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INTRODUCCION
 

La violencia se define como "el usa 0 amenaza de usa, de la fuer
za ffsica 0 psicologica, con intencion de hacer dafio" (Buvinic, Mo
rrison y Shifter, 1999) y en sus varias manifestaciones (homicidio, ro
bo, secuestro, violencia domestica) es uno de los mayores obstaculos 
al desarrollo y bienestar de la poblacion de America Latina. La region 
registra, despues de Africa Subsahariana, las tasas de homicidio mas 
altas del planeta (Organizacion Mundial de la Salud, 2000). La vio
lencia es un mal en sf mismo desde el punto de vista de los derechos 
humanos, la perdida de afios de vida saludable por parte de la pobla
cion y de acuerdo con la opinion publica latinoamericana. 

La violencia tambien representa costos monetarios directos 
para los gobiernos de la region que alcanzan hasta un 8, 4% del 
producto interno bruto en Colombia y ordenes de magnitud simi
lares en EI Salvador, Brasil, Mexico, Peru y Venezuela (Londono 
y Guerrero, 2000). Los impactos negativos de la violencia en el 
desarrollo economico y social no se limitan a estos "gastos incu
rridos", ocupando valiosos recursos que han podido utilizarse en 
proyectos de salud y educacion, sino que incluyen la reduccion de 
la productividad de la fuerza de trabajo, reducciones en la acumu
lacion de capital humano y capital social y reducciones en las 
tasas de ahorro e inversion. 
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Segiin 10 expresado anterionnente, sobran razones para conside
rar la reduccion de los niveles de violencia como uno de los objeti
vos primordiales de una estrategia para el desarrollo social en Ame
rica Latina. Los objetivos de este capitulo son: -ofrecer un diagnos
tico sobre la situacion de la violencia en la region, -resefiar los im
pactos negativos de la violencia para el desarrollo, -presentar un 
conjunto de politicas public as y acciones de la sociedad civil para 
su prevencion y su control en America Latina, -contribuir con el es
tablecimiento de prioridades dentro de una agenda de investigacion 
sobre la violencia en la region. Para lograr los objetivos anteriores 
se utiliza el marco conceptual. 

Marco conceptual 

En esta seccion se define la violencia, se describen los distintos 
tipos y manifestaciones de esta y se revisan los distintos enfoques 
para su estudio. Durante la decada de los 90, este marco conceptual 
se ha utilizado como base para el analisis de la violencia en Ameri
ca Latina y la formulacion de politic as destinadas a prevenir y con
trolar este fenomeno. Las distintas manifestaciones de la violencia 
estan relacionadas, a su vez, con variables fundamentales dentro de 
una estrategia para el desarrollo social, tales como la educacion, la 
salud y las oportunidades economicas. 

Definicion de Violencia. Diferencia entre crimen y 
violencia. Tipos de violencia 

Existe un consenso en la literatura actual sobre la violencia en 
cuanto a su definicion como "el uso 0 amenaza de uso, de la fuerza 
fisica 0 psicologica, con intencion de hacer dafio" (Buvinic, Morri
son y Shifter, 1999)1. Esta definicion incluye tanto el uso de la fuer
za como la amenaza de uso que juega un papel fundamental en las 

Vease tambien Concha-Eastman y Villaveces (2001), Banco Interamericano de De
sarrollo, Londono, Gaviria y Guerrero (eds.) (2000), Buvinic, Morrison y Shifter 
(1999) y Banco Mundial, Fajnzylber, Lederman y Loayza (eds.) (2001). 
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percepciones sobre la violencia y la percepci6n sobre seguridad en 
un contexto determinado. Estas percepciones son importantes pues 
contribuyen a las causas para otros actos de violencia. La intencio
nalidad de las conductas excluye de esta definici6n los accidentes e 
incluye el uso de la agresi6n para resolver conflictos. Esta defini
ci6n incluye el suicidio y otros fen6menos autodestructivos. Es im
portante notar que la violencia puede ser ffsica 0 psico16gica y que 
el uso de la fuerza para hacer dana incluye el abuso sexual. Asimis
mo, la violencia asi definida puede darse entre extrafios 0 conocidos 
e incluso entre miembros de un mismo grupo familiar (violencia do
mestica 0 intrafamiliar). 

La violencia y el crimen, definido como cierta acci6n ilegal se
gun el sistema judicial, estan Intimamente relacionados, pero no son 
equivalentes. La definici6n de violencia hace enfasis en el uso 0 

amenaza de uso de la fuerza con la intenci6n de dafiar, mientras que 
la definici6n del crimen presta mayor enfasis a la descripci6n y ti
pificaci6n de ciertas conductas ilegales. Es asf como existen tanto el 
crimen no violento (fraude, hurto, prostituci6n sin coerci6n) como 
la violencia no criminal (ciertos casos de violencia ejercida por el 
Estado, y en algunos paises, la violencia dornestica aiin no forma 
parte del sistema penal) (Buvinic, Morrison y Shifter, 1999). 

La violencia es un fen6meno complejo, multidimensional y que 
obedece a multiples factores psico16gicos, bio16gicos, econ6micos, 
sociales y culturales. Los fen6menos que acornpafian el comporta
miento violento cruzan, constantemente, las fronteras entre indivi
duo, familia, comunidad y sociedad. A su vez, la violencia tiene 
consecuencias que abarcan diversos ambitos individuales, familia
res, comunales y sociales. La propia multidimensionalidad de la 
violencia genera distintas manifestaciones de esta 0 distintos tipos 
de violencia. Los criterios mas comunes para clasificar la violencia 
junto a la tipologia que originan se resefian en el cuadro 1. La cate
gorizaci6n de la violencia es util para su estudio y para el disefio e 
implementaci6n de polfticas destinadas a la prevenci6n y el control 
de uno 0 varios tipos combinados de violencia. 

En las secciones siguientes se analizaran los tipos de violencia 
que mas aquejan a Latinoamerica, dada la informaci6n disponible, 
sobre todo las formas de violencia urbana. Otra forma de violencia 
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Cuadro 1
 
Criterios para categorizar la violencia y tipos de violencia correspondientes
 

Criterio Tipos de violencia 

Vfctimas de la violencia 

Agentes violentos 

Naturaleza de la violencia 

Intenci6n de la violencia 

•	 Violencia contra los Nifios 
•	 Violencia contra la Mujer 
•	 Violencia contra los Ancianos 
•	 Violencia contra los J6venes 
•	 Violencia contra los Excluidos 
• Violencia contra la Propiedad (hurto, robo 0 

vandalismo) 

• Individuos (jovenes hombres, j6venes muje
res, personas adultas) 

• Pandillas 
• Narcotraficantes 
•	 Bandas criminales 
• Policfa 0 Autoridades Militares 
• Muchedumbres (durante protestas yajusticia

mientos 0 "Iinchamientos") 
• Movimientos polfticos (grupos guerrilleros, 

partidos polfticos, caudillos locales) 
• Movimientos Etnico-Religiosos 

•	 Ffsica (golpes, cortaduras, etc.) 
•	 Psicologica (insuitos, amenazas, gritos,) 
•	 Sexual (actividades sexuales forzadas) 
•	 Privacion de la Iibertad (secuestro, arresto 

injustificado) 

•	 Instrumental: la violencia es un medio para 
lograr otros fines (polfticos, econ6micos, reli
giosos ysociales) 

• Emocional: causar daiio es un fin en sf mismo 

Lugar • Urbana 
• Rural 

Relaci6n entre vfctima yagresor • Social: desconocidos 0 conocidos sin parentesco 
• Domestica 0 Intrafamiliar: familiares ypareja 

Fuente:	 Elaboracion propia a partir del Banco Interamericano de Desarrollo, Buvinic y 
Morrison (eds.) (2000: Nota I) y McAlister (2000). 
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prevalente en la regi6n y que se discutira mas extensamente, es la 
violencia domestica. En muchos casas, las situaciones violentas res
ponden a una combinaci6n de distintos tipos de violencia, por 
ejemplo, la violencia de las pandillas es mayoritariamente violen
cia ffsica y psicol6gica instrumental, con fines econ6micos y so
ciales, dentro de un contexto urbano. La violencia dornestica con
tra la mujer por parte de la pareja es, en ciertos casos, violencia 
instrumental para obtener el control de los recursos econ6micos 
del hogar 0 ejercer control sobre la mujer. Pero ambas formas fre
cuentemente tambien tienen un componente emocional -el hacer 
dano- que retroalimenta la violencia si ella es exitosa. Adicional
mente, las distintas manifestaciones de la violencia muestran pro
fundas interrelaciones causales. Existe evidencia te6rica (modelos 
de aprendizaje del comportamiento) y ernpfrica sobre la influencia 
determinante de la violencia domestica sufrida 0 presenciada por 
nifios sobre el desarrollo de conductas violentas diversas como 
adultos (Berkowitz, 1996 citado en Banco Interamericano de 
Desarrollo, Buvinic y Morrison (eds.) 2000). 

Causas de la violencia. 
Factores de riesgo y factores de protecci6n 

La violencia es un fen6meno complejo que tiene multiples 
causas y a la vez estas causas se relacionan entre sf. Desde el pun
to de vista del disefio e implantaci6n de polfticas publicas para 
combatir la violencia, es necesario identificar los factores de 
riesgo del comportamiento violento-. Al analizar los factores de 
riesgo y protecci6n, consideramos uti I distinguir aquellos que 
operan en los siguientes niveles: -individual, -del hogar, -comu
nitario a de la sociedad (vease cuadro 2). 

Algunos de estos factores de riesgo son causas directas de la violencia, mientras que 
otros constituyen factores asociados. Empiricamente, el concepto de factor de riesgo 
es analogo al de factores que incrementan la probabilidad de ocurrencia de un hecho 
violento. Desde el punta de vista del disefio de polfticas, las acciones sobre factores 
asociados pueden ser de gran utilidad en la prevenci6n y control de la violencia. 
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Cuadra 2
 
Factores de riesgo (proteccion) para la violencia
 

Individuales Hogar Comunidad-Sodedad 

Dernograficos (edad, genero) Tamafio-Densidad del Hogar • Mercados (legales 0 

ilegales) de armas y drogas 

Biologicos Estructura, Dinamica y Nor-
mas del Hogar 

• Violencia en los Medios de 
Comunicaci6n 

Exposici6n temprana a lavio
lencia 

Historia de Violencia Familiar • Efectividad instituciones 
privadas y publicas de 
control social 

Nivel socioeconomico y 
educacional 

• Normas culturales 

Situaci6n laboral • Tasa decrimen deI 
vecindario 

Abuso del alcohol y drogas • Nivel socioeconomico del 
vecindario 

• Caracteristicas ambientales 
del vecindario 

• Historia de violencia social 
• Nivel de desigualdad 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, Buvinic y Morrison (eds.) (2000: Nota3) 

Al analizar la conducta violenta utilizando un prisma temporal, 
los factores asociados a la violencia se pueden organizar en: -pre
disposiciones bio16gicas y antecedentes sociales, -caracterfsticas 
situacionales y -evento desencadenante. A continuaci6n se resumen 
las principales causas de la violencia, segiin distintas disciplinas. 

Bases biologicas de la violencia: Los factores geneticos y bio
l6gicos, asf como el consumo de bebidas a1coh6licas y drogas, au
mentan la predisposici6n a exhibir conductas agresivas y violentas. 
Se piensa que las influencias geneticas, si se documentan, involu
craran varios genes y fuertes interacciones con el medio ambiente 
(Reiss y Roth, 1993). Pero los estudios demuestran, cada vez mas, 
que existe un vinculo entre la violencia y anomalfas cerebrales y 
neurobio16gicas, la gran mayorfa de ellas prevenibles. Factores que 
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aumentan la actividad 0 reactividad del cerebro (traumas) 0 dismi
nuyen su capacidad moderadora de impulsos (abuso 0 abandono in
fantil, abuso de alcohol 0 drogas) aumentan la capacidad del indi
viduo de responder en forma violenta (Perry, 1996). Las experien
cias de la infancia temprana tienen una importancia desproporcio
nada en la organizaci6n del cerebro adulto. Ambas, la negligencia 
ffsica y/o la emocional en las etapas prenatal y de la infancia tem
prana, como la exposici6n del infante ala violencia traumatica, al
teran el desarrollo del sistema nervioso central, predisponiendo a la 
violencia. Estos eventos tambien contribuyen a su aprendizaje, su
brayando la interacci6n entre 10 bio16gico y 10 ambiental. Aun 
cuando el dana cerebral de por si 0 el abuso infantil de por sf no 
conducen necesariamente a la violencia y la violencia se da sin la 
presencia de dana cerebral 0 abuso previo, la combinaci6n de ano
malfas cerebrales y abuso infantil aumenta significativamente la 
probabilidad de una futura conducta violenta. El consumo de alco
hol y ciertas drogas "modifica el procesamiento de la informaci6n 
y los procesos evaluativos ... reduciendo los umbrales, limitando la 
revisi6n de opciones e impidiendo el raciocinio" (McAlister, 2000). 
Resultados para 16 paises confirman la relaci6n existente entre 
consumo de alcohol y crimen violento (vease Markowitz (b), 
2000). Segun Markowitz (a) (2000) un incremento del impuesto a 
la cerveza reducirfa la probabilidad de asaltos, mientras que la des
penalizaci6n de la marihuana y una reducci6n en el precio de la co
caina resultanan en mayores robos y asaltos en Estados Unidos. En 
el caso de la cocaina, uno de los principales efectos es el incremen
to en robos y otros crfrnenes contra la propiedad que cometen los 
adictos con la finalidad de obtener fondos para la adquisici6n de la 
droga. Por otra parte, en el caso del crack, que es un sustituto bara
to de la cocaina, Grogger y Willis (1998) encuentran una relaci6n 
directa entre violencia interpersonal y consumo, mas no una rela
ci6n lineal entre violencia contra la propiedad y consumo. 

Caracter aprendido de la violencia: La conducta violenta se 
aprende y la primera oportunidad para aprender a comportarse 
agresivamente surge en el hogar, observando e imitando la conduc
ta agresiva de los padres, otros familiares 0 incluso personajes que 
aparecen en programas de los medios de comunicaci6n mas iva 
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(Bandura, 1973). Las reacciones de los padres que premian las con
ductas agresivas de sus hijos y el maltrato infantil par parte de ellos 
son algunos de los mecanismos mediante los cuales los nifios apren
den a una temprana edad, a expresarse en forma violenta (Berko
witz, 1996). El nifio aprende a asociar estimulos agresivos con con
ductas violentas y a responder con violencia a frustraciones u otros 
eventos nocivos. A pesar de que los nifios victimas de abuso no nece
sariamente crecen y repiten el tipo de abuso experimentado y los 
adultos violentos no necesariamente han tenido una nifiez donde han 
sufrido abuso, los estudios muestran una relaci6n significativa entre 
la victimizaci6n durante la nifiez (tanto los nifios que son victimas de 
abuso, como los que son testigos del abuso cr6nico de otros familia
res) y la propensi6n posterior a conductas violentas (Dahlberg, 1998). 
La violencia tambien se aprende en la escuela y la calle. 

Factores Demograficos: La edad, la densidad poblacional y el 
genero influyen en la violencia a traves de mecanismos distintos y 
pueden servir para predecir, en forma muy general, las tendencias de 
violencia en la sociedad. En Latinoamerica, como en otras regiones 
del mundo, los hornicidios son perpetrados mayormente par hombres 
j6venes. Entre los factares que predisponen a los j6venes a escoger 
carreras violentas, se encuentran las altas tasas de desempleo juvenil, 
la impunidad en el sistema judicial, y el acceso facil a alcohol, las 
drogas y las armas de fuego. A esto se le puede afiadir la cultura de 
violencia en los medios de comunicaci6n, que lleva a la irnitaci6n de 
la violencia y ala disrninuci6n de las inhibiciones sociales. El creci
rniento y aumento en la densidad poblacional, especialmente en las 
grandes ciudades, aumentan el estres, la frustraci6n y el anonimato, 
que instigan la conducta violenta (Calhoun, 1962). Una de las pocas 
diferencias entre los sexos que surge antes de los dos afios es la con
ducta agresiva. Las nifias son menos agresivas que los nifios (Mac
coby y Jadelin, 1974). En America Latina, patrones culturales autori
tarios en la familia, derivados del Derecho napole6nico, acennian y 
refuerzan esta diferencia entre los sexos. Segun este, el paterfamilias 
es duefio de la vida de la mujer y de sus hijos, situaci6n que lleva am
bos a una gran vulnerabilidad frente ala violencia. La mujer esta ade
mas condicionada par sistemas legales que protegen, en forma desi
gual, a los hombres y las mujeres. Este sesgo legal contra la mujer se 
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convierte en un obstaculo importante para la prevencion de la violencia 
contra ella (Mahoney, 1994). 

Factores economicos: El enfoque economico del crimen se ba
sa en el trabajo de Becker (1968), segun el cual el agresor realiza 
una decision racional al incurrir en actividades ilegales 0 violentas, 
despues de examinar el costo-beneficio de estas y tratar de rnaximi
zar su beneficio. Es decir, dadas las valoraciones y objetivos del agre
sor potencial, este responde al beneficio esperado y al castigo espe
rado del comportamiento violento. Diversos estudios ernpfricos en el 
continente dan soporte a la afirmacion de que la violencia (medida 
utilizando tasas de homicidio, robo y violacion) responde a cambios 
en el castigo esperado (vease EIrich, varios, Levitt, varios, citados en 
Banco Mundial, Fajnzylber, Lederman y Loayza (eds.) 2001). Otro 
grupo de estudios economicos se concentra en los beneficios del cri
men y la violencia, encontrando, en el caso de los actos violentos con 
motivacion economica, que a mayor desigualdad de ingresos el be
neficio esperado dado por la diferencia entre el ingreso de la vfctima 
y el ingreso del agresor, y par 10 tanto la probabilidad de conductas 
violentas, es mayor (Ibidem). Aun cuando no existe evidencia empf
rica concluyente con respecto al impacto de la pobreza sobre la vio
lencia, algunas condiciones que estan presentes en situaciones de po
breza, tales como el hacinamiento y el desempleo, incrementan signi
ficativamente la probabilidad de violencia (vease Buvinic, Morrison 
y Shifter, 1999). Fajnzylber, Lederman y Loayza (2001) realizan un 
estudio sobre los determinantes macroeconomicos de la violencia a 
escala mundial, empleando un panel de 45 pafses durante el perfodo 
1970-1994.3 El modelo estimado explica gran parte de la variacion de 
la tasa de homicidios y la variacion de la tasa de robos a escala mun
dial. Sus resultados indican que: la tasa de crecimiento del Producto 
Intemo Bruto reduce la violencia, la desigualdad de ingresos incre
menta significativamente la violencia y la tasa de violencia en el pa
sado determina en forma importante la tasa de violencia presente. 
Por otra parte, el nivel de ingresos promedio de cada pais y la esco
laridad promedio no tienen un efecto concluyente sobre los niveles 

Este estudio se resefia en el primer capftulo de Banco Mundial, Fajnzylber, Le
derman y Loayza Editores (2001). 
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de violencia en los paises, aunque las diferencias de ingreso yesco
laridad distinguen a grupos violentos de grupos no violentos dentro 
de los paises. Dados estos resultados, los autores concluyen que el ni
vel actual de desarrollo de un pais no es tan importante para explicar 
los niveles de violencia, como la reducci6n de la desigualdad, el ere
cimiento economico y el nivel de violencia preexistente. La presencia 
empiric a de inercia de la violencia comprueba el caracter aprendido de 
esta (transmision intergeneracional de la violencia), asf como la inte
raccion temporal entre distintos tipos de violencia, el entomo y las nor
mas de una sociedad. 

Factores protectores. EI capital social: Las instituciones efecti
vas de control social cumplen un papel central en disuadir el compor
tamiento violento. Estas instituciones incluyen la policfa y el aparato 
judicial y penal en el sector publico, asi como las iglesias y las organi
zaciones sociales y comunitarias en el sector privado. En America La
tina, la debilidad de las instituciones de control social en el sector pu
blico y la consecuente impunidad de la conducta criminal, es vista por 
muchos como uno de los factores de riesgo principales de las altas ta
sas de violencia criminal (Sanjuan, 1999). Aunque hay evidencia ere
ciente de que la severidad de las penas no tiene un efecto de disuasi6n 
significativo, la probabilidad de ser aprehendido y procesado puede te
ner impacto, y la probabilidad de actuar en forma violenta aumenta en 
la medida en que los costos 0 incentivos negativos disminuyen. Un pa
pel similar de control social juegan las instituciones y grupos privados 
que fomentan 10 que hoy se llama el "capital social", entendido como 
las caracterfsticas de la organizaci6n social, incluyendo la confianza, 
las normas y las redes sociales, que, al facilitar acciones coordinadas, 
pueden mejorar la eficiencia del funcionarniento social (Putnam, 
1993). Por 10 cual se puede concluir que las comunidades con poco 0 

deficiente capital social, deben ser mas susceptibles ala violencia. Las 
altas tasas de migracion parecen contribuir a la reduccion del capital 
social puesto que representan una ruptura de los vinculos comunita
rios. La reduccion del delito puede contar con mas exito cuando las so
luciones involucran la participacion comunitaria. Asimismo, la aten
cion y prevencion de la violencia domestica puede ser mas efectiva 
cuando existen fuertes redes sociales. El estudio de la relacion entre el 
capital social y la violencia es de caracter reciente y confronta el 
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problema de la doble causalidad existente entre ambas variables. Es
tudios en Jamaica, Moser y Holland (1997), Guatemala, Moser y 
McIllwaine (2000 a), y Colombia, Moser y Mclllwaine (2000 b), re
portan que la violencia destroza el capital social. Estos estudios tam
bien evidencian que la debilidad del capital social y la existencia de ca
pital social perverso para compensar dichas debilidades forman un 
ambiente propicio para el comportamiento violento. 

LA SITUACION ACTUAL DE LA VIOLENCIA 
EN AMERICA LATINA 

Cuantificar la violencia 0 construir indicadores precisos de magni
tud para cada una de sus multiples manifestaciones, presenta dificulta
des importantes. Algunas fuentes de informaci6n son los organismos 
de seguridad, estadfsticas judiciales y las estadfsticas de salud, las cua
les presentan notable subregistro. Entre las estadfsticas oficiales, la 
mas confiable y utilizada es la tasa anual de mortalidad bruta por ho
micidios por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, las estadfsticas de 
homicidio deben interpretarse con cautela puesto que son muy sensi
bles a revisiones en la metodologfa de recolecci6n que han sido comu
nes a muchos pafses de la regi6n. El homicidio es el acto violento de 
mayar gravedad, pero su relaci6n con otros actos violentos no es ne
cesariamente lineal, yen muchos pafses la incidencia de delitos contra 
la propiedad, sobre los que se tienen pocas estadfsticas confiables en 
Latinoamerica, no guarda una relaci6n directa con el homicidio. 

Adicionalmente, existen hechos violentos como la violaci6n y la 
violencia domestica que rara vez son denunciados, incluso si son re
conocidos par el sistema legal como crfmenes. La falta de denuncia 
se debe, en parte, a la falta de capacidad real 0 percibida par la po
blaci6n de las autoridades competentes para combatir el comporta
miento violento y dar protecci6n a la vfctima contra futuras represa
lias par parte de los agresares. Es par ella que, ademas de las esta
dfsticas oficiales, es necesario contar con encuestas de victimiza
cion, asf como con encuestas especiales para detectar la violencia 
domestica, para las que se entrevista a una muestra representativa 

327 



4 

VIOLENCIA, CRIMEN Y DESARROLLO SOCIAL EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

de la poblaci6n. Aunque existen pocas encuestas de victimizaci6n en 
la regi6n, las que se han realizado dan fe del elevado nivel de subre
gistro de hechos violentos en las estadisticas oficiales. Rubio (1998) 
estima que en America Latina la proporci6n de incidentes violentos 
que son denunciados se encuentra apenas entre ell5% y e130%. La 
falta de sistemas de informaci6n sobre la magnitud de la violencia 
para cada tipo de comportamiento violento en la regi6n, tanto a ni
vel agregado como a nivellocal, no contribuye al desarrollo de me
jores intervenciones de polftica para su prevenci6n y control. 

Indicadores de violencia en America Latina y 
principales tendencias 

La omnipresencia y heterogeneidad de la violencia en America 
Latina puede constatarse tanto desde el punto de vista de las vfcti
mas (percepci6n generalizada, medios de comunicaci6n y encuestas 
de victimizaci6n), como desde el punto de vista de estadisticas ofi
ciales, como la tasa de homicidio. La tasa de homicidios en Ameri
ca Latina y el Caribe es muy alta comparada con la del resto del 
mundo. Para finales de los 90, segun la Organizaci6n Mundial de la 
Salud (2002), al menos diez paises en el continente americano re
gistraron tasas de homicidio superiores ala tasa mundial de 8,9, Y 
al menos cuatro pafses registraron tasas de homicidio superiores a 
20, de un total de 19 paises para los cuales existen datos (vease cua
dro 3). En terminos absolutos, se estima que en America Latina y el 
Caribe mueren por homicidio entre 110.000 y 120.000 personas ca
da aiio (Concha y Villaveces, 2001)4. 

Cabe destacar que las tasas de suicidio en America Latina son relativamente bajas 
en comparaci6n con las de los pafses desarrollados, pues estas estill relacionadas 
directamente con rnayores niveles de ingreso y bienestar social (Buvinic y Morri
son. 2000). 
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La elevada tasa promedio de homicidios para America Latina 
oculta importantes diferencias entre pafses. Guatemala y el Salva
dor, en Centroamerica, y Colombia, en la regi6n Andina, registraron 
tasas de homicidio superiores a 50 durante las decadas de los 80 y 
los 90. EI caso opuesto, es el de los pafses del Cono Sur (Argenti
na, Uruguay, Paraguay y Chile) que registran niveles relativamente 
bajos de homicidio (tasas menores a 10). 

Cuadro 3
 
Tasas de Homicidio (por cada 100.000 habitantes) en el Continente Americano.
 

Comparaci6n entre paises y con tasa de homicidio mundial
 

Fin Decada 70 

Fin Decada 80 

(a) 

Inicio Decada 80 Med.- Fin 

Inicio Decada 90 Decada 90 

(a) b) 
America Central 

Guatemala .. 150.0 .. 
ElSalvador .. 138.2 55.6 

Nicaragua .. 18.3 8.4 

Honduras .. 9.4 .. 

Costa Rica 5.7 5.6 5.4 

Panama 2.1 10.9 10.9 

Paises Andinos 

Colombia 20.5 89.5 61.6 

Venezuela 11.7 I15.2 16.0 

Peru 2.4 11.5 .. 

Ecuador 6.4 10.3 15.3 
Brasil y Guayanas 

Brasil 

Guyana 

11.5 

.. 
19.7 23.0 

.. 6.6 

Caribe 

Cuba .. .. 6.2 

Puerto Rico .. .. 20.6 

Trinidad yTobago 2.1 12.6 12.1 

Rep. Dominicana .. 11.9 .. 
Jamaica .. 35.0 .. 
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Fin Decada 70 

Fin Decada 80 

(a) 

Inicio Decada 80 

Inicio Decada 90 

(a) 

Med.- Fin 

Decada 90 

b) 

Norteamerica 

Mexico 

Canada 

Estados Unidos 

18.2 

.. 
10.7 

17.8 

2.2 

10.1 

15.9 

.. 
6.3 (c) 

Cono Sur 

Argentina 

Uruguay 

Paraguay 

Chile 

3.9 

2.6 

5.1 

2.6 

4.8 

4.4 

4.0 

3.0 

4.7 

4.4 

12.3 

3.0 

Nivel Mundial(d) 5.5 6.4 8.9 

Fuentes:	 (a) Organizacion Panamericana de la Salud (1997), (b) Organizacion Mundial 
de la Salud (2002), (c) US Department of Justice -Bureau of Justice Statistics 
(2000) y (d) Buvinic y Morrison (2000) (Living in a More Violent World). No
ta: Las tasas para cada pais corresponden a algun afio especifico dentro del pe
riodo senalado y no se dispone del mismo afio para todos los paises. 

En el cuadro 3 tambien se observa que la tasa de homicidio re
gistra un incremento a escala mundial durante las tres decadas re
presentadas, como consecuencia de factores demograficos, de la 
mayor integraci6n de los mercados Iicitos e ilicitos a nivel global y 
de la propia inercia de la violencia en el tiempo (Buvinic y Morri
son, 2000). En America Latina, la informaci6n incompleta de la que 
se dispone no permite establecer tendencias claras a nivel de pafses. 
Sin embargo, puede notarse que durante los aDOS 70 y 80 se regis
traron incrementos en la tasa de homicidios en muchos paises, es
pecialmente en los pafses andinos. Estos incrementos en los homi
cidios dentro del area andina estan asociados al conflicto guerrille
ro y a la difusi6n del narcotrafico en Colombia, asf como a reformas 
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macroeconomicas y estructurales que produjeron aumentos signifi
cativos en la desigualdad y el desempleo (Buvinic y Morrison, 
2000, Arriagada y Godoy, 1999, Banco Mundial, 2002). Los datos 
correspondientes a la decada de los noventa en el cuadro 3 no son 
directamente comparables con los de decadas anteriores; sin embar
go, se observan reducciones de la tasa de homicidios en algunos 
paises centroamericanos, mientras que se registraron incrementos 
substanciales en Venezuela, Brasil, Ecuador y Paraguay>. 

Las tasas de homicidio nacionales no reflejan la gran disparidad 
urbano - rural de la violencia, asf como la disparidad entre distintas 
regiones y entre ciudades. Tal como se aprecia en el cuadro 4, Me
dellin, Cali, Ciudad de Guatemala, San Salvador, Caracas y Rio de 
Janeiro registran tasas de homicidio mayores de 50. Para algunas 
ciudades se dispone de otras estadfsticas ademas de la tasa de homi
cidiosv. El robo a mano armada es uno de los hechos mas comunes, 
asf como otros delitos violentos contra la propiedad. Las tasas de 
victimizacion en Bahia, Cali, Caracas, Rio de Janeiro, San Jose, San 
Salvador y Santiago oscilan entre 10,6% (San Jose) y 38,5% (San 
Salvador), 10 cual implica una mayor exposicion ala violencia de la 
que indica la tasa de homicidios. 

5	 Aunque no disponemos de datos para el afio 2000 y 200 I , podemos especular que 
la tasa de homicidios en Colombia sufrio nuevos incrementos debido a la agudi
zaci6n del conflicto armado entre las guerrillas, las fuerzas paramilitares y las 
fuerzas militares. 

6	 La Organizacion Panamericana de la Salud, bajo el programa de Sistemas de Vi
gilancia Epidemiol6gica de la Violencia, ha auspiciado encuestas de victimizaci6n 
en varias ciudades. 
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Cuadra 4
 
Violencia urbana en America Latina. Tasas de homicidios
 

(por 100.000 habitantes)
 

Pais -

Centros Urbanos
 

Brasil 
RIo de Janeiro 
Sao Paulo 

Colombia 
Bogota 
Cali 
Medellin 

EI Salvador 
San Salvador 

Guatemala 
Ciudad Guatemala 

Mexico 
Ciudad de Mexico 

Peru 
Lima 

Venezuela 
Caracas 

Aiio 

90 
1995 
1995 

90 
1997 
1995 
1995 

90 
1995 

90 
1996 

90 
1995 

90 
1995 

90 
1995 

Tasa 
(por 100.000) 

23,0 
63,5 
48,5 

61,6 
49,2 
112,0 
248,0 

55,6 
95,4 

101,5 

15,9 
19,6 

25,0 

16,0 
76,0 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, Buvinic y Morrison (eds.)(2000). 

Los habitantes de America Latina, sobre todo en areas urbanas, 
viven con una sensaci6n de inseguridad permanente. Esta sensaci6n 
se ve reflejada en encuestas de opini6n publica como las de Latino
bar6metro (vease Latinobar6metro, 2002), en las que la delincuen
cia figura como uno de los problemas mas importantes de cada pais 
junto al desempleo, la inflaci6n, la pobreza y la corrupci6n. Segun 
la misma fuente, los niveles de confianza interpersonal en la re
gi6n son bajos puesto que menos del 16% de los entrevistados en 
la regi6n, para el afio 1997, expresa que se puede confiar en los ex
trafios. Esta cifra promedio oculta grandes diferencias entre pafses: 
en Brasil, menos del 5% de la poblaci6n en estudio expresa que se 
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puede confiar en los extrafios, mientras que en Uruguay mas del 
30% opina que sf puede confiar en los demas, Los niveles de con
fianza, que constituyen una medida en relacion con el capital social, 
se han deteriorado, entre el afio 1996 y el afio 2000, para la mayo
rfa de los paises latinoamericanos. 

La violencia segun el genero 

Tanto por razones biologicas (hormonales y fisiologicas) como 
por razones economicas, sociales y culturales, la mayor parte de los 
agresores son hombres (Organizacion Mundial de la Salud, 2002). 
En muchos casos, la violencia se manifiesta contra la mujer, consti
tuyendo un tipo de violencia que, segun las Naciones Unidas, se de
fine como: "cualquier acto de violencia basada en el genero que pro
duzca 0 pueda producir dafios 0 sufrimientos ffsicos, sexuales 0 

mentales en la mujer, incluidas las amenazas ... la coercion 0 la pri
vaci6n arbitraria de la libertad, tanto en la vida publica como en la 
privada" (Naciones Unidas, 1993, citado en Garcia-Moreno, 
2000:7). La violencia contra la mujer puede ser de caracter social e 
incluye la violacion y el abuso sexual (por parte de extrafios, duran
te asaltos en la calle, a hogares 0 como resultado de una estrategia 
durante conflictos armados), robos, mutilacion genital, trafico de 
mujeres (prostituci6n forzosa) y la violencia psicologica, ffsica y 
sexual en ellugar de trabajo. Tambien incluye la violencia domes
tica contra la mujer, que consiste en el maltrato ffsico, psicologico 
o sexual de una mujer por parte de un familiar 0 de su pareja7. 

Tanto la violencia social como la violencia dornestica contra la 
mujer estan relacionadas con patrones de genero, que abarcan las es
tructuras patriarcales que sinian ala mujer en una posicion subordi
nada con respecto al hombre y la falta de equidad entre los generos 
desde un punto de vista legal, economico y social. Estos patrones de 

No se consideran las manifestaciones de violencia domestica de mujeres hacia 
hombres adultos por efectuarse con poca frecuencia y ser producto en muchos ca
sos de la defensa propia. Tampoco se consideran en este trabajo las manifestacio
nes de violencia social y domestica contra homosexuales hombres y mujeres. 
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genero pueden mantenerse en diferentes regiones, culturas, niveles 
sociales y educativos (Garcia-Moreno, 2000). Los patrones tradi
cionales de genero ligan la noci6n de masculinidad ala autoridad, 
el honor y la agresi6n. La violencia contra la mujer se diferencia de 
la violencia interpersonal contra los hombres en cuanto a las moda
lidades de esta, sus efectos y la tolerancia social y de la victima an
te su presencia. A escala mundial y en America Latina, los hombres 
adultos tienden a ser victimas de un extrafio 0 de un conocido oca
sional, mientras que para las mujeres es mas probable ser victima de 
un familiar 0 de la pareja (Heise, Ellsberg y Gottemoeller, 1999).8 
De acuerdo con la informaci6n disponible, el problema de la violen
cia domestica contra la mujer es la forma predominante de violen
cia contra la mujer en America Latina (Garcia-Moreno, 2000), por 
10 que le dedicaremos mayor atenci6n en esta secci6n. Sin embar
go, no se descarta la importancia de formas de violencia sobre las 
que no se posee informaci6n estadistica como la violencia en el tra
bajo y la violencia durante conflictos armados. 

Como resultado de unas 50 encuestas comparables a escala 
mundial, entre un 10% y un 50% de las mujeres declararon haber si
do golpeadas 0 maltratadas fisicamente por su pareja actual 0 una 
pareja anterior (Heise, Ellsberg y Gottemoeller, 1999). Adicional
mente, la violencia domestica ffsica casi siempre esta acompafiada 
por manifestaciones de violencia psico16gica y violencia sexual 
(hasta en la mitad de los casos). Para America Latina, el cuadro 5 re
sefia los resultados sobre prevalencia segiin varios estudios, regis
trandose una tasa de hasta 40% de mujeres vfctimas de violencia fi
sica por parte de una pareja a 10 largo de su vida (Nicaragua). Los 
datos en relaci6n con la violencia psico16gica y sexual son igualmen
te alarmantes, sobre todo si se considera que en muchos casos se 
combinan los tres tipos de violencia. 

Quizas durante periodos de conflicto armado, durante los cuales tanto hombres co
mo mujeres son victirnas de violencia social exacerbada, las mujeres tengan ma
yor probabilidad de ser victima de extrafios, sobre todo cuando los distintos ban
dos utilizan la violaci6n sistematica como arma de guerra. Tarnbien existe eviden
cia sobre incrementos de la violencia domestica durante periodos de conflicto 
(Moser y McIllwaine, 2000). 
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Cuadra 5
 
Prevalencia de la violencia domestica contra la mujer en el Continente
 

Americano. Estudios realizados durante la decada de los noventa
 

Pais Tipo demuestra Muestra % 

Barbados (1990) Nacional 264 mujeres entre 20 y 45 aDOS, inclu
yendo mujeres que nunca han estado en 
una relacion 

30%* 

Bolivia (1998) 3 distritos 289 mujeres mayores de20afios 17% 

Chile (1997) Santiago 1.000 mujeres de 22 a 55 aDOS en rela
ciones depareja por mas de 2 aDOS 

26% 

Colombia (1995) Nacional 6.097 mujeres entre 15 y 49 aDOS 
con pareja 

19% 

Haiti (1995) Nacional 1.705 mujeres 36% 
~-

Mexico (1996) Monterrey 1.064 mujeres mayores de 15 aDOS que 
han tenido una relacion depareja 

17%* 

Nicaragua (1998) Nacional 8.507 mujeres entre 15 y 49 afios que 
han tenido una relacion depareja 

12% 

Peru (1997) Lima 359 mujeres denivel deingreso medio y 
bajo, entre 17 y 55 aDOS que tienen ac
tualmente pareja 

31% 

Puerto Rico (1996) Nacional 5.755 mujeres de 15 a 49 aDOS que han 
tenido una relacion depareja 

13% 

Uruguay (1997) Montevideo y 
Canelones 

I 

545 mujeres entre 22 y 55 aDOS actual-
mente con pareja 

10%* 

Estados Unidos (1993) Nacional 8.000 mujeres de mas de 18 anos inclu
yendo aquellas que nohan estado enuna 
relacion de pareja 

22% 

Canada (1993) Nacional 12.300 mujeres de mas de 18 aDOS que 
alguna vez estuvieron enuna relacion de 
pareja 

25% 

Fuente: 

Nota: * 

Heise et al. (1994); Handwerker (1998); OPS (1999); Ordonez et al. (1995); 
Granados y Shiroma (1996); Rosales Ortiz et al. (1998); Gonzalez de Olarte y 
Gavilano (1999); Davila (1998); Traverso (2000) y Population Reports (1999). 
Abuso Fisico 0 Sexual. 
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En su trabajo seminal sabre la violencia domestica, Heise 
(1998) emplea un modelo ecologico sobre los factores relacionados 
especificamente con la violencia domestica. A nivel social, la auto
ra sefiala los siguientes factores: - normas que otorgan al hombre 
poder sabre la mujer, -aceptacion de la violencia como forma de re
solver conflictos de pareja, - estructuras rigidas de genero. A nivel 
de la comunidad, los factores mas importantes de riesgo son: -po
breza y desempleo, -delincuencia, - aislamiento de la mujer y la fa
milia de interacciones con la comunidad. A nivel de la relacion de 
pareja, los factores de riesgo son: -conflictos matrimoniales, -con
flictos con parientes, - control de los bienes economicos y las deci
siones del hogar por parte del hombre exclusivamente. Desde el pun
to de vista individual del agresor, los factores que incrementan el 
riesgo de comportamiento domestico violento son: -ser hombre, 
presenciar violencia matrimonial en la nifiez, - ser vfctima de abuso, 
rechazo 0 abandono en la nifiez, - usa de alcohol. En el cuadro 6 se 
resumen los factores de riesgo presentes para las mujeres vfctimas de 
violencia domestica, segun varios estudios realizados en la region". 

La violencia y los grupos socio-econ6micos 

America Latina es la region con mayor desigualdad en la distri
bucion del ingreso en el mundo (Banco Interamericano de Desarro
llo, 1998),10 que contribuye a los altos niveles de vio1encia en la re
gion. La desigua1dad genera tension social e incentivos economicos 
que son factores importantes para el robo, asalto callejero, secues
tro y robo a mana armadal". La principal causa de la desigualdad de 
ingresos en la region es la desigualdad en remuneraciones debido, 
en parte, a los diferenciales en cantidad y calidad de la educacion 
dentro de la poblacion (Ibidem). 

9 Estos estudios se citan en Banco Interamericano de Desarrollo, Buvinic y Morri
son (eds.) (2000): Americas Watch (1991) (Brasil), Larrain (1997), Valdez-Santia
go y Sanin (1996) (Mexico), Ellsberg (1996) (Nicaragua), Larrafn y Rodriguez 
(1993)(Chile) y Traverso (2000) (Uruguay). 

10 Vease la seccion Marco Conceptual, 
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Cuadro 6
 
Factores de riesgo de la violencia domestica
 

contra la mujer en America Latina
 

Factor de Riesgo Presencia 

Nivel Individual 

Edad Mayoria de mujeres vfctimas tienen entre 24 y 45 afios de edad 
__0 

Embarazo Hasta un 33% demujeres embarazadas son sujetas a abusos 

Historia de 

Violencia Domestica 

Nifios ynifias que presencian 0 son vfctimas de abuso ensus hogares 

tienden a seragresores 0 vfctimas ensus hogares futuros 

Consumo deAlcohol 

Nivel delHogar 

Predominio del Hombre Mujeres no participan enla toma dedecisiones en hogares violen

tos. Lamayor parte del abuso marital seinicia enlos primeros aiios 

Si el hombre consume alcohol en exceso, la probabilidad de mal

trato a supareja es hasta 6 veces mayor que enlos hogares donde 

el hombre consume moderadamente 

del matrimonio 

Aislamiento dela 

Mujer y laFamilia 

Mujeres agredidas tienden a encontrarse aisladas delainteraccion 

con sus familiares, amigos y lacomunidad 

Ingreso delaFamilia Existe mayor incidencia deviolenciaftsica en hogares debajos ingresos 

Nivel Social- Cultural	 Patrones rigidos degenero con dominaci6n masculina son transmi

tidos a traves de la familia, la escuela, el trabajo y los medios de 

comunicaci6n. Tolerancia por parte de los organismos de salud y 

dejusticia. 

Fuente:	 Sintesis a partir de Banco Interamericano de Desarrollo, Buvinic y Morrison 
(eds.) (2000). 

A nive1 agregado, la pobreza, en sf misma, no necesariamente 
causa violencia (Arriagada y Godoy, 1999 y Fajnzylber, Lederman 
y Loayza, 2001). Sin embargo, la pobreza origina sentimientos de 
estres y frustraci6n que pueden desencadenar comportamientos vio
lentos si estan acompafiados por desempleo (exclusi6n econ6mica) 
y hacinamiento en barrios urbanos recien conformados (ruptura del 
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capital social) (Buvinic, Morrison y Shifter, 1999 y Moser y Lister, 
1999). En Latinoamerica, los barrios mas pobres, yen algunos ca
sos de reciente formaci6n, de las ciudades registran niveles de di
versos tipos de violencia superiores al resto del area urbana (Orga
nizaci6n Panamericana de la Salud, 1996 y McAlister, 2000). 

A nivel individual, las diferencias de ingreso y escolaridad dis
tinguen a los grupos mas violentos de aquellos menos violentos, so
bre todo en cuanto a la tasa de victimizaci6n por homicidio y la pro
babilidad de cometer homicidios. En las ciudades de Estados Uni
dos, la probabilidad de ser vfctima de homicidio 0 asalto es tres ve
ces mayor para los individuos que viven en familias con ingresos 
menores a 7.500 d6lares al afio, con respecto a los individuos cuyas 
familias registran ingresos superiores a los 50.000 d6lares al afio 
(Rosenberg, 1999: 13 en Moser y Lister, 1999). 

Un indicador imperfecto de la probabilidad de cometer homici
dios u otros delitos es el perfil del aprehendido 0 condenado segiin 
las estadisticas judiciales 0 estudios crimino16gicos basados en en
cuestas a los criminales. Este indicador es imperfecto puesto que la 
captura de criminales por la policfa y el sistema judicial es un pro
ceso sesgado por naturaleza. EI perfil de los condenados 0 aprehen
didos por varios tipos de crimenes en la regi6n es el de hombres j6
venes, solteros y de estratos socioecon6micos bajos. En el caso de 
Chile, el 71,5% de los aprehendidos por homicidio decIar6 no te
ner oficio 0 ser obrero (Arriagada y Godoy, 1999), mientras que en 
Cali, Colombia, un alto porcentaje proviene de hogares donde la 
madre es jefa de hogar (Banco Interamericano de Desarrollo, Buvi
nic y Morrison (eds.) 2000). 

Los distintos grupos socio-econ6micos experimentan la violen
cia desde diferentes manifestaciones. Los delitos a la propiedad son 
mas comunes en los barrios latinoamericanos de ingresos medios y 
altos, mientras que el homicidio, lesiones ffsicas por conflictos vio
lentos y la violencia dornestica ftsica, son mas comunes en las ba
rrios de bajo ingreso (Gaviria y Velez, 2001 y Banco Interamerica
no de Desarrollo, Buvinic y Morrison (eds.) 2000). 
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La violencia etnica en America Latina 

La diversidad etnica es una caracteristica hist6rica de America 
Latina que data del pasado colonial, los movimientos inmigratorios 
despues de la primera y la segunda guerras mundiales y los movi
mientos migratorios dentro de la regi6n. En muchos pafses de Ame
rica Latina, no existen estadfsticas (a nivel censal 0 de encuestas de 
hogares) que perrnitan realizar estudios nacionales sobre la existencia 
de discriminaci6n racial y problemas de convivencia etnica en la re
gi6n. EI caso de la violencia no es la excepci6n y no se dispone de ta
sas de homicidio por grupos etnicos, Sin embargo, existe evidencia a 
escala local sobre los niveles de exclusi6n social y cultural de ciertos 
grupos indfgenas y de raza africana (Borjas, 1995; Katzman, 1999). 

En relaci6n con la intolerancia etnica, la encuesta de opini6n 
Latinobar6metro encuentra niveles bajos pero significativos en uno 
de sus cuestionarios. EI cuestionario pregunt6 iA quien no Ie gusta
ria tener como vecinos? Una gran mayorfa de los encuestados en la 
regi6n (entre 43% y 67%) respondi6 que no le gustaria vivir cerca 
de drogadictos, ni de homosexuales, ni de extremistas polfticos, 
mientras que una minoria importante (entre 6% y 12%) sefialo que 
no Ie gustarfa vivir cerca de un grupo etnico especffico (africanos, 
musulmanes, asiaticos 0 judfos, segun e1 caso). 

Los casos recientes mas documentados de violencia etnica en la 
regi6n estan relacionados fntimamente con la violencia polftica y 
han tenido lugar durante conflictos armados entre un grupo que de
tenta el poder polftico y guerrillas 0 grupos rebeldes!l. En el caso 
de Guatemala, la poblaci6n indigena fue diezmada y aterrorizada, 
en un grado mayor al resto de la poblaci6n, por parte de las fuerzas 
del Estado durante la guerra civil de 36 afios que finaliz6 en 1996 
(Moser y McIllwaine (a), 2000). La raz6n para combatir a los indi
genas fue el vinculo existente 0 supuesto entre estos y el ejercito 
guerrillero revolucionario (Unidad Revolucionaria Nacional Guate
malteca) como parte de una polftica de contrainsurgencia. Durante 

Otro tipo de violencia etnica con un componente polftico es el abuso policial y la 
discriminaci6n judicial en contra de indfgenas y personas de raza negra. 
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este periodo, se ejecutaron indigenas (hasta unos 150.000) y se 
adoptaron otras politicas de terror como la violacion sistematica de 
mujeres indigenas y el desplazamiento forzado de indigenas (des
trucci6n de 440 aideas), 10 que dej6 como legado una cultura del si
lencio, para evitar repercusiones violentas, que conlleva a gran to
lerancia ante otras formas de violencia social y domestica (Moser y 
McIllwaine (a), 2000)12. 

Las tensiones etnicas tienen como marco, en algunos pafses, 
problemas ancestrales de tenencia de la tierra y la exclusion social 
y economica (Easterly, 2002). Par ejemplo, el Ejercito Zapatista de 
Liberaci6n Nacional en Chiapas, Mexico, tiene como objetivo pro
teger a los indigenas ante la explotacion y los problemas de tenen
cia de la tierra. En Brasil, el movimiento de los sin tierra represen
ta a grupos descendientes de africanos que han sido sistematica
mente excluidos de la propiedad de la tierra 0 expulsados en forma 
violenta de las tierras que habitaban (Sutherland, 2001). Da Silva 
(2001) YRivera (2001) consideran que las reformas agrarias y de te
nencia de la tierra son necesarias para mejorar la convivencia entre 
distintos grupos etnicos, junto al dialogo y la mediaci6n. 

La Violencia segun la edad 

La edad es uno de los factores dernograficos que mas afectan la 
probabilidad de ser agresor 0 de ser victima. En esta secci6n se pre
senta una resefia sobre dos tipos de violencia comunes en America 
Latina: la violencia contra los nifios y la violencia juvenil. 

En el caso del enfrentamiento entre el Estado peruano contra Sendero Luminoso 
y otros grupos guerrilleros en Peru, se reporta que 3 de 4 victimas fueron campe
sinos de la region andina y de la region amazonica, en su gran mayoria indfgenas 
(The Economist, "Digging for Truth", 27 de Abril 2002:38). 
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Violencia social y domestica contra niiios 

La violencia social y domestica contra los nifios y adolescentes 
(menores de 18 afios) se define como: ... "todas las formas de mal
trato ffsico y emocional, el abuso sexual, el abandono, la negligen
cia en el cuidado, la explotaci6n comercial 0 de otro tipo, que resul
ten en dafios reales 0 potenciales para la salud, supervivencia, desa
rrollo y dignidad del nino, dentro del contexto de una relaci6n de 
responsabilidad, confianza 0 poder" ... (Organizaci6n Mundial de la 
Salud, 1999). Dentro de esta definici6n, las formas de maltrato in
fantil presentan algunas peculiaridades que las distinguen del mal
trato a los adultos: 

•	 el maltrato emocional incluye, ademas de la burla y ri
diculizaci6n, fallas en proporcionar al nino 0 a la nina 
un ambiente apropiado de apoyo para su desarrollo y 
una figura de referencia; 

•	 el abandono incluye la omisi6n de cuidados de salud y 
la falta de supervisi6n y protecci6n apropiadas; 

•	 el abuso sexual incluye toda actividad sexual que el ni
no 0 la nina no pueda comprender, se encuentre inmadu
ro ffsicamente para realizar 0 no este preparado para dar 
su consentimiento al respecto, incluyendo la prostitu
ci6n y pomograffa infantil de cualquier tipo; 

•	 la explotaci6n comercial incluye el trabajo infantil. 

A escala mundial, se calcula que, cada ana, unos 10 millones de 
nifios quedan con secuelas psico16gicas como consecuencia de las 
guerras y otros tipos de violencia (incluyendo violencia contra los 
nifios) (Organizaci6n Panamericana de la Salud, 1996). Solamente 
en Estados Unidos se denunciaron en 1992, mas de 2, 9 millones de 
casos de abuso de nifios 0 negligencia en su cuidado (Organizaci6n 
Panamericana de la Salud, 1996). La violencia domestica ffsica 
contra los nifios suele ser cometida par la madre, mientras que la 
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violencia domestica sexual suele ser cometida par el padre u otras 
figuras masculinas como hermanos, tios y parientes. 

En America Latina y el Caribe se dispone de algunas estadfsticas 
incompletas con respecto al maltrato infantil. En relacion con el abu
so sexual, los siguientes estudios (compilados par Heise, Ellsberg y 
Gottemoeller, 1999) dan una idea sobre la magnitud del problema: 

•	 en Barbados un 30% de las mujeres entrevistadas han 
experimentado abuso sexual en la nifiez; 

•	 en Costa Rica un 32% de las mujeres y un 13% de los 
hombres; 

•	 en Nicaragua un 26% de las mujeres y un 20% de los 
hombres. 

Una de las pocas encuestas de nifios que se ha llevado a cabo re
vela que el 63% de los nifios chilenos en octavo grado (segun datos 
de una muestra representativa nacional de 1.533 nifios), indico que 
habia experimentado violencia ffsica en su hogar; 34% por ciento 
de ellos indico haber sufrido abuso ffsico severo. Esto parece indi
car que el abuso severo contra los niiios es tanto 0 mayar que el abu
so similar contra las mujeres (Larrain, Vega y Delgado, 1997). 

La existencia de unos 7 millones de "nifios de la calle" en la re
gion esta vinculada a distintas formas de violencia infantil (abando
no, violencia domestica que los empuja a huir del hogar, explota
cion, etc.)(Organizacion Panamericana de la Salud, 1996). Los ni
fios de la calle son objeto tambien de violencia policial y asesinatos 
(limpieza social) par parte de escuadrones de la muerte!". A su vez, 
los nines de la calle tienen una alta probabilidad de convertirse en 
delicuentes, dadas las carencias emocionales y economicas a las que 
se enfrentan y su falta de oportunidades en la sociedad. 

En Brasil 4 nifios de la calle son asesinados diariarnente (Organizacion Panameri
cana de la Salud, 1996). 
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La violencia domestica contra el anciano es cormin en Estados 
Unidos, donde se estima que uno de cada 25 ancianos sufre de abu
so (Organizacion Panamericana de la Salud, 1996). Aunque no se 
dispone de datos para America Latina, se sospecha que se trata de 
un problema relevante, debido al alto grado de dependencia econo
mica de los ancianos a causa de los sistemas fallidos de seguridad 
social y los escasos ahorros de la poblacion. 

Los [ovenes como agresores y victimas 

En America Latina, al igual que en el resto del mundo, la mayor 
parte de los crimenes, sobre todo de homicidios, son perpetrados 
por hombres jovenes (entre 18 y 24 aDOS de edad). EI perfil del apre
hendido en los siguientes casos corrobora la afirmacion anterior: 

•	 en Cali, mas de un 70% de los homicidas condenados 
tienen entre 20 y 29 aDOS (Banco Interamericano de De
sarrollo, Buvinic y Morrison (eds.) 2000); 

•	 en Chile, e148, 6% de los homicidas, 28, 1% de los vio
ladores y el 61,4% de los ladrones, tienen entre 15 y 24 
aDOS de edad (Arriagada y Godoy, 1999). 

Los hombres jovenes tambien registran las tasas mas altas de 
mortalidad por homicidio en la region, convirtiendose en sus prin
cipales vfctimas. A escala mundial, los hombres entre 14 y 44 aDOS 
registran las mas altas tasas de mortalidad por homicidio (vease Fi
gura 1). Entre los factores de riesgo para criminalidad juvenil, se en
cuentran el abandono de la escuela secundaria (0 el bajo rendimien
to escolar) y el desempleo juvenil, que conllevan a una falta de 
oportunidades economicas y sociales. Tambien juegan un papel im
portante en la violencia juvenil la impunidad del sistema, el acceso 
al consumo de alcohol y drogas, y la disponibilidad de arrnas de 
fuego. Otro factor de riesgo para eljoven es el aprendizaje de la vio
lencia como medio para resolver conflictos en el hogar (violencia 
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Figura 1 
Tasas de Mortalidad por Homicidio segun Edad 

(por cada 100.000 habitantes). Hombres. Nivel Mundial. Aiio 2000 

La violencia juvenil es un fen6meno que puede darse en los indi
viduos 0 en agrupaciones de j6venes 0 pandillas urbanas. Las pandi
Has alcanzan distintos niveles de organizaci6n en America Latina y 
normalmente el pertenecer a una pandilla constituye no solo un 
medio para cometer actos violentos, sino un fin en sf mismo 
(McAlister, 2000, Concha y Santacruz, 2002, Moser y McIllwai
ne (a) y (b), 2000) Y Rodgers, 1999 en Moser y Lister, 1999)14. 
En la rafz de la conformaci6n de las pandillas se encuentran, ade
mas de los factores de riesgo individuales para los j6venes, la de
sintegraci6n social, falta de acceso a los servicios publicos, la po

14 Segun nuestra revision, no se dispone de datos comparables entre paises de la re
gion sobre el mimero de jovenes en pandillas y la informacion que se resefia a con
tinuacion proviene de los estudios de casos citados. 

domestica), la escuela, la comunidad y los medios de comunicaci6n 
(que diseminan actitudes favorables a la agresi6n entre los j6venes) 
(McAlister, 2000). 
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breza y el hacinamiento (Ibidem). Las pandillas surgen, en parte, 
ante la incapacidad de la sociedad para abordar las inquietudes de 
la juventud y relacionarse con los grupos juveniles de alto riesgo 
(en concreto las fallas del sistema educativo para integrar a los j6
venes de los barrios pobres) (Ibidem). 

Los j6venes latinoamericanos miembros de pandillas y grupos 
similares buscan en elIas un estilo de vida ("onda", moda, acceso 
a drogas, un sentido de pertenencia, "vacilar" y divertirse) que les 
sirva como escape y protecci6n ante el duro medio ambiente en el 
que se desenvuelven. Al defenderse entre sf y crear situaciones 
violentas con miembros de otras pandillas, estas constituyen una 
forma de capital social "perverso" (Moser y McIlwaine, (a) y (b), 
2000 y Rodgers, 1999 en Moser y Lister, 1999) 0 una especie de 
sucedaneo para un cierto orden dentro de la ca6tica vida del barrio 
y un medio para el desarrollo de la identidad de sus miembros. La 
pandilla es, a la vez, un producto de la ruptura de un orden social 
previa (muchas pandillas surgen en barrios de reciente formaci6n 
durante migraciones a la ciudad) y una forma de socializaci6n que 
utiliza la violencia para sus prop6sitos, transmitiendo sus valores 
a traves de una subcultura que incluye rmisica, vestido, jerga pro
pia y el uso de crack, marihuana y cocafna. 

Desde el punto de vista econ6mico, estos grupos pueden ofre
cer incentivos interesantes a los j6venes en barrios pobres pues las 
pandillas a veces estan involucradas con el narcotrafico (McAlis
ter, 2000 y Concha y Santa Cruz, 2002) y otros mercados negros 
que reportan inusitadas ganancias aunque a un riesgo muy alto. 
Desde un punto de vista psico16gico, estudios sobre j6venes vio
lentos encuentran que ellos justifican su propia violencia achacan
dosela a los demas y deshumanizando a sus vfctimas (McAlister, 
2000). Una vez que el pandillero supera la adolescencia y juven
tud temprana, puede abandonar la pandilla y reintegrarse a la vida 
de la comunidad (deseos de cambiar de vida, obligaciones fami
liares u otras), convertirse en jefe de su pandilla 0 de una nueva, 0 

pasar a integrar una banda criminal "profesional" (Moser y Mcll
waine, (a), 2000). 
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EL COSTO SOCIOECONOMICO 
DE LA VIOLENCIA EN AMERICA LATINA 

Ademas de constituir violaciones a los derechos humanos, los dis
tintos tipos de violencia en la region generan profundos impactos ne
gativos para el desarrollo y distintos tipos de costos para la sociedad 
en su conjunto. Los costos de la violencia tienen un impacto intertem
poral, 10 cual agrava la carga financiera y social para generaciones pre
sentes y futuras. A nivel macroeconomico, reduce la inversion extran
jera y nacional y disrninuye el ahorro interno, perjudicando asf las po
sibilidades de crecirniento a largo plazo. A nivel microeconomico, la 
violencia desincentiva la inversion de tiempo y dinero en educacion e 
induce a algunos a desarrollar habilidades delictivas en vez de estu
diar. Tambien puede disuadir a algunas personas de estudiar por las no
ches por temor al delito violento. La violencia domestica contra las 
mujeres y los nifios tambien frena el desarrollo economico, El abuso 
afecta el desempefio de los nifios en la escuela y, por 10 tanto, su pro
ductividad futura y el rendirniento de la inversion nacional en educa
cion. Las mujeres que sufren violencia domestica son menos produc
tivas en sus lugares de trabajo, 10 cual es una perdida directa para la 
produccion nacional. 

Tanto la atencion de las consecuencias de la violencia domestica 
como la social, conlleva la utilizacion de los escasos recursos disponi
bles en la sociedad. Los gastos en los sistemas policiales, judiciales y 
la provision de servicios sociales podrfan, de 10 contrario, ser destina
dos a propositos mas productivos. Conocer los impactos y e1 costa de 
la violencia es un paso importante para el disefio de una estrategia so
cial, puesto que contribuye a la conformacion de prioridades en la for
mulacion de polfticas piiblicas y constituye uno de los elementos de 
una gufa para la asignacion de recursos. 

Existen dos enfoques posibles para medir el costa que implica la 
violencia para una sociedad. El primer enfoque, el enfoque "global", 
pretende captar la totalidad de los costos de la violencia. El segundo 
enfoque, el enfoque "parcial", intenta captar solo un aspecto del costa 
total. El enfoque parcial se usa cuando es imposible implementar el 
enfoque global, ya sea par falta de datos 0 por la complejidad de la me
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todologfa, 0 cuando se requiere resaltar un impacto especffico de la 
violencia, Dentro del enfoque global, se han desarrollado tres metodo
logfas que permiten calcular los costos sociales de la violencia: 

•	 el enfoque contable, que especifica categorfas de costos 
y estima los costos de las diferentes categorfas, tiene co
mo ventaja el que puede utilizarse cuando solo existe in
formacion parcial, y como desventajas el riesgo de do
ble contabilizacion y la arbitrariedad inevitable de la ca
tegorizacion de los costos; 

•	 los modelos hedonicos de vivienda 0 de terreno, que mi
den el impacto de la seguridad del barrio sobre el valor 
de la vivienda 0 del terreno, pretendiendo de esta forma 
medir la disposicion de la poblacion a pagar por la au
sencia de violencia, tienen como ventaja la precision en 
la medicion pues se controla por muchos factores, y co
mo desventaja el requerir informacion estadistica muy 
detallada y de buena calidad. En Estados Unidos, algu
nas estimaciones que emplean esta metodologia estable
cen una relacion inversa entre la tasa de criminalidad de 
una zona y el valor de la vivienda (Clark y Cosgrove, 
1990). Para la ciudad de Mexico, Teruel, Villoro, Morri
son y Hammitt (2002) encuentran que los residentes es
tarfan dispuestos a pagar mas de un 20% adicional en al
quiler de vivienda para vivir en un vecindario con una 
tasa de homicidio que fuese un 50% inferior a la actual; 

•	 el metodo de valoracion contingente, que intenta medir 
el valor que el mercado asignaria a la reduccion de la 
violencia, asumiendo que la seguridad fuese un bien co
mercializable, tiene como ventaja la posibilidad de ge
nerar informacion donde no exista otro indicador para 
los costos de la violencia, y como desventaja el hecho de 
que las valoraciones de las personas dependen de su ni
vel de ingreso por 10 que las estimaciones dependeran 
del nivel de ingreso de los que participan en el estudio. 
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VIOLENCIA, CRIMEN Y DESARROLLO SOCIAL EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

En las subsecciones siguientes se presentan algunos datos sobre 
el costa de la violencia en America Latina estimados utilizando la 
metodologfa contable. Para facilitar la exposicion, hemos cIasifica
do estos costos en: costos directos (monetarios), costos no moneta
rios, costos economicos multiplicadores y costos sociales multipli
cadores. Sin embargo, existen otras categorizaciones posibles. 

Costos directos de la violencia 

Desde un enfoque contable, los costos directos de la violencia 
abarcan el valor de bienes y servicios utilizados para prevenirla, 
ofrecer tratamiento a sus victimas 0 capturar y/o procesar a los per
petradores. En la publicacion del Banco Interamericano de Desarro
llo, Buvinic y Morrison (eds.) (2000), se resefia el resultado de va
rios estudios con estimaciones de costos directos de la violencia: 

•	 En Colombia, el gasto publico en seguridad y justicia cri
minal aIcanz6 5% del Pill en 1996; los gastos privados en 
seguridad lIegaron a un 1, 4% del PIB (CEDE-UNIAN
DES, 1997: 23-5)15. Segun un estudio del Departamento 
Nacional de Planeacion, los costos de la violencia entre 
1991 y 1996, incluyendo tanto la violencia urbana como el 
conflicto armado, se estiman en un 18, 5% del Pill. La 
perdida de vidas tiene mayor peso en este costa con 43% 
del total, seguida del exceso de gasto militar con 30%, gas
to en seguridad con 23%, terrorismo con 3% y salud con 
1% (Departamento Nacional de Planeacion, 1998). 

•	 En El Salvador, los gastos de las instituciones de gobier
no, los costos legales, las lesiones personales y las activi
dades de prevencion representaron mas del 6% del PIB de 
1995 (Cruz y Romano, 1997: 32). 

Si se consideran todos los gastos para los sistemas encargados de la ejecuci6n de 
la ley y de la justicia criminal como "costos directos de violencia", esto va a exa
gerar los verdaderos costos directos, debido a que algunos de estos gastos existi
nan incluso si no hubiera violencia. Ademas, la propia existencia de la aplicaci6n 
de la ley y de la justicia criminal podria prevenir algo de la violencia. 
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