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Resumen 

Varios países latinoamericanos están viendo aumentar sus índices de violencia y homici-

dios, y sufren una mayor presencia del crimen organizado. Este fenómeno se produce en un 

contexto de agudización de las desigualdades socioeconómicas de la región y un creciente 

descontento ciudadano hacia las instituciones democráticas. Ante ello, un gran número de 

líderes, partidos políticos y gobiernos están recurriendo a políticas “de mano dura”, con 

discursos y prácticas punitivistas, de gran impacto mediático, y con un importante respaldo 

electoral. No obstante, el tratamiento de esta problemática pasa por acudir a un enfoque 

multisectorial y multidisciplinar, que contribuya a diseñar políticas de seguridad enmarca-

das en el respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho. 

 

 

Introducción 

Actualmente, América Latina experimen-

ta una paradoja: por un lado, es la región 

más pacífica del mundo, y por otro, con-

centra 8 de los 10 países que registran las 

tasas de homicidios más elevadas a nivel 

mundial (UNODC, 2023). Esto es rele-

vante porque, pese a que se registró un 

leve descenso de los índices de homicidio 

durante la pandemia de la COVID-19, la 

criminalidad ha logrado rediseñar sus 

estructuras, de modo que hoy algunas 

funcionan como sistemas de gobierno 

paralelo. 

 

En este sentido, preocupa especialmente 

el incremento de la gobernanza de los 

grupos armados, y su adaptación a con-
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textos de crisis en los que la capacidad del 

Estado para responder a las amenazas 

contra la seguridad se ve mermada, como 

por ejemplo sucedió durante la COVID-

19 (De Bruin y Weintraub, 2023).  

 

Adicionalmente, la región representa un 

tercio del total de muertes globales, y 

países considerados tradicionalmente 

“seguros” —como Ecuador, Costa Rica, 

Uruguay y Chile— han experimentado un 

aumento significativo de sus tasas de vio-

lencia en los últimos años (Dammert, 

Croci y Frey, 2024). Según datos del 

Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), el “costo directo de la delincuencia 

y la violencia en los países de América 

Latina y el Caribe asciende en promedio 

al 3,5% del PIB” (BID y CII, 2024). 

 

Por descontado, la violencia y la insegu-

ridad en América Latina se encuentran 

entrelazadas bajo una “perversa asocia-
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ción” que se expresa con formas de vio-

lencia múltiples, algunas de ellas novedo-

sas (Rodríguez, 2023). Esto incluye la 

violencia contra las mujeres.  

 

Esta realidad no es ajena a otras regiones, 

toda vez que América Latina y la Unión 

Europea (UE) enfrentan retos y desafíos 

comunes en cuanto a seguridad y justicia. 

De ahí que sea necesario reforzar la aso-

ciación birregional y la cooperación en 

todos los niveles, un compromiso que fue 

parte de los acuerdos de la Cumbre UE-

CELAC de julio de 2023. 

 

Actores criminales y crimen organiza-

do 

Resulta inevitable señalar en primer lugar 

cómo el narcotráfico continúa siendo uno 

de los bastiones principales de la insegu-

ridad en la región, y su actividad es de 

enorme magnitud en cuanto a producción 

y tránsito de drogas hacia los mercados de 

consumo en América del Norte y Europa.  

 

Por otra parte, según datos del Índice 

Global de Crimen Organizado (2023), los 

actores criminales en las Américas siguen 

aumentando. Dentro de esa categoría re-

sulta muy preocupante el incremento de 

grupos de tipo mafioso y de actores ex-

tranjeros (criminales), que consiguen in-

tegrarse en el Estado. A su vez, inquieta 

cada vez más la influencia de estos acto-

res dentro de la sociedad y en las propias 

estructuras del Estado, ya que su presen-

cia limita la efectividad de las estrategias 

transnacionales contra el crimen organi-

zado.  

 

Téngase en cuenta, adicionalmente, que 

las estrategias de los cárteles de las dro-

gas han cambiado, y estos siguen expan-

diéndose y diversificando sus puntos de 

actividad. Todo ello supone un enorme 

desafío para la seguridad y la estabilidad 

regional. 

 

La corrupción es otro de los aspectos crí-

ticos que fomentan la inseguridad en 

América Latina; particularmente la co-

rrupción institucionalizada, que, combi-

nada con la impunidad, impiden la aplica-

ción efectiva de la ley y facilitan en buena 

medida la operación de redes criminales. 

 

Violencia y uso de armas letales  

En relación con este asunto, América 

Latina registra un impacto pronunciado 

del uso de armas de fuego, tanto en homi-

cidios como en crímenes no letales. Al 

mismo tiempo, la creciente desconfianza 

hacia los cuerpos de seguridad y hacia las 

autoridades, así como el incremento gene-

ralizado de la inseguridad, han contribui-

do a que la ciudadanía adquiera estas ar-

mas, aumentando su demanda para su 

“autodefensa”. No obstante:  

 

la proliferación de armas y los homicidios no 

están correlacionados, lo que significa que una 

mayor cantidad de armas no tiene por qué tra-

ducirse en más violencia [pero sí en] su uso 

desproporcionado (Sanjurjo, 2020: 103). 

 

En consecuencia, es necesario afinar me-

todológicamente los estudios de la región 

que analizan la relación entre el acceso a 

las armas de fuego y los índices de vio-

lencia. De esto depende en buena medida 

el diseño de políticas acertadas que tras-

ciendan a su control o restricción.  

 

Seguridad y migración 

Al hacer referencia a la seguridad en 

América Latina, la migración surge como 

otro de los temas vinculados. Tal y como 
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señalan algunos trabajos del Migration 

Policy Institute (MPI), el fenómeno mi-

gratorio regional está experimentando 

cambios sustanciales por su carácter “in-

trarregional” (Selee et al., 2023). Se ob-

servan así datos espectaculares, con casos 

como el venezolano, cuya cifra ronda los 

6,5 millones de migrantes situados en 

América Latina y el Caribe (ACNUR, 

2023).  

 

Detrás de este fenómeno, preocupa singu-

larmente la relación causal que se suele 

fijar entre inmigración y seguridad, iden-

tificando en los primeros el factor expli-

cativo del incremento de los índices de 

criminalidad en los países de la región 

(Celleri, 2023; Mila-Maldonado, 2023). 

Este vínculo refuerza la imagen de los 

inmigrantes como “delincuentes” y “chi-

vos expiatorios”, responsables de los pro-

blemas en la sociedad de acogida (por 

ejemplo, la inseguridad).  

 

Es alarmante que esta sea una práctica 

común de gobiernos de todas las ideolo-

gías en América Latina, y de ahí que re-

sulte imperativo cuidar atentamente la 

construcción de narrativas gubernamenta-

les en torno a la los migrantes, vigilar los 

discursos que promuevan la criminaliza-

ción y la xenofobia, y reflexionar sobre el 

papel de los medios de comunicación en 

la promoción de ideas de “nacionalidades 

peligrosas”. 

 

Examen a las políticas de “mano dura”  

A tenor de lo dicho, el problema de la 

inseguridad se ha convertido en priorita-

rio dentro de las agendas de varios go-

biernos de la región. Para hacerle frente, 

existe un amplio abanico de estrategias 

que van desde el aumento de la presencia 

policial en las calles, hasta la militariza-

ción de la seguridad pública, la “militari-

zación del policiamiento” (Robledo, 

2023), el endurecimiento de las penas o 

las reformas judiciales. Sin embargo, es 

llamativo que muchas de las estrategias se 

enmarquen en políticas de “mano dura”, 

basadas en un discurso punitivista, no 

testadas ni respaldadas por la evidencia 

empírica, y con un fuerte impacto mediá-

tico por su “espectacularidad”. Es más, 

tales estrategias se caracterizan por su 

irrespeto a las garantías del Estado de 

derecho, los derechos humanos y los de-

rechos fundamentales, como ocurre con el 

caso de El Salvador (Human Rights 

Watch, 2023). 

 

Además, estas políticas no solo forman 

parte de las agendas de varios gobiernos; 

también lo hacen de las candidaturas y 

ofertas electorales que compiten “por las 

propuestas de mayor severidad punitiva” 

(Rodríguez y Rodrigues, 2020).  

 

Por tanto, frente a las voces que aprueban 

estas políticas por sus resultados inmedia-

tos, es importante subrayar que no abor-

dan las causas profundas y estructurales 

de la inseguridad, la mayoría de las cuales 

son de orden social y económico, esto es: 

residen en la desigualdad, la pobreza, el 

desempleo, la falta de oportunidades edu-

cativas (que sobre todo afectan a las y los 

jóvenes), la falta de acceso a la justicia y 

la propia dinámica de bajo crecimiento de 

la región.  

 

De ahí la exigencia por formular políticas 

públicas integrales, que incorporen la 

prevención del crimen y, al mismo tiem-

po, el fortalecimiento del tejido social, así 
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como económico (impulsando en esta 

materia las alianzas público-privadas). 

  

Propuestas a futuro 

Según se ha indicado es esencial que las 

políticas de seguridad en América Latina 

cobren en adelante un carácter integral y 

multidimensional, tal y como de hecho ya 

avanzará el PNUD a partir de 1994, intro-

duciendo el enfoque de la “seguridad 

humana”.  

 

El abordaje hacia la problemática no debe 

así limitarse a gestionar sus consecuen-

cias, sino que también tiene que tratar sus 

causas subyacentes. La participación de la 

sociedad civil e —insistimos— el rol de 

los medios de comunicación, también 

juega un papel crucial, teniendo en cuenta 

que algunas de las políticas de “mano 

dura”, tienen una importante repercusión 

mediática. A partir de estas premisas, 

cabe enumerar las siguientes propuestas. 

 

1. Las políticas de seguridad requieren 

una gobernanza multinivel que involucre 

al plano nacional (o estatal), al transna-

cional, al regional y al ámbito subregio-

nal. Esto permitirá el diseño de respuestas 

específicas y adecuadas a las distintas 

problemáticas intrínsecas al desafío de la 

seguridad.  

 

 

 

 

 

 

2. Es imperativo articular un diálogo sos-

tenido en el tiempo entre la academia, el 

sector público, las fuerzas de seguridad, el 

sector privado y tercer sector. 

 

3. La cooperación al desarrollo juega un 

rol fundamental en el fortalecimiento de 

la asistencia técnica de las instituciones a 

través de sus instrumentos y diferentes 

modalidades. 

 

4. Resulta imprescindible diseñar metodo-

logías y estrategias basadas en la eviden-

cia empírica.  

 

5. Sin inversión en la agenda social —en 

materia de educación, salud y empleo— 

no es posible ofrecer una solución viable 

y consistente a la inseguridad. 

 

6. Es preciso comprender las singularida-

des de los grupos criminales y, en conse-

cuencia, contar con análisis rigurosos 

sobre sus dinámicas y formar de operar. 

 

7. En el plano euro-latinoamericano exis-

ten espacios de diálogo y herramientas 

definidas para reforzar la cooperación 

técnica en esta materia; dicho compromi-

so fue parte de los acuerdos de la Cumbre 

UE-CELAC de 2023. 
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LA SEGURIDAD EN CIFRAS 

 

 Tasa de homicidios. Según InSight Crime, los países con mayores tasas de 

homicidios en 2023 fueron: Ecuador (44,3), Honduras (31,1) y Venezuela 

(26,8). Destaca el caso ecuatoriano: ese año registró sus mayores datos de ho-

micidios en una tendencia históricamente creciente.  

 Tasa de confianza en la policía. Según la encuesta Latinobarómetro de 2023, 

los países con menor confianza en ella son: Venezuela (1,82), Bolivia (1,84) y 

República Dominicana (1,93). Los países con mayor confianza en la policía 

son: El Salvador (2,94), Uruguay (2,75) y Chile (2,64). 

 Tasa de confianza en la justicia. Según el Latinobarómetro de 2023, los paí-

ses con menor confianza en la justicia son: Ecuador (1,68), Perú (1,71) y Para-

guay (1,82). Por su parte, los países con mayor confianza son: El Salvador 

(2,71), Uruguay (2,50) y Costa Rica (2,38). 

 Tasa de percepción de seguridad. Los países con menor preocupación de 

sufrir un delito con violencia son: El Salvador (2,11), Honduras (2,33) y Pana-

má (2,40); mientras que los países con mayor preocupación son: Brasil (3,15), 

Ecuador (2,96) y Chile (2,92) (Latinobarómetro, 2023). 

 Cultivos de cocaína. Según el informe publicado en 2024 por la Oficina de 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con datos de 2022, 

Colombia, Perú y Bolivia son los tres países con mayor cultivo de cocaína, con 

más de 300.000 hectáreas de coca cultivada en dicho año. 
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