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En esta notal se refieren los enfoques tecrtcos en econornta, que pueden
utilizarse como marco de la indagacion acerca de las causas de la viol en-
cia en Colombia. Se relacionan los trabajos recientes de los economistas
colombianos, en el marco de dos aproximaciones te6ricas y se forrnulan
las posibles direcciones de la indagacion future.

COLOMBIA, ESTADjSTICAS DE LA VIOLENCIA RECIENTE

E1crecimiento del narcotraflco desde 1980 vine acompanado de un au-
menta notable de los homicidios y los secuestros. Entre 48 parses en de-
sarrollo no efricanos, Colombia mostro la mayor tasa de homicldtos
lntencionales con 77,5/100 mil habttantes, en el perfodo 1986-89, seguldo
de Brasil, con 24,6/100 mil. En 1991, las rnuertes violentas ascendieron a
92,6/100 mil habitantes, el reglstro mas alto del mundo y muy superior a
los 28/100 mil habitantes del perfodo 1963-1983, que se puede considerar
como el indicador de epocas de paz.

En los dltimos veinte aries han venido aumentando los horrucidios atri-
bufbles al conflicto armadointerno. Entre 1985 y 1998, el promedio anual
de muertes causadas par el confllcto fue de 1420, can tendencia crecien-
te. En ese perfodo hubo 14.000 acciones armadas: tomas de poblaciones,
sabotajes, contactos entre los grupos armadas y las fuerzas armadas, pi-
rateria y hostigamientos: hubo veinte mil muertos porel confllcto: de los
cuales los civiles representaron 27 par cien to, las fuerzas armadas, 28 par
ciento y los guerrtlleros, 46 par ciento. Colombia oeupa los lugares 14 y
25, entre 73 casas can informacion sabre duracion y nurnero de muertes

1 Esta es una version rnodificada de la nota editorial dellibro Martinez [2001]:Eco-
nomin, crimen Y collf/ido.
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del conflicto armada inferno. Al combinar duracton y nurnero de muer-
res. Colombia se campara solo can Afgantstan, Angola, Sudan y Ruanda
[Echeverry y aLTOS 2001].

Entre 1985 y 1998, el numerc de secuestros Informados se multiplico par
once y para elmismo perfodo, [a cifra por cada rnillon de habitantes pas6
de nueve a ochente. Entre 1996 y 1999, los casas de secuestro fueron
6.444, de los cuales, 5.800 fueron hechos cometidos contra civiles y 644,
contra personal de las fuerzas armadas. EI81 par ciento de los casos con-
tm la poblacton civil tuvo una motivacicn economica [Mejia 20011. Las
estadfsticas muestran un innegable aumento de los crlmenes violentos
en Colombia en los ulttmos quince enos. Se sabe que los indicadores no
regtstran 13totalidad de los delttos come tid os y no hay acuerdo sabre las
razones que los motivaron y los agentes que los impulseron.

LA ECONOMIA IBA BIEN

En la ultima deceda del siglo veinte, Colombia vlvto profundas transfer-
maciones instltucionales. al iguel que otros pafses de [a region latino-
americana. Cambia ron las reglas del juego en la economta y los empresa-
rlos debieron enfrentar un nuevo escenaric nacional y mundial. EI creci-
rniento econcmtco fue menos dinarnico que en las decadas antertores,
pew se mantuvo positive basta finales del decemo, los indicadores socia-
les mejorarcn durante 105primeros ocho a1105y sufrleron un brusco dete-
rioro en los ultimos dos arlOs, de tal manera que hubo un regreso de una
decada en los indicadores de desarrollo humano. La aperhJra comercial
no estuvo acompailada de la devaluacion prevista, por nlzones que aun
no estan completamente escl<lreciclas.La expectOltiva de unos ingresos ex-
tnlordinarios, provenientes de las exportaciones futuras de petroleo, a
nliz del megadescubrirniento petrolero de Cusiana en 1993; la afluencia
de capitales, en elmarco de norm as que la favorederon, inclusive el de ca-
pitales de colombianos en el exterior; y los ingresos por exportaciones ile-
gales pudieron contribuir ala revaluacion.

La desaceleracion econ6rnica de 105ultimos ailOSse atribuye a multiples
causas. Algunos la atribuyen alnecesario ajuste despues de una burbuja
de consumo privado y pliblico, a 10largo de la decada; otros,a fuerzas de
carikterexogeno a la economia; otros mas, a la falta de gradualidad en la
adopcion de la primera ala de reformas estructurales. Inclusive, hay
quienes afirman que los €xitos en el desmembramiento de los grandes
carteles de la droga en la segunda mitad de los arlOSnoventa pudieron
influir en la reduccion del crecimiento de la demanda agregada en la
economia. En fin, las razones son complejas. Se requieren eshJdios, eva-
luadon y distancia en el tiempo y harer analisis comparativos, para poder
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conduir sabre los factores de ortgen Interne y externo y las ensenanzas
para el diseno de poltttcas. Aqut se retleue apenas su ocurrencia. La re-
duccicn del dinamismo de la economia ha permitido descorrer el velo
que mantenla oculta la situaci6n de grave detertoro de otros lndtcadores
del comportamtento politico y social en el pais. La existencia de ese velo
es una de las razones par las que los economlstas no habian estudiado la
violencia y el crimen en Colombia.

Este estudio era un asunto de polit61ogos y sociologos. de vtolentologos,
y no porque Ia situacion social fuera la mejor; El narcoterrorismo de fina-
les de la decade de los anos ochenta mate tres candidates presidenciales
y aterro a la poblacion: la toma del Palaclo delusticia hecha por el Mlven
1985 tuvo un desenlace sangrienro y deja acefala la Corte Suprema de
Iusttoa y los crfmenes cometidos en 1991 no han vuelta a superar en nu-
mero los regtstros posteriores Las agencies calificadoras de riesgo tam-
bien ignoraron el rtesgo que Ia delicada situacion de orden publico
estaba gestando. EI grado de inversi6n no se perdto en el cuestionado
gobierno de Sarnper Pizano (1994-1998); se perdto cuando la incerti-
durnbre producida por el escalamtento del conflicto arrnado aliment6
unas expectativas negatives y hundi6 a la economfa en su peor receston,
en 1999.

LA TEORiA ECONOMICA Y LA VIOLENCIA

La otra razon par la que los economistas no hablan estudiado el crimen
en Colombia se relaciona can la evolucion misma de la teo ria. Para la co-
mente principal, el hombre economico maxirniza su bienestar bajo unas
restrlcciones, cuya legitirrudad no cues tiona. Se elimina asi la posibiHdad
teorica de que una parte importante de la pobladon emprenda aetas de
violenda contra el sistema [Lopez 2000J. Desde los alios setenta, nume-
rosos trabajos comenzaron a incluir en el esquema analftico de la co-
rriente principal el examen de las restricciones, de las instituciones y del
comportamiento individual que pueden afectar las dedsiones y las solu-
ciones de los sistemas en los que se taman esas decisiones.

Un primer grupo de apartes hace enfasis en variables de cankter siste-
mico, para explicar eI conflicto a partir del anal isis de los desajustes es-
tructurales de la saciedad y de la macroeconomia. El desempleo, la
desigual distribucion de ingresoy la inflacion generan penuria economi-
ca [Sneyder 1975 y Gupta 1977] y la posibilidad de descontentode la po-
bladon. Tambien influye la incapacidad politica de los gobiernos para
satisfacer las demand as de la pobladon. Las variables sociosicol6gicas,
relacionadas con la frustradon de los individuos generada por el entorno,
se han utilizado para explicaren forma ho1istica otrascausas del conflicto.
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Uno de los pensadores de 1.1escuela institucionalista, John Commons, se
can centra en el estudio de 1.1ley, los derechos de propiedad y las organl-
zactones, su evoluci6n e tmpacto sabre el poder econ6mico y legal, las
transacctones econ6micas y la distribution de ingreso. A partir de alii,
Commons, a diferencla de Veblen, conduye que 1.1instauraclon de insti-
tuciones es e1resultado de un proceso formal e informal de resoludon de
conflictos. EIexito de la institucion va a depender de la generation de un
valor razonable acordado a1 cese del conflicto.

La escuela neoinstitucionalista, cuyo pensador mas destacado es Dou-
glas North, comienza a adquirir 1.1forma de un cuerpa teonco, estructu-
rado alrededor de aportes diversos. Entre elias se destacan los trabajos
sobre derechos de propledad y leycornun (Dernsetz, Alchian),que anali-
zan el proceso de eleccion publica; la basqueda de rentas publlcas y las
coaliciones distributivas (Olson), los estudios de las organizaciones, los
costas de las transacciones (Cease, Williamson) y la teo ria de la agenda
(lensen y Meckling) [Lopez 2000].

Para North, las instituciones deterrrunan el desempeno econorruco de
una sociedad, a partir de un conjunto de incentives. Al introducir la di-
mension temporal al analisis, se puede entender el cambio institucional.
La experiencia acumulada par una sociedad, su aprendizaje colectivo,
determine la evolucion histortca y su existencia no siempre garantiza
que una sociedad resuelva sus problemas. No siempre los arreglos que
persisten en una economta son los mas eficientes. La path dependance se
manifiesta en la forma como clertos 'acctdentes' iniciales determinan la
senda suboptima y excentrtca en que puede evoludonar una economta
[Hodgson 1994]. Muy buena parte de la senda de desarrollo de una 50-
ciedad esta condlcionada, entonces, per su pasado. Para esta escuela, la
violencia puede verse como parte del carnbio institucional. North dice
que los cambios vlolentos 0 disconttnuos pueden aparecer cuando el
contexto institucional hace imposible que los jugadoresefecruen nuevas
acuerdos y campromisos, de manera que se de un nuevo arreglo institu-
cional. En ese caso, la violencia puede ser la (mica salida. Un aspecto im-
portante para rescatar de este enfoque es su insistencia en la
especificidad de cada caso historico y la imposibilidad de una teoria
general.

Este enfoque ha dado lugar a una abundante literatura de la anatomia de
los confHctos,

Es posible c1asificar y cuantifjcar los djferentes conflictos, de acuerdo con
sus caracteristicas sociopoliticas. Se analizan la intensidad y el numero
de los conflictos, su dura cion y localizacion. Se los relaciona con el creci-
miento econ6mico y las magnitudes macroecon6micas. EI conflicto va a
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incidir en la econonua, segun este enfoque, de acuerdo can 10 que los
agentes crean sobre la durad6n del confljcto. Si creen que es permanen-
te, sus decisiones intertemporales se afectaran y habra un impacto sobre
e1tipo y rttmo de crecimiento de la economfa. est como sobre la acumula-
ci6n de capital, bajo las forrnas de capital ftsico, hurnano y social. Este ulti-
mo corresponde a la nocion institucionalista del proceso de construcci6n
de arreglos sodales, que permite ordenar las reladones de poder y la eco-
nomia en una sociedad. Cuando el conflicto vulnera la fortaleza de las ins-
tituciones resultantes de esos arreglos, se debtlfta e! crecimiento de la
economia.

Con respecto al capita! ftsico. el conflicto puede destruirlo a tmpedir su
formaci6n, mediante la reduccion de la capacidad de la sociedad para
absorber la tecnologta, a debido ala incertidumbre de los agentes. Como
muestran Echeverry y otros [2001], el conflicto puede alterar ademas la
senda de acurnulacion optima del capital Hsico, a traves de su erosion,
destruccicn a reasignacion a otTOSusos. Se puede deteriorar su valor, Sf'
puede destruir ftsicamente 0 se puede reestgnar a otros usos no optimos.
Tambien puede ocurrir que se utilice con motivos de guerra 0 crimlnales,
utillzacton que es posible. debido al debilitamiento de las instituciones.

Las decisiones de consume y de inversion pueden camblar ante la per-
cepcion que tengan los agentes sobre la duraci6n de su vida. EI gobierno
tam bien puede no sentirse estimulado a ofrecer una adecuada provisi6n
de bienes publ.icos, porque subvalora ellargo plazo, 10cual aumenta los
costas de transacci6n. La fragilidad instituciona1 y la incertidumbre poli-
tica actiian como un impuesto a la inversi6n, que la desestimula y que re-
duce el crecimiento.

EI conflicto tambien modifica 121estructura de las finanzas publicas. EI
aumento del gasto militar puede requerir para su financiamiento mayo-
res impuestos 0 mayor endeudamiento y desplazar al sector privado en
la obtenci6n de recursos para financial' inversion productiva. Un conflic-
to puede alterar la forma como se utiliza e1trabajo y propiciar la fuga de
capital humano.

La evidencia empfrica sugiere que aunque cada caso Hene una dina mica
particular, es posible identificar elementos comunes de la reconstrucci6n
de las sociedades, una vez terminado el conAicto. Los trabajos que anaJi-
zan los dividend os de la paz muestran que 1a fase de posconflicto es de
desbarajustes sociales, de reconstrucci6n de las insHtuciones y del tejido
social y que par tanto, la recuperaci6n de la economla toma un tiempo y
absorbe unos recursos, cuya magnihld depende de las caracteristicas
que haya ten ida 121confrontacion previa, en terminos de la capaddad de
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producci6n que haya destrutdo, de los impactos que haya tenido en el
capital humane y las instituciones y de su duraci6n e intensidad.

Un segundo grupo de trabajos. inspirado en tesis neolnstitucionalistas y
de blenes publicos y que tiene un enfoque metodologico mlcroeconomi-
co, se pregunta por las razones que tlene un individuo para sumarse a
una rebeli6n. La teorfa de la seteccldn raclonal propane en calidad de
factores que explican esa rnotivacton variables COlnO la pena y el dolor; la
perdida y la ganancia. la recompensa y el castigo. La decision de partici-
par en una rebellon es tomada por el individuo en condiciones de incer-
tidumbre; entonces, e! analisis se basa en modelos de utilidad esperada.
Cuando se lnrroducen los bienes publicos en el modelo, aparece una
contradiccion can el prtnclpio de maximtzacion del beneficio individual.
El principiode no exclusion en el consume de estos bienes crea el proble-
ma del 'pasajero clandestine'. cuyo cornportarruento sera oportunista.
Los agentes no tornaran parte en la accion colectiva porque saben que se
beneficiaran de ella, aun sin haber particlpado en su financiamiento [Ol-
son 1971J.

Tullock [J 971J trata de resolver este problema incluyendo en la fund6n
de utiltdad de los individuos que consideran I" decision de sumarse a un
grupo rebelde no solarnente la adquisici6n de blenes publlcos, sino tam-
bien la diversion que les proporciona la rebetton. Un enfoque altern<:ltivo
[Cupta 1990] ve al individuo como alguien que optimiza objetivos indi-
viduales y sociales; el deseo de maxi mizar la utUidad del grupo 10 lIeva a
participar en acciones colectivas, en procura de bienes publicos, sin en-
trar en contradiccion can la busqueda de su bienestar individual [L6pez
2000).

EI tercer grupo de aportes se reGere a la llamada economia del crimen,
derjvada de desarrollos de! pensamiento de Gary Becker [1968]. SegUn
Becker, el criminal es un agente racional que toma la decision de delin-
quir, como resultado de un amHisis costo/beneficio, que incorpora la in-
formacion sobre la probabilidad de scr castigada. EI mercado de delitos2

detennina ell)l/IlI1tulII de crimen, a partir de una oferta de delitos de [as
delincuentes y de una demanda de protecci6n estatal 0 privada contra el
crimen. Esta aproximadon !leva entonces aJexamen del sistema de justi-
cia y del regimen de penas, esto es, al examen de las instituciones. Se su-
pone que un aumento 6ptimo del gasto publico en seguridad y justicia
neutralizarc1 la influencia de un incremento de la violencia que afecte
temporalmente la economia.

2 Ehrlich[1996].AlgLlI1f1S person"s trilducenlilpalilbmoffel/ses comoofwsas. Porel
contexto, parecl' m<isilpropiildoel termino de!ito 0 crimen.
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La economta del crimen explica los efectos pertnanentes de la criminali-
dad en una sociedad y las razones par las que un choque inicial se difun-
de y perdura C0l110 caractertstlca de una sociedad. La congestion de los
procesos judiciales y del sistema carcelario puede llevar a un aumento
de la impunidad yean el. al de los tncentivos para delinquir. La dffusfon
del 'saber hacer', inclusive a traves de los medias de comunicacion, edu-
ca a nuevas cohortes de delincuentes. De otro lade, se puede generar un
efecto demostracion, sobretodoentre la poblaci6n [oven que Ie de un va-
lor social a las actitudes y posesiones del deltncuente. Para que todo esto
se reproduzca, la condid6n necesarta es Ia extstencta de ese choque cri-
minal inicial.

Los estudios emptrtcos han docurnentado y contrastado can estas hipo-
tesis teoricas, las estadtsttcas cruninales en diferentes pafses y mementos
en el tiempo. Se verifica que la existencia de cadi gas y normas es impor-
tente. perc que mas alla de 10severas que sean las penas en un pais can
los diferentes delitos, la verdadera d tsuaston provtene de la posibilidad
de ser atrapado. Los criminales pueden ser mas dados a asumlr el riesgo
que el resto de los ciudadanos y los castigos nonunales pueden tener que
ver no tanto con su decision de delinquir; sino mas bien con la probabili-
dad efectiva de ser sujeto de ese castigo.

Se constatanlas hip6tesis de congesti6n y de contagio, no solo para los
individuos, sino ademas para las ciudades, las l"egiones y los paises. Mas
controvertida-ha sido la evidencia sabre la relacion entre crecimiento
econ6mico y criminalidad. SegLm esta hip6tesis, en las fases iniciales del
desarrollo, del despegue ala Rostov, 0 de la acumulncion originaria a la
Carlos Marx, se da un aumento de la criminalidad por algo que podrfa-
mos Ilamar la infancia de las instituciones. En zonas de colonizaci6n 0

cuando el despegue ha estado vinculado con la explotaci6n de produc-
tos mineros, metales preciosos y cultivos i1fcitos, la violencia ha sido no-
toria, en varias de sus manifestaciones, esto es, como aumento del
crimen y como ausencia del monopolio del Estado sobre la coercion flsi-
ca de las personas. Sin embargo, en estas fases se ha visto tambien como
aumentan, y en ocasiones superan, las rentabilidades de actividades le-
gales, en relacion con las ilegales y por ella, los resultados no permiten
llegar a conclusiones generales.

lQUE HAN DlCHO LOS ECONOM1STAS EN LOS ULTlMOS
AN-OS SaBRE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA?

El discurso inaugural de Armando Montenegro en eISeminano sobre Jus-
ticia y Seguridad, organizado por el Departamento Nadonal de Planea-
cion en 1994, discurso titulado Justida y Desarrollo, inaugura tambien una
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produccicn intelectual sabre la econorrua del crimen y el analisis institu-
clonal de la viol en cia en el pais. Otros aportes pioneros fueron los de Po-
sada [19941, Gaitan [1995], Montenegro y Posada [19951 y Rubio (1995).
Despues vendrtan los estudios de Echeverry y Partow [1998J, Gaviria
[2001], Rubio [1999J y Alestna [2001], entre otros.

Echandja [1992, 1999J, Bejarano y otros [1997J y Reyes [1999] documen-
taron los aspectos regionales de la violencia, incluidos en varios de los
trabajos mencionados anteriormente. Sarmiento y Becerra [1998] y L6-
pez y Garda [1999] indagan hasta que punto variables como 1adeslgual-
dad economica y la exclusion politics y social explican 1a violencia en
Colombia. Estos dos ultimos trabajos se inscriben en una vertiente, cuyo
mayor exponente es el estudio realizado por la Comision de Estudios de
la Violencia en 1987, que ve la violencia como un fenomeno complejo y
mulrlcausal, en el que tienen un peso grande las variables relacionadas
con la estructura economics y las instituciones. La distribucion inequita-
tiva de la riqueza, del ingreso y de las oportunidades ha producido la ex-
clusion de ampllos grupos y regtones de la poblacfon, en las dectstones
poltticas, economicas y sociales, can el agravante de que e1Bstado no tie-
ne presencia en vastas zonas del pais. Esta tradicion reline trabajos que
van desde la publicacion del estudio sabre la Violencia, de Monsenor
Guzman, Eduardo Umana y Orlando Fals Borda, a pnncipio de la deca-
cia de los anos sesenta, hasta algunos de las artfculos incluidos en las
comptleciones reallzadas par Jaime Arocha y OtTOS[1998J, Camacho y
Leal [1999] y las del DNP yel Banco Mundial [Solimano yotros 1999]; pa-
sando par el muy citado estudio de Libarda Sarmiento y Oscar Fresneda
[1988], sobre pobreza y vialencia. Los artfculos de Consuela Corredor,
Darto Restrepo, Fernando Cubides y Carlos Miguel Ortiz, publicados en
Martinez [2001], se pueden situar en elmarco de esta aproximacion.

ALGUNOS ESTUDIOS

En el marco de la teorfa institucional y de la !iteratura de anatomfas del
conflicto.Iuan Carlos Echeverry, Natalia Salazar y Veronica Navas [200l]
ofrecen un conjunto de 'hechos estilizados', que permiten comparar el
conflfcto colombtano can otros conflictos armadas internos, CAL en eI
mundo. Entre las muchas contribuciones de este estudio, se destaca una
prirnera, que consiste en propaner una definicion de conflicto interno
armado:

La definicion que consideramos mas campleta y sencilla se fundamenta en
el enfrentamiento entre grupos organizados, que resulta en un numero
considerable de Illuertos, Esta estructura implica la movilizacion de grupos
de acuerdocon una motivacion especifica que puede ser explicita 0 implici-
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ta, 101 cual se traduce en achvidades delicti vas con un proposito definido. Par
10 tanto, la vlolencia no es considerada como un objeuvo en sf miSIl1O,sino
como un instrumento para alcanzar un detennlnado fi n politico e ideologi-
co. Par 10general el conflicto esta relacionado can la busqueda a 101preserva-
cion del poder [Echeverry y otros 2001, 83J.

Con tal definicion se puede ganar rigor en trabajos posterlores, ya que es
frecuente que se hable indistintamente de 'guerra', 'violencia' /crimeri' y
'conflicto', para designar la uusma realidad: el conflicto armado interne
que desangra a Colombia.

En este articulo se hace una resena de los conflictos internos en el rnun-
do, entre los anos 1950 y 1998; se identifican las caracterfsticas especfficas
del origen y motivacion de cada conflicto; se analiza el impacto del CAl
sobre las variables macroeconomicas y sobre e! crecimiento econ6mico;
con este marco, se evalua el conflicto colombia no en el contexto interna-
cional. Los resultados muestran una relacion negative entre la duraci6n
del conflicto y la perdida de crecimiento-a mayor duracion del conflic-
to, menor perdtda de crecimtento. Esta perdida se establece en relaclcn
con el creclmiento de la region clrcundante y con el crecimiento de largo
plazo. El numero de muertes, estoes,la intensidad del conflicto, no pare-
ce incidir sobre la perdida de crecinuento: los conflictos 'perststen', es
decir, una vez comienzan. perduran. y si se superan, solo es temporal-
mente; se observa remddencla del CAL

En el casocolombiano. se encuentra que el CAl es uno de los mas largos e
intensos del mundo. Sin embargo, la perdida anllal de crecimiento es
baja, comparada con el credmiento de otros paises de la regi6n;J no obs-
tante, este registro anual puede subestimar el efecto; en ellargo plaza, la
economia se aleja en forma pennanente de su senda de crecimiento de
largo plaza. Ademas, el deterioro institucional causado por la extensi6n
del conflicto acenrua su efecto negativo sobre el crecimiento de largo
plazo.

Ademas de estas conclusiones generales, se hacen numerosas referendas
singulares a las hip6tesis mas veri.ficadas en la literatura. A manera de ilus-
trad6n, los autores dicen que "parece haber una relad6n entre la existen-
cia de conflictos armados y el grado de desarrollo del pais". De acuerdo
con el indice de desarrollo humano, fDH, de 1998, el41 por dento de los
paises clasificados en 101mitad inferior del indice experimentaron al me-
nos un conflicto interno a 10largo de la ultima decada, mientras que tan
solo el 15 por ciento de [as parses en la mitad superior experimentaron

3 El periodo de anaJisis 1950-1995 no incluye los t'utimos cinco ailos de la decadil
pasada, que mostmron un crecimiento muy bajo, inclusive negativo en un allO,
y una intensificaci6n del conflicto imnado.
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guerras en el mtsmo perfodo. El lnstituto Internacional de Investtgacion
y Paz de Estocolrno concluye que existe un umbral, en relacion con el nt-
vel de ingresos del pats, a partir del rual no ocurren conflietos armados
civiles.

Pero la relacion de causalidad entre la existencia de CAl y el ritmo de ere-
cimiento del pais que 10 expertmenta no este probada. Echeverry y otros
[200]] afinnan, citendo a Collier que:

Estudios econometncos conduyen que existe una relaci6n de causalidad en
ambos sentidos entre el crecimiento del PIB y la existencia de conflictos ar-
madas siendo mas fuerte en la dlreccion de un bajo crecimiento como cau-
sante del conflicto [1998,90].

De otra parte, se efirma que el conflicto colombia no, de acuerdo can la de-
finicion y las cffras registradas por los orgarusmos internacionales, apare-
ce como de inrensidad mediana, pero el nurnero de muertos por esta
causa en Colombia esta subestimado, porgue solo "una parte de las muer-
tes rurales son clasificadas como resultantes del conflicto y las debidas a
acetones del narcotraftco estan exduidas' [Echeverryyotros2001, 91J.Los
autores ccmpartenla idea de Echandfa [1999], acerca de que hay una es-
trecha reladon entre guerrilla, narcotraffco, vlolencla urbana y violencia
rural y que por ello Colombia tiene un conflicto de alta intenstdad.

Este trabajo ubiea el conflicto colombieno en un contexto regional y
mundial y deja abiertas numerosas preguntas, que con seguridad moti-
varan trabajos postenores. Entre elias, cabe mencionar la relacion entre
conflicto y gasto social; la relaci6n entre conflicto. crimen y libertades ci-
viles; la forma como un entomo de incertidumbre y desconfianza social
eleva los costos de transacci6n y la relacion del conflicto con la competiti-
vidad internacional de Colombia.

Carlos Esteban Posada y Francisco Gonzalez presentan, desde el puntode
vista microeconomico, una explicacion del crecimiento notorio de los 110-
micidios y el secuestro y de la criminalidad en general, medida por la rela-
cion delitos/poblcKi6n," pari paSSIl el crecimiento del gasto en defensa,
justicia y seguridad (DIS), en la decada de los arlOSnoventa. Tambien exa-
minan las condiciones bajo las que se obtendra un resultado optimo, al
elevar 0 reducir el gasto en DjS y como establecer una complementarei-
dad ---en el margen- entre magnitud y eficiencia del gasto. Los autores

4 En Colombia, n05 recuerd.1n los C1ulores,los delitos se c1nsificancomo sigue: de-
Iilos contra la vida e integridad personal y contra el pCltrimonio, contra la liber-
ICldy el pudor sexual, can Ira la liberlad individual (secueslm, etc.), contra In
administraci6n pilblica, contrala adminislraci6n de justicia, con Ira lilseh'Uridad
pilblica, contnl 101orden econ6mico y social, conlrilla fe pilblicil y "otms Iilulos".
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aceptan que hay diferencias entre los conceptos de la violencta polttica y
la criminalidad, pero trabejan can un agregado del gasto DJS, en vista de
la dificultad de separar las acetones atribuibles a cada una de elias en el
pais y, par ende.Jos gastos orfentados a controlar sus manifestaciones.

La pruners [laviolencia poltncaJ sternpre es colectiva, ataca un orden social
y sus promotores pretend en ofrecer,a la postre, un bien publico; la segunda
[la criminalidad Ise puede definir par la carcncia de los atributos antcriores.
Can todo. en Colombia, y almenos desde principios de los anos ochente. la
linea divisoria esbastante tenue y fluctuante [...]y,ademas. lasacciones gue-
rrtlteras han contribuido a congesuonar la laborde la policfay a la [usttda y a
generar, cntonces, externaIidades positivas a la industria del delito ccrncn
f---J en eonsecuencia se utiliza un modele en el eual los gastos de defensa,
justicia y seguridad se agrupan en uno soloya que losobjetivos de tal gasto,
aunque distintos en principia, convergen en la practice colombian a en uno
s610:tratar de proteger ala sociedad civil de los atentados contra la vida, la
libertad individual y ei patrimonio [Posada y Gonzalez 2001, 135]

El gasto en defensa externa se considera constante y carente de interes
para el analisis en el margen.

Se adara que el ejercicio no es un Illodelo del crimen, sino un modelo de
las consecuencias del crimen sabre el gasto optimo en DJS. Es una adap-
tacion del modelo de un agente racional-optimizador-, representati-
vo de 'Ia sociedad civil' 0 de los constituyentes prbnarios. Se hacen
supuestos sobre el horizonte de planeacion, sobre la capacidad de razo-
namiento y de decision del agente ante las areiones criminales y sobre la
capacidad de los criminales de influir en el 0.15. EI aharro -10 que no se
consume en proteccion- se gasta en crear mayor capacidad productiva.
La riqueza material es Lmicamente el capital productivo de una sociedad
y no se desgasta. El DJS solo se gasta para repmar las perdidas causadas
poria criminaJidad. La utilidad del agente representativo depende del
eonSUlllO y de [a tranquilidad que Ie da un cierto gasto en seguridad y
justicia. El problema del agente representativo es hacer maximo el valor
presente de sus utilidades peri6dicas. El DJS Sf' financia plenamente con
impuestos de suma fija. Se cumple la condici6n de transversalidad. el va-
lor presente de los gastos del agente representativo es igual al valor pre-
sente de sus ingresos netos de impuestos.

E1gasto real en DJS en Colombia ha creeido desde 1950 en tenninos abso-
lutos y en relacion con el PIB. Este gasto creci6 entre 1950 y 1955 Y entre
1958 y 1971; descendio hasta 1977; despues crecio hasta un pico en 1997:
4,64 pOl' ciento del PIB----cifrasde ejecucion presu puestaI, diferente a caja,
en cabeza del Ministerio de Justicia, la Fiscalia, la rama judicial, la policia y
la defensa !laciona!. EIcrecimiento de este gasto fue mayor que el de otros
componentes del consumo publico y mayor que e[ del consumo privado,
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<lSIque su partlcipaclcn en el consume ha aumentado. Esto obedece, de
acuerdo con la predicci6n 'arnbigua' del rnodelo, at crecimiento de 1acri-
minalidad, en particular, al aumento de los homicidios.

Con respecto ala eficiencia, se analizan dos ttpos de Indicadores: los de
eficlencla Intrfnseca. basados en procedimientos del c6digo penal: a.
Sentencias condenatorias/sumarios iniciados; b. resoluciones de acusa-
cion! providencias de calificacion: y c. personas aprehendidas/delitos
con iniciacion de sumario, para el pertodc 1971-1993. Estos indica dares
de eflciencia Intrtnseca mejoraron desde mediados de las a11.05 ochenta.
En cambia, el indicador de eficlencta extrtnseca, la relacion entre el nu-
mere de homicidlos y el de personas capturadas, cae desde 1982. De la
mtsrna manera, desde 1984, cae el indicador de lneficiencla aparente:
numero total de delitos/monto total de DJS en pesos constantes.

Se conduye que ha existido una respuesta optima ante el aumento de la
crtmlnalidad en Colombia. Los incrementos aut6nomos de la eficiencia
del gasto, antes de un descenso de la criminalidad, debidos a esfuerzos
de los fundonados. conducen a un aumento del niveloptimo de tal gasto.
El modelo puede verse como la explicecion de las condiciones en las que
no es pertinente suponer la existencia de un trade-off-dilema- entre el
nivel y la eficiencia del gasto DJS. Si la eficiencia del gasto se estance, pue-
de no ser optima continuar elevendolo. Para reducir sustancialmente el
crimen, la socledad debera aceptar un aumento en DJS, si observa un au-
menta de su efidencta.

EI modele de un agente representativo que maximiza en nombre de la
scdedad el gasto en [usticia, seguridad ydefensa le permite a los autores
hacer una aplicacion para el caso de darios sabre el capital material y vi-
das infinitas y para extenderlo al dana sabre el capital humano yean vi-
das finitas. EI modelo llluestra que si crece la criminalidad, la sociedad
preferira un gasto mayor, siempre y cuando aumente la eficiencia de ese
gas to. En el caso de Colombia, la eficiencia ha sido baja en la lucha contra
el homicidio y los secuestros y la sociedad pod ria estardispuesta a elevar
el gasto en DJS, si mejora la eficiencia de ese gas to.

Un articulo de Alejandro Gaviria [2001], realizado en el marco de la eco-
nomia del crimen, busca una explicaci6n del crecimiento del crimen en
Colombia. Para ello, elabora tres modelos de externalidades. En el pri-
mero, los criminales hacen mas atractivo el crimen para guienes viven a
su aLrededor, porgue can sus acciones congestionan el sistema de ejecu-
cion de la ley y reducen la probabilidad de la aprehensi6n y el castigo. En
el segundo, se incorporan los conocimientos de los criminales y la forma
como estos conocimientos se difunden. En el tercero, el contacto perma-
nente entre diferentes cohortes etarias de criminales erosiona la moral y
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modifica los valores sociales. Se encuentra que hay evidencia empfrica
que le da validez a las tests enuncladas.

Daniel Mejia, en un trabajo reelizado para obtener su titulo de Maestria
en la Universidad de los Andes (2001), modele la negociaci6n que se da,
cuandoalguien es secuestrado.entre sus parientes 0 amlgos y los secues-
tradores. Cada pago aumenta la percepci6n de exito del secuestrador sa-
bre el proximo secuestro. Siquien negoda es la sociedad 0 el planificador
central benevclente y toma la decisi6n de negociar 0 no negociar, "la re-
gIa que sigue incorpora la externalidad que genera [...] y Ia decision to-
mada es optima desde el punto de vista social". Como conclusi6n
principal, elmodeJo predlce que mientras In sociedad no 'Internallce' la
externalidad negativa que esta generando cuando paga un secuestro, el
numero de secuestros no caere y que las medtdas de politics son dos: 0 se
aumenta el gasto publico disuasivo 0 se prohfbe el pago de secuestros.

Ricardo Rocha, en su libra sabre veinticinco alios de narcotrafico en Co-
lombia [2001] cornienza su aporte a la reflexion de las causas de la escala-
da del crimen en el pais con una pregunta: LPor que Colombia? Esta es
una pregunta central. La econornia del crimen ensena que el cheque cri-
minal inirial se difunde, pero quede por expllcar que produce ese cho-
que criminal iniciaJ. Su respuesta es que hay varias explicaciones:

la geogratta. el medio ambienre, la tradicion del contrabando, los estreehos
lazes econonucos y rulturales con [as parses consumidores. la lnforrnalidad
de la economfa y en particular de las transacciones intemacionales, las dota-
eiones de fartores, los redueidos costas de transporte y de incautaei6n, [ade-
manda externa y el preeario control estatal de vastas zonas del pals [223J

En seguida, el autm analiza las relaciones del narcotrMico can la dinami-
COl econ6mica, con e1sector rural y con el crimen y las etapas par las que
ha pasado la relacion entre narcotrafico Ysociedad.

El trabajo de Montenegro, Posada y Piraquive [2001] se inscribe, segiin
sus prapias palabras, en la visi6n de que las causas objetivas de la violen-
cia y el crimen en Colombia son el narcotnHico y [as bonanzas -Ia eco·,
nomia de la frontera- y no las relacionadas con la pobreza y la desigual
distribuci6n del ingreso. Esas causas tienen "un gran potencial" para ge-
neral' violencia en forma persistente. La hip6tesis central es que el au-
mento del narcotrafico y las bonanzas econ6micas -banana, petraleo,
esmeraldas, hoja de coca y cocaina y or(}----,durante los ulti.lllos veinti-
cinco anos, aumentaron los incentivos del crimen y llevaron al colapso
del sistema judicial penal, 10que a su vez reforz6la criminalidad y el mis-
1110 narcotrafico.

Un primer grupo de ejercicios econometricos, despues de descartar el
modelo de determinacion simultanea de las variables tasa de homicidjos
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y eficiencia de la justicia, por no haber obtenido resultados sattsfactorios,
analiza el caso internacional, para 107 paises. can regresiones uniecua-
cionales. Se busca examtnar las relaciones entre violencia y desarrollo
economico y entre vtolencia y eficiencia de la justicia. Can respecto a la
primera relacton, se inten ta vertftcar si se da el interesan te ciclo previsto
par la teorfa. en el sentido de que a bajos niveles de ingreso per capita, el
crimen crece junto con el crecuniento econonuco: a niveles interrnedtos
de ese ingreso. el crimen evoluciona bajo patrones que se consideran
normales y para niveles del ingreso per capita altos, la criminalidad pue-
de volver a au men tar.

Acerca de la retadon entre la violencia y la justicia. la hipotesis es que el
ruvel de la vtotencta debilita el sistema de justicia y que una mayor efi-
ciencia de la justicia disminuye la violencia. Los resultados, que requie-
ren. como dicen los au tares, tomarse con precaucion, en razcn a que el
metodo no es el de la simultaneidad, indican que son 'plausibles' las si-
guientes hipotesis: 1) existe una relacton no lineal entre el desarrollo eco-
nomlco y la violencia, medlda par el numero de homiridios, 2) existen
relaciones recfprocas negatives, mas 0 menos conternporaneas, entre
violencla y efidencia de la [ustlcla: 3) existe una relaci6n rezagada y posi-
tiva entre homicidios y eficiencia de la justicia y 4) existe path dependance
en la evolucion historica del crimen: el nivel de hoy depende del de ayer
e influyc en el de mail.ana, 111 crescendo.

Un segundo grupo de ejercicios econometricos evalua el caso colombia-
no. Para ello, se realizan amilisis de series de tiempo de estadfsticas agre-
gadas y de corte transvers<ll, con datos de todos los departamentos del
p<lis. Se quiere verificar la validez de [as siguientes hip6tesis: 1) los indi-
cadores de crecimiento y de riqueza estan relacionados positivamente
can la violencia, 2) el narcotrafico tiene una relaci6n positjva con la vio-
lencia, 3) la pobreza no explica la criminalidad, 4) hay path dependance en
la dinamic<l de la violencia y 5) la eficiencia de la justicia es determinante
en el control y reducci6n de la criminalidad.

Se encuentra suficiente evidencia de la relaci6n positiva entre violencia
y narcotrMico, y entre violencia y debilidad del sistema de justicia. Los
resultados, en palabras de los autores,

deben entenderse como relaciones generales que nada dicen sobre la forma
particular en que interactuan fenomenos sociales tan complejos como los
que estamos analizando. En segundo lugar, en el campo normativo, este
tipo de esludiosapenas bosqueja la direccion de loque debe hacerse para re-
ducir la violencia. L~Falla de ia justicia, ante el desarrollo del narcotrafico, es
5610 una de las manifestaciones de [as deformaciones sociales y polfticas
causadas por este fen6meno [Montenegro y olros 2001, 264]
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Ademas, un grupo amplio de la sociedad debe serel que proponga las sa-
lidas. Por ultimo, "este estudto rnuestra una faceta del problema, can se-
guridad omite y simpltttca muchos aspectos que requieren mayor
precision y enaltsts" [Montenegro y otros 2001, 264].

Un comentarlo final sobre el estudio: no se demuestra que Ia vtolencia es
expbcada por las bonanzas econornicas, algunas de ellas relacionadas
con exportactones ilegales, htpotesls de trabajo muy atracnva y sobre la
que hay evidencia intemadonal.e pero que se deja de lade en el desarro-
llo de los ejerciclos. Los hallazgos de Alfredo Sarmiento y Lyda Becerra
[1998J, que constataron la extstencta de una relacjon positive entre trans-
ferencias fiscales a las regtones y rut mere de homicidios. sugleren una de
las rutas que se pueden seguir, al igual que el trabajo de Montenegro y
Posada [1995].

Fabio Sanchez y Iairo Nunez [2001] se preguntan par los determinantes
del crimen violento en siete grandes ciudades y rnunicipios de Colom-
bia, entre 1980 y 1998. En particular, se preguntan cuales son los facto res
que explican la tasa de homlcldlos. Quieren verificar si las hipotesis rela-
cionadas can las 'causas objetlvas' contribuyen a explicar su dtnamisrno
o si, porel contrario, variables como el narcorrafico 0 la presencia de or-
garuzaciones criminales y grupos armados tienen una mayor pertinen-
cia estadistica yeconometrica.

Los ejercicios econometricas se realizan a parti.r de los datos compilados
en una base que induye indicadores socioecon6micos, de desempeilo
de la justlcia y de presencia de gruposarmados. Los resultados permiten
a los autores afirmar que para las siete ciudades principales, la explica-
ci6n fundamental de la tasa de homicidios tue el narcotriifico y, en me-
nor medida, la ineficiencia del aparato judicial. Los resultados de un
modelo de panel para 700 municipios colombianos mostraron que las ta-
sas de homicidios "estan relacionadas [...] COil las variables socioecon6-
micas (pobreza, desigualdad y exclusion polftica6) y [...J con [...] las
variables de presencia de actores armados, presencia de narcotrMico y
eficiencia de la justlcia" [308]. Cuando se realiza un ejercicio adicional
para explicar el origen de las diferencias en las tasas de homicidios entre
grupos de mUllicipios, se encuentra que el90 por ciento de elias se expl.i-
ca por la presencia de adores arm ados, por la ineficiencia de 101 justicia,
por la intensidad del narcotrafico y por la interacci6n entre grupos anna-
dos y narcotrMico. La recomendaci6n de polftica que se deriva de este
anaIisis es que si bien la reducci6n de la pobreza y la desigualdad son

5 Enellibra Echeverryy alras [2001J hay abundailies referenciasa If!bibliografi<l
relacionadacon esta hip6tesis.

6 Cuyo /JrDxy es I,; participacion electoral.
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objettvos deseebles. no es a traves dellogro de estos propositos como se
reducira la violenda.

El estudio de [as reformas institucionales en Colombia, dirigido pOl' Al-
berto Alesina [2001J, inc1uye un documento sobre crimen y prevencion
del crimen en Colombia, de Steven Levitt y Mauricio Rubio, cuyo enfo-
que es fundamentalmente el de [a economfa del crimen. La variable
principal a ser expllcada es el nomero de homicidios. Lasvariables que 1a
explican son dos: la prtmera, el comercto de drogas. Ese mereado se ca-
racteriza porgue sus agentes no pueden hacer cumplir los contratos pOl'

las vias legales y 10 hacen mediante la violeneia. Estos agentes, de otro
lade, no pueden competir, como se compite en otros rnercados, median-
te la propaganda y los precios. Por fin, la practice de estoscriminales con-
tagia el irrespeto por la ley a la sociedad que los acoge. La segunda causa
es la fragilidad del sistema punitive en Colombia.

Las relaciones entre eJnumero de asesinatos y el nurnero de arrestos. en-
tre este y eJ numero de condenados y la duracion del perfodo efectivo de
permanencia en prisi6n son la base de la construccion de un indicador
de casttgo efectivo en Colombia, que es igual a un dedmo del de Estados
Unldos." Un aumento del cestigo en un 10 por ciento reduce el crimen en
2 par ciento .. Llevar el castigo a los niveles de Estados Unidos reduciria
las tasas de crimina lidad en un 50 pOl" ciento, can un ahorro de mas de
10.000 muertos al ano.

Las otras dos causas que se Ie atribuyen a la violencia en Colombia,la ac-
tividad guerrtllera y la pobreza y la desigua1dad de la dtstnbucton del in-
greso, en palabras de Aleslna, no resisten del todo la prueba de consis-
tencia logica de los argumentos, ni la de la evidencia estadfstica. La rela-
don entre homicidios y presencia de la guerrilla es debit Se constata una
relacion entre presencia guerrillera y terrorismo ----debe referirse a los
atentados a la infraestructura- y secuestros. La tasa de homicidios, ex-
cepcionalmente alta en Colombia, no puede explicarse por la desigualdis-
tribuci6n del ingreso 0 por]a pobreza, porque esosindicadares no son tan
diferentes de los de otros paises de America Latina.

7 En In presentaci6n de este estudio, realizad<l pOr Mauricio Rubio en febrero de
2001 en Bogota, el afinn6 que ha venido cillllbiilndo su posicion sobre la reco-
mendaci6n de hacer mas severas las penilS, como elemento de disuasi6n del cri-
minal. La diferenciil de dumci6n de sentencia para asesiJlatos entre Colombiil
-entorce aii.os- y Estndos Unidos -veinte anus- no es tan grande. Lo que
importil como (aclor de disullsi6n es Inprobilbilidad de eaptura y de conduccion
il juicio, que en Estildos Unidos es de 65 par ciento y en Colombia, de s6101t par
dento.
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A partir de este diagn6stico se formulan unas prapuestas. Se debe inves-
tigar mas sabre el crimen y can tar can mejor informaci6n. Se debe luchar
contra la corrupci6n entre los militares e investigar la infiltraci6n de la
Fiscalia. Se deben establecer cuerpos elite para luchar contra el secuestro
yel homicidio; edemas, se les debe data! de recursos. Se debe imponer la
obligatoriedad del fallo y garantizar la segurtdad de los jueces. Par ulti-
mo, habria que aumentar la capacidad de las prisiones y separar a los crt-
minales, segun la gravedad de los crfmenes cometidos.

En sintesis estos estudios emptncos sabre 1aviolencia en Colombia, cuyo
enfoque es el neoinstitucionalismo y la economia del crimen, han apor-
tado otras perspectivas para comprender la dinamica del conflicto y para
elaborar pohticas. Sin embargo, la "prueba econometrica' de la tesis cen-
tral de estos estudios, que descarte 0 le atrfbuye muy escaso poder de ex-
plicaci6n a las variables relacionadas con le pobreza y la desigueldad y
que se 10 atribuye a la debilidad de las instituciones de control social y al
narcotrafico, dista mucho de haberse alcanzado. Los modelos de ecua-
ciones simulteneas no han arrojado resultados satisfactorios. La infor-
maci6n aun es precaria. Las variables que se utilizan como 'praxis' de la
violencia son insuficientes para captar sus manifestaciones. Las varia-
bles que se utilizan para explicarla. como la presencia de grupos arma-
das y narcotrafico, son manifestaciones de Ja misma violencla y debertan
estar allado izquierdo de las ecuaciones. Las variables que aproximan
categorfas como participaci6n politica y fortaleza del aparato judicial ad-
miten mejoras. En suma, no puede efirmarse que estas tesis son incon-
trovertibles. porque han resistido la prueba de la verlficaclon ernpfrtca y
econometrica. En todo caso, las tesis deben ser conslstentes, desde el
punto de vista 16gico ydesde el momenta mismo de la especificaci6n del
mode 10.Asf que la discusi6n esta abierta y el camino para nuevas traba-
jos esta indicado.

Una segunda aproximaci6n es la que se ha hecho alrededor de las Uama-
das causas objetivas de la violencia.8 La desigualdad seria la explicaci6n

8 La noci6n de objelividad 0 de subjetividad en 1"511"contexto no 1"5tan fadl de de-
terminar. Para Collier [ZOOl], quienes encuentran en la desil:,'lJaldad y la pobreza
las camas del descontenlo sodal y la motivaci6n de la lucha de los rebeldes tienen
Wla explicaci6n subjetiva de las' guerras civiles'. Estas son ddinidas como ague-
Uasgue explican 1.000 homicidios a mas por ailo. EI autor encuentra en su ;malisis
de 47 guerras civiles entre 1965 y ]999 en el !nunda que 10queexplica esas guerras
es que la acci6n de los rebeldes fue financieramente viable. Las variables can po-
der de predicci6n de ocurrencia de las guerras civiles son 'objetivas', son caracte-
risticas econ6micas tales como la aHa dependencia de las exportlciones de los
bienes pnmarios, los bajos inh'Tf'SOSmedias, el crecimiento lento y las grandes
dhisporas. Sin embargo, no es tan connUldenle el razonamiento contra la desi-
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de la inconformidad y del conflicto en el pais. Esta hipotests se conoce en
la litera tu fa in ternadona! como la de 'prtvacion rela tiva'.

En Violencin y equ idnd, Alfredo Sarmiento [I 999] afirma el caracter multi-
dimensional de la violencia en Colombia y la pertinencla de un enfoque
pluridisciplinario, con el propostto de reallzar recomendaciones de poli-
tica. La persistencia de la violencia en Colombia, que se da a pesar de ha-
ber slda superada en periodos determinados. a traves de pactos politicos
y sociales, se explica porgue el sistema politico ha excluido a amplias ca-
pas de la poblacion, al tiempo que los grupos de intereses particulares se
han apropiado de los bienes publicos y han marginado de los servlcios
sociales a la mayor parte de la poblacion. En este sentido. el regimen ha
sid a tnequttativo. Inspirado en A. Sen y en J. Rawls, define la igualdad
como "potencialidad de desarrollo humano en actividades y posibilida-
des de realizacion. en el acceso y dtsfrute a un conjunto de bienes socta-
les", en condiciones de 'lsonomta'. de lgualdad de los individuos ante 1a
ley. Esa capacidad efectiva, en un contexto de libertad, es el derecho mas
vulnerado par la violencia. Par ella, aun si se supiera gue bajo el dominic
de los grupos armadas reinarfa el orden y lajusttcia. [a soluci6n es inde-
seable, porgue se hace bajo la coercion y el rniedo. A la luz de este enfo-
que, los am'l.lisisque explican la violencia par el simple incumplimiento
de la norma [Rubio 1999] desconocen que ese incumplimiento es, mas
bien, el Tesultado de la faJta de la democracia yde la equjdad. Tampocoes
valida, dice, atribuir el origen de la violencia a la miseria y recomendar,
en consecuencia, mayor gasto social en las zonas violentas, no solo por-
que la evidencia muestra otra cosa, sino porque el mensaje estimularia la
demanda de servicios sociales par vfas violentas.

EI estudio ernpirico utiliza el indice de calidad de vida, ICV, para medir el
nivel de riqu€za y la desigualdad. Este Indite se construye a partir de la
ell cuesta de caUdad de vida y agrupa dace variables ell cuatra grupos: el
acceso y disfrute de bienes ffsicos; el acceso y disfrute de capital huma-
no; el acceso a servicios publicos domiciliaTios y Ia composicion de la fa-
milia. El test empirico busca probar que la violencia, medida como tasa
de homicidio, se expUca como resultado de la combinaci6n de varios fac-
tares: la rigueza medida par el ICV; la ineguidad de la distribucion

gunldad como una condici6n neceSJrin -as! no se" suficienle, lli exdusivn-
del conflicto. Cuanda este i111tor i1cepta por ejemplo que el biljo nivel de escolari-
dad si explica y predice 1"1 confliclo. Lcomo elurleel liechode que estl"biljo nivel
es una expresion y refllerzo de IndesigunJdnd? Porolra pnrte, abunda Ineviden-
cia empiricil redente, realizndn por los mismos oq,,'<lnismosmultilalerales, de
que si bienlil pubreza no llil tenido un poderde explicaci6n allo como causa de
los conHictos armados, no ocurre 10 miSlllOcan lildesigualdJd, Inque h" demos-
trildo lener lIll ,,110 poder explicJlivo.
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-caeficiente Gini-; la escolaridad promedio del hogan la partidpecion
politica -c-participacion en la eleccion para a!caldes-; la capaeidad de
gasto estatal, POt habitante, en et municipio y la presencia 0 node actcres
armadas.

Los hallazgos del estudio de Sarmiento confirman los de Fernando Gai-
tan [1995J, en el sentido de que no son los municipios mas pobres los mas
violentos de Colombia, sino aquellos donde la riqueza ha crecido en los
ultlmos anos. Lo que se encuentra es una relacton positiva entre violen-
cia y destgualdad, definida en el nivel de los cuatro grupos de faetores
del ICVy una relacion negative entre violencia y capital humano, resul-
tado que coincide can el de Juan Luis Londono [1998]. La indiferencia en
las elecciones y la presencia de grupos armados tambien mostraron in-
fluencia positive sabre la violencta.

Fernando Cubtdes [2001] y Carlos Miguel Ortiz [2001J, en dos artfculos
que resultan de un proceso colectivo de reflexion, can otros analistas de
la Universidad Nacional, economtstas, sociologos e hlstortadores. nos
ofrecen, el primero, un anallsis del dialogoentre la economla y la sociolo-
gia, enla interpretaci6n de las violeneias eolombianas, y un examen, el
segundo, de [a evoluci6n de la violencia en mas de mil municipios co-
lombianos: en unos, desde 1959 y en otros. desde 1980.

En el primer articulo se diseuten las tesis de los economistas que califiean de
sociologicas las explicaciones de la violencia reladonadas con las' causas ob-
jetivas' y se critican las eondusiones de sus trabajos, en particular, [asde Fa-
bio Sanchez y las de Mauricio Rubio.

Dice el autor que es diffcll reconocerse en algunos enfoques que se leatri-
buyen a la explicacion sociologica de la violencia, par cuanto hace tiem-
po que la sociologia abandono ese "modele de causalidad unilineal que
terminaba eximiendo al individuo de la responsabilidad, a cambia de
imputarsela ala sociedad en su conjunto" [335]. Tambien se ha zanjada
la discusi6n aeerca de la explicaci6n de las tasas de homicidias par la po-
breza 0 la desigualdad, 0 la pretensi6n de diferenciar en forma nitida la
violencia politica, de la violeneia comun 0 que tiene motivas banales. En
forma enfatka les hace saber a los econom.istas que "desde su formu1a-
cion inicial par Weber, la tearfa de [a acei6n social apunta a su raiz indivi-
dual, no es concebible sin referenda a1 actor individual" y que par 10
tanto, aunque no 10dice explicitamente, no se puede oponer la sociola-
gia a la economia, atribuyendolea la socio[ogia clasica una vision colecti-
vista y a la economia una vision individualista de la sociedad, como hace
Mauricio Rubio, en Sll articulo tituJado Rebeldes y criminnles, de 1998.

Critica el autor,ademas, [a inferencia que se hace del hecho de que la pro-
porcion de muertos pertenecientes a la guerrUla y a las fuerzas militates
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dentro del total de homicidios en el pais sea pequena. en el sentido de
conduir que la guerrilla no tiene peso como agente organizadode la vio-
lencta. Hece una lnteresante referencia a 1alinea de trabajo de Jesus An-
tonio Bejarano, quien de manera paciente y perseverante calculo los
costas econ6micos de Ia violencia, 10que contribuyo, junto con otros es-
tudios, como los de Daniel Peceut y el del Departamento Nacional de
Planeaoon, a fundarnentar una posicion de los empresanos, en favor de
la negociacion, porgue "la paz es rentable".

En el segundo articulo, a partir de un seguirruento de dfras en ejes dia-
cronicos para mas de mil municipios, en UIlOS, desde 1959, en otros, des-
de 1980 y en todos. hasta 1997, se clasifican los murucipios, de acuerdo
can la violencia que experimenten. Esa violencia se caracteriza can cinco
indicadores: tasa de homicidios, tasa de secuestro, presencia de grupos
guerrilleros 0de grupos pararruhtares, cultivo de coca 0 amapola y com-
pra de tierras par el narcotrafico. Se constata que, en primer lugar; los
municipios violentos no estan aislados y comparten macroprocesos,
como el de la colonizaci6n; que los municipios violentos que estaban en
la fase de la colonizaci6n en la epoca de la Violencta -Ia de los anos cin-
cuenta-c-continuan siendo violentos, mientras los que eran violentosen
los anos cincuenta y ten Ian en esa epoca un agrupamiento social tradi-
cional, se convlrtiercn en pecfficos, decadas mas tarde; en tercer lugar,
que en todos los municipios violentos hay presencia de grupas armados,
pero los delitos no provienen de ellos. Entonces, se pregunta, cual es la
razon de la relacion. Por ultimo, constata que esos municipios eran vic-
lentos antes de la liegada de los grupos armadas.

La conclusion del trabajo de Carlos Miguel Ortiz es que la llegada de los
grupos armadas a las zonas de colonizadon, donde esta eoncentrado el
mayor numero de municipios violentos, pudo verse como reductora de
la violencta, toque pudo contribuir a su implantacion. Can el tiempo, los
grupos armados e, inclusive, las fuerzas armadas del Estado habrian
sid a presos de la "logics de la atomizaci6n social, del predornlnio de las
estrategias individuales [...] de la vandalizacion tanto de los proposttos
'revolucionarios' como de la accion del Estado, en el caso de los militares
y policias". Entonces, el hecho de ser zonas de frontera y la debilidad del
tejido social pueden ser el objeto que merezca ser estudiadoenel terreno
de la investigaci6n de par que son violentos los municipios violentos.

Daria Indalecio Restrepo [2001] presenta un avance de su investigation
sabre la descentralizaci6n y la desintegracion del Estado entre 1970 y
2000, en Colombia. En este articulo, el autor afirma que las modificacio-
nes en las "formas de organizaci6n espacial del Estado" y del regimen
politico en Colombia han resultado de pactos y de guerras y que hayes
necesario elucidar las "claves territoriales de la guerra y la paz". Sostiene



ANAuSIS ECONOMlCO DE U,V10LENClA EN COLOMIlIA 179

que los cam bios en la forma de organizacion especial, en particular, del
proceso de descentralizacton han coincidido en el tiempocon el debihta-
miento del regimen politico y con la aperture economlca.

En Desarrolloy paz, Consuelo Corredor [2001] realiza unas reflexiones so-
bre los temas sustannvos y la merodologia de la forma como se deben
abordar y negociar los asuntos relacionados con el desarrollo social, en
particular, los contemplados en la agenda de 12 puntos y 47 subtemas de
la negociacion del Gobierno Nacional con las Farc-Ef de manera tal que
se sienten las bases de una paz duradera. Estes puntos se agrupan en
tres: estructura economica y social, derechos humanos y relaciones in-
temadonales y democracia y estructura politica del Estado. La amplitud
de la agenda exige un estudio deja literatura disponible sabre el desarro-
llo en Colombia, sobre el problema rural, la pobreza.el mercado laboral y
el gasto publico, en especial, el gasto social. Los trabajos sobre el conflicto
armado que se han hecho en Colombia, segun la autora,

senalan dlverscs factores socioeconomiccs que se han ido configurando a 10
largo de la historia del pals, que constituyen serias restricciones para el ejer-
cicio de los derechos fundamentaJes, restricciones que se traducen en una
precana ciudadania, de la que estan excluidos amplios sectores de la pobla-
ci6n [Corredor 2001,393].

Responde implicitamente a la vision alternativa afirmando que las desi-
gualdades regionales y sociales son 'escenarios aptos' para que surjan
conflictos armados y conflictos soctales, aunque no necesariamente
constituyan 'Ia' causa de la violencia.

Absalon Machado [2001J se refiere a "uno de los problemas clasicos en la
evolucion del sector rural que no ha sido resuelto" y que es una preocu-
pecten para el diseno de politicas en situaciones de conflicto y de pos-
conflicto: len que consiste 10campesino? leoma luchar contra la pobreza
rural? Los pocos estudios en Colombia muestran una economfa campesi-
na en proceso de modernizacion y un grupo de minifundistas al margen,
frente a quienes el retoconsiste en superal' la pobreza y mejorar sus ingre-
sos. Las estrategias de desarrollo rural deben examinar con cuidado, en el
caso colombiano y en el marco de las negociadones de paz, la pulverize-
cion del minifundio que puede resultar de una reforrna agraria basada en
el reparto de tierras. EIproceso no es el mismo en todas partes y habrfa que
estratificar regionalmente la economfa rural. Todo esto lIevaria a la rees~
tructuracion del minifundio, a la reubicaci6n de la poblaci6n, a procesos
de industrializaci6n urbana, al desarrollo de las organizadones campesi-
nas, entre otros desarrollos necesarios para el diseflo de una estrategia de
modernizadon cam pesina. De OITaparte, se constata que el modelo de de-
sarrollo agricola empobrece y que debe discutirse un modelo "mas endo-
geno e incluyente", que no expulse mas pobres del campo y que no sea
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independfente del modelo de 1a economfa como un todo. Encuentra
aqui un gran desatto para los analistas y, en especial, para los eco-
norrustas.

En suma, la critica a los estudios que ven en las variables objetivas Ia ex-
plicaci6n de Ia violencia actual en Colombia es que si bien se constata
una correlaci6n, no se prueba una relaci6n de causalidad.iya que otros
pafses de Latinoamerica tienen una distrihuci6n del ingreso similar a la
colombiana y no tienen tnsurgenda armada.

Cabe mas bien fonnular la hip6tesis opuesta para el easo colombiano: la
violencia es la causa de la desigualded. La escuela de la movilizaci6n de
los recursos y la del proceso politico, dertvadas de Ia nueva economia po-
lttica, podrfan explicar mejor 1asalida vlolenta que se Ie ha dado a la lu-
cha par los bienes publicos en Colombia [Gomez 20Ot].

CONCLUSION

La comprension de las causas del confUcto arm ado interne en Colombia
es una necesidad sentida de los colornbianos y las colombianas. Los eco-
nomistas ortodoxos han ofrecido recientemente explicaciones que con-
tribuyen a su explicaci6n. Estos trabajos se suman a los realizados par
economistas sociales, sodofogos, slcologos, periodistas, literates, crimi-
nologos e historiadores y a las representaciones artisticas, como las que
nos ofrece Fernando Botero, en sus dos ultimas series de pinturas sobre
la violencia en Colombia.

En esta nota, se presentan las contribuciones de economistas que tienen
verslones opuestas de esta realidad social. Los economistas del crimen
ofrecen una gran evidencia empirica y un analisis, apoyado en herra-
mientas de verificacion econometrica, de las relaciones de causalidad ba-
sadas en las hipotesis que explican el creclmiento del crimen en Colombia
can la existencia de incentives al deli to. Hacen enfasis en los choques cri-
minales inicieles, causados por la expansion del narcotraficoen Colombia,
par la fortna como se congestiona el sistema que imparte justicia, porel fe·
nomeno de contaminacion de los valores y par la existencia de grupos or-
ganizados de criminales, que debilitan la estructura institucional del pais.
5u gran aporte al amilisis es el respaldo empirico de todas y cada una de
sus afirmaciones -aunque ella no necesariamente constituye la prueba
de su validezabsoluta y de la invalidezde las tesis opuestas-y la Hamada
de atencion sabre los aspectos relacionados can los incentivos, las motiva-
dones individ ~ales y el gasto en defensa, seguridad y justida, que deben te-
nerse en cuenta para el diseflo de una politica de Estado trente a la sensaci6n
-y realidad- creciente de indefension de los dudadanos desarmados de
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Colombia. Es necesarlo observar que se puede caer en el desconocimien-
to 0 en la reducci6n de la importancia de la guerrilla y los paremllttares
en la vlolenda en Colombia y el hecho de que -aun en los terrenos del
derecho penal- estos actores no pueden tratarse como apenas delin-
cuentes comunes, en media de una negociacion de paz can el Estado.

En la orilla opuesta estan quienes se preguntan por el origen de los cho-
ques criminales y de la existencia y vigencia de la guerrilla e insisten en
atrfbulrselo a las condiciones de exclusion pclftica, a la que condujo el
pacto del Frente Nacional; a la peticion de una 'reparacion historica' que
hacen las Fare-Eli como 10hace notar Jose Fernando Isaza:" ala extstenda
de unas condiciones de acceso a las oportunidades de ascensc social
muy limitadas y de unas muy desiguales distribuciones de ingreso y de
rlqueza, que st bien, segun algunos anahstas de esta corrtente. no expli-
C,111 la violencia, sf constituyen 'terrenos aptos' para la confrontacion y el
conflicto. La que este enfoque no logra explicar es par que la desigual-
dad y la pobreza deben llevar necesariamente al conflicto arm ado 0 al
crimen y par que 10harfan en Colombia y no en otros patses que tienen
simiiares inequidades y exclusiones.

En todo case, unos y otros trabajos han permitido llegar a unas conclu-
siones que contribuyen al conocimiento de las causas de la vtolencia en
Colombia y deberan aportar a la discusion en las mesas de negocfaoon
de la paz y al diseno de las pohticas de gasto social y de segurtdad y
defensa.

Hoy parece estar claro que los colombianos y colombian as no somos, to-
dos y todas, violentas; que la violencia ha estada localizada en el tiempo,
en unos periodos y en el espacio, en unas regiones de colonizaci6n, de
frontera, en zonas estremecidas par los booms provenientes de los descu-
brimientos del petrol eo, de la explotaci6n de minerales, como el caso de
las esmeraldasi de la explotacion de ecoI1omfasdeenc1ave de agricuJtura
comercial, comoen el caso del banana en Urab<i.Es claro que existe eJ pe-
ligro de difusion de 1aviolencia a traves del contagiode la 'cultura maHo-
sa', expresi6n acuiiada por Luis Jorge Garay, que no opera si no es
porgue hay un debilitamiento objetivo de las instituciones, al que puede
haber contribuido el ataque agresivo contra el papel del Estado, que si-
goi6 aJconsensode Washington en 1991. Y hay consenso tambil~n en que

9 EIeomentariode Isaza se refiere a Ia guasa con que la opini6n eolombiana red-
bi6 el diseurso de M,muel Marulanda, jefe lluiximo de las Fare en la instalad6n
de la mesa de negociaciones de paz COil el gobierno de Andres Pastrana, con res-
peeto al bombilrdeo del ..jerdto can ITaun reduelo de eombatienles "con escope-
tas de fisto", dice Izasa, en 1964. La opini6n retuvo apenas la mencion del jefe
guerrillero ill robo de las gililinas.
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el narcotrafico es e! gran catalizador del ascenso del poder militar de los
gmpos armadas en Colombia, durante la Ultima decade, y que el conflic-
to armada interne, localizado en unas zonas como las mencionades,
avanza hacia las ciudades, algunas de las cuales fueron violentamente
afectadas por el narcoterronsmo, a finales de la decada del ochenta y a
principios de los aries noventa.

Hay consenso tambien en que se requiere fortalecer la sociedad civil, de-
fender los derechos humanos, 'humanizer el conflicto'. no abandonar la
atenci6n a los grupos desfavorecidos, mientras se espera 1a resoluci6n
del conflicto; fortalecer las instituctones y el sistema de justicia y rescatar
para el Estado el monopoho de la fuerza de coercion sobre los
ciudadanos.

Es necesario aun mas trabajo. Los economistas se aventuran en terrenos
extranos. Su conocimiento de Ia sociologia, la ciencia polltica y el dere-
cho penal es escaso y ast deberian reconocerlo, humildernente.

Las disputes ideclcgtcas de los economistas contemporaneos ahora se
dan tam bien alrededor del confllcto armado. de sus causas y posibles sa-
lldas y se caracterizan par el maniqueismo que le atribuye Marco Pala-
cios a la cultura politica de los colombianos y cuyo origen estaria,
siguiendo a Lynch en la "esdston fundamental", en el pertcdo borb6ni-
co, entre el "superblanco peninsular" que ejercio dominacion excluyen-
te y el resto de los individuos, con independencia de que fueran blancos,
mestizos, negros, indios a mulatos. Despues vendna el sectarlsmc entre
bolivarianos y santanderistas, mas tarde vendrta el enfrentamiento de
Camilo Torres contra las elites y hoy diriamos, el de Chavez -----elpresi-
dente de Venezuela- contra la oligarquia bogotana y, en nuestro cam-
po, el de los economistas neoliberales contra los estructuralistas. Se
podria intentar superar csec maniqueismo que impide la inteligencia de
los procesos, la apreciacion de los rnatices de la realidad y la construcdon
de minimos consensos, de las bases de una identidad naciona!.

Hay una realidad en Colombia, que la haee diferente de otros paises. No
basta decirque hay narcotrafico y grupos armados.que la eficiencia de la
justicia es baja, que el pie de fuerza es preeario, para tener las bases de la
solucion de la violencia en Colombia. De la misma manera, no basta con
deeir que las inequidades son grandes y que no ha habido inclusion poH-
tica y socia!. La negociacion de paz en curso revela la voluntad del Esta-
do y de la sociedad colombiana, de darle una salida potitiea a un conflicto
cuya importancia se reconoce. Se acepta que el interlocutor no es un de-
lincuente sino, en las palabras Hobsbawn, citado por Mauricio Rubio, un
'bandido social' I un 'individuo' de extraccion popular, que se rebela con-
tra el soberano injusto". EI resto de la cita, "y que cuenta con un amplio
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apoyo entre las clases campesinas", podrfa ser objeto de mayor dtscu-
slon [Rubio 1998, 121].

La ccnstruccion de consensos y de analisis que rescaten 10que tienen de
valioso las diferentes perspectivas puede contribuir a la busqueda de la
solucion defintttva al conflicto.
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