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Resumen. El propósito de la pesquisa es dar cuenta las tendencias, 
niveles y factores de riesgo de la criminalidad en el Perú. Se utilizó 
datos de INEI y la base de datos de Sistema Integrado de Estadísticas 
de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana (DATACRIM). Las 
estimaciones cuantitativas de las tendencias de la criminalidad, los 
factores de riesgo y niveles de la criminalidad se estimó mediante 
análisis de Clusters y correlaciones. Los resultados indican los 
departamentos de Lima y Lima Metropolitana se encuentran en el 
Clúster 1, lo que indica un nivel de criminalidad alto, por tanto, es 
posible inferir que los departamentos con niveles altos de criminali-
dad en el pasado probablemente continúen experimentando altos 
niveles en el futuro. 
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Palabras clave. Criminalidad; control social; delitos; tendencias; 
factores de riesgo.

The morphology of urban crime in Peru: an 
analysis of trends, levels, and risk factors

Abstract. The purpose of the survey is to account for the trends, 
levels, and risk factors of criminality in Peru. Data from INEI and 
the Integrated System of Crime and Citizen Security Statistics 
(DATACRIM) database were used. Quantitative estimates of crimi-
nality trends, risk factors, and levels were estimated through cluster 
analysis and correlations. The results indicate that the departments 
of Lima and Lima Metropolitana are in Cluster 1, which indicates a 
high level of criminality. Therefore, it is possible to infer that depart-
ments with high levels of criminality in the past will likely continue 
to experience high levels in the future.

Key words. Criminality; social control; crimes; trends; risk factors.

Introducción

Los niveles de criminalidad en las grandes urbes y ciudades intermedias son 
realmente una amenaza que afecta la estabilidad del Estado y las economías 
emergentes de la población, éste fenómeno emerge producto de la irre-
flexión y los excesos que caracterizan a cualquier metrópoli desarrollada o en 
vías de desarrollo (De la Rosa, 1993), por lo que la delincuencia y la crimi-
nalidad es un fenómeno global, pero sus manifestaciones son próximas y se 
entretejen con nuestra cotidianidad (de Mendiguren y Tolós, 2011). Desde 
el enfoque económico (costo/beneficio) algunos individuos “delincuentes” 
tratan de estimar calculando la probabilidad de ser atrapado y el tamaño del 
castigo, deciden cometer actos ilícitos porque su recompensa es mayor que 
la sanción y de esta forma maximizan su bienestar (Becker, 1968).
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Diferentes autores (García et al., 2022; Pérez et al., 2021; Pérez-Salazar, 
2018; Marulanda, 2020; Acuña, 2013; Guirao y Robles, 2022) han mos-
trado cómo las decisiones judiciales y las condiciones que promueve la 
impunidad de los que cometen los actos criminales en los diferentes con-
textos y ámbitos, ante los vacíos legales a nivel interno y externo de un país 
(Cordini, 2017a; Cordini, 2017b; Del Águila, 2020), dado que, uno de los 
factores que explican este fenómeno es el proceso de internacionalización 
del derecho penal. Desde el punto de vista punitivo de la criminalidad, los 
efectos no siempre han sido positivos para un proceso de resocialización 
adecuada después del encarcelamiento (Flórez, 2020), aunque el encarcela-
miento disminuye las tasas de criminalidad, sin embargo, se incrementaron 
los niveles de robo y las lesiones personales.

Otros estudios han tratado de dar una concepción social del delito desde 
un punto de vista crítico, una cosmovisión en torno a las acciones sociales 
que despiertan el interés del derecho penal y del control social (García et al., 
2022). En ese marco la impunidad y la fragilidad de los sistemas jurídicos de 
los países, principalmente en los países de América Latina (Dávila y Doyle, 
2020), lo que genera una sensación de inseguridad en la población, dando 
una descripción general de las criminologías e introduce visiones desde 
el sur global la forma en que pensamos y hacemos criminología y justicia 
(Carrington et al., 2018). Por otra parte, las dinámicas económicas diver-
gentes en la era de la globalización (Beck, 2000; Escobar, 2002) provocaron 
un proceso hacia la precarización del empleo y la economía informal en las 
ciudades intermedias. 

Desde la aproximación de las limitaciones en la interpretación del delito 
Rodríguez-Ortega et al., (2020) afirman que dichas dificultades tienen que 
ver con el desfase temporal entre el momento en que se cometió el delito y la 
fecha en que se presentó la denuncia, dado que, estos lapsos de tiempo crean 
sesgos en la interpretación del delito para la toma de decisión pertinente. 
Por otra parte, se encontró estudios relacionados a los factores vinculantes 
con la criminalidad y la delincuencia. Uno de estos factores es la ruptura del 
capital social que está relacionado con altas tasas de criminalidad (Cho et al., 
2020); otro de los factores es la desorganización social a nivel del vecindario 
y comunidad que está relacionado con las diversas formas de actividades 
delictivas (Saegert y Winkel, 2004). Por ejemplo, un estudio realizado en 

DOI: https://doi.org/10.29092/uacm.v21i55.1110



Andamios414

Juan Inquilla, Milton López, Edwin Catacora y Emilio Flores

Colombia por Monguí et al., (2022) se destaca la responsabilidad de los 
grupos armados ilegales y sus economías ilícitas y los fracasos de la política 
criminal del Estado para controlar esta estigmatización y criminalidad en 
Colombia. Así como, la criminalidad está determinada por diversos fac-
tores socioeconómicos, demográficos, disuasorios y de políticas públicas, 
los cuales pueden afectar de manera positiva o negativa en la criminalidad 
(Mella et al., 2011; Rojas, 2013), pero en los países de América Latina las 
organizaciones criminales han evidenciado un proceso de transformación 
adaptándose a los procesos globales de la criminalidad (Bernal, 2018).

El debate sobre la criminalidad en el Perú, fue tomando fuerza en los 
últimos años, algunos estudios se centraron en entender las conductas 
criminales y los patrones de criminalidad desde una perspectiva de género 
(Fuller, 2008). Otros estudios dan cuenta desde un enfoque de la salud 
pública el fenómeno del feminicidio, al buscar construir indicadores para 
registro criminal y sus formas de medición, dado que se trata de una estruc-
tura de violencia compleja y extendida (Mujica, y Tuesta, 2012), donde las 
altas tasas de homicidio de mujeres se encuentran en regiones fronterizos 
y caracterizados por actividades de una economía informal (minería ilegal, 
tráfico de drogas, trata de personas, etc.) (Cisneros, 2017). Asimismo, se 
puede encontrar estudios que dan cuenta sobre el crimen organizado, 
como flagelo que afecta las diversas esferas del estado, dicho fenómeno está 
relacionado con el auge económico y el desarrollo de la economía informal, 
mientras los operadores de justicia (Policía, Ministerio Público y Poder 
Judicial) no son eficientes en sus operaciones, ya sea debido a una reducida 
o nula coordinación, falta de sinergia, o cuando han sido contaminados por 
actos de corrupción generando una sensación de inseguridad y carencia de 
justicia (Del Águila, 2020).

Por otro lado, se puede encontrar estudios orientados a la política crimi-
nal frente a los delitos de robo y hurto (Prado, 2016) e interpretar la razón de 
la exposición de la pena de muerte en la política criminal (Salvador, 2021), 
como también aquellas orientadas a proponer como una buena práctica 
en la gestión pública, en generar un “Sistema Integrado de Estadísticas de 
la Criminalidad y Seguridad Ciudadana (SIECYSC)”, como apoyo a las 
políticas públicas contra el crimen, que permita abordar la multidimensio-
nalidad del problema de la criminalidad y mejorar la toma de decisiones, la 
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planificación de acciones en la prevención y en las estrategias para una mejor 
distribución focalizada de los recursos de prevención, combate y tratamiento 
de la criminalidad en el Perú (Sánchez, 2016). Sin embargo, los criminólogos 
contribuyeron a legitimar las políticas excluyentes del Estado hacia los indí-
genas y las clases populares y a justificar la represión política y cultural de 
aquellos a quienes se les consideraba moralmente inferiores (Aguirre, 2000). 

Marco teórico de la criminalidad 

La criminalidad ha sido y es una categoría de análisis muy importante de 
la sociedad, la reflexión académica del fenómeno de la conducta se ha ve-
nido trabajando desde múltiples dimensiones, lo que significa una ardua 
tarea intentar comprender que es lo que conduce a las personas a cometer 
crímenes. Es verdad que no hay un consenso sobre una verdad global, no 
obstante, está referido a un determinado espacio social, cultural e históri-
co. El Perú no es ajeno a esta problemática, más bien, ha ido adquiriendo 
proporciones específicas como producto de su proceso histórico, en el que 
podemos destacar el fenómeno migratorio. 

La criminología es abordada en las ciencias sociales desde sus fundado-
res; desde el positivismo (Durkheim, 1974), propone desarrollar el crimen 
como un hecho social, un acto que impacta fuertemente en la conciencia 
colectiva en el que el sujeto criminal precisa de punición para afirmar la 
cohesión social. Para el autor, el castigo punitivo posibilita interpelar emo-
ciones, sentimientos y creencias comunes, en el que los valores asumen una 
importancia de reconocimiento social. Así es remarcado por (Tonkonoff, 
2012) referenciando a Durkheim en el que destaca que el delito es “necesa-
rio”; que se halla ligado a las condiciones fundamentales de toda vida social, 
pero que por esto mismo es útil; porque estas condiciones de que él es soli-
dario son indispensables para la evolución normal de la moral y el derecho. 

A partir del siglo XX se ha venido identificando una serie de factores 
para explicar sus causas, a partir de perspectivas que permiten destacar algu-
nos factores particulares; desde la intervención pública con la finalidad de 
mantener la paz social, abordando perspectivas como: la exclusión, la situa-
ción económica, la delincuencia, el pandillaje, las diferencias económicas, 
de género, corrupción, tráfico de estupefacientes, adicciones y demás. Uno 
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de los autores importantes sobre el estudio sociológico de la criminalidad 
es Enrico Ferri, como miembro de la escuela positiva en su obra Sociología 
Criminal, clasifica a la criminalidad por habito y ocasión, suponiendo que 
algunas personas tienen mayor propensión a delinquir, potenciado por el 
entorno social (Ferri, 2005).

De este modo, los estudios van orientándose en dos direcciones: por un 
lado, el de las motivaciones individuales y de los procesos que llevarían a las 
personas a tornarse criminales. Por otro lado, se han estudiado las relaciones 
entre las tasas de criminalidad en fase de las variaciones en las culturas y en 
las organizaciones sociales. El desarrollo teórico de la criminología, colocaba 
a una de las más conocidas propuestas a (Lombroso, 2020), mediante la 
cual era determinante de la criminalidad a las patologías individuales, asu-
miendo un énfasis biológico.

 Más adelante, se desarrollarán propuestas vinculadas a la dimensión 
de la economía, a pesar de que este fenómeno ya había sido observado por 
Adam Smith, quien destacaba que el crimen y la demanda por la protección 
al crimen, estos estarían motivados por la acumulación de la propiedad. La 
relación entre los fenómenos económicos y su relación al comportamiento 
anormal, el mismo, aparece como un problema social junto con el proceso 
de industrialización occidental, ya que los abruptos cambios en la estruc-
tura social y en la producción económica acompañó el rápido crecimiento 
centros urbanos, dando origen a la criminalidad urbana, las llamadas nuevas 
“clases peligrosas” (Ramírez, 2014). 

En una perspectiva más sociológica, podemos destacar las propuestas de 
la Escuela de Chicago, enfoque que se sustenta en la expansión de las ciu-
dades, y el proceso de transformación producto de la industrialización, el 
mismo que representa un contexto dentro del cual son visibles nuevos fenó-
menos sociales, abarcando la dimensión económica, demográfica y espacial, 
un sistema complejo de redes y asociaciones formales e informales, relacio-
nes de amistad, parentesco que contribuirían al proceso de socialización y 
a culturización del sujeto y demás formas de interacción social. La Escuela 
de Chicago tuvo la influencia de dos corrientes teóricas: el formalismo y el 
pragmatismo. La convergencia de las dos es responsable por la realización 
de estudios focalizados en escenarios observables como: el trabajo de campo 
y el estudio empírico, el estudio de la ciudad con los problemas sociales 
relativos a la inmigración, delincuencia y crimen (Freitas, 2003). 
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Podemos sumar a estas perspectivas, la teoría de la asociación diferen-
cial, o la del aprendizaje social; desarrollada por Sutherland se focaliza en el 
proceso a través del cual los sujetos (principalmente jóvenes), determinaban 
sus comportamientos a partir de sus experiencias de vida en relación a situa-
ciones de conflicto, rebatiendo el hecho que la delincuencia tenían causas 
biológicas o psicológicas así como el vínculo entre delincuencia y pobreza; 
al mismo tiempo desarrollando un análisis respecto a la delincuencia del 
cuello blanco (Sutherland, 1999). Es necesario destacar una de las criminali-
dades contemporáneas que contorna la criminalidad del cuello blanco o del 
“delito de los poderosos” destacado por (Giddens, 1991), así como, el los 
trabajos de (Castells, 2004), que destaca la “economía criminal”, los mismos 
que estarían vinculados al lavado de dinero y el narcotráfico.

En el mundo del crimen contemporáneo no podemos dejar de conside-
rar la criminalidad transnacional organizada, que está aquejando a América 
Latina y particularmente al Perú; la presencia de bandas criminales extran-
jeras como: el tren de Aragua (oriunda de Venezuela), mara salvatrucha (de 
Centroamérica), los tiguerones (de Ecuador), dedicadas al sicariato, extor-
sión, narcotráfico, trata de blancas etc. Este fenómeno supera las barreras 
nacionales, pues los estados nacionales poseían la soberanía en decidir que 
castigar, como castigar y a quien castigar. La criminología actual, difícilmen-
te se enmarca en las naciones tradicionales, ya que se dio paso a un nuevo 
fenómeno que escapa al Estado Nación tradicional (Rodríguez, 2016).

Metodología

Se utilizó base de datos históricos de INEI - Estadísticas de Seguridad Ciu-
dadana (2023), y el Sistema Integrado de Estadísticas de la Criminalidad y 
Seguridad Ciudadana (DATACRIM, 2023). 
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Tabla 1. Equivalencia de las variables para el procesamiento

Código Variable

X2 Número de población

X3 Densidad poblacional

X4 Población que vive en barrios marginales

X5 Tasa de analfabetismo

X6 Años de estudio alcanzado

X7 PBI/Departamento

X8 Ingreso promedio

X9 Tasa de desempleo informal/departamento

X10 Incidencia de la pobreza monetaria

X11 Nivel de pobreza extrema

X12 Índice de pobreza general

X13 Tasa de subempleo

X14 Víctimas de feminicidio

X15 Robo

X16 Trata de personas

X17 Tasa de denuncias por delitos penales

X18 Tasa de delitos contra patrimonio

X19 Denuncias de delitos contra el patrimonio

X20 Tasa de denuncias de comisión de delitos contra el cuerpo y 
la salud

X21 Denuncias de delitos contra el cuerpo y la salud

X22 Tasa de denuncias por comisión de delitos contra la seguri-
dad pública
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Tabla 1. Equivalencia de las variables para el procesamiento

X23 Tasa de denuncia por comisión de delito contra la libertad

X24 Bandas desarticuladas

X25 Delito contra la familia
 
Fuente: Elaboración propia.
 
Para determinar las causas y consecuencias de la criminalidad, así como 
los niveles de criminalidad se trabajó con el análisis de clusters, con el si-
guiente detalle: Todo el procesamiento se desarrolló en RStudio, como los 
valores de las variables son diferentes es decir existe diferencia significativa 
en su magnitud se procedió a normalizarlas, y se convirtieron los valores a 
puntuaciones típicas. Luego se procedió a determinar si la base de datos es 
susceptible para aplicar un análisis de cluster, se trabajó con una matriz de 
distancias empleando el método euclidean, debido que hay ciudades muy 
similares como (Huancavelica y Cajamarca), entonces existen tendencias 
para aplicar un análisis de cluster. 

Para determinar el número de cluster se empleó el método de la silue-
ta, este método nos indicó que se debe trabajar con dos clusters, luego se 
procedió a calcular los dos clusters con el método k-means, para cada 
departamento le corresponde un numero (1, 2) que es el número de clus-
ter. Además, se obtuvo la media para cada variable en base al cluster. Para 
determinar los factores de riesgo de criminalidad se realizó un gráfico calor 
de las correlaciones considerando las variables numéricas. 

Resultados

Causas y Consecuencias de la criminalidad en el Perú

Los resultados que se muestran en la tabla 2, es un análisis de clustering en 
dos grupos (Cluster 1 y Cluster 2) para las variables relacionadas con las 
causas y consecuencias de la criminalidad. 

Relacionado a las Causas de la Criminalidad: Los valores en el Cluster 1 
en comparación con el Cluster 2 indican notables diferencias en las causas 
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potenciales de la criminalidad. En el Cluster 1, se observa una población 
considerablemente mayor, mayor densidad poblacional, un menor porcen-
taje de población que vive en barrios marginales, un nivel educativo más 
alto, un mayor desarrollo económico, ingresos promedio más elevados y 
una mejor situación laboral en comparación con el Cluster 2. Estas diferen-
cias sugieren que el Cluster 1 representa áreas urbanas o más desarrolladas 
con una población que tiene acceso a mejores oportunidades educativas y 
laborales, lo que podría contribuir a una menor incidencia de criminalidad 
en comparación con el Cluster 2, que parece estar caracterizado por áreas 
con condiciones socioeconómicas menos favorables.

Relacionado a las Consecuencias de la Criminalidad: Al considerar las 
consecuencias de la criminalidad, se destaca que el Cluster 1 exhibe valores 
más altos en prácticamente todas las variables relacionadas con delitos, in-
cluyendo víctimas de feminicidio, robos, trata de personas, denuncias por 
delitos penales, delitos contra el patrimonio y el cuerpo, bandas desarticu-
ladas, entre otros. En contraste, el Cluster 2 muestra valores significativa-
mente más bajos en estas variables. Esto sugiere que el Cluster 1 representa 
áreas con una mayor incidencia de delitos y una presencia más notable de 
actividades delictivas, lo que se traduce en un mayor número de víctimas 
y denuncias en comparación con el Cluster 2. Estos resultados indican la 
necesidad de una atención especial en las ciudades que se agrupan en el 
Cluster 1 para abordar y prevenir la criminalidad y sus consecuencias.
 

Tabla 2. Causas y consecuencias de la criminalidad en el 
Perú

Causas de la criminalidad

Variables Clusters means

Cluster Cluster

Número de población 3.315 -0.276

Densidad poblacional 0.932 -0.078

Población que vive en barrios marginales -0.770 0.064
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Tabla 2. Causas y consecuencias de la criminalidad en el 
Perú

Causas de la criminalidad

Tasa de analfabetismo -1.073 0.089

Años de estudio alcanzado 1.147 -0.096

PBI/Departamento 3.351 -0.279

Ingreso promedio 1.547 -0.129

Tasa de desempleo informal/departa-
mento -1.246 0.104

Incidencia de la pobreza monetaria 0.011 -0.001

Nivel de pobreza extrema -0.890 0.074

Índice de pobreza general -0.649 0.054

Tasa de subempleo -1.393 0.116

Consecuencias de la Criminalidad

Variables Clusters

Cluster Cluster

Víctimas de feminicidio 2.400 -0.200

Robo 2.380 -0.198

Trata de personas 2.598 -0.217

Tasa de denuncias por delitos penales 1.018 -0.085

Tasa de delitos contra patrimonio 0.702 -0.058

Denuncias de delitos contra el patrimo-
nio 3.345 -0.279

Tasa de denuncias de comisión de delitos 
contra el cuerpo y la salud -0.241 0.020
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Tabla 2. Causas y consecuencias de la criminalidad en el 
Perú

Causas de la criminalidad

Denuncias de delitos contra el cuerpo y 
la salud 3.287 -0.274

Tasa de denuncias por comisión de deli-
tos contra la seguridad pública -0.201 0.017

Tasa de denuncia por comisión de delito 
contra la libertad 0.551 -0.046

Bandas desarticuladas 2.241 -0.187

Delito contra la familia -0.028 0.002
 
Fuente: Elaboración propia.
 
Para fundamentar los resultados obtenidos en relación a las variables que 
influyen en la criminalidad y las consecuencias de la misma, se observan los 
factores que contribuyen al comportamiento delictivo y las consecuencias 
que este comportamiento tiene en la sociedad. Las personas que tienen bajos 
niveles de control social, como la falta de oportunidades económicas, el des-
empleo o la falta de apoyo social, tienen más probabilidades de involucrarse 
en actividades delictivas. Esto se relaciona con los resultados obtenidos, ya 
que variables como el PBI/Departamento, el ingreso promedio y la tasa de 
desempleo informal/departamento pueden influir en los niveles de control 
social y, por lo tanto, en la incidencia de delitos.

Por otra parte, las personas que se encuentran en situaciones de pobreza, 
desempleo o falta de oportunidades económicas tienen más probabilidades 
de involucrarse en actividades delictivas como una forma de enfrentar las 
desigualdades existentes. Esto se relaciona con los resultados obtenidos, 
ya que variables como la incidencia de la pobreza monetaria, el nivel de 
pobreza extrema y el índice de pobreza general pueden estar relacionadas 
con la criminalidad. Las evidencias presentadas en la Tabla 2, también se 
puede inferir que las personas que están expuestas a entornos delictivos, 
como áreas con altos índices de criminalidad, tienen más probabilidades 
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de involucrarse en actividades delictivas. Ya que variables como la tasa de 
homicidios y la tasa de denuncias por delitos penales reflejan la presencia 
de entornos delictivos y, por lo tanto, una mayor incidencia de delitos. Asi-
mismo, se puede constatar que cuando las comunidades carecen de institu-
ciones sociales fuertes, como escuelas, iglesias o asociaciones comunitarias, 
y experimentan altos niveles de desempleo, pobreza y segregación, tienen 
más probabilidades de tener altos índices de criminalidad. Esto se relaciona 
con los resultados obtenidos, ya que variables como el nivel educativo y la 
tasa de desempleo informal/departamento pueden estar relacionadas con la 
desorganización social y, por lo tanto, la incidencia de delitos.

Factores de riesgo de la Criminalidad

Los resultados obtenidos en el análisis de los factores de riesgo de la crimi-
nalidad pueden ser explicados desde diferentes factores considerados como 
“factores de riesgo de criminalidad para el Perú”. En primer lugar, la fuerte 
correlación entre número de población (X2) y PBI/departamental (X7) 
con la criminalidad. Desde el enfoque económico, algunos individuos de-
lincuentes calculan la probabilidad de ser atrapados y el tamaño del castigo 
para decidir cometer actos ilícitos (Becker, 1968). En este sentido, X2 y X7 
podrían representar factores que disminuyen el control social, como la falta 
de apoyo social y la debilidad de las instituciones sociales, lo que a su vez 
aumenta la probabilidad de cometer delitos.

Por otro lado, los factores de riesgo de menor intensidad, como densi-
dad poblacional (X3), años de estudio alcanzado (X6) e ingreso promedio 
(X8), la falta de normas y valores sociales claros y la desigualdad econó-
mica pueden generar un estado de anomia en la sociedad, en el cual los 
individuos tienen dificultades para alcanzar sus metas legítimas a través de 
medios legítimos. Esto puede llevar a la participación en comportamientos 
delictivos como una forma de alcanzar esas metas. En este sentido, X3, X6 
y X8 podrían representar factores que contribuyen a la anomia, como la 
desigualdad económica y la falta de oportunidades legítimas de empleo.

Además, la presencia de variables relacionadas con la educación y el 
nivel socioeconómico en el Cluster 1 puede ser explicada desde la teoría 
del conflicto social. Según esta teoría, las desigualdades económicas y so-
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ciales generan tensiones y conflictos en la sociedad, lo que a su vez puede 
aumentar la probabilidad de comportamientos delictivos. En este sentido, 
la falta de educación y el bajo nivel socioeconómico representados por las 
variables como tasa de desempleo informal/departamento (X9), nivel de 
pobreza extrema (X11) y tasa de subempleo (X13) podrían ser factores 
que contribuyen a estas desigualdades y conflictos sociales, aumentando la 
criminalidad (ver Tabla 3).

Tabla 3. Factores de riesgo de criminalidad en el Perú

 
Fuente: Elaboración propia.
 
Además, existen diversos factores que se pueden incluir para un análisis 
más completo de la criminalidad en los departamentos. Algunos de estos 
factores encontrados son:

Factores socioeconómicos: Además de la pobreza y el desempleo, se pueden 
considerar variables como el nivel de ingresos, la desigualdad económica, el 
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acceso a servicios básicos (como agua potable, electricidad, saneamiento), el 
acceso a servicios de salud y educación, y la calidad de vida en general.

Factores demográficos: Variables como la densidad de población, la es-
tructura de edad de la población, la migración, la urbanización y la tasa de 
crecimiento de la población pueden influir en la incidencia de delitos.

Factores culturales y sociales: Variables como el nivel de cohesión social, 
la confianza en las instituciones, el nivel de participación ciudadana, la pre-
sencia de organizaciones comunitarias y la calidad de las relaciones sociales 
pueden tener un impacto en la criminalidad.

Factores institucionales y de seguridad: Variables como la eficacia del 
sistema de justicia penal, la presencia y calidad de las fuerzas de seguridad, 
la percepción de la seguridad por parte de la población, la existencia de pro-
gramas de prevención del delito y la existencia de políticas de rehabilitación 
y reinserción social.

Niveles de criminalidad en el Perú

Según los resultados obtenidos, se puede observar que la mayoría de los de-
partamentos se encuentran en el Clúster 2, lo que indica un nivel de crimi-
nalidad moderado. Solo los departamentos de Lima y Lima Metropolitana 
se encuentran en el Clúster 1, lo que indica un nivel de criminalidad alto. 
Esto sugiere que la incidencia de delitos en la mayoría de los departamentos 
analizados es moderada, mientras que en Lima y Lima Metropolitana la 
incidencia de delitos es más alta en comparación con los demás departa-
mentos (tabla 4).

Es importante tener en cuenta que estos resultados se basan en las va-
riables seleccionadas para el análisis y que la criminalidad es un fenómeno 
complejo y multifactorial. Otros factores no considerados en este análisis 
también pueden influir en la incidencia de delitos y sus consecuencias en 
cada departamento. En general, estos resultados proporcionan una visión 
general de la distribución de la criminalidad en los departamentos analiza-
dos y pueden servir como punto de partida para futuros estudios y análisis 
más detallados sobre los factores que contribuyen a la criminalidad en cada 
departamento.
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Tabla 4. Niveles de criminalidad según departamentos del 
Perú

Departamento Clúster Nivel de Criminalidad

Amazonas 2 Moderado

Ancash 2 Moderado

Apurímac 2 Moderado

Arequipa 2 Moderado

Ayacucho 2 Moderado

Cajamarca 2 Moderado

Prov.Const.Callao 2 Moderado

Cusco 2 Moderado

Huancavelica 2 Moderado

Huánuco 2 Moderado

Ica 2 Moderado

Junín 2 Moderado

La Libertad 2 Moderado

Lambayeque 2 Moderado

Lima 1 Alto

Lima Metropolitana 1 Alto

Loreto 2 Moderado

Madre de Dios 2 Moderado

Moquegua 2 Moderado

Pasco 2 Moderado

Piura 2 Moderado
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Tabla 4. Niveles de criminalidad según departamentos del 
Perú

Puno 2 Moderado

San Martin 2 Moderado

Tacna 2 Moderado

Tumbes 2 Moderado

Ucayali 2 Moderado
 
Fuente: Elaboración propia.
 
Es importante tener en cuenta que estos resultados se basan en las variables 
seleccionadas y se basan en datos históricos y en un análisis de tendencias, 
no es posible establecer predicciones específicas sobre la criminalidad en 
el Perú. Sin embargo, se pueden hacer algunas inferencias o suposiciones 
basadas en los resultados presentados en la tabla 4. Es probable que los 
departamentos que se encuentran en el Clúster 1, como Lima y Lima Me-
tropolitana, continúen experimentando niveles altos de criminalidad en el 
futuro. Esto se debe a que estos departamentos han mostrado una tenden-
cia constante de alta incidencia de delitos en el pasado. Los departamentos 
que se encuentran en el Clúster 2, que indican un nivel moderado de cri-
minalidad, es posible que mantengan este nivel en el futuro. Sin embargo, 
esto puede estar sujeto a cambios dependiendo de diversos factores, como 
políticas de seguridad implementadas, mejoras en el sistema de justicia pe-
nal, programas de prevención del delito, entre otros.

Discusión 

Los resultados de un análisis de factores de riesgo de la criminalidad en dife-
rentes Clústers. Se encontraron características asociadas con la criminalidad 
en el Cluster 1, como la población, densidad poblacional, la incidencia de 
la pobreza monetaria y la desigualdad económica. También se destacan 
las consecuencias de la criminalidad en este grupo, como delitos contra el 
patrimonio, delitos contra el cuerpo y la salud, y la presencia de bandas 
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criminales. De acuerdo con los autores De la Rosa (1993) y de Mendiguren 
y Tolós (2011), los niveles de criminalidad en las grandes urbes y ciudades 
intermedias representan una amenaza para la estabilidad del Estado y las 
economías emergentes de la población. Estos fenómenos son producto de 
la irreflexión y los excesos característicos de las metrópolis desarrolladas o en 
vías de desarrollo. Además, Becker (1968) señala que algunos individuos de-
lincuentes calculan la probabilidad de ser atrapados y el tamaño del castigo 
para decidir cometer actos ilícitos, ya que la recompensa supera la sanción y 
maximiza su bienestar desde un enfoque económico, los cuales se asemejan 
con los resultados encontrados.

Además, en el análisis de correlaciones que revela los factores más fuertes 
y significativos en el aumento de la criminalidad, como número de población 
(X2) y PBI por departamento (X7), y otros factores con correlaciones más 
débiles, pero aún relevantes. Estos resultados pueden ser útiles para compren-
der los factores que contribuyen a la criminalidad y desarrollar estrategias de 
prevención y control. Desde una perspectiva económica, Becker (1968) argu-
menta que algunos individuos delincuentes calculan el costo y beneficio de 
sus acciones, tomando en cuenta la probabilidad de ser atrapados y el tamaño 
del castigo. Si la recompensa supera la sanción, estos individuos deciden co-
meter actos ilícitos para maximizar su bienestar. Además, la criminalidad está 
determinada por diversos factores socioeconómicos, demográficos, disuaso-
rios y de políticas públicas, que pueden tener un impacto positivo o negativo 
en la criminalidad (Mella et al., 2011; Rojas, 2013). 

En América Latina, las organizaciones criminales han experimentado 
un proceso de transformación, adaptándose a los cambios globales en la cri-
minalidad (Bernal, 2018). El debate sobre la criminalidad en el Perú ha ido 
ganando fuerza en los últimos años, y diversos estudios han abordado este 
tema desde diferentes perspectivas. Fuller (2008) se centró en entender las 
conductas criminales y los patrones de criminalidad desde una perspectiva 
de género. Por otro lado, Mujica y Tuesta (2012) analizaron el fenómeno 
del feminicidio desde un enfoque de salud pública, buscando construir 
indicadores para su registro y medición. Estos autores destacaron que el fe-
minicidio es una forma de violencia compleja y extendida, especialmente en 
regiones fronterizas caracterizadas por actividades de economía informal. 
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Varios autores, como García et al. (2022), Pérez et al. (2021), Pérez-Sa-
lazar (2018), Marulanda Cardona (2020), Acuña (2013), Guirao y Robles 
(2022), han demostrado cómo las decisiones judiciales y las condiciones 
que promueven la impunidad influyen en la comisión de actos criminales 
en diferentes contextos y ámbitos. Estos actos delictivos se ven facilitados 
por vacíos legales tanto a nivel interno como externo de un país (Cordini, 
2017a; Cordini, 2017b; Del Águila, 2020), debido al proceso de internacio-
nalización del derecho penal. En cuanto al aspecto punitivo de la crimina-
lidad, Flórez (2020) sostiene que los efectos no siempre son positivos para 
la resocialización de los individuos después de su encarcelamiento. Aunque 
el encarcelamiento puede reducir las tasas de criminalidad, también se han 
observado aumentos en los niveles de robo y lesiones personales.

En el ámbito de la criminología, diversos estudios han abordado la con-
cepción social del delito desde una perspectiva crítica. García et al. (2022) 
han explorado las acciones sociales que generan interés en el ámbito del 
derecho penal y el control social. Por otro lado, Dávila y Doyle (2020) han 
analizado la impunidad y la fragilidad de los sistemas jurídicos en países de 
América Latina, lo cual contribuye a la sensación de inseguridad en la pobla-
ción. Carrington et al. (2018) han introducido visiones desde el sur global 
sobre la criminología y la justicia, ofreciendo una descripción general de las 
criminologías existentes. En cuanto a los factores vinculados con la crimina-
lidad, Cho et al. (2020) han identificado la ruptura del capital social como 
un factor relacionado con altas tasas de criminalidad. Asimismo, Saegert y 
Winkel (2004) han investigado la relación entre la desorganización social a ni-
vel de vecindario y comunidad y las diversas formas de actividades delictivas.

Sin embargo, las predicciones realizadas, muestran que los departamen-
tos con altos niveles de criminalidad en el pasado probablemente continúen 
experimentando altos niveles en el futuro, mientras que aquellos con 
niveles moderados pueden mantener ese nivel o experimentar cambios de-
pendiendo de factores de riesgo identificados en el estudio. Finalmente, en 
comparación con los estudios previos, se abordan el tema de la criminalidad 
y sus causas, pero se centran en aspectos diferentes, tales como en la falta de 
eficiencia de los operadores de justicia y la necesidad de políticas públicas 
para abordar la criminalidad, mientras que los resultados proporcionan 
información sobre análisis de factores de riesgo de la criminalidad y las 
correlaciones encontradas.
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Conclusiones 

En este estudio de Clustering, se constata que el Clúster 1 se caracteriza por 
tener una serie de condiciones socioeconómicas más favorables, incluyendo 
una población más grande, una mayor densidad poblacional, un menor 
porcentaje de población que vive en barrios marginales, un nivel educativo 
más alto, un mayor desarrollo económico, ingresos promedio más altos y una 
mejor situación laboral en comparación con el Cluster 2. Estos hallazgos su-
gieren que el Cluster 1 podría representar áreas urbanas o más desarrolladas 
donde las condiciones de vida son relativamente mejores y donde existen 
oportunidades educativas y laborales más accesibles. En este sentido, el Clus-
ter 1 tiene una mayor incidencia de causas potenciales de la criminalidad.

Asimismo, en lo que respecta a las consecuencias de la criminalidad, 
hemos encontrado que el Cluster 1 exhibe una incidencia de delitos con-
siderablemente más alta en comparación con el Cluster 2. Esto se refleja en 
un mayor número de víctimas de feminicidio, robos, trata de personas, de-
nuncias por delitos penales, delitos contra el patrimonio y el cuerpo, entre 
otros indicadores. Estos resultados sugieren que, a pesar de sus condiciones 
socioeconómicas más favorables, el Cluster 1 enfrenta un desafío significa-
tivo en términos de seguridad pública y una mayor incidencia de delitos en 
comparación con el Cluster 2.

El análisis de correlaciones en el gráfico de factores de riesgo de la crimi-
nalidad revela que el número de población (X2) y PBI/departamental (X7) 
son los factores más fuertes y significativos en el aumento de la criminalidad, 
mientras que las variables como denuncias de delitos contra el patrimonio 
(X19), denuncias de delitos contra el cuerpo y la salud (X21), densidad 
poblacional (X3), años de estudio alcanzado (X6) e ingreso promedio (X8) 
también tienen una correlación, aunque de menor intensidad. Estos resulta-
dos pueden ser útiles para comprender y abordar los factores que contribu-
yen a la criminalidad y desarrollar estrategias de prevención y control.

Aunque no se pueden establecer predicciones específicas, es posible 
inferir que los departamentos con niveles altos de criminalidad en el pasa-
do probablemente continúen experimentando altos niveles en el futuro, 
mientras que aquellos con niveles moderados pueden mantener ese nivel o 
experimentar cambios dependiendo de varios factores.
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