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M. BUVINIC. A. MORRISON Y M.B. ORLANDO 

•	 En Venezuela, el gasto publico en seguridad fue aproxima
damente del 2, 6% del PIB de 1995 (IESA, 1997: 25-7). 

•	 En Chile, los gastos privados de seguridad ascendieron 
a cerca de 238 millones de dolares en 1994, equivalente a 
17 dolares per capita. Estos gastos se desglosan en los si
guientes rubros: servicios privados de vigilancia (66, 
8%), seguros de robo (7,7%) Yotros productos de segu
ridad (14, 4%) (PNUD, 1998). 

•	 En Ciudad de Mexico, los gastos relativos a las medidas 
de seguridad publica y privada sumaron 181 millones de 
d6lares en 1995 (Fundacion Mexicana para la Salud, 
1997); la administracion de justicia y de prisiones se 
responsabilizo par otros 128 y 690 millones de dolares, 
respectivamente. 

•	 En Lima, el gasto publico del gobiemo nacional en po
licia, cortes y prisiones fue aproximadamente el 1% del 
producto regional del area metropolitana en 1997, 
mientras que el gasto privado para medidas de seguri
dad alcanzo otro 0,41 % del producto regional (Institu
to Apoyo, 1997: 26-8). 

En el cuadro 5 se presenta un resumen de la importancia de los 
costas de la violencia para algunos paises de America Latina, basa
do en estimaciones comparables que incluyen costas directos. Es 
importante tamar en cuenta que las categorfas de costas no son mu
tuamente excluyentes (par ejemplo, la voluntad de los ciudadanos 
para pagar, puede incluir tambien el valor de un menor impacto de 
la violencia en la salud), ni completas (par ejemplo, no incluyen ex
plfcitamente el costa de un menar nivel de ahorro e inversion). Los 
estimaciones mas conservadaras de los costas directos de la violen
cia en cuanto a perdidas en salud y perdidas materiales a1canzan una 
magnitud de hasta el 8,4% del PIB nacional en Colombia y un 9% 
del PIB nacional en Venezuela. 
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VIOLENCIA, CRIMEN Y DESARROLLO SOCIAL EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

Cuadro 5
 
Costos economicos de la violencia en America Latina
 

(expresados como porcentaje del PIB de 1997)
 

Brasil Colombia EI Salvador Mexico Peru Venezuela 

Perdidas ensalud 1,9 5,0 4,3 1,3 1,5 0,3 

Perdidas materiales 3,6 8,4 5,1 4,9 2,0 9,0 

Intangibles 3,4 6,9 11,5 3,3 1,0 2,2 

Transferencias 1.6 4,4 4,0 2,8 0,6 0,3 

Fuente: Londono y Guerrero (2000). 

Las consecuencias y costos de la violencia domestica contra la 
mujer y los nifios y adolescentes se resumen en el cuadro 6. Una se
rie de impactos significativos ocurren sobre la salud mental y ffsica 
de las vfctimas y posiblemente sus hijos. La violencia sexual hacia 
mujeres y nifios incluye el rechazo al uso del condon y otros medios 
anticonceptivos dentro del contexto de relaciones sexuales inespe
radas y no deseadas, con graves consecuencias para la salud sexual 
y reproductiva (vease Heise, Ellsberg y Gottemoeller, 1999, Buvi
nic, Shifter y Morrison, 1999, Garcia-Moreno, 2000). La elevada 
frecuencia de maltrato durante el embarazo incrementa los proble
mas durante este y afecta la salud del feto (Ibidem). 

Estos efectos en la salud representan costos directos significati
vos para el sistema de salud y la sociedad en su conjunto en Ameri
ca Latina (vease cuadro 6). Adicionalmente, los costos directos pro
vocados por la violencia domestica suelen ser recurrentes puesto que, 
como afrrrnan Heise, Ellsberg y Gottemoeller (1999:18), las conse
cuencias para la salud tienen tres caracterfsticas fundamentales: 

•	 los impactos sobre la salud persisten en el tiempo 
(incluso una vez que el abuso ha terminado); 

•	 cuanto mas grave es el abuso, mas graves son los impac
tos en la salud; 

•	 el impacto de los distintos episodios de abuso es acumu
lativo a 10 largo del tiempo. 
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Costos no monetarios 

Los costos no monetarios incluyen impactos en la salud que no ne
cesariamente generan demanda para la utilizaci6n de servicios de sa
lud, como, por ejemplo, mayor morbilidad, mayor mortalidad debido 
a homicidios y suicidios, abuso de alcohol y drogas y des6rdenes de
presivos. En la publicaci6n del Banco Interamericano de Desarrollo, 
Buvinic y Morrison (eds.) (2000), se resefia el resultado de varios es
tudios con estimaciones de costos no monetarios de la violencia: 

•	 Anualmente, hay 9 millones de afios de vida saludables 
(AVISA) perdidos en el mundo por concepto de violaciones 
y violencia domestica, cifra mayor que el total de las muje
res vfctimasde todos los tipos de cancer existentes y mas de 
dos veces el total de AVISA perdidos por mujeres en acci
dentes de vehfculos motorizados (Banco Mundial, 1993)16. 

•	 En El Salvador se perdieron 178.000 AVISA en 1995 
por muertes violentas (Cruz y Romano, 1997: 30). En 
Peru la cifra fue de 60.792 (Instituto Apoyo, 1997: 16); 
163.136 para Rio de Janeiro (lSER, 1998:42), yen Ciu
dad de Mexico fue de 57.673 (Fundaci6n Mexicana pa
ra la Salud, 1997: 14). En Caracas, no se incluyeron los 
impedimentos en el calculo (solo se incluyeron las 
muertes); incluso asi, se perdieron 56.032 afios poten
ciales de vida en 1995 porhomicidios (IESA, 1997: 31). 

•	 En Colombia, entre el 18 y el 27% de todos los AVISA 
perdidos durante el periodo de 1989-1995 fueron causa
dos por homicidios, mientras que el promedio mundial al
canza solo ell, 4% (CEDE-UNIANDES, 1997: 12-16). 

La violencia genera una serie de dafios psico16gicos, semejantes 
a los vividos en zonas de guerra (Cardia, 1998). 

Los AVISA no solo incluyen los afios perdidos por mortalidad prernatura, sino que 
tambien los afios que la persona ha estado afectada por incapacidad 0 enfermedad. 
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Costos economicos multiplicadores 

Los efectos multiplicadores econ6micos de la violencia son sig
nificativos e implican una menor acumulaci6n de capital humano, 
una menor tasa de participaci6n en el mercado laboral, menor pro
ductividad en el trabajo, mayor ausentismo y menores ingresos. 
Existe evidencia, en el caso de las mujeres que sufren violencia do
mestica, de indices mas altos de ausentismo y mayor probabilidad 
de ser despedidas 0 abandonar sus trabajos (Morrison y Orlando, 
1999). Los impactos en la productividad se deben a dificultades en 
la concentraci6n, desmotivaci6n y al peligro que implica trabajar 
horas extras 0 capacitarse en cursos noctumos. Esta reducci6n en la 
productividad tiene impactos intergeneracionales y su efecto nega
tivo sobre el crecimiento econ6mico es significativo (Cotte-Poveda, 
2001, realiza una estimaci6n para Colombia). 

A nivel macroecon6mico, la violencia implica una menor capa
cidad de ahorro e inversi6n en capital ffsico (Buvinic, Morrison y 
Shifter, 1999) con el consecuente impacto en el crecimiento econ6
mico (Cotte-Poveda, 2001). La violencia tambien causa 1a omisi6n 
de proyectos econ6micos eficientes 0 la ubicaci6n de plantas y em
presas en lugares sub6ptimos desde un punto de vista econ6mico 
pero mas seguros. Otro impacto macroecon6mico es la reducci6n de 
la efectividad de las polfticas econ6micas, sobre todo de la polftica 
fiscal puesto que la violencia dificulta la recaudaci6n de ingresos 
tributarios e impide la focalizaci6n apropiada del gasto publico 
(Banco Interamericano de Desarrollo, Buvinic y Morrison (eds.) 
2000). El crimen sobre la propiedad implica transferencias sub-op
timas entre individuos que pueden representar hasta un 4, 4% del 
PIB en el caso de Colombia (vease cuadro 5). 

La violencia domestica tiene impactos econ6micos multipJicado
res al afectar la inserci6n y productividad de las mujeres (y de los 
adultos que fueron objeto de maltrato infantil) en el mercado de tra
bajo. En el cuadro 6 se mencionan algunos efectos sobre la producti
vidad tales como el ausentismo por motivos de salud y la falta de con
centraci6n. En algunos casos, la pareja que causa abuso inc1uso llega 
hasta el sitio de trabajo de la vfctima para intimidarla y controlar sus 
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acciones. Esta reducci6n en la productividad tiene una incidencia so
bre el nivel de ingreso, segiin los modelos econ6micos de remunera
ciones, que pudo constatarse en el caso de Nicaragua y Chile (Morri
son y Orlando, 1999). Al agregar las perdidas de ingreso por motive 
de violencia domestica, segun el porcentaje aproximado de victirnas a 
escala nacional, el costa para la sociedad en su conjunto representa en
tre 1,6% del PIB para Nicaragua y 2% del PIB para Chile (Ibidem). 

Costos sociales multiplicadores 

Los efectos multiplicadores sociales incluyen la transmisi6n in
tergeneracional de la violencia par medio del aprendizaje, la erosi6n 
del capital social, una calidad de vida reducida y una menor partici
paci6n de la poblaci6n en los procesos dernocraticos. La privatiza
ci6n de las funciones policiales es uno de los efectos negativos de 
la transmisi6n de la violencia que tiene impactos en la desigualdad 
y la violencia futura (Banco Interamericano de Desarrollo, Buvinic 
y Morrison (eds.) 2000)17. 

La baja autoestima de las mujeres vfctimas de violencia domes
tica suele mantenerlas aisladas y dificulta su participaci6n en el 
mercado de trabajo, acceso al credito, participaci6n politica y su 
participaci6n en programas y proyectos comunitarios (Morrison y 
Orlando, 1999 y Heise, Ellsberg y Gottemoeller, 1999). Muchas ve
ces estas mujeres no participan en las juntas de padres en la escue
la de sus hijos. Esta escasa participaci6n de la mujer en el plano 
econ6mico, politico y social constituye una barrera para el desarro
llo econ6mico y social pues tiene impactos negativos en el merca
do de trabajo, la capacidad de superar la pobreza, el funcionamien
to de instituciones democraticas y el exito de programas y proyec
tos sociales costosos. La violencia domestica juega un papel funda
mental en la transmisi6n intergeneracional de comportamientos vio
lentos a nivel social y domestico. 

En Guatemala, par ejernplo, operan cerca de 200 empresas privadas de seguridad, 
con un personal que llega a los 11.000 efectivos, cifra equivalente a los agentes de 
la Policfa Nacional a finales de 1996 (OND, 1998). 
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La transmisi6n intergeneracional de la violencia ha sido ampIia
mente documentada y esta sustentada en el marco conceptual. Los 
adultos, los medios de comunicaci6n y la sociedad en general mues
tran, en muchos casos, a los niiios y a los j6venes que la violencia 
es una manera rapida de resolver conflictos y ganar control, acumu
lar riqueza y adquirir aprobaci6n (pandillas). De esta manera, e1 in
dividuo conforma normas y actitudes que permiten el comporta
miento violento segun ciertos estfrnulos del medio ambiente y cir
cunstancias emocionales especfficas, 

La violencia politica, donde las fuerzas policiales y/o los grupos 
paramilitares se transforman en agentes de violencia perpetrada con
tra ciertos grupos, especialmente contra niiios de la calle, menosca
ba la democracia y genera mas violencia. La violencia politica en al
gunos paises ha generado una cultura del silencio y una mayor tole
rancia ante todo tipo de violencia. La impunidad estatal ante la vio
lencia genera, a su vez, violencia individual y grupal para "hacer jus
ticia por su propia mano" por medio de peleas callejeras entre pan
dillas y linchamientos (McAlister, 2000 y Banco Mundial, 2000). 

La erosi6n del capital social y humano existente en las socieda
des, as} como la reducci6n en su tasa de acumulaci6n, tiene conse
cuencias negativas multiplicadoras para el desarrollo puesto que in
crementa la desigualdad, reduce el crecimiento econ6mico y reduce 
la inversi6n en capital ffsico (afectando el crecimiento econ6mico 
futuro) (Banco Mundial, 2000). La violencia tambien tiene efectos 
negativos en la conformaci6n de instituciones propias de los paises 
conducentes a un mejor clima para e1 desarrollo (Banco Mundial, 
2000). Por ultimo, la violencia genera un cfrculo vicioso puesto que 
la erosi6n de "los capitales" para el desarrollo y las instituciones ge
nera mayor violencia futura. 
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Cuadro 6:
 
Consecuencias y costos de la vlolencia domestica
 

hacia la mujer y los nifios
 

Tipo de consecuencia 0 costo Presencia en America Latina 

Salud fisica: Causa importante de AVISA (tercera causa de 

Lesiones AVISA enCiudad deMexico) 

Sfndrome Dolor Cronico Mayor utilizacion desalas deemergencia piibli

Trastornos Gastrointestinales cas por parte de las mujeres vfctimas (hasta 8 

Consumo deCigarrillo,Alcohol yDrogas veces mas enUruguay) 

Exceso 0 deficiencia depeso Mayor utilizacion de servicios de salud (espe

Inactividad ffsica cialistas, radiograffas, hospitalizacion) (hasta 10 

veces mas enUruguay) 

Salud sexual y reproductiva: Vfctimas de abuso sexual en la nifiez 0 testigos 

Embarazos no deseados, adolescentes y de violencia domestica tienen mayor probabili

dealto riesgo dad deembarazo adolescente (Barbados) 

Enfermedades de Transmision Sexual Menor uso de condones y anticonceptivos en 

incluyendo el VIH-SIDA parejas violentas conlleva a un mayor numero 

Complicaciones durante el parto y deembarazos no deseados (Barbados y Brasil) 

postparto y defunciones maternas Mas del doble deprobabilidad deexperimentar en

Salud delrecien nacido fermedades detransmision sexual (Brasil y Haiti) 

Trastornos ginecologicos: infecciones, Ires veces mas complicaciones en el parto y 

enfermedad pelvica inflamatoria, hemo posparto (Mexico) 

rragias, disfuncion sexual 

Salud mental: 
Problemas deAutoestima 

Depresion 

Ansiedad 

Suicidio 

Somatizacion 

Trastornos de laAlimentacion 

Paranoia, Fobias y Adiccion 

Trastorno deEstres Postraumatico 

Mayor depresion (Nicaragua) 

Mayor tasa de suicidio (Nicaragua) 

Los efectos de trastorno deestres postraumatico 

en el casu de violencia domestica y en la nifiez 

son comparables a los dela tortura y el rapto 
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Trabajo -Productividad- Comunidad 
Menor Participacion Laboral 

Ausentismo Laboral 

Falta deConcentracion 

Falta de Iniciativa para Asumir Respon

sabilidades 

Apatia yFalta deEntusiasmo 

Aceptacion de Violencia en el Sitio de 

Trabajo 

Bajos Ingresos 

Dificultad para Ascender en las Organi

zaciones 

Menor Participacion Polftica 

Menor Participacion en Programas Co

munitarios y laEscuela 

Bienestar de los Hijos y 

Generaciones Futuras 
Problemas deSalud Fisica, Mental yRe

productiva 

Problemas en laEscuela y Abandono de 

laEscuela 

Consumo de Alcohol, Cigarrillo y 

Drogas 

Abandono del Hogar 

Antecedente para Violencia Domestica y 

Social Futura 

Mujeres que sufren violencia ffsica severa ga

nan solo entre un 39% y un 57% de 10 que de

vengan mujeres no maltratadas enChile yNica

ragua, respectivamente 

•	 Mayor perdida dedfas detrabajo por motivo de 

salud (Mexico) 

Hijos demujeres maltratadas pueden nacer con
 

una deficiencia de peso de hasta 560 gramos
 

(Mexico)
 

Hijos de mujeres maltratadas presentan proble


mas desalud y problemas en laescuela
 

Muchos nifios de la calle huyen del hogar por


que son maltratados enel (Brasil, Venezuela)
 

Agresores y victimas de violencia domestica
 

presenciaron 0 fueron victimas en la infancia
 

(Chile, Nicaragua)
 

Fuente:	 E1aboraci6n propia a partir de Banco Interamericano de Desarrollo, Buvinic y 
Morrison (eds.) (2000), Heise, Ellsberg y Gottemoeller (1999) y Garcia More
no (2000). Para estudios especificos citados en Banco Interamericano de Desa
rrollo, vease pie de piigina 16 a122. 
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FACTORES DE RIESGO Y POSIBLES SOLUCIONES PARA 
LAVIOLENCIA EN AMERICALATINA Y EL CARIBE 

Las intervenciones para combatir la violencia estan basadas en la 
prevenci6n del comportamiento violento, mediante acciones sobre 
los factores de riesgo y el control social (incluyendo acciones policia
les y reclusi6n) que se ejerce sobre individuos que ya han cometido 0 

esten considerando cometer actos de violencia. Las acciones de pre
venci6n primaria estan dirigidas a la poblaci6n en general, con e1 fin 
de evitar conductas agresivas. La prevenci6n secundaria esta dirigida 
a grupos de alto riesgo y la prevenci6n terciaria a individuos que ya 
han ejercido conductas violentas 0 han sido vfctimas de esta. 

Estas definiciones sefialan diferencias marcadas entre la preven
ci6n y el control, pero, en la realidad, las acciones destinadas a com
batir la violencia forman parte de un continuo que va desde la pre
venci6n hasta el control. Hay acciones preventivas, tales como la 
ensefianza de tecnicas para resoluci6n pacifica de conflictos que 
pueden ser estrategias de control en el caso de ser implementadas en 
grupos de personas que ya han cometido actos violentos. Asimismo, 
las acciones de control policial, tales como el arresto 0 las multas, 
tienen en algunos casos un impacto disuasivo importante que actua 
como prevenci6n de la violencia futura por parte de otros actores. 

Las estrategias para la prevenci6n de la violencia estan basadas 
en el enfoque epidemio16gico de la violencia La epidemiologfa con
cibe la violencia como un problema de salud publica puesto que 
causa muerte e invalidez, incrementa la frecuencia en el consumo 
de alcohol y sustancias psicotr6picas, aumenta el riesgo de enferme
dades de transmisi6n sexual (violencia sexual) y tiene impactos so
bre la depresi6n y otros trastomos mentales. La "generacion-trans
mision'' social de la violencia se incrementa ante la presencia de 
ciertos factores de riesgo y se reduce ante la presencia de ciertos 
factores de protecci6n (Organizaci6n Mundial de la Salud, 2002 y 
Organizaci6n Panamericana de la Salud, 1996). Los factores de 
riesgo, sean caracterfsticas individuales 0 del entomo, incrementan 
la probabilidad de que se produzca un hecho violento, aunque no 
sean la causa ultima de este. A traves de estudios empiricos, es 
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posible determinar, en forma bastante precisa, la probabilidad de 
ocurrencia de ciertos hechos violentos y la incidencia de ciertos fac
tares sobre dicha probabilidad18. Una vez identificados los factares 
de riesgo mas importantes para una comunidad determinada, la epi
demiologfa propone intervenciones piiblicas sobre ellos con la fina
lidad de prevenir la violencia y reducir su frecuencia. La ultima eta
pa del enfoque epidemio16gico consta del analisis y la evaluaci6n 
de la efectividad de acciones preventivas de violencia realizadas en 
un contexto determinado. 

EI enfoque epidemio16gico enfatiza una combinaci6n de estra
tegias multiples en extensos grupos de la poblaci6n puesto que se 
pueden esperar efectos mas amplios cuando se tratan varios facto
res de riesgo simultaneamente y cuando se realiza una intervenci6n 
temprana (en los primeros afios de la nifiez) sobre estos (OPS, 1996 
Y Rosenberg, 1999 en Moser y Lister, 1999). La prevenci6n de la 
violencia es, en general, mas eficiente que las acciones de control 
de la violencia; par ejemplo, en Estados Unidos se estima que por 
cada d6lar invertido en prevenci6n, se podrian ahorrar al menos 6 
d6lares invertidos en programas de control (Buvinic, Morrison y 
Shifter, 1999). Greenwood, Model, Rydell y Chiesa, 1998 compa
ran la efectividad y los costos de cuatro programas de prevenci6n 
temprana de la violencia con la ley que requiere arresto permanen
te despues de tres ofensas graves en California (EE. UU)19. Esta in
vestigaci6n concluye que la nueva politica de penalizaci6n tiene un 
impacto en la reducci6n de las tasas de criminalidad; sin embargo, 
los programas preventivos (especialmente los incentivos para gra
duarse en la secundaria) tienen notablemente mayor costo-efectivi
dad (evitan mas crimenes par d6lar invertido). 

18 Los siguientes estudios recientes estiman estadisticamente , empleando diversas 
metodologfas, el impacto de ciertos factores de riesgo sobre la violencia en Esta
dos Unidos: Markowitz, a y b (2000) y Grogger y Willis (1998). Estudios sobre 
factores de riesgo en America Latina: Banco Interamericano de Desarrollo, Lon
dono, Gaviria y Guerrero (eds.) (2000) y Banco Mundial, Fajnzylber, Lederman 
y Loayza (eds.) (2001). 

19 Los programas de prevenci6n temprana que se consideraron fueron: visitar y pro
veer guarderfa a bebes de madres solteras pobres, entrenamiento a los padres en la 
resoluci6n pacifica de conflictos, incentivos para continuar en la escuela secunda
ria y supervisi6n a los delincuentes juveniles. 
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En las secciones subsiguientes se presenta un conjunto de polf
ticas que han sido implantadas con exito 0 pueden ser implantadas 
en America Latina, enfatizando el rol de las polfticas relacionadas 
con la prevenci6n. En primer lugar, es necesario contar con informa
ci6n oportuna y desagregada tanto de los tipos y nivel de la violen
cia a escala local como de los factores principales de riesgo dentro de 
una comunidad. Dentro de una estrategia preventiva integral de la 
violencia, hemos clasificado el abanico de opciones disponibles en 
polfticas con incidencia en ellargo plaza y polfticas con incidencia en 
el mediano y corto plaza. Por ultimo, se resumen las acciones de con
trol y respuesta a la violencia de mayor relevancia para la regi6n. 

Sistemas de vigilancia epldemiolegica 

La Organizaci6n Panamericana de la Salud ha establecido gufas 
para la creaci6n de Sistemas de Vigilancia Epidemiol6gica que pue
dan sustentar las acciones preventivas contra la violencia. Estos sis
temas permiten la recolecci6n sistematica, continua, oportuna y 
confiable de informaci6n y el analisis e interpretaci6n de los datos 
no solo para proveer un mejor fundamento analftico en el diseiio de 
estrategias preventivas sino tambien para permitir la evaluaci6n de 
los programas adoptados (Concha y Villaveces, 2001). Estos siste
mas pueden ser de caracter universal 0 local y estar basados en in
formaci6n muestral 0 proveniente de registros institucionales, de
pendiendo del caso. Para algunos tipos de violencia, especialmente 
la violencia dornestica, resulta apropiado un sistema de vigilancia 
epidemiol6gica de caracter "centinela", en el cual una 0 mas insti
tuciones escogidas determinan las tendencias de ese tipo de violen
cia y las reportan a la comunidad y al resto de los organismos dedi
cados ala prevenci6n de la violencia (Concha y Villaveces, 2001). 
Tanto la Organizaci6n Panamericana de la Salud como el Banco In
teramericano de Desarrollo enfatizan el rol de los municipios como 
unidad base para programas de vigilancia, prevenci6n y control de 
la violencia en America Latina con la coordinaci6n y apoyo necesa
rios a escalas regional y nacional (Concha y Villaveces, 2001 YBan
co Interamericano de Desarrollo, Buvinic y Morrison (eds.) 2000). 
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En Colombia, las alcaldfas de Bogota y Cali han desarrollado, dentro 
de sus programas integrales para combatir la violencia, sistemas de vi
gilancia epidemiologica con informacion oportuna y periodica (Banco 
Interamericano de Desarrollo, Buvinic y Morrison (eds.) 2(00). 

Factores de riesgo y soluciones a la violencia 
en ellargo plazo 

Un grupo de factores de riesgo que se conforman en ellargo pla
za y cuya solucion no solo es de largo plazo, sino que requiere cam
bios en la sociedad en su conjunto, son los llamados factores de 
riesgo estructurales. Otros factores cuya solucion es de largo plaza 
son de tipo social y las polfticas de desarrollo social para aliviarlos 
acnian sobre los grupos de individuos en alto riesgo de convertirse 
en agresores 0 vfctimas, 

EI primer factor estructural de riesgo para la violencia en Ame
rica Latina es la desigualdad de ingresos, activos y oportunidades 
(Banco Interamericano de Desarrollo, 1998). Los paises con distri
buciones del ingreso menos equitativas dentro de la region son Bra
sil, Colombia, Chile, Guatemala y Panama, mientras que los paises 
con desigualdad mas baja son Costa Rica, Ecuador, EI Salvador, 
Mexico y Uruguay (Comision Economica para America Latina, 
1999). La desigualdad afecta las oportunidades a las que tiene acce
so cada individuo y el beneficio esperado de cometer actos violentos 
contra la propiedad. Dentro de las polfticas economicas y sociales 
destinadas ala reduccion de la desigualdad en America Latina, resal
tan el incremento del acceso a la educacion primaria y secundaria, el 
mejoramiento de la calidad educativa dentro de las escuelas piiblicas 
y polfticas para la reduccion de las disparidades de ingreso regiona
les y sectoriales (Banco Interamericano de Desarrollo, 1998). 

Otro factor estructural de riesgo para la violencia es la pobreza, 
aun cuando no es una causa directa del comportamiento violento. 
La pobreza puede generar percepciones de privacion y sentimientos 
de frustracion, asf como contribuir con situaciones de hacinamiento 
yalta densidad poblacional en el hogar en las grandes urbes, todos 
estos factores de riesgo de la violencia. Una de las condiciones 
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necesarias para reducir la pobreza en el largo plazo es el crecimien
to economico sostenido y el brindar acceso a la salud y educacion a 
los grupos pobres (Banco Mundial, 2000). 

Otros factores de riesgo con un componente estructural y so
cial importantes son el desempleo y la desercion escolar juveni
les (jovenes que no estudian ni trabajan). La desocupaci6n juve
nil y el abandono de la escuela secundaria afectan a por 10 menos 
el 8% de los j6venes entre 13 y 17 afios en la mayorfa de los pai
ses latinoamericanos (Comisi6n Economica para America Latina, 
1999). Puesto que la mayor parte de los crfrnenes son cometidos 
por j6venes, la falta de oportunidades laborales y en la escuela 
son particularmente graves y fomentan el ingreso de los j6venes 
a pandillas urbanas. Entre las estrategias de prevenci6n social de 
la violencia relacionadas con estos factores de riesgo, estan los 
programas que brinden incentivos a los j6venes para terminar sus 
estudios secundarios. Estos incentivos pueden ser incentivos eco
nornicos directos, incrementar la vinculacion entre la escuela se
cundaria y las necesidades del mercado de trabajo (certificados 
de computacion y contabilidad), mejorar las relaciones de la es
cuela con la comunidad y con los jovenes y mejorar el ambiente 
escolar. En forma complementaria a los esfuerzos de la escuela, 
los programas comunitarios de tutelaje 0 actividades especiales 
para los adolescentes de alto riesgo pueden contribuir a la reduc
cion de la violencia dentro de este grupo (Arriagada y Godoy, 
1999, McAlister, 2000). 

Otro ejemplo de estrategias de desarrollo social que pueden te
ner un impacto significativo en el largo plazo son las visitas a las 
madres en situacion de pobreza crftica a quienes se les puede brin
dar atenci6n pre y postnatal gratuita para evitar lesiones en los ni
fios que puedan incrementar la tendencia al comportamiento violen
to. Estas acciones pueden enmarcarse dentro de programas de salud 
publica disefiados para las mujeres pobres en los que se brinda ma
yor acceso a los servicios de salud reproductiva e informacion pa
ra un embarazo y crianza saludables (Rosenberg y Mercy, 1991). 
La sociedad civil puede apoyar estas acciones de prevencion tem
prana de la violencia por medio de organizaciones no gubernamen
tales que proveen asistencia en las etapas tempranas del desarrollo 
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infantil y servicios de guarderia infantil (piiblicos 0 privados) de 
buena calidad (Banco Interamericano de Desarrollo, Buvinic y Mo
rrison (eds.) 2000). 

Un grupo mas de intervenciones preventivas estructurales son 
las relacionadas con la aceptacion y promocion de comportamien
tos violentos par parte de una comunidad 0 de la sociedad en su 
conjunto. Estas estrategias de prevencion usan la escuela, los cen
tros de salud, arganizaciones religiosas y los medios de comunica
cion social para difundir mensajes en contra de la violencia e im
plantar pragramas para entrenamiento en la resolucion pacifica de 
conflictos que incluyen reformas en los programas educativos y 
programas de mediacion entre compafieros de clase. Los medios de 
comunicacion juegan un papel muy importante en la instigacion de 
la violencia y pueden utilizarse con exito para modificar en el largo 
plaza actitudes colectivas hacia la violencia. Algunas acciones es
pecfficas que emplean los medios son: la reduccion de la programa
cion violenta en el harario infantil, el entrenamiento a periodistas en 
el reportaje de crimenes violentos, los mensajes de convivencia pa
cifica (utilizaci6n de telenovelas y otra programacion comercial 
ademas de campafias institucionales especfficas) (Organizaci6n Pa
namericana de la Salud, 2000 y Sanjuan, 1999). Dos ejemplos de 
programas destinados a la resolucion pacifica de conflictos son 
"Mejor Hablemos" en Cali, Colombia, en el que se ilustran historias 
reales de resolucion pacifica y "lusticia para Todos" en Venezuela, 
en el que se ilustra la funcion de un juez de paz mediante el empleo 
de casos reales (Sanjuan, 1999 y Primero lusticia, 2000). 

En la prevencion estructural de la violencia domestica, juega un 
rol importante la erradicaci6n de la discriminacion contra las muje
res en el sistema educativo, mediante la mejora de las oportunida
des de las nifias en la escuela y revisiones curriculares que conside
ren la perspectiva de genera (eliminar estereotipos sexistas de los 
textos escolares e incluir los aportes de las mujeres en las artes y las 
ciencias). Es importante aumentar la participacion de nifios y nifias 
par igual en actividades que antes se consideraban para un solo ge
nera como los deportes y la educacion familiar. Otra estrategia pre
ventiva en el sistema educativo es el contral de la violencia entre 
compafieros de escuela y el educar a los nifios en relacion con los 
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efectos nocivos de la violencia dornestica (Banco Interamericano de 
Desarrollo, Buvinic y Morrison (eds.) 2000). 

Para la prevencion estructural de la violencia dornestica, tam
bien se han utilizado con exito campafias en los medios de comuni
cacion que persiguen como objetivos: - cambiar las actitudes y va
lores del publico, -concientizar a la poblacion, -brindar informacion 
sobre los servicios de apoyo disponibles y lograr que tanto las vfcti
mas potenciales 0 reales como los victimarios conozcan las leyes y 
penas relacionadas con la violencia domestica. Un ejemplo de una 
campafia comprensiva para la violencia domestic a en los medios de 
comunicacion es un programa implementado en Argentina (Banco In
teramericano de Desarrollo, Buvinic y Morrison (eds.) 2000). Otras 
estrategias de prevencion estructural que han dado buenos resultados 
son las campafias informativas interinstitucionales (sector salud, sec
tor educativo, alcaldia, organizaciones comunales) que emplean redes 
locales comunitarias (Heise, Ellsberg y Gottemoeller, 1999). 

Factores de riesgo y soluciones a la violencia 
en el corto plazo 

Dada la magnitud y graves impactos de la violencia en America 
Latina, las intervenciones de largo plaza resultan necesarias, pero 
claramente insuficientes para la region, puesto que sus resultados 
pueden demorar una generacion 0 mas y dependen de complejos 
factores economicos, sociales y culturales. Por otra parte, los repre
sentantes politicos (especfficamente gobemadores y alcaldes) tie
nen mas incentivos para implantar acciones contra la violencia si 
los resultados pueden notarse durante su penodo de ejercicio de 
funciones. En consecuencia una estrategia integral para la reduccion 
de la violencia tambien debe contener intervenciones que ofrezcan 
resultados en el corto y mediano plaza y cuyo impacto en los hechos 
violentos sea mas directo y observable. Estas estrategias acnian so
bre los factores de riesgo proximos al individuo que desencadenan 
o instigan el comportamiento violento y sobre los factores situacio
nales que estan relacionados con la oportunidad de cometer un ac
to violento en forma provechosa para el agresor. 
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En America Latina, de acuerdo con la informaci6n disponible, 
uno de los principales factores de riesgo pr6ximos son el consumo 
de alcohol, especialmente durante dfas festivos y fines de semana y 
la amplia disponibilidad de armas de fuego. Existen experiencias 
exitosas en la prevenci6n de estos factores de riesgo en la regi6n, to
mando en cuenta las caracterfsticas particulares de una localidad, 
con impactos importantes en la reducci6n de la violencia. Las alcal
dias de Bogota y Cali, dentro de sus programas contra la violencia, 
han adoptado leyes que limitan la venta del alcohol durante ciertas 
horas del dia y ciertos dias, asf como programas de salud para redu
cir el consumo de alcohol y drogas (Banco Interamericano de Desa
rrollo, Buvinic y Morrison (eds.) 2000)20. 

En relaci6n con la portaci6n de armas, se han realizado esfuer
zos importantes en El Salvador y Nicaragua para establecer contro
les bajo los acuerdos de pacificaci6n (Arriagada y Godoy, 1999). En 
Panama, la alcaldia de Panama cre6 el programa Armas por Corni
da con la colaboraci6n de la empresa privada de alimentos, cuyos 
donativos la alcaldia convierte en bonos de comida que son entre
gados a cambio de armas sin mayores investigaciones (Arriagada y 
Godoy, 1999). En el caso de Colombia, las alcaldias de Bogota y 
Cali han restringido el porte de armas e implementado programas 
de entrega pacifica de armas con algun incentivo monetario 0 para 
realizar una obra social para la comunidad (programa de armas por 
cucharillas para bebe) (Banco Interamericano de Desarrollo, Buvi
nic y Morrison (eds.) 2000). Sin embargo, tambien es necesario rea
lizar esfuerzos a escalas nacional e intemacional para la regulaci6n 
del trafico y disponibilidad de armas. 

Los factores situacionales de riesgo pueden ser manejados a 
traves de medidas dirigidas a la reducci6n de oportunidades para 
formas de violencia especfficas (hurto, vandalismo y asalto, por 
ejemplo). Estas intervenciones deben hacer mas diffcil, costoso y 
menos provechoso el usa de la violencia por parte de un agresor a 
traves de alteraciones del medio ambiente (mayor iluminaci6n, 
puertas y ventanas con mecanismos de seguridad, alarmas, espejos 

En Sao Paulo existe un Programa de Educaci6n y Resistencia a las Drogas en las 
Escuelas can excelentes resultados (Arriagada y Godoy, 1999) 
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en pasillos estrechos, entre otras) (State of Victoria, 2000). Estas in
tervenciones pueden ser piiblicas 0 privadas, pero las alcaldfas pue
den contribuir en la educaci6n de la poblaci6n en relaci6n con for
mas de asegurar sus hogares y autos, asf como incorporar mayor se
guridad en los programas de construcci6n de vivienda y mejora de 
barrios. Un caso especial de acciones sobre factores de riesgo situa
cionales esta basado en la "teoria de la ventana rota" de Kelling, se
gun la cual el deterioro del medio ambiente ffsico, falta de ilumina
ci6n apropiada y falta de presencia de la policfa en la comunidad in
centivan la violencia (Buvinic, Morrison y Shifter, 1999 y OPS, 
1996). Este principio fue aplicado con exito en la ciudad de Nueva 
York (Ibidem). Las iniciativas de alcaldfas latinoamericanas en re
laci6n con mejorar el estado de las plazas y calles e incrementar su 
iluminaci6n, asf como aumentar el patrullaje policial en barrios pe
ligrosos tambien han arrojado resultados positivos, pero el rango de 
acciones puede ampliarse ostensiblemente al considerar proyectos 
de desarrollo urbano que incluyan infraestructura para deportes, re
creaci6n y organizaciones comunitarias (Ibidem). 

El control y las respuestas sociales a la violencia 

Para un efectivo control de la violencia y para aumentar el po
der disuasivo de las medidas de control, juega un papel fundamen
tal el costa esperado de cometer un delito violento. Este costa es
perado es funci6n de la probabilidad de ser aprehendido, la proba
bilidad de ser juzgado y condenado y los afios de condena. En 
America Latina es cormin el pesimo funcionamiento de los siste
mas de justicia, 10 que no contribuye al control de la violencia y 
genera mayor violencia pues la sensaci6n de impunidad causa 
nuevos episodios violentos y la justificaci6n de la justicia por ma
no propia (Arriagada y Godoy, 1999)21. Por 10 tanto, en el control 
de la violencia es necesario considerar las reformas del sistema ju
dicial y carcelario, asf como las policias de la regi6n. 

Un caso comtin de justicia par mana propia son los linchamientos de criminales 
conocidos (azates de barrio 0 violadares) en muchos barrios urbanos pobres. Otro 
caso cornun es la venganza entre pandillas y bandas armadas. 
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Las reformas judiciales deben incluir instancias para la resolu
cion pacifica de conflictos, en los que no es necesario un tribunal 
para dirimir la disputa, tales como las casas de justicia en Colombia 
y el programa de jueces de paz en Venezuela (Justicia para Todos, 
2002). Estos programas acercan la justicia al ciudadano comun y a 
la vez refuerzan el entrenamiento y mecanismos institucionales pa
ra la resolucion de conflictos. 

Entre las experiencias interesantes de reforma en la accion poli
cial en la region se encuentra la aplicacion de modelos de policia 
que trabajan con la comunidad a traves de consultas y mejorar, 
ademas, la relacion con las organizaciones comunales. Estos mode
los incluyen a una policia que identifica y responde ante los facto
res de riesgo inmediato para la violencia (reportar fallas en el alum
brado, por ejemplo).Una estrategia de control de la violencia que ha 
dado buenos resultados ha sido el modificar el estilo de patrullaje, 
pasando este de ser aleatorio a concentrarse en las zonas de alta con
centracion del delito y durante ciertas horas del dia (Banco Intera
mericano de Desarrollo, Buvinic y Morrison (eds.) 2000). Estas es
trategias policiales requieren reformas profundas en los cuerpos po
liciales e incluso la creacion de nuevas policias en la alcaldia 0 mu
nicipios. Las reformas necesarias a los cuerpos policiales existentes 
o las caracteristicas de las nuevas policias se resumen a continua
cion (vease Arriagada y Godoy, 1999): 

•	 incrementar los requisitos educativos y mejorar el entre
namiento y capacitacion de la policia; 

•	 crear planes estrategicos para que la policia sea capaz de 
prevenir escenarios potenciales de crimen; 

•	 reducir las funciones de la policfa, especialmente las ad
ministrativas; 

•	 elevar los salarios de los policias; 

•	 reforzar el control estatal y de la sociedad civil sobre las 
acciones de los cuerpos policiales. 

366 



M. BUVINIC,A. MORRISON y M.B. ORLANDO 

Entre las experiencias de policfa comunitaria en la regi6n se en
cuentran las de las alcaldias de Cali, Medellin y Bogota en Colom
bia, Sao Paulo, Rio de Janeiro y Belo Horizonte en Brasil y Villa 
Nueva en Guatemala (Moreno, 2002, Candina, 2002 y Lunecke, 
2002). La mayorfa de estas experiencias encontraron como primer 
obstaculo el miedo de la poblaci6n a los cuerpos policiales dada la 
larga tradici6n de desconfianza debido a abusos cometidos contra la 
poblaci6n en America Latina. Uno de los problemas encontrados en 
Colombia es la coexistencia de dos sistemas policiales, uno nacio
nal y uno municipal, en una misma ciudad, con metodos y filoso
ffa distintos (Banco Interamericano de Desarrollo, Buvinic y Mo
rrison (eds.) 2000). Sin embargo, en las tres ciudades colombianas 
que adoptaron modelos de policfa comunitaria dentro de planes in
tegrales de reducci6n de la violencia se 10gr6 mejorar la relaci6n de 
la policfa con la comunidad (Ibidem y Moreno, 2000). En el caso 
de Sao Paulo, se ha logrado una mejor comunicaci6n entre la poli
cfa y la comunidad pero la opini6n publica sigue considerando a la 
policfa como ineficiente (Moreno, 2002). En el caso concreto de 
Sao Paulo, los organismos policiales adoptaron la filosoffa de la 
policfa comunitaria, pero el Estado no ha comprometido suficien
tes recursos humanos y financieros para el proyecto. En Belo Ho
rizonte, un primer modelo de policfa comunitaria fracas6 totalmen
te, en parte debido al aislamiento del programa dentro de la mis
rna organizaci6n policial y la fuerte dedicaci6n de los miembros 
del programa a actividades destinadas ala recaudaci6n de fondos 
para el mismo (Candina, 2002). Recientemente se ha adoptado en 
Belo Horizonte un modelo de policfa de resultados que recogi6 
las crfticas del programa de policfa comunitaria anterior y bas6 su 
estrategia en la planificaci6n de acciones de la policfa, a partir de 
la confecci6n de mapas de criminalidad y la atenci6n descentrali
zada a las demandas de la comunidad. De la revisi6n de estas ex
periencias puede concluirse que han sido exitosas en cuanto a la 
modificaci6n de las relaciones entre la comunidad y la policfa y en 
la reducci6n del abuso policial. Sin embargo, dado 10 reciente de 
algunas experiencias y la carencia de estudios de impacto apropia
dos, la incidencia de la policfa comunitaria sobre la reducci6n de 
la violencia no se conoce con certeza. 
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En cuanto al control de la violencia domestica, el primer paso es 
la penalizacion legal de esta, la cual todavia no se ha logrado en to
da la region. En el control de la violencia domestica es necesario 
mejorar la respuesta de los organismos de salud, policiales y judi
ciales, por medio del entrenamiento y la sensibilizacion en este te
rna. En algunos paises como Costa Rica se adelantan programas pa
ra mejorar el diagnostico de la violencia domestica y su atenci6n 
por parte de los organismos de salud (Banco Interamericano de De
sarrollo, Buvinic y Morrison (eds.) 2000). La deteccion de la vio
lencia domestica y su atenci6n especializada incluye el apoyo emo
cional y social a las vfctimas por medio de lfneas telef6nicas de 
emergencia, refugios para mujeres y niiios agredidos y centros de 
atenci6n a las victimas de violencia. 

Una agenda de lnvestlgacien en el diseiio de estrategias 
para combatir la violencia en America Latina 

A pesar de los grandes avances en la investigacion sobre la vio
lencia en America Latina durante la ultima decada, existen vacios 
importantes tanto a nivel de informacion basica como a nivel de 
analisis para el diseiio de estrategias que combatan la violencia por 
medio de su prevencion y control. La agenda de investigacion mas 
relevante en los proximos aiios en relacion a la violencia es aquella 
que permita identificar cuales son las intervenciones gubernamenta
les y de la sociedad civil que dan buenos resultados en el contexto 
latinoamericano. A continuacion se presentan una serie de recomen
daciones para futuras investigaciones destinadas a mejorar la infor
maci6n y analisis disponibles para el diseiio de politicas publicas 
contra la violencia: 

•	 Indicadores de violencia y estimacion de los costos de la 
violencia 

Es necesario con tar tanto con mas indicadores de violencia 
comparables a nivel de America Latina y con una mayor desagrega
cion de estos segun las caractensticas de las victimas, los agresores 
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y lugar donde ocurri6 el acto violento (rural 0 urbano, barrio y ca
lle). La mayor parte de la informaci6n disponible esta basada en ta
sas de homicidio y frecuencia de robos a escala nacional, prove
nientes de las estadisticas policiales y de los servicios de salud. Es
tas estadfsticas estan sujetas a un subregistro considerable y sesgos 
segiin el tipo de comportamiento violento. Es por ello que es nece
sario realizar encuestas de victimizaci6n en mas paises y con mayor 
frecuencia para complementar la informaci6n que brindan los orga
nismos judiciales y de salud. Igualmente, es importante realizar en
cuestas de victimizaci6n que inc1uyan a grupos etnicos y sociales 
marginados. Sin embargo, una desventaja de las encuestas de victi
mizaci6n es el costa involucrado en generar una muestra represen
tativa y llevar a cabo encuestas peri6dicas. 

En relaci6n con la estimaci6n de los costos de la violencia, la 
mayor parte de los estudios sobre este tema en la regi6n usan una 
metodologfa contable puesto que puede producir indicadores de 
costos a pesar de que solo se disponga de informaci6n incompleta 
(Teruel, Villoro, Morrison y Hammitt, 2001). Sin embargo, esta me
todologfa adolece de varias desventajas, entre ellas la posibilidad 
del doble conteo puesto que muchas veces la informaci6n procede 
de distintas fuentes. Otra desventaja importante es el que no es un 
indicador muy preciso de 10 que la sociedad esta dispuesa a pagar 
por menor violencia (valor que los individuos le otorgan a menor 
violencia) puesto que los gastos incurridos, sobre todo en el sector 
publico, pueden ser notablemente distintos al gasto demandado por 
la poblaci6n. Considerando estas desventajas, es necesario disponer 
de mas estudios que utilicen otras metodologfas para estimar la dis
ponibilidad a pagar de la poblaci6n, tales como los estudios que em
plean modelos hed6nicos que estiman la valoraci6n del publico ha
cia una reducci6n en la violencia, basandose en las variaciones de 
precios de la vivienda, por ejemplo, en distintas zonas de la ciudad 
con distintos niveles de violencia (controlando por las otras carac
terfsticas de las viviendas y las zonas) (Teruel, Villoro, Morrison y 
Hammitt, 2001). Entre las desventajas de los modelos hed6nicos es
tan el que requieren bases de datos detalladas y que la disponibilidad 
a pagar del publico por menores niveles de violencia puede estar 
afectada por los distintos niveles de ingreso puesto que esta variable 
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siempre se mide con un gran porcentaje de error. Otra metodologia 
para investigar la disponibilidad para pagar es el metoda de valora
cion contingente en el que se le pregunta directamente a los indivi
duos por sus preferencias empleando instrumentos especiales. Esta 
metodologia adolece de forma mucho mas patente del problema de 
la sensibilidad de la valoracion ante los niveles de ingreso, puesto 
que es muy dificil controlar por esta variable al interrogar directa
mente a un grupo de personas. 

• Factores de riesgo y protecci6n a nivellocal 

Para que los planes de prevencion y control a escala nacional 
puedan ser exitosos, es importante contar con programas donde los 
municipios sean los centros de ejecucion (Organizacion Panameri
cana de la Salud, 2000, y Banco Interamericano de Desarrollo, 
2000). Los sistemas de vigilancia epidemiologica municipales re
quieren de informacion a escala local para atacar con eficacia los 
factores de riesgo de la violencia en una comunidad especifica. 

• Impacto de la violencia en el desarrollo 

Si bien se conocen los impactos de la violencia en el desarrollo 
dada la evidencia teorica y empirica en los paises desarrollados, 
existen pocos estudios sobre estos impactos en la mayoria de los 
paises de la region. Se requieren mas trabajos de investigacion so
bre el impacto de la violencia en la salud y el calculo de los afios de 
vida saludable perdidos a causa de la violencia. Tambien es necesa
rio contar con mas estimaciones del impacto de la violencia en la 
formacion de capital humano, tanto de adultos como de nifios. Exis
te un conjunto de estudios, mayormente que estudian el caso de Co
lombia, sobre el impacto de la violencia sobre la productividad, el 
ahorro, la distribuci6n del ingreso, la inversion y el crecimiento 
economico que seria interesante realizar para un mayor mirnero de 
paises (vease Cotte Poveda, 2001, Gaviria y Velez, 2001, Morrison 
y Orlando, 1999), 
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•	 Relacion entre caracteristicas individuales,
 
exclusion social y violencia
 

La exclusion social imp ide a un grupo de individuos el acceso 
al capital humano, ffsico y social (Borjas, 1995). La segregaci6n de 
ciertos grupos puede producir mayores niveles de violencia al ori
ginar conflictos etnicos y malestar social. Par otra parte, la violen
cia cobra victimas desproporcionadas en los grupos de menores in
gresos (Gaviria y Velez, 2001). En America Latina no se conocen 
las tasas de victimizacion y agresion tomando en cuenta variables 
como la pertenencia a un grupo etnico determinado. Los estudios 
sobre el perfil del criminal aprehendido permiten concluir que la 
mayorfa de los agresares son hombres j6venes pobres. Sin embar
go, estos estudios no arrojan un panorama completo sobre las carac
terfsticas de agresores y vfctimas puesto que solo ciertos agresores 
son encarcelados, par 10 que no constituyen una muestra represen
tativa de la poblacion. Otro tema de interes es el estudio sobre el 
abuso policial y discriminacion judicial contra individuos de ascen
dente Indigena 0 africano (Sutherland, 2001). 

•	 Violencia contra niiios y ancianos 

Apenas existe un reducido mimero de estudios sobre la violencia 
domestica y social contra los nifios, que deben ser replicados en mas 
paises de la region. No se dispone de estadfsticas comparables de vio
lencia contra los nifios entre pafses, Asimismo, es necesario realizar 
estudios sobre las pandillas urbanas en un mayor mimero de ciudades 
y construir indicadores comparables entre paises sobre este fenorne
no. Por otra parte, no existen estudios ni estadisticas que capten la 
violencia domestica y social contra el anciano en America Latina. 

•	 Relacion entre capital social, capital humano y
 
violencia
 

Los estudios de Moser y McIlwaine (2000) sobre comunidades 
urbanas pobres en Guatemala y Colombia proveen evidencia sobre 
la relacion entre la destruccion de capital social y la violencia, asf 
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como propuestas para combatir la violencia a partir del fortaleci
miento del capital social existente en las comunidades->, Puesto que 
el capital social de cada comunidad tiene caracteristicas propias, se
ria muy util realizar estudios de este tipo en otras comunidades ur
banas y rurales de la region. 

A nivel agregado, la relacion entre capital humano y violencia 
presenta gran complejidad, por 10 que no ha sido facil determinar 
ernpfricarnente si un mayor nivel educativo promedio en la pobla
cion reduce la violencia (Banco Mundial, Fajnzylber, Lederman y 
Loayza (eds.) 2001). De hecho, 10 que parece ser relevante es la re
lacion entre la desigualdad en las oportunidades educativas y la de
sigualdad en la distribuci6n del ingreso, que, a su vez, tiene una in
fluencia directa sobre la violencia. Investigaciones sobre la relacion 
entre la calidad y distribucion de la educacion en las comunidades 
e individuos podrian arrojar mas luces sobre que intervenciones en 
el sistema educativo tienen mayor imp acto para reducir la desigual
dad de ingresos en el futuro y, por tanto, la violencia. 

•	 Marco institucional para el diseiio e implantacion de 
politicas de prevenci6n y control de la violencia 

Es necesario contar con mayor investigacion sobre los marcos 
institucionales necesarios para el disefio e implantacion de las polf
ticas de prevencion y control de la violencia que se sugieren en es
te trabajo. Para la implantacion de algunas politicas en relacion con 
el control de la violencia, tales como la sustitucion del encarcela
miento por penas altemativas, es necesario realizar reformas del co
digo penal en algunos paises. Otro problema importante en relacion 
con las politicas de prevencion y control de la violencia son los me
canismos de coordinaci6n entre agentes locales, nacionales y de dis
tintos sectores (salud, educaci6n, justicia, etc.). La necesidad y el 
disefio de reformas legales e institucionales debe estudiarse por me
dio de investigaciones especificas. 

En Moser y Lister (1999) se resefian programas elaborados a partir del capital so
cial existente, incluyendo algunas pandillas en Nicaragua. 
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•	 Impacto de las intervenciones sobre los comportamientos 
y actitudes violentas 

Con la finalidad de identificar cuales son las intervenciones guber
namentales que dan buenos resultados en el contexto latinoamericano, 
se requiere de estudios de impacto y evaluaciones de programas de 
prevencion y control ya implantados. Dada la escasez de informacion, 
el exito de algunos programas se mide observando la evolucion de las 
tasas de homicidio. Dado que las tasas de homicidio son sensibles a 
muchos factores, incluyendo la metodologia de recoleccion, yen mu
chos casos no se dispone de tasas a nivel de una region 0 comunidad, 
es fundamental la utilizacion de instrumentos especificos para la de
terminacion del impacto de intervenciones concretas sobre los com
portamientos y actitudes violentas. Existen instrumentos especificos 
para este fin que han sido validados y utilizados en otros pafses, por 10 
que su utilizacion debe formar parte del disefio de la intervencion. Las 
encuestas de victimizacion tambien son herramientas valiosas para 
medir los impactos de reformas 0 nuevos programas, porque permiten 
comparar los indices de victimizacion antes y despues de la interven
cion y determinar la efectividad de esta una vez que se controla por los 
otros factores que pudieron incidir sobre las tasas de victimizacion a 
10largo del periodo considerado. 

•	 Diseminacion de buenas prdcticas para la prevencion y 
el control de la violencia 

Existe un vacio importante en la diseminacion de buenas prac
ticas en la region. Experiencias como las policias comunitarias y los 
programas integrales de prevencion y control a nivel de alcaldias en 
Colombia pueden aportar mucho al disefio de polfticas contra la vio
lencia en otros pafses y comunidades (Banco Interamericano de De
sarrollo, Buvinic y Morrison (eds.) 2000). En relacion con la violen
cia domestica contra la mujer y los niiios, existen experiencias en la 
preparacion de gufas y folletos educativos desarrollados en un len
guaje sencillo y amigable, en el contexto de programas de salud pu
blica, en Estados Unidos, pafses africanos y en Mexico cuya difusion 
podria ser de gran utilidad (Heise, Ellsberg y Gottemoeller, 1999). 
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CONCLUSIONES 

Los elevados niveles de violencia, en sus distintas manifestacio
nes, consituyen, en America Latina, una importante barrera para el 
bienestar de sus pobladores y el desarrollo economico y social de la 
region. Tanto la incidencia de las distintas manifestaciones de la 
violencia como los costos directos e impactos negativos sobre la sa
Iud, la productividad, el ahorro y la inversion. Puede concluirse de 
esta revision que una estrategia para el desarrollo economico y so
cial de la region debe incluir, como prioridad fundamental, la reduc
cion de la violencia. 

En cuanto al diagnostico del problema de la violencia, se dispone 
de tasas de homicidio a escala nacional y de algunas encuestas de vic
timizacion, pero todavia se carece de informacion basica y oportuna 
acerca de la incidencia de la violencia a escala local en la mayorfa de 
los paises. Tampoco se tienen suficientes indicadores sobre la violen
cia domestic a y social contra la mujer, el nino y el anciano, por 10 que 
se requiere de encuestas y estudios especializados sobre estos temas. 
Dentro del diagnostico del problema, tampoco se tienen suficientes 
datos sobre el porcentaje de victimarios y victimas dentro de grupos 
socialmente excluidos por razanes etnicas 0 socioeconomicas. Los 
Sistemas de Vigilancia Epiderniologica de la Violencia a escalas na
cional, regional y local pueden contribuir significativamente con la 
generacion y diseminacion de informacion sobre la violencia y los 
factores de riesgo para regiones y comunidades especfficas. 

Para la prevencion y el control de la violencia en America Lati
na, es importante disefiar estrategias a largo plaza con la finalidad 
de combatir los factores de riesgo estructurales y sociales (desigual
dad, desempleo, falta de atenci6n postnatal a madres en pobreza en
tica, educacion y mensajes para la resolucion no violenta de conflic
tos y la no tolerancia a la violencia) a escalas nacional, regional y 
local. Por otra parte, dada la magnitud e impactos de la violencia se 
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requieren estrategias cuyo impacto sea observable en el corto y me
diana plaza con la finalidad de combatir los factores de riesgo pro
ximos (alcohol y armas) y situacionales (iluminaci6n, presencia po
licial). Para la implantaci6n de estos programas, es imprescindible 
que los municipios y alcaldias (u otras formas de gobierno local) 
sean los centros de ejecuci6n, dada la heterogeneidad de las mani
festaciones de la violencia entre localidades y para lograr una ma
yor efectividad en las intervenciones sobre factores pr6ximos y situa
cionales. Algunas experiencias exitosas en la regi6n que han emplea
do un enfoque integral para la prevenci6n y el control de la violencia 
a escala local que incluye sistemas de informaci6n a nivel municipal, 
programas educativos y campaiias informativas, mejoramiento de los 
espacios publicos y reform as a los cuerpos policiales empleando es
quemas de policia comunitaria y de resoluci6n de problemas. 

Puede concluirse que aunque se cuenta con reportes sobre expe
riencias valiosas en la regi6n, todavia hay grandes carencias en re
laci6n con el conocimiento sobre las politicas y programas que pue
den funcionar en cada uno de los paises. Adicionalmente, se requie
re de una mayor diseminaci6n de experiencias valiosas y buenas 
practicas en el continente. La agenda de investigaci6n mas relevan
te en los pr6ximos aiios en relaci6n con la violencia es aquella que 
permita identificar cuales son las intervenciones gubernamentales y 
de la sociedad civil que dan buenos resultados en el contexto lati
noamericano. Con la finalidad de identificar estas intervenciones, se 
requiere de estudios de impacto y evaluaciones de programas de 
prevenci6n y control ya implantados, empleando instrumentos es
pecificos para medir directamente la incidencia de la intervenci6n 
sobre el comportamiento y actitudes violentas. 
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