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En este interesante paper los autores centran su interés en el rol jugado por las 
interrelaciones sociales entre los distintos agentes participantes a la hora de explicar la 
diferencias en las tasas de criminalidad entre distintas comunas en nuestro país. 

 
Con dicho fin testean para 309 comunas las predicciones del modelo propuesto 

por Glaeser, Sacerdote y Schinckman, 1996; encontrando dicha interacción en el caso 
de robos, pero no en crímenes mas graves como ser violaciones, homicidios, o robos 
seguidos de homicidio. 

 
Como bien señalan los autores, la Argentina presenta amplias disparidades en el 

grado de criminalidad en distintas regiones. Si bien resulta obvio explicar inicialmente 
las mismas por las condiciones económicas (las cuales pueden representar el costo de 
oportunidad para los potenciales criminales) y el grado de prevensión y represión (el 
cual podría representar el costo potencial para el criminal de llevar a cabo dicho acto) 
llevado a cabo por las fuerzas de seguridad, existen disparidades de magnitud que no 
pueden ser explicadas por dichas variables. 

 
A modo de ejemplo, los autores citan el caso de Neuquén, el cual presenta un 

nivel de ingreso medio superior, una menor tasa de desempleo y una mejor 
distribución del ingreso que Salta; pero un grado de criminalidad, en cuanto a robos, 
superior. También mencionan que analizando un panel, para el período 1999/03, se 
encuentra que menos del 50% de la varianza en criminalidad es explicada por factores 
económicos o  de prevensión/represión. Creo que sería interesante incluir en el paper 
un análisis detallado de esta evidencia como punto de partida del estudio. 

 
Como bien mencionan los autores, una posible interpretación complementaria a la  

hora de explicar la varianza en la tasa de criminalidad la constituye la posible 
existencia de interacciones positivas entre la conducta de los potenciales criminales, 
sumarizada por una covarianza positiva entre las decisiones de los agentes respecto a 
su decisiones de cometer o no un acto criminal. Creo que sería interesante presentar 
la evidencia para el caso americano, a los fines de permitir al lector llegar a la lectura 
del estudio empírico presentado en el trabajo con un base de comparación. 

 
También me gustaría que los autores profundizen en la intuición del concepto de 

“positive social interaction” respecto a la probabilidad de llevar a cabo un crimen; por 
ejemplo, ¿por qué habría de existir? ¿cómo? ¿de qué podría depender? 
Específicamente, creo que sería útil al presentar el modelo de Glaeser ilustrar la 
intuición del mismo tanto como fuese posible.  

 
Esto me resulta importante pues, como bien señalan los autores, una implicación 

de política del paper constituye el hecho que de lograr reducirse el grado de 
interacción entre los agentes se habría de reducir el nivel de criminalidad, pero para 
sentirme confortable con la misma me gustaría entender mas en profundidad la 
intuición, dentro de este marco de análisis, del concepto de interrelación social. 

 
 
 



 
Finalmente, un punto adicional respecto a dicha implicancia de política. Si bien 

reduciendo el grado de interrelación social podría bajar la tasa de criminalidad, es lícito 
plantear la hipótesis que este factor estaría actuando como un cierto tipo de 
amplificador de dicha tasa, en el sentido que posiblemente otras sean los factores 
primarios (por ej. los usuales factores de costo-beneficio). Estos factores podrían ser 
considerados como la base para este tipo de conducta y, dados los mismos, un mayor 
nivel de interrelación social podría generar un mayor nivel de criminalidad.  

 
En síntesis, si bien la evidencia del paper únicamente soporta la hipótesis del 

estudio en el caso de robos, plantea una interesante propuesta al enfocar un tema de 
crucial relevancia desde una óptica distinta y por cierto por demás interesante. Creo 
que una extensión lógica la constituye tratar de redefinir los proxys para las variables 
utilizadas. Probablemente, las limitaciones que encuentran los autores para encontrar 
adecuadas variables a la hora de llevar a cabo el estudio a nivel comunal constituyen 
un importante obstáculo a vencer. 


