien a posibles víctimas y 
acerquen a las instituciones públicas a la ciudadanía, e iniciativas para 
identificar alternativas de protección frente a la extorsión;

4. establecer centros de ayuda o líneas telefónicas de emergencia para recu-
rrir ante extorsiones o amenazas criminales;

5. mejorar los sistemas de información e inteligencia contra el crimen orga-
nizado y sus modalidades delictivas. Creación del Centro de Inteligencia 
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contra el Crimen Organizado (CICO), con funciones de inteligencia cri-
minal y coordinación operativa, donde el Cuerpo Nacional de Policía y 
la Guardia Civil se integran, y los Cuerpos de Policía Autonómica y el 
Servicio de Vigilancia Aduanera participan con la colaboración de las 
fuerzas armadas cuando es necesario;

6. incrementar los recursos disponibles en los ámbitos humano, material y 
tecnológico de las unidades institucionales especializadas en combatir la 
criminalidad organizada;

7. impulsar la colaboración y cooperación con agencias policiales, de inteli-
gencia, fiscal y aduanera, y judicial nacionales, así como con los servicios 
de inteligencia de agencias en el exterior;

8. asignar nuevas competencias a la Fiscalía Especial contra la Corrupción, 
incluyendo el crimen organizado de especial relevancia;

9. fortalecer los instrumentos legales necesarios para luchar eficazmente 
contra el crimen organizado y sus diferentes modalidades delictivas.

En el caso de México, el Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica (SNIEG) y el Subsistema Nacional de Información de Gobierno, 
Seguridad Pública e Impartición de Justicia (SNIGSPIJ) han desarrollado una 
Hoja de ruta para el mejoramiento de las estadísticas de delincuencia a nivel nacio-
nal e internacional (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
[UNODC], 2013). Estos sistemas proporcionan datos fundamentales para la 
formulación de políticas y estrategias en la lucha contra la criminalidad, tanto 
nacional como transnacional.

Estos sistemas de información se enmarcan en el esquema de estadísticas pro-
puesto por la ONU como parte de su supervisión para la implementación de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible sirve como guía para las acciones emprendidas por los organis-
mos involucrados durante los años de cooperación. Las encuestas realizadas 
permiten obtener datos estadísticos sobre indicadores, impactos y coyuntu-
ras de delitos, como los delitos nucleares (Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, 2019).

Desde 2011, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana utiliza la 
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). 
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Esta encuesta proporciona información representativa a nivel nacional y 
permite estimar la prevalencia de delitos nucleares sobresalientes, como la ex-
torsión, además de analizar la victimización y su impacto social y económico.

La metodología de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE) de 2019, que incluyó una muestra de 102 051 
viviendas en todo el país, contribuye a la actualización de datos sobre inse-
guridad y extorsión en México. La encuesta obtuvo una alta tasa de respuesta 
positiva, cercana al 88.69%. Sin embargo, como se menciona en el análisis de 
este documento, un indicador más útil sería el porcentaje de no respuesta de-
bido a rechazo. No obstante, no se encontraron datos específicos sobre esta 
métrica en los informes de conceptos y métodos de las encuestas analizadas.

El modelo se desarrolló en cinco etapas: cuatro desde la formulación has-
ta la validación y una última de soporte a la puesta en marcha. La primera 
fase constituyó la construcción del marco conceptual de referencia; la segun-
da comprendió la presentación del modelo y la retroalimentación tanto de 
gobiernos como de organizaciones internacionales de la sociedad civil y la 
academia; la tercera correspondió a la colaboración regional; la cuarta radicó 
en la validación y adopción del modelo; la quinta, para el año 2015, consistió 
en el apoyo en la implementación (EUROsociAL, 2015).

Para la valoración de la estrategia, se diseñó el esquema de modelo de política 
que se expone en la Figura 2.

Con base en el marco referencial anteriormente mencionado, se procedió 
a construir un conjunto de datos espaciales para Bogotá, D. C., cubriendo 
el periodo del 1 de enero del 2018 al 31 de mayo del 2021. Este conjunto 
de datos se extrajo del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, 
Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO) e incluye las 
variables de la Tabla 1.
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Figura 2
Esquema del modelo de política: procesos y estrategias

Nota. Tomada del Modelo Regional de Política Integral para la Prevención de la Violencia y el 
Delito (EUROsociAL, 2015).

Tabla 1
Datos espaciales de Bogotá, D. C.

Modalidad Actividades de prevención

• Conocimiento de los hechos 
delictivos

• Servicios de policía
• Condiciones de tiempo, modo y 

lugar.

Corresponden a las actividades de prevención de la 
extorsión llevadas a cabo por la Dirección Antisecuestro 
y Antiextorsión por medio de los “Grupos de Acción 
Unificada por la Libertad Personal” (GAULA) de la 
Policía Metropolitana de Bogotá, D. C.
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Modalidad Actividades de prevención

Extorsión carcelaria
Fenómeno criminal que afecta 
gravemente la percepción de 
seguridad ciudadana, al involucrar 
prácticas coercitivas y de 
intimidación llevadas a cabo por 
delincuentes dentro de los centros 
penitenciarios, que se extienden a 
sus víctimas fuera de las cárceles.

Fecha de diligenciamiento
Orden y control de la legalidad a fin de diligenciar la 
orden de identificación del caso de delito de extorsión y 
su judicialización.

Zonas

Lugares de facción de los GAULA 
por unidades y jurisdicciones en 
el territorio nacional. Se promueve 
un distanciamiento operativo y 
funcional sobre la capacidad de los 
investigadores para correlacionar 
las informaciones que se obtienen 
desde cada población, en particular, 
los datos relacionados con el origen 
de las extorsiones, las víctimas y sus 
actores.

Ciberextorsión
Obligar e intimidar a una persona 
por medio de la violencia verbal 
o incluso por redes sociales, 
teniendo como base un acto en 
perjuicio propio o ajeno, causal de 
hostigamiento a un pago digital.

Extorsión clásica
Es definida como la presión que se 
ejerce sobre alguien por medio de 
amenazas para obligarlo a actuar 
o a depositar dinero de una forma 
determinada.

Agricultor

Arrocero
Persona que se dedica al cultivo, 
a la producción, la importación, la 
exportación y la comercialización del 
arroz.

Tío/tía
Modalidad de extorsión en la que 
un delincuente llama al teléfono 
móvil o a la casa de la víctima 
haciéndose pasar por su sobrino 
para pedir dinero. 

Cacaotero
Persona que se dedica al cultivo, 
a la producción, la importación, la 
exportación y la comercialización del 
cacao.

Extorsión íntima
Uso de contenido sexual enviado 
por medio de mensajes a celulares 
u otras herramientas móviles para 
extorsionar a personas. Este tipo de 
extorsión se basa en la amenaza 
de difundir contenido personal 
íntimo con el objetivo de coaccionar 
o intimidar a las víctimas.

Caficultor
Persona que se dedica al cultivo, a la 
producción, la importación, la expor-
tación y la comercialización del café.

Palmicultor
Persona que se dedica al cultivo, 
a la producción, la importación, la 
exportación y la comercialización de 
la palma de aceite.
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Modalidad Actividades de prevención

Menor cuantía
Violación de la ley menos severa 
que un delito grave y más delicada 
que las infracciones. Los delitos 
menores son castigados con una 
multa y confinamiento en una cárcel 
local.

Papicultor
Persona que se dedica al cultivo, 
a la producción, la importación, la 
exportación y la comercialización de 
la papa.

Autor político-
administrativo

Administración municipal
Organización administrativa del 
presidente municipal, que por medio 
de la ley proporciona los servicios 
públicos y ejerce atribuciones sobre 
la organización.

Devolución de bienes
Se relaciona con el desalojo 
forzoso. La legislación civil debe 
promover el debido proceso y 
prever que se prueben todas las 
opciones existentes en consulta 
con las personas afectadas.

Alcalde
Su función consiste en administrar 
asuntos municipales, prestar los 
servicios públicos que determinan y 
ordenan el desarrollo de su territorio, 
y construir obras que permitan el 
desarrollo municipal.

Longitud y latitud
Coordenada donde se encuentra 
la comisión del delito o donde se 
comete la extorsión. Se obtiene por 
medio de algún instrumento, de 
manera que arroja un punto exacto 
o muy cercano que permita una 
acción policial efectiva.

Autor INPEC
Encargado de la formulación y la 
ejecución de los planes y programas 
carcelarios y penitenciarios para un 
control estadístico de la situación de 
los internos.

Escala de sofisticación criminal 
y violencia

Autor ICBF
Se encarga de prevenir y proteger 
a niños, niñas y adolescentes, 
brindando atención integral a 
aquellos que se encuentran en 
condición de riesgo.
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Modalidad Actividades de prevención

Las redes del crimen organizado 
serán evaluadas para establecer si 
las actividades de prevención están 
reduciendo su sofisticación y el uso 
de la violencia por parte de estas 
organizaciones criminales. 

Fiscal
Su función radica en vigilar todos 
los procedimientos y las acciones 
desarrolladas por la Fiscalía. 

Número de integrantes
Profesionalización de los cuerpos 
de policía para que sean capaces 
de adaptarse a los problemas de la 
comunidad a fin de solucionarlos de 
forma sostenible.

Gobernador
Debe cumplir sus funciones 
constitucionales y demás 
normatividad que le corresponda.

Fecha de ingreso al inventario o 
de inicio de actividades en contra 
de la organización criminal
Capacidad y experiencia necesarias 
para interpretar correctamente las 
estadísticas y los datos policiales, 
y así entender la complejidad y 
el grado de sofisticación de los 
delitos y la violencia en un contexto 
específico.

Junta de acción comunal
Corporación cívica sin ánimo de 
lucro compuesta por vecinos de una 
localidad con el fin de unir esfuerzos 
para la solución de conflictos y 
necesidades.

Número de afectaciones a la 
estructura criminal Vinculación 
de personas, diseño de procesos 
y financiamiento de las actividades 
criminales dentro de una actividad 
policial.

Magistrados
Su función es ofrecer una revisión 
imparcial e independiente de los 
reclamos presentados, ya sea por un 
oficial de policía u otra persona.

Nombre de las ciudades o los 
municipios donde delinque la 
organización criminal
Conocimiento de la actividad 
criminal relacionado con el área 
donde se delinque; identificación de 
ventajas, desventajas y objetivos 
criminales.

Partidos políticos
Son instituciones permanentes 
que reflejan el pluralismo político, 
teniendo en cuenta la participación 
ciudadana. Contribuyen a la 
formación y manifestación de la 
voluntad popular que influye en las 
decisiones políticas.
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Modalidad Actividades de prevención

Nombre de los barrios de mayor 
influencia donde delinque la 
organización criminal
Coordinación con otros para la 
ejecución de actividades que 
involucren a más grupos o a 
informantes para llevar a cabo el 
crimen en determinadas zonas 
estratégicas.

Sector 
comercial

Cámara de Comercio
Registra todas las empresas y 
organizaciones que tienen un objeto 
social y económico, bajo parámetros 
legales del derecho público y privado.

Modalidad delictiva principal de 
la organización criminal
Acción delictiva que se enmarca en 
la repetición de un mismo delito en 
la mayoría de los hechos cometidos 
y en el nivel tanto de conocimiento 
como de experticia que determina 
la complejidad y la sofisticación al 
cometer el delito.

Entidades financieras
Captan depósitos por medio de 
préstamos, descuentos, anticipos u 
otras operaciones de crédito.

Modalidad delictiva secundaria 
de la organización criminal
Si bien no es la de mayor 
importancia en la organización 
delictiva, se encuentra en un 
segundo renglón de relevancia 
entre las actividades que con mayor 
frecuencia se realizan. 

Formal e informal
Informal: Los miembros de una 
organización espontáneamente 
comparten espacios y tareas. Formal: 
Lo hacen de forma planificada por 
gestores de la empresa.

Modalidad delictiva terciaria de la 
organización criminal
Instrumento no tan preferido por los 
delincuentes para ejercer el delito 
y estructurarlo en la organización 
criminal.

Hotelería y turismo
Estudia la administración, la gestión 
y la creación de empresas de 
servicios y hoteleras, con capacidad 
de comprender, describir y analizar 
el entorno socioeconómico de la 
industria hotelera. 
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Modalidad Actividades de prevención

Mediciones del 1 al 10 calificadas 
por los miembros de los GAULA
Calificación que da el funcionario 
del GAULA a una estructura 
identificada de acuerdo con los 
ítems de ponderación previamente 
establecidos.

Ama de casa
Se asocia con la administración 
de los recursos y del consumo, la 
socialización, el cuidado de los niños 
y la limpieza.

Adaptación de tecnologías: uso 
de innovaciones tecnológicas en 
las actividades criminales
Permite facilitar la información 
y comunicación acerca de la 
operatividad en redes como trata de 
personas o narcotráfico.

Empleado
Persona que brinda sus servicios a 
cambio de un salario definido por un 
vínculo en un contrato.

Conocimiento de la actividad 
criminal: escala de adecuada 
planificación y ejecución de las 
actividades criminales
Esfuerzos, prevención sostenible e 
innovación para mitigar el impacto 
de las actividades criminales a 
partir del análisis de cada una de 
las estructuras de la organización 
criminal.

Independiente
No guarda relación de dependencia 
con ninguna otra entidad.

Gestión organizacional criminal
Escala en la definición de metas, 
estructura, roles definidos, procesos 
y manejo de las finanzas. Implica 
proponer políticas públicas para 
analizar y mejorar los procesos 
institucionales con el objetivo de 
contrarrestar el delito.

Comunidad 
vulnerable

Adulto mayor
Persona que tiene más de 60 años. 
Se refiere a la etapa que suma todas 
las experiencias de la vida.
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Modalidad Actividades de prevención

Capacidad para eludir la captura: 
escala para medir la dificultad 
para realizar investigaciones 
criminales y capturas en contra 
de la organización criminal
Esta capacidad refleja la actividad 
policial que revela los elementos 
preventivos y comprensivos del 
fenómeno de la delincuencia y la 
extorsión. Busca evitar caer en la 
trampa de la prevención frente a 
la disuasión, donde se previene la 
comisión del delito.

Mujeres cabeza de familia Mujeres 
solteras o casadas que son jefes 
del hogar y están encargadas en 
forma permanente de aspectos 
afectivos, económicos o sociales de 
sus propios hijos menores o de otras 
personas incapacitadas para trabajar.

Adaptación de otras actividades 
criminales: escala de la 
diversificación del portafolio 
criminal, que aumenta su poder 
económico y criminal
Seguimiento de la estructura de 
bandas criminales en lo relativo 
a su financiamiento y actividad 
criminal. 

Niños y adolescentes
Se entiende por niño aquella persona 
que tiene menos de doce años. Se 
comprende por adolescente aquella 
persona de doce años o más, y 
menos de dieciocho.

Impacto en la percepción de 
seguridad ciudadana: escala de 
incidencia en la ocurrencia de 
delitos
Impacto de seguridad objetiva bajo 
la incidencia de los indicadores 
de seguridad ciudadana y su 
participación en el número de 
delitos.

Sector 
educativo

Colegio
Establecimiento dedicado a la 
enseñanza.

Docente
Persona que se dedica a enseñar 
profesionalmente con carácter 
general o especializado sobre una 
determinada área del conocimiento.

Impacto en las cifras de la 
extorsión: escala de incidencia 
en la percepción de seguridad
Producción de cifras oficiales 
interinstitucionales.

Escuela
Institución destinada a la enseñanza, 
proporcionando conocimientos de 
alfabetización.
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Modalidad Actividades de prevención

Severidad del uso de la violencia 
física
Conformación de grupos 
especializados para combatir 
la corrupción y seguimiento de 
resultados con el fin de valorar y 
evaluar la normativa relacionada 
con la frecuencia y severidad de los 
casos de violencia o extorsión. 

Estudiante
Persona que cursa estudios en un 
centro educativo.

Institución
Organismo con carácter de beneficio 
cultural, social o político. 

Severidad del uso de la violencia 
psicológica Conformación 
de grupos especializados 
para combatir la corrupción y 
seguimiento de resultados para 
valorar y evaluar la normatividad 
sobre la frecuencia y severidad de 
casos de violencia o extorsión.

Padres de familia
Hombre y mujer que conforman un 
hogar con hijos.

Universidad
Institución destinada a la enseñanza 
superior.

Severidad del uso de la violencia 
sexual
Conformación de grupos 
especializados para combatir 
la corrupción y seguimiento de 
resultados para dar una valoración 
y evaluación de la regulación 
de la normatividad acerca de la 
frecuencia y severidad en casos de 
violencia o extorsión.

Sector minero-
energético

Multinacional
Se refiere a una empresa que 
opera en más de un país. Tiene 
instalaciones, activos y/u oficinas en 
varios países y ofrece productos o 
servicios a nivel global.

Nacional
Empresa que actúa dentro de un solo 
país.

Exposición
Se refiere a la cantidad de 
ejemplares que se lanzan en el 
mercado, expresados en fondos o 
tendencias. 
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Modalidad Actividades de prevención

Frecuencia en el uso de la 
violencia física
Conformación de grupos 
especializados para combatir 
la corrupción y seguimiento de 
resultados con el fin de valorar 
y evaluar la regulación de la 
normatividad acerca de las 
frecuencias y severidad de los 
casos de violencia o extorsión.

Ferias
Son bienes comerciales de carácter 
público y periódico con la finalidad de 
exponer y ofertar bienes y servicios.

Finca
Extensión de terreno no urbanizable 
que comprende montes, campos u 
otros.

Cantera
Lugar determinado en terrero 
donde se extrae piedra u otras 
materias primas de construcción.

Georreferenciación de la 
percepción de seguridad 
ciudadana

Carbono
Elemento químico de uso 
principalmente industrial. 
Cobre
Elemento químico resistente a la 
erosión, de forma maleable y buen 
conductor de la electricidad y del 
calor.

Se recolectó información en línea 
sobre la percepción de seguridad 
con datos georreferenciados 
por medio de la herramienta 
CONVICUBO en la dirección web 
https://CONVICUBO.co/, con la 
participación de la ciudadanía 
y miembros de la Institución. Se 
obtuvieron datos de longitud y 
latitud para la analítica de las zonas 
donde medir el impacto de la oferta 
de prevención de extorsión.

Esmeralda
Mineral silicato de aluminio y berilio, 
de color verde brillante por el óxido 
de cromo.

Estación de servicio
Instalación que dispone de 
expendedores de combustible y se 
encuentra ubicada cerca de una vía 
de circulación.

Petróleo
Sustancia que se compone de la 
muestra de hidrocarburos, de color 
oscuro y olor fuerte. Esta sustancia 
es más ligera que el agua.
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Modalidad Actividades de prevención

Cuestionario Comunidad Indaga 
cómo las personas interactúan 
en sus barrios, con sus vecinos y 
territorios.

Sector 
comercial

Central mayorista
Principal abastecedor de los 
pequeños comerciantes a nivel 
nacional. 

Cuestionario Quéjate
Informa sobre las principales 
problemáticas de convivencia, 
seguridad y otros temas.

Plaza de mercado
Espacio público o cerrado donde 
se comercializan productos frescos, 
como frutas, verduras, carnes y 
pescados, generalmente ofrecidos 
por vendedores locales.

Preguntas, quejas, reclamos, 
sugerencias y felicitaciones
Permiten conocer el dinamismo 
social por medio del talento y 
la autogestión con base en la 
interrelación con las autoridades 
y organismos, a fin de mejorar la 
calidad de vida bajo las ideas de 
civismo, vecindad y tolerancia.

Alianza
Pacto o unión entre grupos sociales 
o estados para lograr un fin común.

Sector 
comunicaciones

Conferencia
Alude a una disertación o exposición 
en público acerca de un tema o 
asunto específico.

Entrega de volantes
Se entrega en la mano de una 
persona un folleto con un fin 
informativo.

Conducta: descripción específica 
de la modalidad en cada caso
Se basa en la revisión documental 
de gestión de la fuerza pública a 
fin de analizar datos que incluyen 
las variables “cultura ciudadana”, 
“prevención social” y “problemáticas 
sociales”. Arroja un resultado 
correlacional entre las variables 
mencionadas bajo el análisis 
poblacional.

Página web
Documento digital accesible a través 
de internet, que se visualiza en un 
navegador. Está compuesta por 
texto, imágenes y otros elementos 
multimedia, y puede contener 
enlaces a otras páginas.

Pantalla led
Dispositivo electrónico que despliega 
datos, información, imágenes 
y videos de alta calidad para 
espectadores.

Prensa
Conjunto de publicaciones impresas 
que se diferencian por las secciones 
designadas hacia el enfoque 
periodístico.
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Modalidad Actividades de prevención

Extorsión, cuantías exigidas y 
pagadas
El dinero exigido por los 
delincuentes y que algunas 
víctimas han pagado.

Radio
Medio de comunicación destinado a 
promover e informar a la comunidad 
los hechos relevantes en todos los 
ámbitos.

Redes sociales
Comunidades digitales formadas por 
diferentes usuarios y organizaciones 
que se relacionan por medio de 
internet.

Sticker
Identificación que llama la atención 
de un objeto determinado o que 
sirve para indicar gesto, expresión o 
sentimiento en una red social.

Vallas publicitarias
Son soportes planos sobre los que 
se fijan anuncios o carteles que 
contienen mensajes breves para 
captar la atención del público.

Resultados

Técnicas estadísticas y de inteligencia artificial para 
la analítica de la medición del impacto

Los medios informáticos juegan un papel clave tanto en la comisión del delito 
como en su prevención. La tecnología ha proporcionado nuevos mecanismos 
operativos de criminalidad que se valen del mundo digital para fines especí-
ficos, como el fraude, el robo de información y también la extorsión. Es claro 
que la institucionalidad debe adaptarse para atender las nuevas realidades, 
pues mediante la tecnología se pueden identificar las fuentes de peligro rela-
cionadas con la delincuencia (Dávila, 2020).
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Por ello, se aplicaron técnicas de machine learning (aprendizaje de máquina), 
economía del delito, econometría y econometría espacial a todas las unidades 
de planeamiento zonal (UPZ) de Bogotá, D. C., las cuales son zonas urbanas 
más pequeñas que la localidad, pero más amplias que el barrio, y que sirven 
para planificar el desarrollo urbano en el ámbito territorial zonal.

Las variables que integran el indicador se analizaron en cuanto a eficacia, efi-
ciencia y calidad del servicio, las cuales son de carácter cualitativo para ser 
codificadas mediante diferentes técnicas estadísticas y obtener como resulta-
do los aspectos más representativos del impacto de la prevención.

Como bien lo indican Loza y Buitrago (2014), dicha información permite lo-
grar una representación visual y medible de las acciones tomadas, que en este 
caso corresponden a los mecanismos de prevención ejecutados, para así iden-
tificar vías de desarrollo futuro. Tales datos son difíciles de obtener por otros 
medios, pues las acciones de prevención se entremezclan con sus entornos, 
como la configuración de realidades humanas, actuaciones delictivas y res-
puestas institucionales, por lo que no son mesurables en su última instancia.

• Eficacia. Medición de cómo esta oferta de prevención mejora las causas 
estructurales de la violencia y del delito de la extorsión. Para esta inves-
tigación, es la medida de cumplimiento de la oferta de prevención de la 
extorsión a partir de:

• Cobertura. Extensión o alcance de la oferta de prevención de extorsión en 
relación con el área geográfica de la unidad territorial estudiada.

Se midió por medio de la correlación de Kendall, es decir, la correlación de 
rangos para cada una de las cantidades, cuyo resultado se expresa como me-
nos uno (correlación negativa), uno (correlación positiva) y, si es cero, indica 
que no hay asociación entre las variables. Se conoce su resultado como Tau.

Se espera que Tau sea positiva, en este caso, si la prevención de la extorsión por 
UPZ está más correlacionada con las UPZ con mayor número de población. 
Luego de medir toda la ciudad de Bogotá, D. C., se obtuvieron los resultados 
que se exponen en la Tabla 2.



63

Analítica de datos para la seguridad ciudadana

Tabla 2
Correlación de rangos

Población-Prevención 2018 2019 2020 2021

Tau 0.116 0.118 0.285 0.238

Se puede deducir que existió una asociación positiva en el 2018 y el 2019, con 
un incremento entre el 2019 y la primera mitad del 2021.

• Focalización. Nivel de precisión de la oferta de prevención para establecer 
el error de inclusión o fuga de beneficios a los usuarios no elegibles, así 
como el error de exclusión o cantidad de usuarios elegibles que no acce-
den a los beneficios del programa.

En la correlación de Kendall, con las variables de medición de la focalización 
y teniendo en cuenta tanto la prevención de extorsión como las extorsiones 
denunciadas, se buscó que la prevención se enfocara en zonas donde estuviera 
más activo el delito, es decir, que Tau fuera el mayor posible.

Tabla 3
Correlación de Kendall

Extorsión-Prevención 2018 2019 2020 2021

Tau 0.384 0.493 0.553 0.439

Aquí se muestra que la focalización tuvo una mayor correlación que la cober-
tura, pues claramente se buscó que la prevención estuviera presente en las 
zonas donde el delito ocurre.

Para evaluar la capacidad de reducir la demanda de extorsiones y modelar 
los delitos con víctimas, se llevó a cabo un estudio del mercado criminal de la 
extorsión, en el que se analizó tanto la oferta como la demanda. Este análisis 
empleó un modelo cuyo eje horizontal representaba el número de extorsiones 
realizadas y el eje vertical reflejaba el costo de las extorsiones, es decir, la can-
tidad que el delincuente exige de la víctima.
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Con base en el trabajo de Yezer (2014), la curva de demanda representa lo que 
la víctima está dispuesta a pagar por evitar coerción o engaño. En contraste, 
la curva de oferta refleja lo que el delincuente exige en las extorsiones bajo las 
condiciones actuales del mercado.

El enfoque de este estudio es preventivo. Por lo tanto, el objetivo es desplazar 
la curva de demanda hacia la izquierda, es decir, incrementar la resistencia 
de las personas a pagar las extorsiones y fomentar que estas denuncien los 
hechos, previniendo así que caigan en la coerción o el engaño. Esto se traduce 
en una mayor implementación de medidas de protección para reducir el ries-
go de ser víctima de extorsión. Por otro lado, la curva de oferta se relaciona 
con las actividades operativas dirigidas contra los delincuentes que cometen 
extorsiones.

Para medir el impacto intermedio del mercado, se utilizó la variación del pun-
to de equilibrio, que es el punto en el que se cruzan las curvas de oferta y 
demanda. Este punto indica el valor que las víctimas están dispuestas a pagar 
en función de las medidas preventivas adoptadas, así como el valor que el 
delincuente espera recibir, teniendo en cuenta el esfuerzo necesario para coac-
cionar o engañar a las víctimas.

Figura 3
Análisis de oferta y demanda de la extorsión en Bogotá, D. C., año 2018

En el 2018, el punto de equilibrio (verde) entre la curva de oferta (azul) y la 
curva de demanda (rojo) se situó en 26 extorsiones de COP 544 000. Así, una 
persona coaccionada o engañada por un delincuente estuvo dispuesta a pagar 
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esa cantidad de dinero por una extorsión, y el delincuente, por su esfuerzo, 
estuvo dispuesto a recibir la misma cantidad.

Figura 4
Análisis de oferta y demanda de la extorsión en Bogotá, D. C., año 2019

Para el 2019, el punto de equilibrio fue de 24 extorsiones de COP 570 000, lo 
cual evidencia que los delincuentes recibieron más dinero por menos esfuerzo 
(2.4 menos extorsiones) y que las víctimas debieron pagar COP 16 000 más por 
extorsión.

Figura 5
Análisis de oferta y demanda de la extorsión en Bogotá, D. C., año 2020
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En el 2020, el punto de equilibrio se situó en 23 extorsiones por COP 510 000, 
que, en comparación con el 2019, se redujo en una extorsión, pero el valor de 
la extorsión se redujo en COP 60 000, aún por debajo de los valores del 2018.

Tabla 4
Valor promedio de extorsión

2018 2019 2020

Número de 
extorsiones 

26 24 23

Costo extorsión COP 544 000 COP 570 000 COP 510 000

Si bien esta medición incluyó todas las actividades operativas y preventivas 
contra la extorsión, para medir únicamente el desempeño de las actividades 
de prevención en contra de la extorsión se dejó constante la curva de oferta 
del 2018 y se tuvo en cuenta la variación en la curva de demanda, pues es la 
que impacta las medidas de protección y reducción del riesgo de las víctimas.

Figura 6
Análisis de oferta y demanda de la extorsión en Bogotá, D. C., años 2018-2020

La línea roja más clara representa la demanda del 2018; la anaranjada, la del 
2019; y la violeta, la del 2020. Como se observa, la curva de demanda se mueve a 
la derecha, es decir, las actividades de prevención tuvieron un impacto positivo 
en la reducción de la extorsión, donde las víctimas coaccionadas o engañadas 
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estuvieron dispuestas a pagar entre COP 475 000 y COP 544 000, aproximada-
mente, por una extorsión. Con una oferta criminal constante, la variación de 
estos valores fue evaluada en la medición del indicador del impacto intermedio.

Comprender como fenómeno económico el desplazamiento de la curva de la 
demanda hacia la izquierda es fundamental para reconocer que los resultados 
de la prevención se enfocan en la ciudadanía y no en el criminal, lo que explica 
por qué la curva de la oferta criminal se mantuvo constante. Según Roncancio 
(2019), esto ocurre porque el incentivo para delinquir sigue presente, esto es, 
la impunidad y la mentalidad de que mediante la extorsión se obtienen ma-
yores ganancias que laborando de manera formal. La correlación sugiere que, 
si la oferta de prevención tiene un impacto suficientemente positivo en la de-
manda, reduciendo el margen de ganancia de los delincuentes, entonces la 
delincuencia disminuirá, dado que la actividad delictiva dejará de ser rentable 
para los criminales. Por lo tanto, es pertinente medir de manera comparativa 
la reducción de la extorsión desde una perspectiva económica.

De manera similar, la reducción en la oferta de criminalidad y el aumento 
en la oferta de prevención disminuyen los efectos violentos de la extorsión, 
que afectan negativamente el desarrollo humano. La extorsión no solo limita 
la autonomía decisional de la víctima, sino que también la obliga a sacrificar 
su propio patrimonio económico. La violencia moral inherente a la extorsión 
radica en el miedo a un daño físico futuro e inminente causado por el delin-
cuente, que fuerza a la víctima a desprenderse de sus bienes para proteger 
su integridad (Calvache, 2017, p. 15). Este miedo limita las capacidades tanto 
morales como económicas de la persona afectada.

Tabla 5
Reducción de la extorsión

2018 2019 2020

Número de 
extorsiones 

26 26 24

Costo extorsión COP 544 000 COP 515 000 COP 475 000

Se estableció la correlación entre la oferta de prevención y la tasa de extorsión 
por cada 100 000 habitantes, así como la correlación entre la oferta de preven-
ción y el desarrollo humano.
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Para medir este resultado, se utilizaron técnicas de econometría espacial, cuyas 
unidades espaciales fueron las UPZ de Bogotá, D. C. Para ello, se construyó 
un conjunto de datos de variables con la información disponible en https://ma-
pas.bogota.gov.co/, donde la Alcaldía de la ciudad ofrece los siguientes datos 
georreferenciados:

1. Avalúo comercial y catastral (desarrollo humano – nivel de ingresos).

2. Delitos de impacto (variable de impacto negativo para el desarrollo huma-
no, como la extorsión, que reduce el nivel de ingresos).

3. Demanda de matrícula de colegios oficiales (desarrollo humano – años de 
escolaridad).

4. Empresas industriales, comerciales, de servicios y otras (desarrollo huma-
no – nivel de ingresos).

5. Espacio público y parques (desarrollo humano – esperanza de vida).

6. Incidentes reportados a las líneas de emergencia (variable de impacto ne-
gativo para el desarrollo humano).

7. Aplicación de medidas correctivas según el Código Nacional de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana (variable de medición de las interacciones ciu-
dadanas con su entorno social y urbano).

8. Número de pensionados (desarrollo humano – esperanza de vida).

9. Población (variable demográfica).

Posteriormente, se realizó un análisis exploratorio de datos espaciales para 
investigar las relaciones entre la densidad de población, la tasa de extorsión y 
las estrategias de prevención.
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Figura 7
Población y extorsión

Este análisis reveló una correlación positiva entre las extorsiones anuales y la 
densidad de población por UPZ y sugiere que los delincuentes se dirigieron 
a áreas con cuantías por debajo de un SMMLV. Además, se observó que la 
relación entre la prevención y la densidad de población fue negativa en el 
2018 y el 2019, pero positiva en el 2020, lo que podría indicar un cambio en 
la estrategia de prevención que mejoró el punto de equilibrio de la extorsión. 
Para profundizar en estos resultados, se realizó una prueba de dependencia 
espacial univariante I de Moran, que permitió identificar la influencia de las 
condiciones en una UPZ sobre sus vecinas geográficas.
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Figura 8
Dependencia espacial

Esta prueba indicó la existencia de una dependencia espacial leve en el 2018 y 
el 2019, es decir, que no hubo una concentración fuerte del delito afectada por 
los vecinos geográficos. Para el 2020, la dependencia espacial cambió; las UPZ 
del cuadro superior derecho indican que, si los vecinos tienen alta extorsión, 
el delito tiende a trasladarse a las zonas contiguas.

Tal información es pertinente por cuanto el espacio donde se desarrolla el de-
lito es un factor determinante al momento de planificar y ejecutar diversos 
mecanismos de prevención. El espacio geográfico debe entenderse como un 
marco en el que convergen características claves que explican los epicentros 
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de criminalidad (Norza-Céspedes & Espino-Duque, 2011, p. 26). Tal es el caso, 
por ejemplificar a nivel nacional, de la diferencia entre mercancía (cultivos 
ilícitos y drogas) y capital (dinero) en la economía ligada a un solo fenóme-
no criminal: el narcotráfico. Las actividades que giran en torno al capital se 
aglomeran en las zonas más centrales, donde hay elevada presencia estatal, 
mientras que las actividades relacionadas con mercancía se concentran en la 
periferia (Pineda, 2018, p. 254).

Así pues, la prueba de dependencia espacial univariante I de Moran contribuye 
a la focalización de la prevención en función de las variables que se presenten 
en los epicentros y que sean replicables en sus vecinos. En el mapa de la Figura 
9 se puede ver este fenómeno en las UPZ que pertenecen a este cuadro.

Figura 9
Dependencia espacial

Se toma el año 2020 para establecer, mediante regresiones espaciales, la in-
cidencia de las variables escogidas en la ocurrencia de la extorsión. Primero, 
según los resultados obtenidos en las regresiones, fue significativa la prueba 
de Lagrange Multiplier (lag), que indica la presencia de autocorrelación espa-
cial de Y (como variable explicativa), o la extorsión en el 2020, dependiendo 
de sus vecinos. Así, se ajustó un modelo de rezago espacial (Spatial Lag Model) 
con los resultados expuestos en la Tabla 6.
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Tabla 6
Regresiones espaciales

Los coeficientes mostraron que la prevención tuvo un efecto espacial positivo 
en los eventos de extorsión, lo cual indica que, si se implementó una estrategia 
de prevención en una UPZ, podría haber ocurrido que el delito se trasladara 
a otra. Esto se debió a que, si bien la prevención se enfocó más en la concien-
tización de las posibles víctimas para que tomaran medidas de protección, los 
delincuentes, a su vez, aprendieron de lo que se enseñó en estas iniciativas. En 
conclusión, el efecto esperado de la prevención por medio de las estrategias 
actuales no redujo los eventos de extorsión de forma directa.

Los resultados indicaron que el incremento de la población tuvo un efecto 
significativo en la variación de la extorsión. Por otro lado, resultó de particular 
atención cómo los temas relacionados con el espacio público tomaron relevan-
cia en los resultados del modelo, lo cual pudo influir en la forma en que los 
delincuentes se adaptaron a la extorsión.

• Eficiencia. Se refiere a la producción de una mayor cantidad de servicios 
en la oferta de prevención con los recursos disponibles. Se midió la pro-
ductividad de los recursos asignados según el número de personas bene-
ficiadas de las actividades de prevención por año con su valor en pesos 
(número de personas beneficiadas/costo total).

 Para esto, se multiplicaron las horas utilizadas por el personal policial emplea-
do por el salario básico mensual de un intendente (como valor de referencia), 
equivalente a COP 2 422 754 en el 2018; a COP 2 531 778 en el 2019; y a COP 
2 661 406 en el 2020. El resultado se dividió entre 168 horas laborables al mes 
o 42 por semana. Esto se sumó con el presupuesto utilizado.
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Tabla 7
Mayor cantidad de servicios

2018 2019 2020

Número de personas 
beneficiadas 

4 464 153 227 007 237 994

Costo total COP 69 135 749 COP 61 368 478 COP 67 618 549

(Número de personas 
beneficiadas/Costo 
total)

0.0645 * 100 = 6.45 0.0036 * 100 = 0.36 0.0035 * 100 = 0.35

Cuanto más grande el numerador, la medición aumenta; en otras palabras, 
se cubren más personas con los mismos recursos. En contraste, cuando el 
denominador aumenta, son menos las personas beneficiadas empleando los 
mismos recursos. Se observa que se utilizaron montos de presupuesto simi-
lares, pero la población beneficiada fue mucho menor en el 2019 y el 2020 en 
comparación con el 2018.

• Calidad del servicio. Entendida como la capacidad para responder en for-
ma rápida a las necesidades ciudadanas y proporcionar respuestas ade-
cuadas. En el caso de la oferta de prevención, esta se midió utilizando la 
Escala de sofisticación criminal y violencia. Según la Policía para el Desarrollo 
Humano (Pérez, 2017), la escala clasifica las organizaciones criminales 
en cinco categorías: inexperto, perseverante, experimentado, renovador 
y experto. Esta clasificación permite enfocar las actividades policiales de 
acuerdo con el nivel de sofisticación. Para analizar estos niveles, se utilizó 
un algoritmo de aprendizaje automático no supervisado, específicamente 
el agrupamiento jerárquico (hierarchical clustering). Con este método, se 
dividió el conjunto de 17 organizaciones criminales en 5 grupos, y los re-
sultados se representan en la Figura 10.
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Figura 10
Cluster dendrogram

La Figura 10 es un dendrograma en el que se ven los cinco grupos clasificados 
utilizando inteligencia artificial. Según este agrupamiento, se dieron caracte-
rísticas a las organizaciones criminales; tales características que pueden servir 
para planear las operaciones policiales. En atención al objetivo de este estudio, 
esta medición se realizó por una razón: número total de organizaciones inno-
vadoras y expertas / total de organizaciones.

A continuación, acerca de la agrupación por la escala de sofisticación y violen-
cia criminal, según el modelo de Policía para el Desarrollo Humano, se aclara 
que esta asignación de los conceptos de la escala es tentativa y que son los 
analistas de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión quienes deben validar 
la ubicación de cada grupo del dendrograma en cada escala.

Tabla 8
Escala de sofisticación y violencia criminal

Escala de sofisticación
y violencia criminal

Descripción de la categoría Organizaciones criminales

Inexperto

Su principal forma de 
delinquir es la oportunidad, 
por ejemplo, la extorsión 
carcelaria.

1 – 2 – 5 – 16
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Escala de sofisticación
y violencia criminal

Descripción de la categoría Organizaciones criminales

Perseverante

Reincidencia sistemática en 
la comisión de delitos. Puede 
tratarse de organizaciones 
que hacen tareas simples 
para otras más grandes.

9 – 10 – 11 – 14

Experimentado

Tiene suficiente conocimiento 
del mundo criminal; puede 
planear y coordinar delitos en 
diferentes lugares.

3 – 4 – 8 – 12

Renovador

La organización busca el 
control de ciertos negocios 
criminales ampliando su 
mercado criminal.

6

Experto

Organización reconocida, 
sólida, innovadora, con 
poder económico y criminal; 
cuenta con conexiones 
internacionales y tiene el 
control en varios lugares 
geográficos y en varios 
delitos. 

7 – 13 – 15 – 17

El resultado fue (5/17)*100 = 29.4%, que permite interpretar que los esfuerzos 
en contra de las organizaciones criminales, en atención a las capacidades ins-
titucionales, se centraron en perseguir casi al 30% de las organizaciones más 
sofisticadas. Así, esta fue la articulación entre la prevención y las operaciones. 
Tales grados de coordinación en función de la sofisticación atienden a la nece-
sidad de desindividualizar los esfuerzos de seguridad, por cuanto es necesario 
desarrollar de manera cohesionada el riesgo extorsivo, la comunicación entre 
las entidades y el conocimiento del delito por parte de las organizaciones ci-
viles (Téllez, 2019).

• Georreferencia de la percepción ciudadana. Utilizando los datos recolec-
tados por el CONVICUBO, se da contexto a temas de extorsión y de la 
percepción general de seguridad. Se evidencia así una forma externa de 
medir la calidad del servicio en Bogotá, D. C.
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Claramente, la percepción de seguridad no depende únicamente de los hechos 
de extorsión, pero se considera un elemento importante en la medición del 
impacto de la prevención de extorsión, pues la ciudadanía tiene una percep-
ción general de la seguridad y de la Policía Nacional, y menos individual por 
delitos o unidades policiales.

Cada una de las variables georreferenciadas del CONVICUBO se midió me-
diante una tasa de percepción por cada 100 000 habitantes, así se obtuvieron 
los resultados expuestos en la Tabla 9.

Tabla 9
Tasa de percepción por cada 100 000 habitantes

Variables CONVICUBO, percepción 
georreferenciada de percepción de 

seguridad

Tasa por cada
100 000 habitantes de Bogotá, D. C., con 

una población de 7 743 955 en el 2020

Zonas seguras 3158.619

Zonas inseguras 4058.972

Zonas con mal aspecto 3448.897

Zonas por mejorar 3837.574

Zonas donde la pasas bien 2602.662

Estas variables se analizaron en conjunto, mientras que para la medición del 
indicador del impacto intermedio se tomó la tasa por cada 100 000 habitantes 
de las zonas inseguras. Se debe tener en cuenta que esta sería la línea base para 
futuras mediciones.

Conclusiones

Partiendo de referentes internacionales en la materia (Perú, México y España) 
para codificar de manera eficiente las variables de medición intermedia del 
impacto de la oferta de prevención de la extorsión, la investigación demostró 
que es posible estudiar numérica y sustancialmente la correlación entre la pre-
vención y la población.
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De la misma forma, los datos resultantes evidencian repercusiones en ma-
teria de seguridad ciudadana desde una perspectiva de desarrollo humano. 
Esta perspectiva es respaldada tanto por la Policía para el Desarrollo Humano 
(PDH) como por Guerrero et al. (2012), quienes plantean que las afectaciones a 
los ingresos de la ciudadanía también implican una reducción en la capacidad 
individual y social para la realización humana.

Por otro lado, la investigación comprobó que las variables eficacia, eficiencia 
y calidad del servicio pueden ser medidas mediante técnicas estadísticas y de 
inteligencia artificial. Estas técnicas son idóneas para integrar un indicador 
que mida el impacto de la prevención de la extorsión en relación con la georre-
ferenciación y la población, específicamente en torno a los 100 000 habitantes. 
Esta información no solo es pertinente como un medidor del impacto en sí 
mismo, sino que también puede ser integrada a la codificación del desarrollo 
humano para obtener un indicador transversal e intermedio que aproveche 
las nuevas tecnologías.

Indicador de medición intermedia del impacto de la oferta 
de prevención de la extorsión por cada 100 000 habitantes 
y el desarrollo humano de los ciudadanos

Se presenta el indicador de medición intermedia del impacto, articulando los 
resultados de las variables analizadas en tres dimensiones de impacto, siguien-
do el formato de ficha técnica del indicador establecido por el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP).

Este indicador se alinea con los lineamientos del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2013) y tiene como objetivo medir el impac-
to de la oferta de prevención en la tasa de extorsión por cada 100 000 habitantes 
y en el desarrollo humano de los ciudadanos. Las variables se medirán en fun-
ción de las siguientes tres dimensiones del impacto:

• Dimensión de Capacidades y Libertades: Evaluar el impacto de las acti-
vidades de prevención en las capacidades y libertades de los ciudadanos.

• Dimensión del Tejido Social: Analizar el impacto de las actividades de 
prevención en las comunidades y grupos sociales.
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• Dimensión de Gobernabilidad Democrática: Examinar el impacto en la 
mejora de la gestión institucional y la gobernabilidad.

El indicador se denomina Indicador del impacto de la variación en la exposición 
criminógena de la extorsión. Según la Policía para el Desarrollo Humano (Pérez, 
2017), la exposición criminógena se refiere a momentos y lugares que facilitan 
la ejecución de un crimen. Así, las interacciones sociales de una persona ayu-
dan a entender cómo esta se involucra o se agrupa con otros individuos para 
cometer delitos en las zonas más propensas a cometer un delito.

El control y la disminución de los puntos calientes es una actividad policial 
esencial para disminuir la exposición criminógena, puesto que en estos luga-
res se concentra la actividad delictiva, como se mostró en la prueba I de Moran 
en el caso de la extorsión, teniendo siempre el interés de atacar las causas es-
tructurales de la violencia y del delito.

El indicador se plantea tomando como base la Guía metodológica para la formu-
lación de indicadores (DNP, 2009), de la siguiente manera:

Ficha técnica del indicador

1. Nombre indicador: Impacto de la Variación en la Exposición Criminógena 
de la Extorsión

2. Descripción del indicador: Este indicador mide el impacto de las ac-
ciones de prevención llevadas a cabo por la Dirección Antisecuestro y 
Antiextorsión. Su propósito es apoyar la toma de decisiones futuras 
para optimizar tanto la planeación como el ajuste de la oferta de preven-
ción de la extorsión. El indicador se basa en el modelo de Policía para el 
Desarrollo Humano, que establece los impactos de la prevención en las 
estadísticas del delito, la percepción de seguridad en los territorios y el 
análisis de datos para sustentar su metodología. El objetivo es integrar el 
Plan Estratégico Institucional, el Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional 
y sus metas en el sector defensa.

3. Unidad de medida: Se emplea un sistema de lógica difusa, que permite 
modelar y explicar fenómenos inexactos, como la extorsión.
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4. Fórmula: El modelo matemático del indicador empleará las siguientes 
características:

 » Dimensión Capacidades y Libertades: Un sistema difuso compuesto por 3 
variables y 4 reglas.

Variables:

 › Resultado final (bajo, neutral, alto)

 › Focalización (escasa, aceptable, adecuada)

Reglas:

 › Si Focalización es adecuada y Resultado Final es alto, entonces 
Capacidades y Libertades es acertado.

 › Si Focalización es adecuada y Resultado Final es neutral, entonces 
Capacidades y Libertades es moderado.

 › Si Resultado Final es bajo, entonces Capacidades y Libertades es 
deficiente.

 › Si Resultado Final es neutral, entonces Capacidades y Libertades 
es moderado.

Figura 11
Resultado del indicador
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• Dimensión Tejido Social: Un sistema difuso que consta de 3 variables y 3 
reglas.

 » Variables:

 › Resultado final (bajo, neutral, alto).

 › Tejido social (deficiente, moderado, acertado)

 › Escala de sofisticación (escasa, aceptable, adecuada)

 » Reglas:

 › Si Resultado Final es bajo y Escala de Sofisticación es aceptable, 
entonces Tejido Social es moderado.

 › Si Escala de Sofisticación es adecuada y Resultado Final es alto, 
entonces Tejido Social es acertado.

 › Si Escala de Sofisticación es adecuada y Resultado Final es neu-
tral, entonces Tejido Social es moderado.

Figura 12
Resultado del indicador

• Dimensión Gobernabilidad Democrática: Un sistema difuso conformado por 
5 variables y 4 reglas.



81

Analítica de datos para la seguridad ciudadana

 » Variables:

 › Demanda criminal (baja, mediana, alta)

 › Gobernabilidad (deficiente, moderada, acertada)

 › Percepción (baja, mediana, alta)

 › Eficiencia (baja, neutral, alta)

 › Cobertura (escasa, aceptable, adecuada)

 » Reglas:

 › Si Cobertura es adecuada y Eficiencia es alta, entonces 
Gobernabilidad se considera acertada.

 › Si Percepción o Demanda Criminal es mediana, entonces 
Gobernabilidad se considera moderada.

 › Si Percepción es baja, entonces Gobernabilidad se considera 
deficiente.

 › Si Demanda Criminal es alta, entonces Gobernabilidad se consi-
dera deficiente.

Figura 13
Resultado del indicador
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Tabla 10
Variables del indicador

Dimensión Capacidades y 
Libertades

Ponderación sugerida 40%

Dimensión Tejido Social
Ponderación sugerida

40%

Dimensión Gobernabilidad 
Democrática

Ponderación sugerida
30%

Focalización de la oferta
de prevención

Escala de sofisticación 
criminal y violencia

Cobertura de la oferta de 
prevención de la extorsión

Resultado final Resultado final

Georreferencia de la 
percepción ciudadana

Capacidad para cubrir la 
demanda actual

Eficiencia en la gestión y la 
economía de recursos

20.78% 50% 58.98%

El indicador de medición intermedia del impacto de la prevención de la ex-
torsión muestra que tuvo una efectividad del 20.78% en la protección de los 
derechos individuales de los ciudadanos frente al delito de la extorsión; del 
50% en la protección de los derechos de las comunidades y de grupos sociales 
como empresas o comercios; y del 58.98% en la mejora de la gestión y coordi-
nación institucional con otras entidades de la ciudad de Bogotá, D. C.

• Periodicidad: SE sugiere trimestral, aunque para esta propuesta se realizó 
anual.

• Tipología: Indicador de impacto intermedio.
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Resumen

El uso de metodologías estadísticas para la estimación y el análisis de datos en 
organizaciones ha demostrado ser de gran utilidad para construir y describir 
escenarios sociales, relacionados con la seguridad ciudadana, pública y huma-
na, donde se materializan delitos.

El objetivo principal del presente capítulo es adoptar el diagrama de cajas 
y bigotes para identificar datos estadísticos atípicos respecto de la materia-
lización de homicidios en los cuadrantes del Modelo Nacional de Vigilancia 
Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC) de la Policía Nacional de Colombia 
durante el año 2021. Se llevará a cabo una verificación de las bases de datos 
de la Policía Nacional y se aplicará el diagrama de cajas y bigotes para agru-
par los cuadrantes en cuartiles según la cantidad de homicidios registrados 
históricamente. Esto permitirá reconocer los cuadrantes que presentan un 
comportamiento atípico en cuanto a homicidios, es decir, aquellos que con-
centran más del 50% de los homicidios urbanos, denominados cuadrantes 
outliers. A partir de esta identificación, se desplegarán estrategias preventivas, 
anticipativas y operativas para reducir la incidencia del delito.

Se concluye que la identificación de datos atípicos y la implementación de 
acciones institucionales orientadas a contrarrestar el delito han permitido una 
reducción histórica de los casos de homicidio en zonas urbanas del país du-
rante los últimos 19 años.

Palabras clave: servicios de seguridad, homicidio, sistemas automatizados de 
información policial, prevención del crimen por la policía

Abstract

The use of statistical methodologies for data estimation and analysis in orga-
nizations has proven to be highly beneficial for constructing and describing 
social scenarios, supporting assertive decision-making in aspects related to 
citizen, public, and human security where crimes occur.

The main objective of this chapter is to adopt the box and whisker diagram 
to identify outlier statistical data, concerning the occurrence of homicides in 



89

Analítica de datos para la seguridad ciudadana

the quadrants of the National Community Surveillance Model by Quadrants 
(MNVCC) of the National Police of Colombia during the year 2021.

A verification of the National Police databases will be conducted, and the box-
and-whisker diagram will be applied to group the quadrants into quartiles 
based on the historically recorded number of homicides. This will allow for the 
recognition of quadrants that exhibit atypical behavior regarding homicides, 
specifically those that concentrate more than 50% of urban homicides, referred 
to as outlier quadrants. Following this identification, preventive, anticipatory, 
and operational strategies will be deployed to reduce crime incidence.

In conclusion, identifying outlier data and implementing institutional actions 
aimed at countering crime has led to a historical reduction in homicide cases 
in urban areas of the country over the past 19 years.

Keywords: security services, homicide, automated police information sys-
tems, crime prevention by police.

Introducción

El homicidio es un fenómeno social que, al ocurrir, impacta diversos ámbitos 
en las comunidades afectadas, incluyendo los aspectos sociales, económicos y 
culturales (Vargas et al., 2021). Según el Informe Regional de Desarrollo Humano 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2021), América 
Latina y el Caribe, a pesar de representar solo el 9% de la población mundial, 
ha registrado la tasa más alta de homicidios por cada 100 000 habitantes desde 
2000 y se ha convertido en la región más violenta del mundo en comparación 
con América del Norte, Europa, Oceanía, Asia y África. Esta región contribuye 
con un tercio del total de los homicidios a nivel mundial, lo que ha generado 
una baja percepción de la seguridad y convivencia ciudadana.

En el contexto colombiano, a pesar de una disminución gradual de homici-
dios en lo corrido del siglo XXI, este delito sigue siendo una de las principales 
formas de violencia y genera problemas en áreas como la salud pública, la 
seguridad ciudadana, la economía y en la sociedad en general (Bello Montes, 
2008). Esto ubica a Colombia entre los países más violentos de la región.
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Desde una perspectiva criminológica, Talcott Parsons (1991) define la conduc-
ta desviada como “una tendencia motivada en un individuo a comportarse en 
contravención de una o más pautas normativas institucionalizadas” (p. 162). 
En este contexto, se viola el orden jurídico y se dañan bienes socialmente 
protegidos, lo que requiere una intervención integral por parte del sector pú-
blico para abordar este fenómeno en las áreas geográficas donde ocurren los 
homicidios, así como la promoción de procesos culturales que impulsen el 
desarrollo social en las comunidades afectadas.

Teorías como la ecológica, que sugiere que la delincuencia aumenta en áreas 
con una estructura social desorganizada y una falta de instituciones sólidas, y 
la teoría de las ventanas rotas, adoptada en estrategias de seguridad ciudada-
na en todo el mundo desde la década de los 80 (Villa et al., 2020), explican la 
relación entre desorden social, núcleos familiares deteriorados, falta de control 
en los jóvenes, desempleo y la materialización de delitos como el homicidio 
(Vozmediano & San Juan, 2010).

En este contexto, la Policía Nacional de Colombia implementó el Plan 
Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC) en 2010, in-
tegrando sus capacidades y especialidades institucionales para proporcionar 
un servicio de policía integral en todo el país (Policía Nacional de Colombia, 
2010). Posteriormente, en 2014 se formuló e implementó el Modelo Nacional 
de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC), definido como una me-
todología que busca abordar las problemáticas locales, mejorar la calidad de 
vida de la comunidad y fortalecer tanto la convivencia como la seguridad ciu-
dadana en contextos urbanos y rurales (Policía Nacional de Colombia, 2014, 
p. 14). Este modelo se basa en el conocimiento de las problemáticas; el análisis 
de sus causas; y la planeación, el desarrollo y la evaluación de actividades 
concertadas con la comunidad (Policía Nacional de Colombia, 2014, p. 16). El 
modelo establece cuadrantes policiales como extensiones territoriales fijas y 
delimitadas que permiten una cobertura exhaustiva del servicio y fortalecer 
así la calidad de vida y las capacidades de la ciudadanía.

Además, teorías como la del control, que argumenta que los individuos se 
ajustan a las normas sociales cuando la sociedad ejerce control sobre ellos, y la 
de la anomia, que describe cambios sociales bruscos o crisis económicas que 
generan desorden social y desesperanza, se aplican al contexto colombiano 
(Villa et al., 2020). El MNVCC se adapta a estas teorías al abordar el delito de 
manera integral y considerar las condiciones sociales específicas de Colombia.
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El MNVCC se fundamenta en la idea de un sistema de seguridad integral en 
comunidades divididas en cuadrantes, con el objetivo de ejercer control sobre 
los comportamientos y fenómenos delictivos, así como sobre los factores que 
los generan y que afectan la convivencia ciudadana. Este enfoque se relacio-
na directamente con teorías que explican los comportamientos criminales y 
las condiciones que los favorecen, incluyendo la psicología criminal, que se 
enfoca en poblaciones vulnerables y víctimas, y la teoría de las actividades 
rutinarias, que aborda la oportunidad para cometer delitos (Alcázar & Bouso, 
2008; Summers & Rossmo, 2015).

Con base en el modelo de Policía para el Desarrollo Humano (PDH) (Pérez, 
2017), que busca la construcción activa de seguridad y convivencia entre la 
ciudadanía y el Estado, el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por 
Cuadrantes de la Policía Nacional de Colombia busca fortalecer la prestación 
del servicio de policía utilizando herramientas concretas para identificar cua-
drantes con comportamientos históricos atípicos de homicidio; en este caso, 
se tomó como base el año 2021. Esto se logrará mediante un enfoque esta-
dístico parametrizable, como el diagrama de cajas y bigotes, que agrupa los 
cuadrantes para priorizar sectores geográficos afectados por delitos outliers. 
Esta estrategia permitirá focalizar esfuerzos institucionales y desarrollar inter-
venciones específicas para mitigar el homicidio a nivel nacional, promover el 
desarrollo cultural y mejorar la calidad de vida en las comunidades afectadas.

Análisis exploratorio histórico del homicidio

Ante la baja percepción de seguridad por parte de la ciudadanía y el constante 
temor de convertirse en víctima de los diferentes delitos que afectan la convi-
vencia y la seguridad ciudadana, específicamente el homicidio, la Presidencia 
de la República de Colombia estableció que, a partir del 19 de agosto del 2021 
y hasta el 31 de diciembre del mismo año, los casos de homicidios no podrían 
ser superiores a 12 700, lo cual equivale a una tasa de 24.9 homicidios por cada 
100 000 habitantes. De acuerdo con los registros del Sistema de Información 
Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional 
(SIEDCO, 2009), para el 2021 se proyectaba estadísticamente una tasa anual 
de homicidios en Colombia equivalente a 26.8 homicidios por cada 100 000 
habitantes. Teniendo en cuenta que al inicio del presente estudio en el territo-
rio colombiano se registraban 9979 casos de homicidio, hubo un incremento 
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del 9.7%, representado en 857 casos más en comparación con 2019, cuando se 
registraron 9122 homicidios, de manera que la tasa de homicidio varió en 1.9 
si se compara con la cifra fijada por el Gobierno nacional.

Para cumplir con la tasa de 24.9 homicidios por cada 100 000 habitantes, se 
requería que el homicidio presentara un incremento cada mes en valores abso-
lutos no superiores a 237 casos desde el 21 hasta el 30 de septiembre del 2021, 
a 864 casos para octubre, a 818 homicidios en noviembre y a un total de 836 
casos al finalizar la anualidad en diciembre.

Frente a lo anterior, se realizó una revisión histórica del comportamiento 
del homicidio desde el 2017 hasta el 2021 para realizar interpretaciones que 
permitan determinar los posibles escenarios ante el cumplimiento de la pro-
yección del homicidio.

Comportamiento estacional del homicidio por semana

Al realizar un comparativo por semanas desde el 2017 hasta el 2021, se deter-
minó que el homicidio no registró estadísticamente una tendencia continua 
entre semanas (incremento o disminución) que permitiera hacer una estima-
ción del delito semana a semana. Al respecto, destacan los siguientes aspectos:

El promedio de ocurrencia semanal de homicidio se ubicó en 242 casos, lo que 
representa un total de 34 hechos delictivos diariamente. Es decir, hubo un caso 
de homicidio cada 42 minutos, en promedio, en el territorio nacional.

Se determinaron dos periodos de atención, caracterizados por picos estacio-
nales atípicos que afectaron el comportamiento histórico del homicidio en el 
2020 y el 2021: el confinamiento por COVID-19 (2020) y la protesta pública y 
pacífica (2021).
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Figura 1
Comportamiento homicidio (subseries mensuales 2017-2021)

Nota. Adaptada del Centro de Observación para la Seguridad y Convivencia Ciudadana (2021), 
Policía Nacional de Colombia.

Comportamiento estacional del homicidio por mes

Se realizó un comparativo de la cantidad de homicidios que ocurrieron por 
mes desde el 2017 hasta el 2021, con el propósito de identificar tendencias y 
determinar promedios del delito. Destaca que en septiembre se presentó un 
incremento de este delito a partir del 2017 (919 casos), que siguió en el 2018 
(1020 casos), el 2019 (1050 casos) y el 2020 (1129 casos). Con base en las ci-
fras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y 
Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO, 2009), se estimaba que en el 2021 
se registrarían un total de 1048 homicidios en dicho mes.

Respecto a octubre y noviembre, se identificó un escenario de contención, 
toda vez que el comportamiento histórico osciló entre los 1010 y los 1070 
casos de homicidio. Ante un escenario de incremento del promedio de casos 
de homicidio durante septiembre, octubre y noviembre, se proyectaba que 
la meta establecida por parte del Gobierno nacional, de 24.9 homicidios por 
cada 100 000 habitantes, se presentaría en la semana 48 (del 29 de noviembre 
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al 5 de diciembre del 2021) y que superaría los 12 700 casos de homicidio a 
nivel nacional.

Históricamente, en diciembre, en el territorio colombiano se registra un pro-
medio de 1238 casos. Este era el escenario propicio para generar una inflexión 
del delito de por lo menos el 10%, es decir, para registrar un máximo de 1100 
casos de homicidios.

Figura 2
Comportamiento homicidio (subseries mensuales 2017-2021)

Nota. Adaptada del Centro de Observación para la Seguridad y Convivencia Ciudadana (2021).

Comportamiento del homicidio por semanas durante el 2021

Realizando una proyección basada en el comportamiento del homicidio en 
Colombia durante el 2021, se estimó que, a partir de la semana 43 (del 25 al 
31 de octubre), los casos de homicidio experimentarían incremento estadístico 
hasta la semana 52 (del 27 al 31 de diciembre). Durante este periodo, se obser-
vó que el número de casos de homicidio proyectado se asemejaba al promedio 
de los últimos cuatro años. De mantenerse este comportamiento histórico, la 
tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes alcanzaría el valor de 26.7.

La revisión del comparativo de semanas con menor número de casos en los 
últimos cuatro años permitió inferir y proyectar que el 2021 podría llegar a 
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finalizar aproximadamente con 13 385 casos, equivalentes a una tasa de 26.22 
homicidios por cada 100 000 habitantes, que superarían en 685 homicidios el 
número de casos máximo establecido por el Gobierno nacional.

Figura 3
Comportamiento y proyección del homicidio en el 2021 (semanas 31-52)

Nota. Adaptado del Centro de Observación para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, (2021).

Identificación del número de homicidios por día

En el ejercicio de persistir en la reducción de la brecha existente entre la tasa de 
homicidios establecida por el Gobierno nacional, de 24.9 homicidios por cada 
100 000 habitantes, y la proyección estadística de 26.22 a partir del comporta-
miento histórico de este delito en Colombia y las cifras del SIEDCO, se destaca 
que en los sábados y los domingos se concentraron el 37% del total de los ho-
micidios en el 2021. No obstante, también se resalta que el número de hechos 
ocurridos el lunes alcanzó el 14% del total en el territorio Nacional. Estos tres 
días concentraron el 51% del total de los homicidios.

Respecto al comportamiento de este delito en los restantes días de la semana, 
se identificó que los martes y los miércoles registraron las menores cifras de 
homicidio promedio de la semana, que estuvieron sobre los 31 casos, en con-
traste con los días del fin de semana, cuando se presentaron, en promedio, 
54 hechos de homicidio a diario. De acuerdo con las proyecciones realizadas 
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sobre la base de las cifras del SIEDCO (2009), faltando 99 días para el cierre 
del 2021 y para lograr la tasa de 24.9 homicidios fijados por el Gobierno, los 
hechos de homicidio no podrían presentarse en más de 2721 casos, con un 
promedio diario proyectado de 28 hechos.

Tabla 1
Comportamiento y proyección del homicidio en el 2021 (semanas 31-52)

Día Participación Promedio 
actual

Días 
faltantes

Distribución 
de casos 
faltantes

Promedio 
de días

faltantes

N.o de 
casos por 

reducir

Lunes 14% 35.9 14 373 26.6 -9.2

Martes 12% 31.3 14 326 23.3 -8.1

Miércoles 12% 31.4 14 318 22.7 -8.7

Jueves 13% 33.9 14 343 24.5 -9.4

Viernes 13% 34.6 15 360 24,0 -10.6

Sábado 16% 42.5 14 442 31.6 -11.0

Domingo 21% 53.7 14 559 39.9 -13.8

Total 100% 37.7 99 2.721 27.5 -10.2

Nota. Adaptado del Centro de Observación para la Seguridad y Convivencia Ciudadana (2021).

Aspectos claves

El análisis del homicidio del 2017 al 2021 permitió estimar los posibles 
escenarios:

• Un total de 13 652 casos, con un incremento del 8% (996 casos más) en 
comparación con el 2019, con 12 656, y una tasa del 26.74 de aumento 
(+1.84 si se compara con la meta), en el evento de que los planes institucio-
nales no registraran el impacto esperado.

• Un total de 13 385 casos, con un incremento del 6% (729 casos más) en com-
paración con el 2019 y una tasa del 26.22 (+1.32) ante un impacto positivo 
de los planes desplegados bajo la metodología establecida en el Modelo 
Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (Policía Nacional de 
Colombia, 2014).
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• La proyección de una tasa de 26.8 homicidios por cada 100 000 habitan-
tes al término del 2021, siendo este el escenario estimado más favorable, 
con una reducción de la tasa en 0.58 (26.22). Por este motivo, la Policía 
Nacional de Colombia se vio en la necesidad de implementar metodo-
logías innovadoras que permitieran contrarrestar el fenómeno del ho-
micidio para disminuir la tasa histórica, proyectada en 1.9 homicidios 
por cada 100 000 habitantes, y lograr la tasa de 24.9 establecida por el 
Gobierno para el 2021.

Método

Para esta investigación se empleó una metodología mixta en la cual, de forma 
cuantitativa, se identificaron los cuadrantes policiales que históricamente han 
presentado un comportamiento atípico de homicidios en zonas urbanas del 
territorio colombiano. Con este fin se aplicó el método estadístico de diagrama 
de cajas y bigotes, el cual es una herramienta matemática para agrupar datos 
numéricos en tres cuartiles, en los que por medio de una recta numérica se 
determinan los valores mínimos y máximos. En los tres cuartiles se agrupan 
los segmentos numéricos: se determina, inicialmente, el cuartil dos, que es 
equivalente a la mediana del total de los datos objeto de análisis, y los cuartiles 
uno y tres son fijados por la mediana de los datos que se agrupan entre cuar-
tiles (Flores & Flores, 2018).

Figura 4
Diagrama de cajas y bigotes

Nota. Adaptado del Centro de Observación para la Seguridad y Convivencia Ciudadana (2021).
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De acuerdo con el comportamiento histórico del homicidio en el territorio 
colombiano, se empleó la metodología del diagrama de cajas y bigotes en 
el MNVCC para identificar cuáles de los 4427 cuadrantes a nivel nacional 
cumplían en el 2021 con la denominación de cuadrantes outliers debido a su 
comportamiento atípico en zonas urbanas y, de esta forma, focalizar las capa-
cidades institucionales teniendo en cuenta el comportamiento del homicidio.

La comparación entre zonas geográficas alejadas por las diversidades cul-
turales, ubicaciones geográficas y estructuras políticas fue posible porque el 
Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes estandariza la 
manera de conformar un cuadrante policial, de modo que permite comparar 
diferentes zonas geográficas que presentan comportamientos similares res-
pecto a la materialización de homicidios.

Inicialmente, se determinaron como valor mínimo los cuadrantes en los cuales, 
de acuerdo con los registros históricos, no se presentaron casos de homicidio, 
y como valor máximo se tomaron los cuadrantes donde se registró un com-
portamiento extremo, con 25 hechos de homicidio. Las líneas que se extienden 
paralelas a las cajas se conocen como bigotes y se usan para indicar variabi-
lidad fuera de los cuartiles superior e inferior. Para este caso, se tomaron 580 
valores superiores de los cuadrantes donde ocurrieron homicidios, denomina-
dos cuadrantes outliers, localizados en 41 unidades policiales, 207 estaciones y 
3 distritos especiales en 155 municipios del país.

El modelo de Policía para el Desarrollo Humano (Pérez, 2017) establece la im-
portancia de realizar un seguimiento y evaluación para medir el impacto de 
la prevención sostenible. Para ello se han definido/determinado cuatro grupos 
de cuadrantes:

• Cuadrantes de comparación, aquellos que registran de 3 a 8 homicidios y 
se ubican hasta el tercer cuartil.

• Cuadrantes de baja frecuencia, aquellos que, al momento del estudio, re-
gistraban entre 0 y 2 homicidios.

• Cuadrantes outliers, que se dividen en dos subgrupos:

 » Cuadrantes atípicos, aquellos que se encuentran por encima del cuar-
til 3 más 1.5 veces el rango intercuartil.
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 » Cuadrantes extremos, aquellos que se encuentran por encima del ter-
cer cuartil más 3 veces el rango intercuartil.

• Cuadrantes de observación, estos son los cuadrantes que se sitúan entre el 
tercer cuartil y el grupo de cuadrantes atípicos.

Figura 5
Cuartiles de cuadrantes outliers

Nota. Adaptada del Centro de Observación para la Seguridad y Convivencia Ciudadana (2021).

En la etapa cuantitativa de la presente investigación, con la aplicación de la 
metodología formulada para el diagrama de cajas y bigotes en el servicio de 
policía, se identificaron 580 cuadrantes outliers, equivalentes al 13% de los cua-
drantes totales del territorio nacional, en los cuales se registraron nueve o más 
homicidios. En dichas ubicaciones geográficas se concentró el 53% del delito a 
nivel nacional, de modo que focalizan los nodos principales de la comisión de 
homicidio en Colombia.

Luego de determinar los cuadrantes outliers y las zonas geográficas donde 
se concentraron el 53% de los homicidios a nivel nacional, bajo un enfoque 
cualitativo, se desplegaron las capacidades institucionales para orientar la eje-
cución del servicio de policía. Para ello se priorizaron cuadrantes específicos 
para prevenir y contrarrestar la materialización del homicidio, y se garan-
tizaron condiciones de seguridad y convivencia ciudadana a nivel nacional 
bajo unos parámetros diferenciales dispuestos por parte del nivel central de 
la Policía Nacional a los diferentes departamentos de policía y policías metro-
politanas, así:

• Caracterización territorial y delictiva: Enfocar la localización detallada 
del territorio (cuadrante) priorizado por la afectación del homicidio y su 
división por barrios. Este reconocimiento debe permitir determinar las 
zonas más críticas, para seleccionarlas como las primeras que deben ser 
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intervenidas y, a la vez, reconocer la dinámica social de la jurisdicción en 
los cuadrantes outliers (horarios, vocación de uso de tierras en la zona, con-
diciones de iluminación, zonas escolares, hospitales, centros de reclusión, 
zonas inhóspitas, lugares con presencia de desorden en sus escenarios y 
desorden social), con el fin de fijar adecuaciones en el servicio de policía.

• Adecuada administración del personal de las unidades y los apoyos 
de las direcciones y plan vacacional: Optimizar las capacidades propias 
instaladas en cada estación de policía y las suministradas por intermedio 
de diversos apoyos por parte de las direcciones que integran la Policía 
Nacional. También se cuentan las capacidades de los funcionarios que se 
reintegran al servicio después de finalizado su plan vacacional en las juris-
dicciones de los cuadrantes outliers, a partir de ajustes realizados por mes 
respecto a los porcentajes del personal que administrativamente se en-
cuentra en plan vacacional, para disponer de este en la ejecución de planes 
de intervención tales como reactivación de cuadrantes, implementación 
de microcuadrantes o segmentos de vida y otras estrategias que optimicen 
el servicio por medio de la adecuada administración del capital humano.

• Control, seguimiento y evaluación: Centralizar el seguimiento y el con-
trol de las órdenes dispuestas por parte del nivel central de la Policía 
Nacional por intermedio del puesto de mando institucional y el Comando 
Situacional para la prevención, el seguimiento, el control y la investigación 
del homicidio, en articulación con personal de cada Centro de Información 
Estratégica Policial Seccional a nivel nacional, para realizar análisis minu-
ciosos, en tiempo real, de los planes que se dispongan para el cumplimien-
to de metas de mitigación del impacto del delito según se establezcan. 
Para realizar el control y la verificación de las órdenes impartidas, tanto 
estas como los respectivos procedimientos deben ser registrados en los 
puestos de mando unificado (PMU, 2019) desde cada una de las unidades 
policiales a nivel nacional, para llevar a cabo así una intervención integral 
desde la misionalidad de cada institución.

• Operaciones policiales de impacto: Llevar a cabo los blancos de oportuni-
dades (BOPOR) en el marco de las operaciones exprés consistentes en (a) 
intervenciones en los cuadrantes priorizados en cada una de las unidades 
por parte de las seccionales de Inteligencia Policial (SIPOL), Investigación 
Criminal Judicial (SIJIN) y los Grupos de Acción Unificada por la Libertad 
Personal (GAULA), en acciones coordinadas con la Fiscalía General de la 
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Nación; (b) realización de diligencias de allanamiento; (c) acciones para 
incrementar los resultados contra los actores criminales dinamizadores 
del homicidio y delitos conexos, como el tráfico de estupefacientes, el por-
te ilegal de armas, etc.

• Modelo anticipativo y predictivo para contrarrestar el delito: Se sugie-
re un servicio de policía anticipativo o predictivo del delito mediante el 
acompañamiento del modelo de servicio de policía tipo call center. Es decir, 
en lugares críticos, mantener planes operativos que tengan la capacidad 
de desdoblarse, lo que permite también atender los requerimientos que 
surgen a través de la línea de emergencia. Con esto se logra una reacción 
oportuna frente a la ocurrencia de delitos, especialmente contra la vida.

• Aplicación del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana: 
Brindar cumplimiento a las disposiciones del Código Nacional de 
Convivencia y Seguridad Ciudadana. Para ello, en este caso se realizaron 
estudios de comportamientos sociales generados en los microterritorios y 
escenarios, por ejemplo, riñas por acciones de intolerancia y delitos cone-
xos que conducen finalmente a lesiones personales graves y que llegan a 
derivar en homicidios. De este estudio y seguimiento se sugiere diseñar 
una estadigrafía y realizar a diario, desde el Comando Situacional para el 
Homicidio determinado, la verificación de las acciones que se implemen-
taron para mejorar el escenario de comportamiento social y disminuir la 
comisión del delito.

• Accionabilidad del proceso de prevención con las unidades de preven-
ción (PRECI): Es vital determinar las responsabilidades que deben asumir 
las oficinas de Prevención Ciudadana de la Policía Nacional para imple-
mentar programas de participación ciudadana y acciones interinstitucio-
nales con las autoridades públicas (como las alcaldías, las secretarías de 
Desarrollo Social o los líderes comunales) que permitan impactar en las 
comunidades que habitan en cada jurisdicción, barrio y sector priorizado, 
con el propósito de evitar tanto comportamientos contrarios a la convi-
vencia como delitos, especialmente el homicidio. Para ello han de deter-
minarse cuáles fueron las acciones que se implementaron para optimizar 
el comportamiento social.

• Microinteligencia en territorios caracterizados: Se refiere a la vincula-
ción de modalidades del servicio de Inteligencia Policial e Investigación 
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Judicial, que se articulan de manera activa con el Modelo de Vigilancia 
Comunitaria por Cuadrantes (Policía Nacional de Colombia, 2014) por 
medio del “Modelo Express IRIS P1”. El propósito es suplir la necesidad 
de obtener información en tiempo real y accionabilidad con el objeto de 
que muchos actores delincuenciales que presentan una injerencia en los 
territorios sean capturados, judicializados y presentados ante las autori-
dades judiciales, de manera que se influencie activamente el cumplimien-
to de la ley.

Resultados

Producto de la verificación histórica del comportamiento del homicidio del 
2017 al 2021 y de la implementación del diagrama de cajas y bigotes en el 
servicio de policía, se identificaron 580 cuadrantes policiales, equivalentes al 
13% del total en el territorio nacional, que presentaron un comportamiento atí-
pico en la materialización de homicidios y concentraron el 53% de los hechos 
en zonas urbanas, razón por la cual fueron denominados cuadrantes outliers. 
De igual forma, se concluyó que el 48% de los cuadrantes no registraron ho-
micidios, en el 19.5% se materializaron hasta dos homicidios y en el 9.7% se 
presentó solamente un hecho delictivo.

En función de la priorización de las jurisdicciones objeto de intervención por 
parte de las instituciones públicas, la Jefatura Nacional del Servicio de Policía 
desplegó una serie de disposiciones en las diferentes policías metropolitanas 
y en los departamentos de policía a nivel nacional, especialmente en aque-
llas unidades que registraron mayor número de cuadrantes outliers, como las 
policías metropolitanas de Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín y Popayán, 
así como en los departamentos de policía de Córdoba, Norte de Santander y 
Putumayo. Tales disposiciones incluían acciones específicas enfocadas en las 
siguientes líneas para contrarrestar el homicidio en las jurisdicciones objeto de 
estudio: caracterización territorial y delictiva; una adecuada administración 
del personal de las unidades y los apoyos de las direcciones y plan vacacional; 
control, seguimiento y evaluación; operaciones policiales de impacto; modelo 
anticipativo y predictivo para contrarrestar el delito; aplicación del Código 
Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana; accionabilidad del pro-
ceso de prevención con las unidades de Prevención y Educación Ciudadana 
(PRECI) y microinteligencia en territorios caracterizados.
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Acciones institucionales realizadas

En respuesta tanto a las líneas de acción planteadas para mitigar la ocurrencia 
de conductas contrarias a la convivencia y delictivas en los cuadrantes out-
liers como a los parámetros establecidos desde el nivel central de la Policía 
Nacional, algunos de los planes y las estrategias de prevención implementa-
dos en los correspondientes territorios se exponen en la Tabla 12.

Tabla 2
Actividades desplegadas

Categorización

Campañas 
de 

prevención 
contra el 
homicidio

Encuentros 
comunitarios

Frentes de 
seguridad

Frentes 
activos

Gestión 
comunitaria

Actividades 
interinsti-
tucionales

Caracterización 
territorial y delictiva

X X X

Adecuada 
administración 
del personal de 
las unidades y 
los apoyos de las 
direcciones y plan 
vacacional

X X X

Control, seguimiento 
y evaluación

X X X X X X

Operaciones 
policiales de impacto

X X

Modelo anticipativo 
y predictivo para 
contrarrestar el delito

X X X

Aplicación del 
Código Nacional 
de Seguridad 
y Convivencia 
Ciudadana 
(Congreso de 
la República de 
Colombia, 2016)

X X X X X X
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Categorización

Campañas 
de 

prevención 
contra el 
homicidio

Encuentros 
comunitarios

Frentes de 
seguridad

Frentes 
activos

Gestión 
comunitaria

Actividades 
interinsti-
tucionales

Accionabilidad 
del proceso de 
prevención con 

las unidades 
de Prevención 
y Educación 

Ciudadana (PRECI)

X X X X X X

Microinteligencia 
en territorios 

caracterizados
X X X

Acciones 
encaminadas a 

la contención del 
homicidio

X X X X

Realización de 
planes de disuasión 

y control
X X X X X

Nota. Adaptada del Centro de Observación para la Seguridad y Convivencia Ciudadana (2021).

Las actividades realizadas por las diferentes unidades a nivel nacional, ali-
neadas con las directrices de la Jefatura Nacional del Servicio de Policía, 
facilitaron una intervención institucional específica en los cuadrantes outliers. 
Este enfoque diferencial en la prestación del servicio de policía permitió foca-
lización efectiva de las capacidades institucionales en las zonas que mostraban 
un comportamiento atípico en su actividad criminal. Utilizando modelos esta-
dísticos como el diagrama de cajas y bigotes, se logró identificar estas áreas, lo 
que resultó en una disminución histórica de los homicidios durante noviem-
bre y diciembre, la mayor reducción en los últimos 19 años.

En estos meses, los casos de homicidio experimentaron una disminución sig-
nificativa, con una participación del 24% y del 25%, respectivamente. Pese a no 
cumplirse la meta fijada por el Gobierno nacional, la Policía Nacional, produc-
to de las acciones preventivas, disuasivas y de control, logró una disminución 
histórica de homicidios durante noviembre y diciembre del 2021, que fue la 
mayor reducción de dicho delito en los últimos 19 años.
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Este logro resalta la eficacia de la intervención policial centrada en los cuadran-
tes identificados como outliers, subrayando la relevancia de las herramientas 
estadísticas para priorizar áreas de intervención y optimizar la asignación de 
recursos institucionales. La continuidad de este enfoque, que combina el aná-
lisis de datos con estrategias de intervención específicas, puede contribuir a 
una reducción sostenida de la violencia homicida en Colombia.

Discusión

Con respecto a las actividades en materia de prevención desplegadas para 
mitigar el impacto del delito de homicidio en los cuadrantes outliers identifica-
dos, fueron arrojados los siguientes resultados:

Figura 6
Actividades externas e internas por región

Nota. Actividades externas e internas por región. Adaptada del Grupo de Prevención y Educación 
Ciudadana (2021).

Las actividades externas e internas realizadas por las Regiones de Policía en 
los cuadrantes outliers permitieron evidenciar el esfuerzo institucional por au-
mentar el número de intervenciones. El objetivo fue que el Modelo Nacional 
de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC) de la Policía Nacional 
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de Colombia (2014) se enfocara principalmente en la prevención del delito, 
haciendo énfasis en la labor social de la institución, más allá de una función 
meramente de control o corrección. Esto se logró mediante una optimización 
adecuada del servicio de policía.

El MNVCC, como metodología para abordar problemáticas locales, mejorar 
la calidad de vida de la comunidad y fortalecer la convivencia y seguridad 
ciudadana (Policía Nacional de Colombia, 2014, p. 14), demostró su efectivi-
dad al priorizar las actividades preventivas y de acompañamiento social en 
los cuadrantes identificados como outliers. Esta estrategia permitió a la Policía 
Nacional optimizar el uso de sus recursos y enfocarlos en las áreas más afecta-
das por la actividad delictiva.

Figura 7
Actividades externas

Nota. Adaptada del Grupo de Prevención y Educación Ciudadana (2021).

Los planes y las estrategias implementados desde la prevención en los cuadrantes 
outliers, que incluyen actividades como (a) planes de desarme, (b) expedición de 
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decretos y (c) planes de acompañamiento, intervención y control evidencian el 
impacto positivo de las líneas de apoyo de personal de las diferentes direccio-
nes, así como del personal en vacaciones y demás. Estas acciones contribuyen 
significativamente a la mitigación del fenómeno de homicidio.

Al abordar estos aspectos, se pone de manifiesto cómo la coordinación y el 
apoyo del personal pueden potenciar la efectividad de las estrategias de pre-
vención, lo que resulta en una reducción de la violencia homicida en las áreas 
más afectadas.

Figura 8
Actividades internas

Nota. Adaptada del Grupo de Prevención y Educación Ciudadana (2021).

En las actividades internas desplegadas en los cuadrantes outliers con respecto 
a (a) la integración de las especialidades a los planes y las estrategias de con-
tención, (b) la cantidad de jornadas preventivas, (c) los planes de vigilancia y 
control, (d) los registros de establecimientos públicos y (d) el reconocimiento 
de posibles cuadrantes por riña, los planes de apoyo por parte de personal 
fueron positivos, puesto que dieron la posibilidad a cada unidad con cuadran-
tes priorizados de asignar funcionarios a labores de prevención y mitigación 
tales como los registros de establecimientos públicos, actividades preventi-
vas y contrarrestar el fenómeno de riñas, que suele ser precursor social del 
homicidio.
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Figura 9
Comportamiento del homicidio en el 2021

Nota. Adaptada del Centro de Observación para la Seguridad y Convivencia Ciudadana (2021).

El comportamiento del homicidio en el 2021 a nivel nacional mostró un in-
cremento constante; sin embargo, tras la implementación de las estrategias 
descritas, se observó una disminución del delito en noviembre y diciembre. El 
porcentaje de homicidios se redujo del 30% a principios de octubre al 24% y 
25% en los últimos dos meses del año, respectivamente.

Este cambio refleja el impacto positivo de establecer cuadrantes priorizados, 
que son aquellos con el mayor número de casos de homicidio registrados, así 
como de los planes y estrategias implementados de manera focalizada en pre-
vención y control. Estas acciones han demostrado ser efectivas para mitigar el 
homicidio en las zonas previamente identificadas, lo que indica una mejora en 
la efectividad de las intervenciones.

Conclusiones

La detección de datos atípicos (outliers) es fundamental cuando se analizan las 
interacciones y variables identificadas en las bases de datos, y permite compa-
rar e identificar patrones de comportamiento del homicidio (Muñoz & Amón, 
2013). El Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes imple-
mentado por la Policía Nacional de Colombia para la planificación territorial 
del servicio de policía resulta ser un método efectivo para zonificar, analizar y 
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generar estrategias en cada una de las regiones, los departamentos y las áreas 
metropolitanas. Esto se debe a que los fenómenos delictivos, particularmente 
el homicidio, se comportan de diversas formas conforme al escenario en el 
cual se presentan y los factores socioculturales que en ellos influyen.

El análisis de los datos recolectados en la actividad de policía es prioritario 
para lograr anticipar la materialización de delitos en diversas jurisdicciones 
(Pérez, 2016, p. 234). La aplicación del método de análisis estadístico de cajas y 
bigotes para estimar cuantitativamente el comportamiento del homicidio por 
cuadrantes ha sido efectiva para proporcionar recursos precisos en analítica 
de datos y comportamiento del homicidio.

Estos elementos articulados al modelo nacional por cuadrantes permiten a 
los jefes y comandantes de policía tomar decisiones asertivas, optimizando la 
prestación del servicio de acuerdo con las concentraciones espaciales y tempo-
rales del delito, y actuando de manera más efectiva en los planes y programas 
desplegados por las unidades.

La prueba de aplicación del método de cajas y bigotes resultó ser efectiva y 
ajustada al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de 
la Policía Nacional de Colombia. Permitió determinar los 580 cuadrantes con 
mayor concentración de eventos de homicidio. Se identificó que, de octubre a 
diciembre del 2021, el 13% de los cuadrantes concentraron el 53% de los ho-
micidios urbanos; que en el 48% de los cuadrantes no ocurrieron homicidios; 
y que en el 25% de los cuadrantes donde se presentó este delito solo hubo un 
caso y en el 50% ocurrieron hasta dos.

Los cuadrantes outliers permitieron el despliegue de 8 líneas de acción 
emanadas por la Jefatura Nacional del Servicio de Policía a los diferentes co-
mandantes de las regionales de policía, los departamentos de policía y Policía 
Metropolitana. Estas líneas de acción incluyeron planes preventivos y de con-
trol del delito de homicidio de manera focalizada y georreferenciada, lo que 
permitió concentrar las estrategias en aquellas zonas donde la sensibilidad 
por el delito era mayor; esto se reflejó en resultados exitosos de disminución 
del delito a nivel nacional.

Es fundamental continuar con investigaciones de este tipo y llevar a cabo estu-
dios de enfoque mixto, en los cuales el análisis de datos sirva como guía para 
explorar territorios específicos y examinar de manera integral el fenómeno 
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social que genera la delincuencia y que altera el orden social. Estos estudios 
deben ser considerados por la institución policial en la implementación del 
Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, así como por 
el mando institucional, para tomar decisiones asertivas que se alineen con el 
comportamiento social en el territorio nacional. Además, es necesario formu-
lar propuestas de políticas públicas integrales que contribuyan a la reducción 
del fenómeno del homicidio en el país.
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Resumen

Debido a la diversidad territorial y cultural de Colombia, el comportamiento 
delictivo varía significativamente según el contexto geográfico en el que ocu-
rra. Esto hace necesario que las entidades públicas encargadas de garantizar 
los derechos y las libertades de los ciudadanos implementen estrategias dife-
renciadas y focalizadas, adaptadas a las circunstancias específicas en las que 
se desarrollen los delitos, incluido el homicidio, que pueden estar correlacio-
nados con otros delitos.

El objetivo de este capítulo es identificar los niveles de correlación delictiva 
que se observan en todo el territorio colombiano. Para lograrlo, se utilizan 
enfoques como la identificación de interacciones espaciales, la formulación 
de árboles de problemas y la implementación de correlaciones de Spearman. 
Estos métodos permiten establecer cuáles conductas delictivas están relacio-
nadas con la ocurrencia de homicidios y otros delitos.

Como conclusión, se destaca que la actividad delictiva presenta grados de co-
rrelación con otros delitos que varían según la ubicación geográfica en la que 
ocurran los delitos.

Palabras clave: datos atípicos, correlación, delitos, homicidio

Abstract

Due to the territorial and cultural diversity in Colombia, criminal behavior 
varies significantly depending on the geographical context in which it occurs. 
This requires public entities responsible for guaranteeing the rights and free-
doms of citizens to implement differentiated and focused strategies adapted 
to the specific circumstances in which crimes, including homicide, may be cor-
related with other crimes.

The objective of this chapter is to identify the levels of criminal correlation 
observed throughout Colombian territory. To achieve this, approaches such 
as the identification of spatial interactions, the formulation of problem trees, 
and the implementation of Spearman correlations are used. These methods 
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allow establishing which criminal behaviors are related to the occurrence of 
homicides and other crimes.

In conclusion, it is highlighted that criminal activity exhibits varying degrees 
of correlation depending on the geographical location in which crimes occur.

Keywords: atypical, crimes, correlation, homicide

Introducción

El concepto de seguridad humana, desarrollado por la Oficina de Naciones 
Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Organización de las 
Naciones Unidas [ONU], 2016), (OCHA, 2012), establece que la seguridad está 
íntimamente relacionada con diversas amenazas, las cuales se clasifican se-
gún su grado de influencia en la materialización de actos delictivos. Existe 
una relación directa entre estas amenazas que afectan la seguridad humana 
y las respuestas institucionales destinadas a mitigar los factores de inseguri-
dad (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2009). Esta interconexión 
genera un efecto dominó, considerando que cada delito presenta un índice 
de correlación con la ocurrencia de otras conductas punibles, dependiendo 
de las interacciones espaciales que se manifiestan a nivel nacional, regional y 
local. Estos índices varían en función de la diversidad cultural que caracteri-
za a cada territorio específico (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos [ACNUDH], 2009).

El homicidio, considerado una conducta censurable por la sociedad (Barbosa, 
2002) y tipificado como un delito en la legislación colombiana, tiene un impacto 
significativo en diversos aspectos sociales que son fundamentales para el de-
sarrollo integral de los ciudadanos y el bienestar general de las comunidades. 
Estos aspectos incluyen los entornos sociales, la salud pública, la economía local, el 
desarrollo cultural, el medio ambiente, la percepción ciudadana, la productividad 
laboral y los entornos educativos, los cuales se ven afectados por la ocurrencia 
de este flagelo social.

La comisión de homicidios muestra niveles específicos de correlación con di-
ferentes modalidades de este delito y con otros actos criminales, cuyas tasas 
varían según las áreas geográficas donde se producen. Esto puede incluir delitos 
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como el hurto o el tráfico de estupefacientes, que pueden tener repercusiones 
a nivel local, nacional e incluso internacional. Por lo tanto, se hace evidente la 
necesidad imperiosa de implementar respuestas integrales y multisectoriales 
por parte de las entidades gubernamentales, con el fin de proteger las garantías 
fundamentales de las personas y promover un desarrollo social sólido.

La falta de seguridad integral en los territorios genera percepciones de des-
confianza entre las personas, las comunidades y el Estado. Por consiguiente, 
es esencial adoptar un enfoque proactivo y coordinado para abordar eficaz-
mente esta problemática de manera efectiva y promover un entorno seguro 
que favorezca el desarrollo. Para ello, es necesario llevar a cabo análisis de 
actos delictivos que permitan identificar no solo las tendencias y los factores 
precipitantes del crimen, sino también las estrategias para contener los delitos 
(Tudela, 2015).

En el contexto colombiano, el constituyente primario establece que “son fi-
nes esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consa-
grados en la Constitución” (Asamblea Nacional Constituyente, Constitución 
Política de Colombia, 1991, Artículo 2). En este sentido, la Policía Nacional, 
como la institución pública encargada de mantener las condiciones de segu-
ridad necesarias para asegurar la convivencia pacífica de los habitantes en 
todo el territorio, ha visto la necesidad de desarrollar metodologías eficaces 
para intervenir de manera focalizada en los delitos que afectan a la nación. El 
comportamiento delictivo debe ir acompañado de una reestructuración de las 
estrategias para enfrentar el comportamiento delictivo (González & Sánchez, 
2008), lo que incluye el homicidio en sus diversas modalidades y los delitos 
asociados a este problema social, considerando la diversidad cultural y geo-
gráfica de Colombia.

Para lograr una mejora efectiva en la prestación del servicio policial, es fun-
damental que la actividad policial incorpore nuevos paradigmas científicos 
y sociales para mejorar la prestación del servicio policial. Esto no solo ga-
rantizará el ejercicio de los derechos y libertades públicas, sino que también 
fortalecerá las instituciones estatales (Sherman, 2013).

La identificación de correlaciones y el abordaje focalizado e integral de los 
territorios son esenciales para prevenir la materialización de conductas de-
lictivas, como el homicidio y otros delitos relacionados. Este enfoque busca 
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fortalecer a las comunidades en todo el territorio colombiano, aprovechan-
do la misión de cada institución pública. Para ello, es necesario formular y 
ejecutar procesos culturales que aborden aspectos económicos, alimentarios, 
sanitarios, medioambientales, personales y comunitarios. De esta manera, se 
busca que cada individuo disfrute de una seguridad humana que trascienda la 
mera seguridad nacional o pública, promoviendo la participación comunitaria 
y el desarrollo humano de todos los ciudadanos. Este enfoque tiene como ob-
jetivo lograr igualdad y equidad en el Estado, reconociendo que la violencia y 
la inseguridad son obstáculos significativos para el desarrollo social, cultural 
y humano en diversos contextos territoriales.

El propósito principal de este capítulo es identificar el nivel de correlación en-
tre las distintas modalidades de homicidio empleadas por actores criminales y 
la materialización de otros delitos, teniendo en cuenta la diversidad territorial 
de Colombia. Para ello, se propone la aplicación de técnicas estadísticas que 
permitan cuantificar numéricamente la incidencia del delito de homicidio en 
otras conductas delictivas similares. En este contexto, se utilizará la noción 
de distancia estadística, específicamente la distancia de Mahalanobis (1936), 
como herramienta para realizar este análisis. Esta versión busca mejorar la 
claridad y la cohesión del texto, facilitando su comprensión para el lector y 
manteniendo el enfoque académico requerido.

Se trata de una medida que, en este caso, toma en consideración la estructura de 
dependencia conjunta de los delitos cometidos en Colombia durante el perio-
do 2019-2021 para realizar una agrupación de los hechos punibles registrados 
en el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional 
y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO, 2009) y, mediante el método 
de priorización de cuadrantes atípicos del Modelo Nacional de Vigilancia 
Comunitaria por Cuadrantes (Policía Nacional de Colombia, 2014), luego de 
identificar las interacciones sociales que confluyen en las diversas regiones del 
territorio colombiano, desplegar el servicio de policía de forma focalizada, te-
niendo en cuenta el comportamiento social y delictivo que se presenta en cada 
una. Con esta medida se busca generar procesos sociales que prevengan la 
materialización de delitos como el homicidio, que afectan a varios componen-
tes de la seguridad humana e impiden el desarrollo social de los territorios.
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Correlaciones del delito

El análisis del delito desde una perspectiva geográfica y social no puede abor-
darse de manera generalizada, así como tampoco la identificación de patrones 
de comportamiento delictivo y su relación con la comisión de otros delitos. 
Esto se debe a que los métodos utilizados por los actores criminales son as-
pectos cualitativos que varían en función de las interacciones sociales y las 
oportunidades presentes en diferentes áreas geográficas. Esta variabilidad es 
el resultado de la diversidad cultural y la idiosincrasia de los ciudadanos que 
habitan en territorios específicos (Vázquez & Soto, 2013).

Al realizar formulaciones generalizadas sobre el comportamiento delictivo, 
se corre el riesgo de que las instituciones públicas encargadas de mantener 
las condiciones necesarias para una convivencia pacífica no desplieguen ade-
cuadamente sus capacidades para prevenir la comisión de delitos y promover 
un desarrollo social. Múltiples ciencias sociales, como la criminología y la so-
ciología criminal, han definido ciertas correlaciones sociales relevantes en la 
materialización de los delitos y han propuesto acciones institucionales para 
su prevención (Carranza, 2004). Sin embargo, es fundamental que, mediante 
la aplicación de variables estadísticas, se identifiquen las relaciones existentes 
entre los diversos delitos y las modalidades de homicidio.

La correlación es un método estadístico que se basa en el análisis de dos varia-
bles que muestran patrones de comportamiento, ya sea lineales o no lineales, 
y que presentan un grado de asociación y dependencia mutua (Lahura, 2003). 
Este método puede aplicarse para analizar comportamientos en registros es-
tadísticos de delitos, lo cual permite identificar el modus operandi en hechos 
delictivos como el homicidio y su relación con otras conductas que afectan la 
convivencia y la seguridad de las comunidades afectadas por la criminalidad.

Interacciones espaciales

Según la revisión efectuada de los postulados de la teoría de la frustración 
desarrollada por Robert Merton (1938), se ha observado que los factores que 
influyen en que un individuo cometa un delito no se limitan únicamente a sus 
condiciones económicas o necesidades, también influyen aspectos sociales y 
culturales que condicionan la comisión de delitos y sus diversas modalidades, 
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dependiendo de las interacciones espaciales y del contexto territorial en el que 
se desarrollen. En este sentido, un delito puede estar correlacionado con la 
comisión de otras conductas punibles (Kubrin et al., 2008).

En el marco de la Policía para el Desarrollo Humano (Policía Nacional de 
Colombia, 2023), la identificación de fenómenos delictivos que afectan la con-
vivencia y la seguridad ciudadana en distintos entornos sociales implica una 
variedad de interacciones espaciales que pueden abarcar desde problemáticas 
locales hasta escenarios territoriales de alcance internacional, nacional, regio-
nal y local (Pérez, 2017).

Figura 1
Interacciones espaciales

Nota. Tomada de Pérez (2017).

Las interacciones formuladas se priorizan por la generación y el impacto de las 
problemáticas de acuerdo con la convergencia de los escenarios en los cuales 
se pueden materializar delitos.
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Tabla 1
Interacciones y problemáticas

Interacción Problemática

1

La problemática se puede generar en varias zonas locales y regionales; su 
impacto es local, regional, nacional y/o internacional. Es la más compleja 
de las problemáticas, por ejemplo, la explotación sexual de niños, niñas y 
adolescentes.

2
La problemática se produce en varias zonas locales de una misma región y su 
impacto va hasta lo regional, por ejemplo, el delito de abigeato.

3
La problemática se origina en una zona local específica y su impacto es 
nacional, por ejemplo, la falsificación de marcas y patentes de medicamentos.

4
Identificar la zona local donde se genera la problemática es difuso, entonces, 
esta se gesta en varias regiones y llega hasta el impacto nacional, por 
ejemplo, el tráfico de cocaína.

5
La problemática se genera en lo local, pero solo impacta allí mismo, por 
ejemplo, las lesiones personales por riña.

6
La zona local donde se suscita la problemática es difusa. Esta impacta una 
región, por ejemplo, el asalto a buses de servicio intermunicipal.

7
La zona local y regional donde se genera la problemática es difusa. Su 
impacto es nacional y/o internacional, por ejemplo, la corrupción o el lavado de 
activos.

8

Las problemáticas pueden producirse en el interior del país, con impacto en 
otros países, por ejemplo, el tráfico ilegal de oro en zonas fronterizas. También 
se ubican aquí aquellas que vienen del exterior al país, por ejemplo, los 
ciberataques a los sistemas de información del Estado.

Las problemáticas que surgen en cada interacción espacial pueden converger 
y correlacionarse con la ocurrencia de múltiples conductas delictivas en el te-
rritorio, esto se debe a la diversidad social, cultural, geográfica y económica, 
que influye en la aparición de diversos delitos. Por ejemplo, las disputas te-
rritoriales entre grupos de delincuencia organizada pueden tener un impacto 
a nivel local, que a su vez puede trascender a nivel nacional y dar lugar a la 
materialización de múltiples conductas punibles que afectan el desarrollo de 
las comunidades (Vásquez & Corrales, 2017).
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Materiales y métodos

Se empleó una metodología mixta con un diseño exploratorio desarrollado 
de forma secuencial en esta investigación. Se inició con un enfoque cualita-
tivo que involucró la aplicación del instrumento de árbol de problemas a los 
funcionarios encargados de llevar a cabo el seguimiento y la investigación cri-
minal de homicidios en 41 seccionales de Investigación Criminal e INTERPOL 
de la Policía Nacional de Colombia. Esto se hizo con el propósito de obtener 
un análisis del comportamiento del delito basado en la experiencia y el cono-
cimiento de las jurisdicciones territoriales donde ocurre la actividad criminal 
relacionada con el homicidio y otros delitos.

Árbol de problemas

Teniendo en cuenta la multiplicidad de delitos materializados que se presen-
tan a nivel internacional, nacional, regional y local —y que involucran diversas 
relaciones sociales y culturales en cada territorio—, para identificar las corre-
laciones existentes entre los delitos se aplicó la técnica del árbol de problemas 
a 41 jefes de las seccionales de Investigación Criminal de la Policía Nacional 
del Colombia. Según Martínez y Fernández (2008), esta técnica participativa 
“ayuda a desarrollar ideas creativas para identificar el problema y organizar 
la información recolectada, generando un modelo de relaciones causales que 
lo explican” (p. 2). En otras palabras, facilita la identificación de las causas y 
consecuencias de un problema en específico, también la organización de las 
variables identificadas, y permite representarlas de manera esquemática.

Se realizó un análisis inicial de las problemáticas delictivas presentes en cada 
contexto territorial a nivel nacional con el objetivo de identificar las causas 
que generan los delitos. A partir de este análisis, se pudieron establecer los 
efectos derivados de cada conducta punible, los cuales se correlacionan entre 
sí y pueden ser intervenidos por parte de la Policía Nacional de Colombia a 
partir de la optimización de los recursos, del talento humano y la delegación 
de responsabilidades (Policía Nacional de Colombia, 2010). La Tabla 14 ilustra 
esta relación de manera clara.
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Tabla 2
Árbol de problemas

Efectos
Incremento del delito
Baja percepción de seguridad
Violencia

Problema El delito de homicidio en la modalidad de atraco tiene correlación con las riñas.

Causa
No hay una regulación fuerte de la compra y venta de armas de fuego y 
cortopunzantes.

Correlaciones de Spearman

Desde un enfoque cuantitativo, se procedió a realizar un análisis estadístico 
de las vigencias de 2019, 2020 y 2021, para lo cual se empleó la metodología de 
correlación de Spearman. Esta elección se fundamenta en las ventajas de este 
coeficiente, tal como destacan Restrepo y González (2007):

Las ventajas del coeficiente de Spearman: 1. Al ser Spearman una técnica 
no paramétrica es libre de distribución probabilística (2, 5, 9); 2. Los su-
puestos son menos estrictos. Es robusto a la presencia de outliers (es decir, 
permite ciertos desvíos del patrón normal). La manifestación de una rela-
ción causa-efecto es posible solo a través de la comprensión de la relación 
natural que existe entre las variables y no debe manifestarse solo por la 
existencia de una fuerte correlación (1, 5). (p. 187).

Mediante la aplicación de esta metodología, se exploraron las correlaciones 
existentes entre diversas modalidades de delitos en el territorio colombiano. 
Esto facilitó la identificación focalizada de la actividad delictiva y permitió una 
prestación del servicio policial adaptada a las diversas realidades sociales del país.

Dada la concentración significativa del delito en espacios territoriales redu-
cidos, se examinó el nivel de interacción de la problemática del homicidio en 
sus diversas modalidades, en los niveles local, regional, nacional e internacio-
nal, con delitos de impacto, actividades operativas de la Policía Nacional de 
Colombia y comportamientos contrarios a la convivencia manifestados por la 
ciudadanía en diferentes contextos geográficos y culturales en Colombia.
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En primer lugar, se aplicó un análisis de correlación de Spearman para evaluar 
la intensidad de la asociación entre variables cuantitativas. Se seleccionaron 
las correlaciones más significativas según el valor de p y la dirección de la co-
rrelación (positiva o negativa, es decir, si Rho se acercaba a 1 o a -1).

En segundo lugar, a partir de los resultados de las correlaciones de Spearman, 
se empleó un árbol de problemas con tres causas y tres consecuencias para 
cada una de las correlaciones significativas.

En tercer lugar, se determinó el nivel de interacción de las problemáticas de 
homicidio utilizando el modelo de Policía para el Desarrollo Humano (PDH), 
específicamente el concepto de interacciones espaciales, aplicado al homici-
dio urbano en los 580 cuadrantes identificados como atípicos en el Modelo 
Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de la Policía Nacional de 
Colombia.

Figura 2
Correlación de delitos en el 2021

Nota. Tomada del Centro de Observación para la Seguridad y Convivencia Ciudadana (2021), 
Policía Nacional de Colombia.
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Se llevaron a cabo correlaciones entre las diversas modalidades de homicidio 
y otros tipos de delitos que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana, 
las acciones operativas institucionales y los comportamientos contrarios a la 
convivencia registrados. En total se realizaron 836 correlaciones, de las cuales 
se seleccionaron las 60 más significativas, con un valor p muy cercano a 0. 
Estos resultados favorables fueron fundamentales para desarrollar árboles de 
causa y consecuencia que proporcionaran respuestas a las cuestiones plantea-
das al cruzar las variables.

Por último, se elaboraron cursos de acción específicos para cada contexto te-
rritorial donde se cometieron los delitos, como recomendaciones para la alta 
dirección institucional. El propósito de estos cursos de acción es implementar 
medidas que tengan un impacto tanto en la prestación de servicios policiales 
como en las interacciones sociales de las comunidades afectadas, de manera 
que se fortalezcan así tanto la convivencia como la seguridad ciudadana y 
humana.

Resultados

Análisis por regionales de la Policía

Por medio de la aplicación del árbol de problemas en 41 seccionales de 
Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional de Colombia y la 
utilización del método de correlación de Spearman, se pudieron identificar las 
correlaciones existentes entre las distintas modalidades de homicidio y otros 
delitos. Estos delitos se materializan a nivel nacional y varían según las inte-
racciones espaciales y sociales presentes en cada territorio.

Región de Policía 1

Esta jurisdicción comprende departamentos político-administrativos como 
Cundinamarca, Boyacá, San Andrés y Providencia, Amazonas, así como la 
Policía Metropolitana de Tunja, en los cuales se observa lo siguiente:
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• El delito de homicidio por atraco en estas unidades guarda relación con 
las lesiones por riña, dado que estas conductas son factores contribuyen-
tes al delito de homicidio. Además, en estos casos se involucran armas de 
fuego y cortopunzantes, cuya regulación en cuanto a compra y venta es 
laxa, lo que podría aumentar la incidencia de estos dos delitos de manera 
conjunta.

• Se identificó que el homicidio por sicariato no guarda una relación directa 
con los hurtos a personas en la modalidad de raponazo. Esto se debe a que 
los robos en esta modalidad no involucran amenazas y suelen ocurrir en 
lugares concurridos. En este caso, los delincuentes aprovechan oportuni-
dades para despojar a las víctimas de manera inmediata. Estas conduc-
tas afectan a diferentes sectores de la población y no están directamente 
relacionadas.

• En cuanto a los hurtos a residencias en la modalidad ventosa, se observa 
una relación significativa e inversamente proporcional con los homicidios 
por sicariato. El aumento de homicidios en esta modalidad se debe a re-
taliaciones y ajustes de cuentas que no guardan relación con los robos a 
residencias.

• El hurto a personas en la modalidad de factor de oportunidad y cosqui-
lleo presenta una relación considerable y proporcional con el homicidio 
por atraco. Esta modalidad de hurto permite obtener ganancias crimina-
les a gran escala y genera una pérdida de confianza en las autoridades 
competentes.

Las afirmaciones presentadas corresponden al ámbito de la interacción 5 en la 
identificación de problemáticas, ya que no trascienden el ámbito local. Cabe 
destacar que la incautación de armas de fuego portadas sin permiso guarda 
una relación positiva y directamente proporcional con los homicidios por atra-
co. Aunque las actividades de incautación de armas generan una percepción 
de seguridad, es posible que esté ocurriendo un aumento en el tráfico de ar-
mas, lo que podría representar un nivel de interacción 2.

Los homicidios en esta región están directamente relacionados con las lesiones 
personales, las riñas y, en ocasiones, con el hurto en la modalidad de atraco, 
en especial, en unidades donde los robos son violentos y se utilizan armas. 
Del mismo modo, los robos de bienes son inversamente proporcionales a otros 
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delitos. En cuanto a la actividad operativa en estas unidades, se observa que se 
relaciona de manera directa con la incidencia de otros delitos.

Región de Policía 2

Esta región está compuesta por los departamentos de Huila, Tolima, Caquetá 
y Putumayo, así como por las áreas metropolitanas de Ibagué y Neiva. En el 
análisis se observa lo siguiente:

• Los homicidios relacionados con sicariato, que son los más frecuentes en 
esta zona, se deben, principalmente, a disputas territoriales entre grupos 
armados con actividad delictiva. Estos homicidios muestran una relación 
inversamente proporcional con los hurtos a residencias mediante viola-
ción de cerraduras, lo que lleva a una disminución de casos. Esto se clasi-
fica como una interacción de nivel 2, ya que estos delitos ocurren a nivel 
local, pero con impacto regional.

• El homicidio por atraco muestra una relación significativa y directamente 
proporcional con los secuestros conexos, ya que esta última modalidad 
delictiva es lucrativa y la región carece de suficiente personal policial para 
prevenir este tipo de delito.

• Los hurtos a entidades financieras, cuando ocurren por oportunidad, 
guardan una relación significativa y directamente proporcional con los 
homicidios por establecer. Esto se debe a la falta de presencia policial en la 
comunidad y a que, cuando los ciudadanos realizan transacciones finan-
cieras importantes, no solicitan la compañía de la Policía Nacional.

• En cuanto a los homicidios por sicariato, estos son principalmente resul-
tado de ajustes de cuentas o son motivados por asuntos pasionales. Esto 
guarda una relación significativa e inversamente proporcional con los ro-
bos a personas por oportunidad y cosquilleo, que suelen ser cometidos 
por personas desempleadas y migrantes en busca de ingresos.

• El homicidio por atraco guarda una relación significativa y directamente 
proporcional con los homicidios en la modalidad de riña. Esto se debe a la 
falta de presencia policial en las zonas rurales, lo que facilita los conflictos 
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entre ciudadanos. También influye la falta de asignación de fiscales para 
la investigación de homicidios, lo que genera retrasos en los procesos 
judiciales.

Todas estas afirmaciones se encuentran en el ámbito de la interacción 4 en la 
identificación de problemas, ya que están relacionadas con problemas locales 
y que no se extienden a otras áreas geográficas.

Al analizar los delitos de seguridad pública y ciudadana en las áreas me-
tropolitanas y en los departamentos de esta región, con un alto índice de 
criminalidad, se observa que están relacionados de manera inversamente 
proporcional o correlacionados debido a disputas territoriales entre grupos 
armados. Es importante destacar que los robos y las extorsiones en esta juris-
dicción también guardan una relación proporcional con los homicidios.

Región de Policía 3

Los departamentos de Risaralda, Caldas, Quindío y las ciudades de Pereira y 
Manizales conforman la jurisdicción de estudio de esta región. Al identificar 
las prioridades comunes en estos espacios geográficos, se evidenciaron los si-
guientes patrones:

• Los hurtos de celulares en las modalidades de atraco y raponazo suelen 
ser cometidos por personas dedicadas a la obtención de dinero fácil o de 
procedencia ilícita. Estos delitos presentan un aumento debido a la reinci-
dencia de los delincuentes en su comisión, y mantienen una relación signi-
ficativa y directamente proporcional con los homicidios por riñas, ya que 
los perpetradores suelen consumir sustancias alucinógenas.

• En cuanto a los homicidios perpetrados en la modalidad de sicariato en 
esta jurisdicción, por lo general se deben a ajustes de cuentas relacionados 
con el microtráfico. Estos homicidios muestran una relación inversamente 
proporcional con los hurtos a personas por engaño.

• En el caso de los homicidios por sicariato, en general, su motivación sue-
le estar relacionada con el microtráfico, ya sea para establecer control 
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territorial o para someter a sus integrantes. Por lo tanto, no presentan una 
relación proporcional con los hurtos a personas por atraco.

• En lo que respecta a los hurtos de bicicletas por atraco, este tipo de con-
ducta delictiva se manifiesta principalmente en zonas urbanas y guarda 
una relación inversamente proporcional con los homicidios por sicariato, 
ya que estos últimos se registran en las zonas rurales de la jurisdicción. 
Esto genera una interacción 6, considerando que las conductas delictivas 
se materializan a nivel local, pero pueden afectar a varios municipios.

Las afirmaciones anteriores pertenecen al ámbito de interacción 5 en la identi-
ficación de problemáticas, ya que tienen una influencia directa en los ámbitos 
locales donde se producen estas conductas delictivas. La criminalidad urba-
na prevalece en esta región, donde se destacan los hurtos en sus diferentes 
modalidades. Además, en estas jurisdicciones, el consumo descontrolado de 
alucinógenos y bebidas alcohólicas se presenta como el principal desencade-
nante de riñas, hurtos y ajustes ilegales de cuentas relacionados con el control 
del microtráfico.

Región de Policía 4

Los departamentos político-administrativos que componen esta región objeto 
de análisis son Cauca, Valle del Cauca y Nariño, también las policías me-
tropolitanas de Santiago de Cali, Pasto y Popayán. En este contexto, se han 
identificado los siguientes ámbitos de influencia y correlaciones:

• En relación con los homicidios por atraco, existe una correlación directa-
mente proporcional con los robos de teléfonos celulares en las modalida-
des de atraco y raponazo. Esto se debe a que estos delitos a menudo son 
perpetrados por las mismas personas y su comisión depende del contexto, 
del lugar y de la hora en que se lleven a cabo. En estos casos, se producen 
violaciones al derecho fundamental a la vida.

• El porte ilegal de armas guarda una relación directamente proporcional 
con los homicidios por atraco. Esto se debe a que la presencia de armas 
de fuego en el territorio puede superar de manera amplia la cantidad de 
armas que en efecto se incautan. En muchas ocasiones, las autoridades 
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abordan a personas portadoras de armas de fuego, pero no llevan a cabo 
una verificación exhaustiva de su procedencia u origen, lo que permite 
que la cadena criminal continúe y los homicidios por atraco aumenten.

• Por otro lado, los hurtos de celulares en la modalidad de atraco no están 
correlacionados con los homicidios que son perpetrados por grupos ar-
mados organizados (GAO) o por grupos armados organizados residuales 
(GAO-r). Los homicidios en este contexto suelen originarse en disputas 
por el control de las rentas criminales derivadas del narcotráfico y la mi-
nería ilegal, mientras que los robos de celulares están relacionados con la 
inmigración de personas.

• Los hurtos a personas mediante el factor de oportunidad y cosquilleo 
muestran una relación directamente proporcional con los homicidios por 
atraco. Estos delitos son cometidos en su mayoría por las mismas perso-
nas, pero los delincuentes determinan la modalidad en función de diver-
sos factores, luego de calcular los riesgos y evaluar la efectividad de cada 
método. Si una modalidad tiene éxito para el delincuente, es probable que 
continúe utilizando ese mismo enfoque en diferentes situaciones y que 
incluso llegue al homicidio durante el atraco.

• El homicidio por atraco también muestra una correlación muy significati-
va y directamente proporcional con el hurto de motocicletas por arrastre. 
En algunos casos, cuando la víctima se da cuenta del hurto de su motoci-
cleta y reacciona, el delincuente puede cambiar su modalidad y recurrir al 
atraco utilizando la fuerza y armas.

Por lo anterior, estas correlaciones en esta región se orientan al ámbito de in-
teracción 5 en la identificación de problemáticas, pues tienen una influencia 
directa en los contextos locales donde se cometen estas conductas delictivas. 
La problemática criminal y criminológica en esta jurisdicción se manifiesta 
fundamentalmente en las zonas rurales, donde el homicidio y el narcotráfico 
son los principales impulsores de los homicidios bajo las modalidades de si-
cariato y riñas. Las causas principales de estos homicidios son el ajuste ilegal 
de cuentas y las disputas territoriales entre los GAO o GAO-r. En el entorno 
urbano, los robos de motocicletas y los asaltos a personas predominan como 
los delitos más frecuentes.
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Región de Policía 5

Respecto a esta región, se analizaron los departamentos de Santander, Arauca, 
Norte de Santander, Magdalena Medio (jurisdicción policial), así como las 
policías metropolitanas de Bucaramanga y San José de Cúcuta. A continua-
ción, se presentan las correlaciones identificadas y sus respectivos ámbitos de 
influencia:

• Los homicidios perpetrados por grupos armados organizados (GAO) o 
grupos armados organizados residuales (GAO-r) están inversamente re-
lacionados con los hurtos a personas por atraco. Esto se debe a que los 
hurtos son poco comunes en las áreas donde estos grupos armados tienen 
presencia. Las personas en estas zonas obtienen ingresos de otras activida-
des, como el cultivo de coca, que resulta más rentable y seguro.

• Los secuestros selectivos guardan una relación directamente proporcio-
nal con los homicidios perpetrados por GAO o GAO-r. Estas estructuras 
delictivas buscan controlar territorialmente estas regiones, lo que conlleva 
un aumento tanto de los secuestros como de los homicidios.

• Los hurtos de celulares en la modalidad de atraco no muestran correlación 
con los homicidios cometidos por GAO o GAO-r. Esto se debe a que los 
homicidios se originan en disputas territoriales relacionadas con el tráfi-
co de estupefacientes, principalmente en zonas rurales y de difícil acceso, 
mientras que los hurtos de celulares ocurren en zonas urbanas.

• Los homicidios por riñas no tienen correlación y están inversamente re-
lacionados con los homicidios por ajuste de cuentas. En esta región, los 
homicidios por riñas son el resultado de diferencias culturales y de creen-
cias en los diferentes departamentos, además del horario extendido de los 
establecimientos en las zonas de entretenimiento nocturno.

• Los homicidios por sicariato muestran una relación inversamente propor-
cional con los hurtos a personas en la modalidad de engaño. Estos ho-
micidios se deben a disputas territoriales entre grupos delincuenciales 
involucrados en el tráfico de estupefacientes.

En resumen, las correlaciones identificadas en esta región pertenecen al ámbito 
de interacción 5 en la identificación de problemáticas, ya que tienen un impacto 
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directo en los ámbitos locales. El control territorial de grupos armados es el 
principal impulsor de estas dinámicas delictivas, en las que los hurtos, en sus 
diversas modalidades, no tienen una relación inversamente proporcional con 
los delitos de seguridad pública. Los homicidios se originan en disputas terri-
toriales relacionadas con el tráfico de estupefacientes en zonas de difícil acceso.

Región de Policía 6

Las unidades policiales que conforman esta región de estudio incluyen los 
departamentos político-administrativos de Antioquia, Chocó y Córdoba, 
así como el Urabá (jurisdicción policial), y la Policía del Valle de Aburrá y 
Montería. Por medio del análisis de datos registrados en el Sistema de 
Información Estadístico, Delincuencial y Contravencional de la Policía 
Nacional de Colombia, se han identificado las siguientes correlaciones asocia-
das al comportamiento delictivo:

• Los homicidios perpetrados por grupos armados organizados (GAO) o 
grupos armados organizados residuales (GAO-r) no guardan correlación 
y, de hecho, son inversamente proporcionales a los hurtos a personas por 
atraco. Esta falta de relación se debe a que los GAO se centran en activi-
dades delictivas como el control territorial para el manejo de rutas del 
narcotráfico y otros delitos, como la extorsión y el secuestro, en lugar de 
cometer atracos a personas.

• Existe una relación significativa e inversamente proporcional entre los ho-
micidios por sicariato y las lesiones por riñas. Los homicidios por sicariato 
tienden a estar relacionados con el control territorial para el narcotráfico, 
mientras que las lesiones por riñas están influenciadas por el consumo 
excesivo de alcohol y a menudo afectan las dinámicas familiares.

• Los hurtos a establecimientos comerciales por violación de cerraduras tie-
nen una relación muy significativa e inversamente proporcional con los 
homicidios por sicariato. Estos robos a comercios son impulsados por dis-
putas y ajustes de cuentas entre los grupos armados organizados (GAO) 
y los grupos delincuenciales comunes organizados (GDCO), así como por 
el control territorial para el cobro de extorsiones, mientras que los homici-
dios por sicariato se asocian a rutas de narcotráfico.
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• Los homicidios por riñas tienen una relación significativa con las lesiones 
por sicariato y son inversamente proporcionales a estas. Las lesiones por 
sicariato suelen ser cometidas por el GAO Clan del Golfo, mientras que 
los homicidios por riñas están relacionados con otros actores criminales y 
tienen diferentes motivaciones.

• El homicidio por atraco guarda una relación muy significativa y directa-
mente proporcional con los hurtos de celulares por raponazo. Esto sugiere 
la existencia de estructuras criminales dedicadas al hurto, que ocasional-
mente recurren al raponazo como modalidad. Dependiendo de las cir-
cunstancias, estos robos pueden desencadenar homicidios.

En resumen, estas correlaciones pertenecen al ámbito de interacción 5 en la 
identificación de problemáticas, ya que tienen una influencia directa en los 
contextos locales donde se cometen estos delitos. Los departamentos y muni-
cipios de esta jurisdicción se ven afectados por una variedad de delitos, con un 
énfasis en homicidios, lesiones personales, hurtos y extorsiones. Estos delitos 
a menudo implican el uso de armas de fuego y blancas; destacan el sicariato y 
las riñas como las modalidades principales.

Las causas fundamentales de la criminalidad en esta región, tanto en áreas 
urbanas como en rurales, se encuentran en las disputas territoriales relacio-
nadas con el control de cultivos ilícitos y el tráfico de estupefacientes. Los 
hurtos, en sus diversas modalidades, muestran una correlación directa con los 
homicidios, especialmente en casos de hurto de celulares y a personas, en los 
que los delincuentes recurren a la violencia para despojar a las víctimas de sus 
pertenencias. La inmigración de personas debido a necesidades económicas 
también contribuye a la materialización de estos delitos.

Región de Policía 7

Los departamentos y municipios que comprenden esta región político-admi-
nistrativamente son Vichada, Meta, Casanare, Vaupés, Guainía, Guaviare y 
la Policía Metropolitana de Villavicencio. En esta área se han identificado las 
siguientes correlaciones:
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• Los hurtos de celulares, tanto por atraco como por raponazo, presentan 
una relación muy significativa y directamente proporcional con los ho-
micidios por riñas. Esto se debe a que, si después del hurto del celular la 
víctima reconoce al victimario o averigua quién es, puede desencadenarse 
una riña que, en algunos casos, resulta en homicidio.

• Los hurtos de celulares en la modalidad de atraco no guardan correlación con 
los homicidios cometidos por GAO o GAO-r. Los homicidios perpetrados 
por estos grupos tienen como objetivo principal la retaliación en ajustes de 
cuentas y no están relacionados con el robo de dispositivos móviles.

• Los homicidios por sicariato tienen una relación muy significativa e in-
versamente proporcional con los hurtos a personas por engaño. Los ho-
micidios se producen debido a la disputa por el control de las rutas de 
microtráfico en zonas rurales, mientras que los pocos hurtos registrados 
ocurren en áreas urbanas.

En consecuencia, estas correlaciones de la región se encuentran dentro del ám-
bito de interacción 4 en la identificación de problemáticas. Esto se debe a su 
impacto directo en los ámbitos locales, donde la droga sale del lugar de cultivo 
y se transporta por los municipios hasta su destino final.

En esta jurisdicción, los homicidios se relacionan principalmente con ajustes 
ilegales de cuentas y son inversamente proporcionales a los hurtos en sus di-
versas modalidades. Los hurtos, por otro lado, son más comunes en las zonas 
urbanas, mientras que los homicidios ocurren predominantemente en zonas 
rurales. El ajuste ilegal de cuentas se debe al control territorial en áreas con 
cultivos de coca y amapola. Además, en 2021 se registraron 392 capturas re-
lacionadas con el tráfico, la fabricación o el porte de estupefacientes, lo que lo 
convierte en el tercer delito más común en términos de capturas.

Región de Policía 8

Los departamentos y municipios que componen esta región desde una pers-
pectiva político-administrativa son Atlántico, Bolívar, Magdalena, La Guajira, 
Sucre y Cesar, así como las policías metropolitanas de Barranquilla, Cartagena 
y Santa Marta. En esta área, se han identificado las siguientes correlaciones:
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• Existe una relación fuerte y directamente proporcional entre el porte ile-
gal de armas y los homicidios por atraco. Esto se debe a que el tráfico de 
armas ilícitas supera de manera amplia las incautaciones realizadas por la 
policía. Los delincuentes encuentran relativamente fácil obtener nuevas 
armas en el mercado negro, lo que contribuye a la persistencia de los ho-
micidios por atraco.

• Se observa una correlación significativa y directamente proporcional en-
tre las capturas domiciliarias por homicidio y los homicidios por atraco. 
Esto sugiere que algunas personas que han sido detenidas por homicidio 
continúan cometiendo este tipo de delito. Es evidente que las medidas de 
arresto domiciliario no han demostrado ser efectivas en la reducción de 
los homicidios por atraco.

• Existe una correlación notable y directamente proporcional entre las cap-
turas realizadas por homicidio y los homicidios por atraco. Esto se debe a 
que los perpetradores no parecen temer a las consecuencias legales, ya que 
están acostumbrados a cometer este tipo de delito y a quedar en libertad 
después de ser arrestados por las autoridades.

En consecuencia, las correlaciones identificadas en esta región se encuen-
tran dentro del ámbito de interacción 5 en la identificación de problemáticas, 
esto significa que tienen un impacto directo en los contextos locales donde se 
producen estos delitos. Esta región, que abarca múltiples departamentos y 
áreas metropolitanas de policía, se caracteriza por un alto número de casos 
de hurto de motocicletas, delito que guarda una relación inversamente pro-
porcional con los homicidios. Además, los homicidios en esta región suelen 
estar relacionados con ajustes de cuentas y venganzas, en especial, en las áreas 
metropolitanas, donde el préstamo ilegal de dinero tipo “gota a gota” también 
es un problema común.

Discusión

El comportamiento delictivo en Colombia no presenta una homogeneidad en 
todo el país. Delitos como el homicidio, en sus diversas modalidades, varían 
según la ubicación geográfica y las características sociales de cada comuni-
dad, como el género, la edad, el grupo racial o el estrato social de las víctimas 
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(Briceño, 2012). Esto se ha identificado por medio de modelos estadísticos, 
como la correlación de Spearman, aplicados a los registros delictivos de cada 
unidad policial a nivel nacional.

Por ejemplo, se ha observado que, en departamentos como Antioquia, Chocó 
y Córdoba, incluido el Urabá, así como también en las áreas metropolitanas 
del Valle de Aburrá y Montería predominan los casos de homicidios relaciona-
dos con sicariato, que muestran una correlación significativa e inversamente 
proporcional con las lesiones causadas por riñas. Por otro lado, en Risaralda, 
Caldas, Quindío, Pereira y Manizales, los homicidios en la modalidad de sica-
riato se relacionan, en su mayoría, con ajustes de cuentas ilegales vinculadas 
al microtráfico.

Estos hallazgos permiten identificar las variaciones delictivas en cada unidad 
policial y destacan la importancia de la intervención por parte de las institu-
ciones públicas para prevenir la ocurrencia de estos delitos y fortalecer las 
condiciones de convivencia y seguridad ciudadana en cada región.

Según los resultados de las correlaciones de Spearman, este modelo estadís-
tico ha demostrado que algunos delitos mantienen una correlación positiva 
en sus modalidades de comisión, independientemente de la ubicación geo-
gráfica, como el homicidio por atraco, que se relaciona directamente con las 
lesiones causadas por riñas en departamentos como Cundinamarca, Boyacá, 
San Andrés y Providencia, Amazonas, así como en el área de la Policía 
Metropolitana de Tunja. Esta tendencia también se presenta en Huila, Tolima, 
Caquetá, Putumayo y las áreas metropolitanas de Ibagué y Neiva. Esto sugie-
re que ciertas conductas delictivas son comunes en todo el territorio nacional.

Sobre la base de los datos obtenidos en esta investigación, se destaca que el 
homicidio es un delito que presenta múltiples correlaciones con otros delitos 
en diversas modalidades en todo el país, lo que facilita la materialización de 
otras conductas punibles, como el hurto de celulares por atraco y raponazo en 
departamentos como Vichada, Meta, Casanare, Vaupés, Guainía, Guaviare, 
así como en el área de la Policía Metropolitana de Villavicencio. Esta iden-
tificación objetiva permite determinar cuáles conductas delictivas están 
relacionadas con el homicidio y establecer acciones focalizadas.

Dado que se han identificado los niveles de correlación delictiva, es necesario 
intervenir estas zonas mediante ofertas institucionales tanto operativas como 
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preventivas de forma simultánea, esto contribuirá a la creación de entornos 
seguros en áreas urbanas y rurales, y ayudará a contener la materialización de 
conductas punibles. Por lo tanto, es fundamental que las instituciones públicas 
adopten e implementen herramientas estadísticas de correlación que faciliten 
la identificación de comportamientos delictivos a nivel nacional.

Conclusiones

La necesidad de documentar los procedimientos en materia de información 
sobre la comisión de los delitos (Policía Nacional del Colombia, 2020) hace que 
se requiera la utilización de herramientas para la detección de datos atípicos, 
las cuales, según Muñoz y Amón (2013), “permiten realizar el análisis de gran-
des cantidades de información facilitando para el caso de los valores atípicos 
multivariantes identificar de manera más sencilla las correlaciones entre las 
variables” (p. 23). Esto es particularmente relevante en el ámbito de la seguri-
dad, donde la identificación temprana de patrones anómalos puede ayudar a 
prevenir delitos y mejorar la respuesta institucional.

El análisis de datos en el contexto de la seguridad pública se ha vuelto un área 
de creciente interés, ya que permite a las autoridades no solo reaccionar ante 
los delitos, sino también anticiparse a ellos. La Policía Nacional de Colombia 
ha adoptado modelos de vigilancia comunitaria que integran la participación 
ciudadana y el uso de tecnologías de información para mejorar la seguridad 
en las comunidades (Policía Nacional de Colombia, 2020). Este enfoque se ali-
nea con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas, que 
promueve la creación de “Ciudades Seguras” mediante la colaboración entre 
la policía y la comunidad (Policía Nacional de Colombia, 2020).

Además, la literatura sobre análisis de datos en criminología sugiere que el 
uso de métodos estadísticos avanzados, como el análisis de regresión y la mi-
nería de datos, puede ser crucial para identificar y comprender las dinámicas 
delictivas en diferentes contextos (Chainey & Ratcliffe, 2005). Estas técnicas 
permiten a los analistas discernir patrones que pueden no ser evidentes a sim-
ple vista, lo que resulta en una gestión más efectiva de los recursos policiales 
y en una mejora en la seguridad ciudadana.
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Por lo anterior, la ciencia de datos aplicada a la prestación del servicio de 
policía a nivel nacional es una herramienta estadística que permite planificar 
cada servicio basándose en evidencias objetivas, formular planes y anticipar la 
comisión de delitos (Rodríguez-Ortega et al., 2019).

En consecuencia, con esta herramienta se facilita la implementación de accio-
nes institucionales de forma focalizada y diferencial, pues se determina en 
qué zona geográfica (rural o urbana) intervenir para abordar las causas ge-
neradoras del delito en cada territorio. Así se logra implementar estrategias 
preventivas, entendidas como el conjunto de procesos que permiten identi-
ficar, comprender, caracterizar, priorizar y anticipar riesgos en determinado 
territorio (Policía Nacional de Colombia, 2014). Para lograr esto, se utiliza el 
método de correlación de rangos de Spearman, que identifica los patrones de 
conducta delictiva y las modalidades empleadas por los actores criminales en 
territorios específicos, los cuales pueden variar significativamente en las di-
versas regiones de Colombia. Las acciones que deben ser implementadas por 
las instituciones públicas encargadas de mantener las condiciones necesarias 
para que los habitantes del territorio colombiano convivan en paz deben ser 
diferenciadas y focalizadas en cada uno de los territorios.

Lo anterior se debe a que los niveles de correlación identificados mediante la 
metodología aplicada permiten determinar cuáles son las conductas delicti-
vas específicas en ciertas zonas geográficas que requieren intervención por 
parte de cada institución, con el fin de prevenir la materialización de estos 
comportamientos.
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Resumen

La convivencia establece las bases para el ejercicio responsable de la libertad y 
el respeto a la dignidad y los derechos humanos. Existe una conexión intrínseca 
entre convivencia y seguridad ciudadana, pues esta última contribuye a armo-
nizar comportamientos contrarios a la convivencia y a promover una cultura de 
legalidad y valores democráticos. Esta sinergia es fundamental para prevenir 
delitos, proteger a los ciudadanos y reducir los costos sociales y estatales.

4.
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La construcción de convivencia y seguridad ciudadana busca transformar en-
tornos y mejorar las condiciones de vida de las comunidades con el fin de 
prevenir comportamientos disruptivos y delictivos, al mismo tiempo que fo-
menta una cultura de legalidad y solidaridad. Para abordar estos desafíos, se 
ha desarrollado la metodología CONVICUBO con el propósito de mejorar la 
convivencia y la seguridad ciudadana mediante la recopilación y el análisis de 
datos, identificando variables claves que permitan diseñar políticas y progra-
mas que aborden las diversas amenazas a la convivencia y la seguridad.

El objetivo de este capítulo es destacar la importancia de la recopilación y aná-
lisis de datos en el diseño de políticas y estrategias para mejorar la convivencia 
y la seguridad ciudadana. Se analizarán la implementación, los resultados, la 
evaluación y los ajustes de la metodología CONVICUBO en diversas comuni-
dades, incluyendo habitantes de calle, víctimas del conflicto, propiedades de 
diferentes estratos socioeconómicos, municipios y ciudades intermedias. Esta 
herramienta recopila información a partir de la cual se realiza el análisis de 
datos detallados.

En conclusión, se subraya la relevancia de identificar variables delictivas cla-
ves a partir de la información recolectada en los microterritorios para el diseño 
de políticas y programas sociales. Esto permite mejorar la calidad del servicio 
policial, combatir el delito y promover una convivencia y una cultura ciuda-
dana más seguras.

Palabras clave: convivencia, seguridad ciudadana, empatía, prototipo, inteli-
gencia artificial, analítica de datos

Abstract

Coexistence establishes the foundation for the responsible exercise of freedom 
and respect for dignity and human rights. There is an intrinsic connection 
between coexistence and citizen security, as the latter contributes to harmo-
nizing behaviors that are contrary to coexistence. Both coexistence and citizen 
security work together to promote a culture of legality and democratic values. 
This synergy is essential for preventing crime, protecting citizens, and reduc-
ing social and state costs.
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The construction of coexistence and citizen security aims to transform envi-
ronments and improve living conditions in communities to prevent disruptive 
and criminal behaviors while fostering a culture of legality and solidarity. To 
address these challenges, the CONVICUBO methodology has been developed 
to enhance coexistence and citizen security through data collection and anal-
ysis, identifying key variables that enable the design of policies and programs 
that address various threats to coexistence and security.

The objective of this chapter is to highlight the importance of data collection 
and analysis in the design of policies and strategies to improve coexistence 
and citizen security. The implementation, results, evaluation, and adjustments 
of the CONVICUBO methodology in various communities will be analyzed, 
including homeless populations, victims of conflict, properties across different 
socioeconomic strata, municipalities, and intermediate cities. This tool gathers 
information that facilitates the analysis of detailed data, providing insights 
that aid in the design of more effective interventions.

In conclusion, the relevance of identifying key criminal variables based on the 
information collected in microterritories is emphasized for the design of social 
policies and programs. The importance of data in identifying criminal pat-
terns within different variables in microterritories is highlighted. This allows 
for the improvement of police service quality, crime combat, and the promo-
tion of safer coexistence and civic culture.

Keywords: coexistence, citizen security, empathy, prototype, artificial intelli-
gence, data analytics.

Introducción

En el ámbito de la seguridad ciudadana, el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) señala a la región de América Latina y el Caribe (ALC) como la más vio-
lenta del mundo, con una tasa de homicidios de 24 por cada 100 000 habitantes 
en el 2015, cuatro veces el promedio mundial. Además, el coste total del delito 
asciende al 3% del producto interno bruto (PIB), con un rango del 2.41% al 3.55% 
(BID, 2017). Del total de estos costes, el 42% corresponde al gasto público, en 
especial, en servicios policiales; el 37%, a gastos privados; y el 21%, a los costes 
sociales de la delincuencia, principalmente por victimización (BID, 2017).
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La inseguridad afecta de manera negativa al desarrollo humano, incrementa 
la violencia y el delito, y tiene repercusiones adversas en variables y pro-
cesos económicos, sociales y políticos que obstaculizan tanto el desarrollo 
general como el bienestar humano (Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo [PNUD], 2009). Según Guerra (2005), la violencia y el crimen 
juvenil, por ejemplo, son factores que exacerban estas problemáticas y afectan 
directamente la calidad de vida en las comunidades más vulnerables.

Los problemas de convivencia y seguridad ciudadana son resultado de 
diversas variables que deben ser recolectadas para luego analizarlas, com-
prenderlas e implementar estrategias y políticas para su mitigación. Según 
Farroppa y Kliksberg (2010), la modernización de la policía en América Latina 
ha sido un desafío, en parte, debido a la falta de comprensión integral de estos 
fenómenos. Con el fin de obtener información para identificar tales variables, 
comprender los fenómenos y patrones delictivos, y georreferenciar las áreas 
donde se concentran los delitos y las acciones contrarias a la convivencia, se 
creó CONVICUBO en el marco del Programa Liderazgo por Bogotá 2015-
2016, de la Universidad de los Andes, con financiamiento de la Fundación 
Liderazgo y Democracia, ProBogotá e Invest Bogotá, y con la orientación de 
Claudia Aparicio Yáñez, miembro del Consejo de Asesores de la Organización 
Internacional de Directivos de Capital Humano.

Los ciudadanos desempeñan un papel crucial en la construcción de la segu-
ridad ciudadana, ya que son quienes se encuentran en el territorio y pueden 
proporcionar información para realizar análisis de datos con el fin de comba-
tir el delito y mejorar la convivencia y la cultura ciudadana. La participación 
ciudadana, como indica Balcazar (2003), es fundamental para el éxito de cual-
quier estrategia de seguridad, ya que promueve la corresponsabilidad y el 
empoderamiento comunitario.

Concepto

El CONVICUBO, “cubo de la convivencia”, es un producto de innovación 
adaptativo diseñado para llevar a cabo el diagnóstico de convivencia y se-
guridad ciudadana. Su objetivo es recopilar información y analizar datos 
para identificar variables claves que permitan la elaboración de políticas y es-
trategias destinadas a abordar problemas de convivencia y manifestaciones 
delictivas (Balcazar, 2003).
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Dado que la recolección de información y la calidad de los datos son aspectos 
fundamentales para esta herramienta de diagnóstico, la metodología se enfoca 
en fomentar una mayor y mejor interacción entre los ciudadanos (Guerra, 2005).

La metodología completa del CONVICUBO se estructura en cuatro etapas: 
recolección de información, análisis de datos, acción y sostenibilidad. Cada 
fase se desarrolla a partir de componentes que se desglosan en objetivos, acti-
vidades y productos específicos (PNUD, 2009).

Como herramienta adaptativa, el CONVICUBO puede adaptarse para su uso 
en diferentes poblaciones y comunidades, ya que se basa en dos enfoques: 
territorial y diferencial. Estos enfoques son los pilares conceptuales y me-
todológicos que guían el diagnóstico, el análisis y la implementación de la 
herramienta (Farroppa & Kliksberg, 2010).

El enfoque territorial se centra en el territorio y parte del diagnóstico de las 
necesidades específicas del espacio, para lo cual utiliza una perspectiva mul-
tidimensional e interdisciplinaria que abarca aspectos económicos, sociales, 
políticos, ambientales y culturales. Este enfoque comienza desde una visión 
micro para luego expandirse a una macro, lo que facilita la formulación de 
políticas públicas (PNUD, 2013).

Por otro lado, el enfoque diferencial reconoce la existencia de grupos po-
blacionales con características y condiciones particulares, como género, 
orientación sexual, identidad de género, pertenencia étnica e indígena, ciclo 
vital, discapacidad o aquellas personas que han sufrido vulneraciones especí-
ficas (embarazo adolescente, ser madre/padre cabeza de familia, ser víctimas 
del conflicto armado, violencia intrafamiliar, desvinculación de grupos arma-
dos, ser migrantes o víctimas de violencia sexual) (Oviedo, 2010). Este enfoque 
busca guiar un abordaje para la toma de decisiones y la formulación de pro-
yectos o políticas tanto públicos como privados (Sagant & Demers, 2007), 
ajustados a las realidades y necesidades particulares de estos grupos.

Metodología

La metodología se estructura en cuatro etapas: recolección de información, 
análisis de datos, acción y una fase paralela a las tres anteriores, que es la de 
sostenibilidad (PNUD, 2012).
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Recolección de información

Implica un contacto inicial y la generación de los insumos necesarios para 
iniciar el proceso. Esta etapa incluye los componentes de acercamiento y 
diagnóstico.

1. Acercamiento: Busca establecer confianza con la comunidad para facilitar 
la interlocución y el intercambio de información desde la perspectiva de la 
investigación acción participativa (IAP). El objetivo es establecer canales 
de comunicación con la comunidad y otros actores presentes en el terri-
torio, para constituir así una red de apoyo para el acompañamiento del 
proceso (Balcazar, 2003).

2. Diagnóstico: Proceso de recolección de variables e información georrefe-
renciada para caracterizar el microterritorio. El objetivo es obtener datos 
suficientes que permitan realizar un análisis posterior de la convivencia y 
la seguridad ciudadana (OEA, 2008). Para este diagnóstico se recopila la 
siguiente información, proporcionada por los ciudadanos y otros actores 
presentes en el territorio:

 » Construcción de confianza y comunicación: Se recopila información so-
ciodemográfica para caracterizar a los participantes y comprender sus 
necesidades particulares, georreferenciadas, para permitir un análisis 
posterior y la predicción de comportamientos (Couffignal, 2013).

 » Conexión con el territorio: Se realiza la georreferenciación de sitios segu-
ros, inseguros, zonas de esparcimiento, áreas que necesitan mejoras, 
lugares con problemas visibles y zonas problemáticas en el territorio 
(PNUD, 2009).

 » Articulación de actores: Se identifican líderes, instituciones y actores re-
levantes para la generación y solución de problemas en el territorio 
(Lleras, 2009).

 » Participación comunitaria: Se recoge información sobre los problemas 
de seguridad presentes en el territorio, así como las soluciones pro-
puestas por la comunidad (Pérez, 2017).
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A partir de este diagnóstico, se genera una base de datos que contiene toda la 
información recopilada (Kliksberg, 2010).

Análisis de datos

Se lleva a cabo un análisis exhaustivo de la información recolectada disponible 
en la base de datos y en fuentes abiertas. Este análisis implica la aplicación 
de técnicas como la minería de texto, la codificación y la categorización de 
la información recolectada y analizada, lo que permite obtener los siguientes 
resultados (Tolan & Guerra, 1994):

• Georreferenciación de problemas de convivencia y actos delictivos;

• identificación de tendencias y patrones delictivos;

• reconocimiento de patrones de comportamiento;

• identificación de variables significativas en materia de convivencia y segu-
ridad ciudadana, así como de la correlación entre ellas;

• establecimiento de correlaciones entre modalidades delictivas y variables 
significativas;

• identificación de áreas que requieren fortalecimiento en el territorio;

• mapeo de la red de actores en el territorio;

• identificación de la estructura de redes de organizaciones criminales;

• distinción de emprendimientos formales e informales en el territorio;

• retroalimentación a los ciudadanos, en la que se comunican los resultados 
obtenidos en el diagnóstico por medio de presentaciones, piezas de co-
municación, conferencias, entre otros recursos (Hasso Plattner Institute of 
Design at Stanford, 2016).
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En esta fase se obtiene un diagnóstico completo a partir de la información re-
colectada y la integración de bases de datos institucionales y de acceso público 
(PNUD, 2013).

Fase de acción

Implementación de soluciones articuladas basadas en los hallazgos del diag-
nóstico. Implica la colaboración estrecha con los ciudadanos para refinar las 
propuestas o acciones que se van a implementar. Se considera tanto lo sugeri-
do por la comunidad como lo identificado en el diagnóstico y lo analizado por 
el equipo del CONVICUBO (BID, 2017).

Fase de sostenibilidad

El CONVICUBO se despliega en tres formas distintas: CONVICUBO cercano, 
CONVICUBO urbano y CONVICUBO web.

• CONVICUBO cercano: Este despliegue se realiza en espacios específicos 
dentro de la comunidad utilizando herramientas económicas, como carte-
leras, con el objetivo de fortalecer los lazos de confianza y la comunicación 
entre los ciudadanos. Esto tiene un impacto significativo en la mejora de la 
convivencia y la seguridad ciudadana, ya que se recopila información de 
manera analógica, que luego se incorpora a una base de datos (Fundación 
Paz Ciudadana et al., 2001).

• CONVICUBO urbano: El mobiliario se utiliza en comunidades y espa-
cios públicos para implementar la metodología del CONVICUBO de for-
ma tanto analógica como digital. La información se recopila de manera 
analógica y digital, y luego se integra en una base de datos (Farroppa & 
Kliksberg, 2010).

• CONVICUBO web: La aplicación web https://convicubo.co/ (Figura 25) se 
utiliza para realizar el diagnóstico georreferenciado de seguridad y convi-
vencia ciudadana. Por medio de esta plataforma, se recopila una base de 
datos que luego se utiliza para el análisis posterior (OEA, 2015).
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Figura 1
Diagnóstico georreferenciado de seguridad y convivencia ciudadana

Nota. Tomada de https://convicubo.co.

Tabla 1
Variables de despliegue del CONVICUBO

Herramientas Variables Significado

COMUNIDAD

Vida en el barrio
Permiten entender cómo es la relación del 
ciudadano con su entorno comunitario.Relación con los 

vecinos

Zonas seguras
Zonas donde el ciudadano percibe o siente 
seguridadZonas inseguras

Zonas de mal aspecto
Zonas que al ciudadano le gustaría mejorar 
por basuras o por falta de iluminación

Zonas donde la pasas 
bien

Zonas donde el ciudadano se divierte
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Herramientas Variables Significado

Zonas que le gustaría 
mejorar 

Zonas que le gustaría mejorar ya sea 
por inseguridad, o bien por falta de aseo, 
iluminación, infraestructura, etc.

¡QUÉJATE!

Problemática 
Problemática de convivencia y seguridad 
ciudadana que más afecta al ciudadano

Situación problemática
Situación de la problemática planteada por el 
ciudadano

Actores positivos
Actores que aportan o deberían aportar a la 
mejora del problema identificado

Actores negativos
Actores que afectan el problema e impiden 
su mejoría

Zona de la problemática Ubicación del problema en el territorio

TALENTO/OFICIO/
EMPLEO

Tiene talento/oficio
Talento/oficio/emprendimiento que ofrece el 
ciudadano

Resultados

El CONVICUBO ha sido implementado en diversos contextos con el fin de 
recopilar información para su posterior análisis.

CONVICUBO cercano ‘Plaza de la Hoja’

La implementación comenzó en noviembre del 2015 en Plaza de la Hoja, una 
propiedad horizontal habitada por 457 familias víctimas del conflicto armado. 
Se inició con una fase de acercamiento y exploración, seguida de la recolección 
de información por medio de entrevistas no estructuradas, reuniones con ve-
cinos, encuentros con la mesa intersectorial de la localidad de Puente Aranda 
y reuniones cara a cara con actores involucrados (Lunecke & Ruiz, 2007).
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Durante el análisis de datos se identificaron los actores clave (Figura 26) 
y se describió su rol. Este proceso permitió comprender cuáles grupos 
poblacionales necesitaban apoyo o diagnóstico y cuáles estaban siendo sobre-
diagnosticados o contaban con diversas ofertas de instituciones públicas y/o 
privadas; también se identificaron los grupos que requerían intervención ins-
titucional (PNUD, 2009). Además, el análisis reveló la presencia y la influencia 
de bandas de microtráfico en las inmediaciones de la propiedad horizontal, 
especialmente cerca de los adolescentes que participaban en programas ofre-
cidos por entidades presentes en el territorio (Guerra, 2005).

Con base en los hallazgos, se establecieron líneas de acción para desarrollar 
soluciones colectivas en proyectos de vivienda de interés social y prioritario.

Figura 2
Mapa de actores

Nota. Tomada de https://convicubo.co.

Con el objetivo de recopilar la mayor cantidad de información sobre seguri-
dad ciudadana, se llevó a cabo un ejercicio con el personal del cuadrante de 
la localidad de Puente Aranda. Durante este ejercicio, se compiló información 
por medio de una cartografía social y la recepción de denuncias informales 
y anónimas por parte de los habitantes. Este proceso permitió, a partir de la 
información recopilada, desarticular un grupo de jóvenes dedicados a la venta 
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de drogas, así como establecer un canal de comunicación adicional entre los 
habitantes y la Policía Metropolitana de Bogotá (Molina-Suárez, 2008).

CONVICUBO urbano con habitantes de calle (homeless)

Este CONVICUBO fue instalado con el propósito de recopilar información 
georreferenciada sobre los sitios de consumo y venta de drogas en Bogotá, así 
como información que permitiera a la policía abordar alternativas de servicio 
para trabajar con los habitantes de calle. Todo el proceso de recolección se lle-
vó a cabo en colaboración con un grupo de subtenientes de la Policía Nacional 
en curso de ascenso en la Escuela de Postgrados de la Policía Nacional de 
Colombia, como parte del curso de Innovación Policial (Kliksberg, 2010).

A partir de la recopilación de información, se evidenció que las personas 
sin hogar se vieron desplazadas y que sus patrones de consumo cambiaron 
tras la desarticulación del Bronx, el principal punto de venta de drogas en 
Bogotá. Se georreferenciaron los lugares de venta y expendio en toda la ciu-
dad (Finquelievich et al., 2001).

CONVICUBO urbano propiedad horizontal

El CONVICUBO se empleó como herramienta para llevar a cabo el diagnóstico 
de convivencia, seguridad ciudadana, aspectos ambientales y administrati-
vos en proyectos de propiedad horizontal desarrollados por la Constructora 
Bolívar. Este ejercicio se realizó en cinco proyectos de propiedad horizontal e 
influyó en aproximadamente 5500 personas (Kliksberg, 2010).

Durante este proceso, se recopiló información demográfica que permitió 
identificar el número y las características de los participantes. Además, se 
recolectó información sobre los problemas de convivencia y seguridad ciuda-
dana, los cuales se georreferenciaron; también se identificaron actores clave 
y se georreferenciaron zonas específicas (seguras, inseguras, de mejora y de 
preocupación). Con estos datos, se elaboraron un plan de seguridad y una 
estrategia para el adecuado manejo de mascotas, ruido, basura y para la cons-
trucción de confianza. También se identificaron patrones de comportamiento, 
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se detectaron datos atípicos, se georreferenció el delito y se mapeó la red de 
actores (Figura 27).

Figura 3
Resultados diagnósticos

Nota. Tomada de https://convicubo.co.

En el análisis de datos se identificó que, en los estratos socioeconómicos 1 y 
2, los principales problemas presentes en las propiedades horizontales sue-
len ser delitos tales como hurto, riñas y homicidios. Además, se observaron 
problemas de convivencia comunes en todas las propiedades, como ruido, 
mascotas, mal manejo de zonas comunes y disposición de basuras (Figura 28).

En cuanto a la red de actores, en la Figura 28 se pueden observar los nodos, las 
relaciones sólidas y las poco consolidadas entre los diferentes actores presen-
tes en el territorio. Esto permite comprender la organización de los diferentes 
grupos, líderes y organizaciones que deben tenerse en cuenta para el diseño 
de políticas y estrategias dirigidas a abordar las diversas manifestaciones que 
afectan la convivencia en las propiedades horizontales.
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Figura 4
Resultados diagnósticos

Nota. Tomada de https://convicubo.co.

CONVICUBO web

Considerando las implementaciones previas, en las que la mayoría de los 
datos se recolectaron de forma análoga, surgió la necesidad de recopilar in-
formación de manera masiva y estructurada por medio de una aplicación 
(App), con el objetivo de facilitar el análisis de datos. Con la aplicación del 
CONVICUBO web se han realizado principalmente dos ejercicios: uno con 
vendedores ambulantes y otro en la ciudad de Ibagué (Kliksberg, 2010).

CONVICUBO web con vendedores ambulantes

Se llevó a cabo un ejercicio en diciembre del 2020 con trabajadores de la eco-
nomía popular (vendedores ambulantes) ubicados en la localidad de Suba, 
en Bogotá, Colombia. El objetivo fue realizar un diagnóstico de seguridad y 
convivencia en el lugar donde residen y trabajan, priorizando los aspectos por 
mejorar para contrarrestar el impacto del COVID-19 en su calidad de vida. La 
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información recolectada permitió identificar los problemas de convivencia y 
seguridad ciudadana, así como la correlación entre las soluciones propuestas 
por los ciudadanos (Molina-Suárez, 2008).

Figura 5
Problemática de seguridad o convivencia

Nota. Tomada de https://convicubo.co.

A partir de los datos georreferenciados, se identificaron las zonas seguras, las 
inseguras y aquellas que requieren mejoras. En cuanto a las zonas de trabajo, 
estas fueron catalogadas como seguras (Figura 30), especialmente durante la 
franja horaria de 10:00 a. m. a 7:00 p. m., o hasta que la luz natural lo permita, 
ya que muchos no disponen de iluminación propia en sus puestos de trabajo. 
Después de las 7:00 p. m., los trabajadores ambulantes se desplazan a sus lu-
gares de residencia. Al respecto, el 30% lo hacen en bicicleta, el 28% utilizan el 
transporte público y el 42% se desplazan a pie. Los trabajadores identificaron 
como inseguras las zonas cercanas a sus hogares; sobre este punto, al 46% de 
ellos les gustaría mejorar la seguridad debido a la presencia de pandillas y a 
la venta de estupefacientes por parte de bandas organizadas locales (Molina-
Suárez, 2008).
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Figura 6
Lugares donde se sienten seguros

Nota. Tomada de https://convicubo.co.

Las zonas por mejorar (Figura 31), ubicadas en los mismos polígonos de las 
zonas inseguras (Figura 32), las georreferencian por problemas de ornato e 
inseguridad.

Figura 7
Zonas por mejorar

Nota. Tomada de https://convicubo.co
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Figura 8
Zonas inseguras

Nota. Tomada de https://convicubo.co.

Al indagar sobre la problemática específica de la inseguridad, los participantes 
mencionaron variables como la falta de iluminación, la disposición inadecua-
da de basuras y la escasez de parques como aspectos que contribuyen a su 
aumento en las zonas identificadas.

Diagnóstico georreferenciado de convivencia y seguridad ciudadana en Ibagué, Colombia

Para reducir los delitos en Ibagué, capital del departamento del Tolima, entre 
abril y julio del 2022 se llevó a cabo un diagnóstico georreferenciado utilizando 
la aplicaciÓn web de CONVICUBO (https://convicubo.co/), que fue liderado 
por la Policía Metropolitana de la ciudad. La policía facilitó y respaldó la reco-
pilación de información, de la que derivó un informe que incluía lo siguiente: 
caracterización de la población; percepción del espacio; histogramas; patrones 
de comportamiento; dendrogramas sobre las relaciones entre los habitantes; 
identificación de variables; detección de datos atípicos; red de actores en los 
microterritorios; y georreferenciación de zonas seguras, inseguras, resaltadas 
y por mejorar, así como de las áreas donde se localizaron las problemáticas 
identificadas en el territorio.
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Discusión

En relación con el análisis de datos llevado a cabo sobre la base de la infor-
mación recolectada por medio de la aplicación CONVICUBO, se obtuvieron 
resultados que permitieron proponer políticas, programas y estrategias con el 
objetivo de mejorar la seguridad.

Al analizar los datos proporcionados por los vendedores ambulantes y co-
rrelacionar las problemáticas con las soluciones planteadas, se determinó 
que la mejora de la convivencia es la solución más adecuada para abordar la 
problemática de la seguridad ciudadana. Esto contrasta con la sugerencia ma-
yoritaria de los ciudadanos, que consistió en aumentar el número de policías. 
La construcción de la convivencia implica la integración de los ciudadanos en 
el proceso de fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

Figura 9
Correlación de respuestas a problemáticas y solución

Nota. Tomada de https://convicubo.co.

En lo que respecta a la georreferenciación de zonas seguras, por mejorar, 
problemáticas e inseguras (Figura 34), los trabajadores de la economía po-
pular residen en barrios periféricos de la localidad de Suba, caracterizados 
por problemas de iluminación, inseguridad, manejo de basuras y falta de in-
fraestructura (calles no pavimentadas) (convenciones púrpura y amarilla). A 
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pesar de esto, el 68% de los participantes perciben que el barrio donde viven 
es tranquilo, así como también lo es el vecindario donde trabajan (conven-
ción azul), como se puede apreciar en la Figura 34, donde se identifican los 
microterritorios.

Figura 10
Puntos referenciados

Nota. Tomada de https://convicubo.co.

Convenciones:

• Azul: zonas seguras

• Amarillo: zonas por mejorar

• Rojo: zonas inseguras

• Púrpura: zonas problemáticas

Con la información georreferenciada, se identificaron los microterritorios 
multicrimen y datos atípicos (Figura 34). Esto permitió diseñar políticas y es-
trategias para abordar las diferentes manifestaciones delictivas identificadas 
por los vendedores ambulantes e involucrar a las instituciones pertinentes de 
la Alcaldía de Bogotá para mejorar el servicio policial y las condiciones de 
convivencia y seguridad ciudadana en los microterritorios trabajados.
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En cuanto al diagnóstico georreferenciado de convivencia y seguridad ciuda-
dana en Ibagué, Colombia, se encontró que, para los ibaguereños, los barrios 
donde habitan son tranquilos y agradables, pero, a la vez, son espacios donde 
se sienten inseguros debido a los hurtos y a la venta de estupefacientes. Sobre 
la base del dendrograma realizado con los datos (Figura 35) y utilizando in-
teligencia artificial, los problemas identificados se clasificaron en tres grupos. 
Sobre la base de esta agrupación, la policía puede categorizar los problemas y 
organizar el servicio policial en los microterritorios.

Figura 11
Dendrograma de problemáticas encontradas

Nota. Tomada de https://convicubo.co.

El análisis de los datos reveló que el 80% de los ciudadanos consideran que 
una mayor presencia policial es la clave para abordar los problemas de inse-
guridad. Este hallazgo surge al examinar el dendrograma de la información 
recolectada y las correlaciones, que señalan soluciones como el aumento de 
patrullajes, campañas de seguridad, el incremento de requisas y la instalación 
de más cámaras de vigilancia. Al analizar la interrelación entre los problemas 
identificados y las soluciones propuestas, se observa que medidas como la 
promoción de la cohesión comunitaria, la mejora del alumbrado público y la 
coordinación entre entidades y actores locales tendrían un mayor impacto en 
la ciudadanía.
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En cuanto a la red de actores involucrados, además de la Policía Nacional, 
los ciudadanos sugieren la participación de las juntas de acción comunal y 
otras autoridades locales y nacionales en la lucha por mejorar la seguridad 
ciudadana. Este enfoque colaborativo se refleja en los grupos identificados en 
el dendrograma de actores positivos (ver Figura 36).

Figura 12
Dendrograma de actores positivos

Nota. Tomada de https://convicubo.co.

Con la información recopilada, se pudieron identificar las causas de los delitos 
(ver Figura 37), los patrones delictivos y los territorios con múltiples crímenes; 
también fue posible detectar datos atípicos. Esto permitió determinar los cua-
drantes outliers y las áreas geográficas donde se concentraba la percepción de 
inseguridad en Ibagué.
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Figura 13
Microterritorios: causas

Nota. Tomada de https://convicubo.co.

Figura 14
Georreferenciación de participantes

Nota. Tomada de https://convicubo.co.
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Convenciones:

• Anaranjado: zonas seguras

• Amarillo: zonas inseguras

• Verde: zonas problemáticas

• Azul: zonas de diversión

Al analizar la georreferenciación (ver Figura 39), se advierte que los puntos 
inseguros, problemáticos y seguros se encuentran dentro del mismo polígono, 
lo que permite identificar los microterritorios y los outliers. Al examinar los 
puntos reportados por los ciudadanos y las causas subyacentes en estos mi-
croterritorios, se constata que los lugares marcados como inseguros coinciden 
con la presencia de actividades delictivas organizadas. Además, se observa 
que estas zonas georreferenciadas abarcan áreas bancarias, lugares con defi-
ciente infraestructura vial y alumbrado, parques (ver Figura 41) y accesos a 
instituciones educativas (ver Figura 40).

Figura 15
Georreferenciación de puntos seguros e inseguros

Nota. Tomada de https://convicubo.co.
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Figura 16
Georreferenciación de puntos inseguros en centro educativo

Nota. Tomada de https://convicubo.co.

Figura 17
Georreferenciación de puntos inseguros en parques

Nota. Tomada de https://convicubo.co.

La georreferenciación llevada a cabo por los ciudadanos, con el respaldo de 
la Policía Metropolitana de Ibagué, proporcionó información crucial para 
la toma de decisiones por polígonos, lo que resultó en una reducción de los 
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indicadores de inseguridad y una disminución en ciertos tipos de delitos. 
Comparando los datos del 2021 con los del 2022, se evidencia una notable 
disminución tanto en el número de homicidios como en el de hurtos: en el 
2022 se registraron 33 homicidios frente a los 89 del año anterior, lo que repre-
senta una disminución del 37%; en cuanto al hurto a personas, en el 2022 se 
reportaron 582 casos, en contraste con los 1787 del 2021, lo que equivale a una 
reducción del 32%.

Entre los hallazgos más significativos derivados del análisis de datos se des-
taca que la promoción de la convivencia es una de las principales soluciones 
para abordar los problemas de seguridad ciudadana. Además, durante el tra-
bajo de campo se observó que existe una relación directa entre un menor nivel 
socioeconómico y una mayor interacción entre vecinos, lo que fortalece los 
lazos de convivencia en los microterritorios.

Conclusiones

CONVICUBO es una aplicación de ciencia de datos que facilita la recopilación 
de información en diversos contextos y con distintas poblaciones mediante 
tecnología avanzada, lo cual permite realizar análisis de datos con inteligen-
cia artificial. Su propósito es proporcionar un contexto sobre la percepción 
de la seguridad para establecer una línea base, identificar patrones delictivos 
y reconocer microterritorios con múltiples delitos, variables asociadas en es-
tos territorios y correlaciones entre distintas modalidades delictivas. Esto, a la 
vez, posibilita ofrecer información para desarrollar políticas, estrategias o pro-
gramas que mejoren la atención prestada al público por parte de los servicios 
policiales y combatan la delincuencia, así contribuye a fortalecer la seguridad 
ciudadana.

La metodología de CONVICUBO es altamente adaptable y puede ajustarse a 
diferentes contextos y poblaciones destinatarias. Permite realizar diagnósti-
cos participativos según las condiciones específicas del entorno y adecuar las 
herramientas de acuerdo con las áreas prioritarias identificadas en cada caso. 
Por ejemplo, se ha observado que en algunos casos se enfatiza la convivencia, 
mientras que en otros se prioriza la seguridad, según las necesidades parti-
culares de la población estudiada. Además, la metodología puede adaptarse 
para atender a poblaciones específicas, como se ha evidenciado en casos en 
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los que se ha dado énfasis a la población joven, o bien a la población mayor (o 
adulta mayor), empleando enfoques inclusivos.

Es fundamental promover el avance de iniciativas como esta y llevar a cabo 
estudios que utilicen el análisis de datos como una herramienta esencial para 
comprender a fondo un territorio y abordar de manera integral los proble-
mas de seguridad que desencadenan fenómenos delictivos. Las metodologías 
como CONVICUBO brindan a las instituciones policiales la capacidad de ac-
ceder a información detallada para respaldar la toma de decisiones acertadas 
en el marco del despliegue del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria 
por Cuadrantes. Esto le permite al liderazgo institucional obtener una visión 
clara del comportamiento social en el territorio nacional en lo que respecta a 
convivencia y seguridad ciudadana, lo que a su vez facilita la formulación de 
propuestas de políticas públicas, programas y estrategias integrales destina-
dos a mitigar los problemas de seguridad en la sociedad.
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