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Resumen 

 

Introducción: Este artículo analiza la 

violencia en comunidades urbanas vulnerables de 

América Latina, considerando sus manifestaciones, 

factores estructurales y sociales, y el impacto en la 

salud mental y la cohesión social. Además, examina 

estrategias de intervención y prevención 

implementadas en estos contextos. 

 

Objetivo: El objetivo es identificar los 

principales hallazgos sobre la violencia en 

comunidades urbanas vulnerables en América Latina 

entre 2020 y 2024, destacando sus causas, 

consecuencias y medidas efectivas para su mitigación. 

 

Método: Se realizó una revisión sistemática 

siguiendo la metodología PRISMA. La búsqueda de 

estudios se llevó a cabo en la base de datos Redalyc, 

utilizando términos específicos como "violencia 

urbana", "comunidades vulnerables", "desigualdad 

social", "exclusión" y "prevención de la violencia", 

combinados con operadores booleanos. 

 

Participantes: Se identificaron inicialmente 

un número considerable de estudios, de los cuales se 

eliminaron los duplicados. Posteriormente, se 

revisaron títulos y resúmenes, excluyendo aquellos que 

no cumplían con los criterios de inclusión, como 

estudios no revisados por pares o investigaciones fuera 

del período 2020-2024. Finalmente, se seleccionaron 

los estudios más relevantes para un análisis detallado. 

 

Conclusiones: Los estudios revisados 

evidenciaron que la violencia en estos entornos 
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responde a múltiples factores, incluyendo desigualdad 
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socioeconómica, segregación territorial y la limitada 

presencia del Estado. También se observó que la 

violencia tiene un impacto significativo en la salud 

mental y la cohesión social, reflejado en altos niveles 

de ansiedad, estrés postraumático y desconfianza 

comunitaria. En cuanto a las estrategias de 

intervención, las iniciativas que combinan prevención 

social, fortalecimiento comunitario y acceso a 

oportunidades han demostrado ser más eficaces que las 

políticas centradas exclusivamente en la represión y el 

aumento de la presencia policial. Estos hallazgos 

subrayan la necesidad de desarrollar enfoques 

integrales y políticas públicas basadas en evidencia 

para reducir la violencia y mejorar la calidad de vida 

en comunidades urbanas vulnerables de América 

Latina. 

KEYWORDS 

Child abuse, child maltreatment, childhood 

trauma, mental health, criminal behavior. 
 

 
Abstract 

 

Introduction: This article analyzes violence in 

vulnerable urban communities in Latin America, 

considering its manifestations, structural and social 

factors, and its impact on mental health and social 

cohesion. Additionally, it examines intervention and 

prevention strategies implemented in these contexts. 

 

Objective: The objective is to identify the 

main findings on violence in vulnerable urban 

communities in Latin America between 2020 and 

2024, highlighting its causes, consequences, and 

effective measures for its mitigation. 

Method: A systematic review was conducted 

following the PRISMA methodology. The study search 

was carried out in the Redalyc database using specific 

terms such as "urban violence," "vulnerable 

communities," "social inequality," "exclusion," and 

"violence prevention," combined with Boolean 

operators. 

 

Participants: Initially, a considerable number 

of studies were identified, from which duplicates were 

removed. Titles and abstracts were then reviewed, 

excluding those that did not meet the inclusion criteria, 

such as non-peer-reviewed studies or research outside 

the 2020-2024 period. Finally, the most relevant 

studies were selected for a detailed analysis. 

 

Conclusions: The reviewed studies show that 

violence in these settings is driven by multiple factors, 

including socioeconomic inequality, territorial 

segregation, and the limited presence of the state. 

Additionally, violence has a significant impact on 

mental health and social cohesion, reflected in high 

levels of anxiety, post-traumatic stress disorder, and 

community distrust. Regarding intervention strategies, 

initiatives that combine social prevention, community 

strengthening, and access to opportunities have proven 

more effective than policies focused solely on 

repression and increased police presence. These 

findings emphasize the need to develop comprehensive 

approaches and evidence-based public policies to 

reduce violence and improve the quality of life in 

vulnerable urban communities in Latin America. 
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Introducción 

seguridad (Pérez Caicedo et al., 2020). En América 

El comportamiento violento en comunidades 

urbanas vulnerables de América Latina es un fenómeno 

complejo y multifacético que refleja las tensiones 

sociales, económicas y culturales propias de la región 

(Jiménez-García et al., 2021; Garrido Castro, 2022). Este 

tipo de comportamiento no solo afecta la calidad de vida 

de las personas que residen en estas comunidades, sino 

que también perpetúa ciclos de pobreza, exclusión social 

y marginación (Sinisterra-Ossa & Valencia, 2020). En 

este contexto, entender los factores que contribuyen a la 

violencia, así como sus manifestaciones y consecuencias, 

es fundamental para diseñar estrategias efectivas de 

intervención y prevención. 

 

Se ha señalado que las comunidades urbanas 

vulnerables suelen ser espacios donde convergen altos 

niveles de desigualdad, falta de oportunidades laborales, 

educación deficiente y un acceso limitado a servicios 

básicos, lo que crea un caldo de cultivo para el 

comportamiento violento (Obando Guerrero et al., 2020; 

Pérez Caicedo et al., 2020). Estas condiciones 

estructurales, combinadas con la presencia de actividades 

delictivas como el narcotráfico y la delincuencia 

organizada, exacerban las dinámicas de violencia en estas 

comunidades (Medina, 2024 et al.; 2000). Por ejemplo, 

en Buenaventura, Colombia, se ha documentado cómo el 

outsourcing criminal y las estructuras delictivas locales 

perpetúan el desorden social y dificultan los procesos de 

paz (Sinisterra-Ossa & Valencia, 2020). 

 

El concepto de "comunidades urbanas 

vulnerables" se refiere a áreas geográficas dentro de 

ciudades que presentan características específicas de 

riesgo, como pobreza extrema, exclusión social y altos 

índices de criminalidad (Jiménez-García et al., 2021). 

Estas comunidades suelen estar marcadas por una alta 

densidad poblacional, vivienda informal y una limitada 

presencia del estado en términos de servicios públicos y 

Latina, estas características están estrechamente 

relacionadas con procesos históricos de urbanización 

acelerada y desigualdad estructural, que han llevado a la 

formación de asentamientos informales en muchas 

ciudades de la región (Garrido Castro, 2022; Jiménez- 

García et al., 2021). 

 

Diversos estudios han evidenciado que el índice 

de desarrollo humano (IDH), el índice de Gini, y el índice 

de privación multidimensional son indicadores críticos 

para entender la magnitud y persistencia de la violencia 

en estos entornos (Programa de las Nacional Unidas para 

el Desarrollo [PNUD], 2021; Comisión Económica para 

América Latina [CEPAL], 2022). Estos índices permiten 

visualizar cómo la combinación de bajos niveles de 

desarrollo humano, alta desigualdad económica y 

múltiples privaciones refuerzan el ciclo de violencia y 

criminalidad en estas comunidades (Bergman & Azaola, 

2020). Además, estudios recientes sugieren que el Índice 

de Vulnerabilidad Social (IVS), que integra variables 

relacionadas con la educación, el empleo y la seguridad, 

es un predictor significativo de la violencia en barrios 

marginales, subrayando la importancia de políticas 

públicas que aborden estas dimensiones (Villatoro & 

Rico, 2021). 

 

Uno de los factores más relevantes en la 

perpetuación de la violencia en estos contextos es la 

vulnerabilidad social, un término que engloba las 

desventajas acumulativas que enfrentan los individuos y 

las comunidades en términos de acceso a recursos y 

oportunidades (Garrido Castro, 2022; Obando Guerrero 

et al., 2020). La vulnerabilidad social, medida a través de 

índices específicos, ha demostrado ser un predictor clave 

de la prevalencia de comportamientos violentos en 

barrios de América Latina (Jiménez-García et al., 2021). 

Además, la interacción de factores individuales, como el 

consumo  de  sustancias  psicoactivas,  con  factores 
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contextuales, como la pobreza, genera un entorno 

propicio para la violencia (Noh-Moo et al., 2020; 

Sperberg & Happe, 2000). En este sentido, la 

identificación de estos índices específicos permite no 

solo dimensionar el problema, sino también orientar 

estrategias de intervención más precisas y efectivas 

(Dammert & Malone, 2019). 

 

Desde un enfoque teórico, el comportamiento 

violento en comunidades vulnerables puede ser 

entendido a través de una lente multicausal que integra 

factores estructurales, culturales y situacionales. Así, por 

ejemplo, la falta de oportunidades económicas y 

educativas constituye un factor estructural que impulsa a 

muchas personas, especialmente jóvenes, a involucrarse 

en actividades delictivas (Garrido Castro, 2022; Obando 

Guerrero et al., 2020). En muchos casos, estos individuos 

encuentran en la delincuencia un mecanismo alternativo 

de movilidad social, logrando acceso a bienes materiales, 

poder y reconocimiento dentro de su entorno, lo que 

refuerza la percepción de que estas actividades 

representan una vía legítima de ascenso social (Bergman 

& Azaola, 2020; Dammert & Malone, 2019). 

 

Por otro lado, las normas culturales que 

legitiman la violencia como una forma aceptable de 

resolver conflictos contribuyen a su normalización en 

estas comunidades (Pérez Caicedo et al., 2020; 

Sinisterra-Ossa & Valencia, 2020). En este sentido, la 

pertenencia a estructuras delictivas puede otorgar estatus 

y respeto en contextos donde las instituciones estatales 

tienen una presencia limitada, y donde la coerción y el 

uso de la fuerza se convierten en herramientas clave para 

la supervivencia y el control social (Villatoro & Rico, 

2021). 

 

Finalmente, los factores situacionales, como la 

presencia de armas de fuego y el control territorial por 

parte de grupos armados, agravan la intensidad y 

frecuencia de los actos violentos (Medina, 2024). En 

comunidades con altos índices de criminalidad, el 

involucramiento en redes delictivas no solo responde a 

necesidades económicas, sino también a la búsqueda de 

identidad, seguridad y pertenencia social, elementos que 

refuerzan los ciclos de violencia y dificultan la 

reinserción de los individuos en estructuras formales de 

empleo y educación (PNUD, 2021; CEPAL, 2022). 

 

Los estudios recientes han señalado la 

importancia de abordar este problema desde un enfoque 

integral que combine estrategias de prevención primaria, 

secundaria y terciaria (Pérez Caicedo et al., 2020; 

Sinisterra-Ossa & Valencia, 2020). Por ejemplo, las 

políticas inclusivas y de prevención del crimen en 

asentamientos informales han mostrado efectos positivos 

al reducir los índices de violencia y mejorar la cohesión 

social (Garrido Castro, 2022). Sin embargo, estas 

intervenciones a menudo enfrentan desafíos 

significativos debido a la resistencia de las comunidades 

locales y la limitada capacidad institucional de los 

gobiernos para implementar y mantener programas de 

largo plazo (Medina, 2024). 

 

El análisis de la violencia en comunidades 

urbanas vulnerables no solo es relevante desde una 

perspectiva académica, sino que también tiene 

implicaciones prácticas significativas. La violencia en 

estos contextos afecta directamente el bienestar de las 

personas, pero también tiene efectos secundarios en la 

sociedad en general, como la perpetuación de estigmas y 

la erosión del tejido social (Obando Guerrero et al., 2020; 

Sinisterra-Ossa & Valencia, 2020). Además, la violencia 

urbana está estrechamente vinculada con otros problemas 

sociales, como la deserción escolar, el desempleo juvenil 

y la migración forzada (Jiménez-García et al., 2021). 

 

Para comprender la dinámica de la violencia en 

estos entornos, es esencial diferenciar entre factores de 

riesgo y factores desencadenantes. Los factores de riesgo 

incluyen condiciones estructurales que predisponen a una 

comunidad o individuo a la violencia, tales como pobreza 

extrema, desigualdad social, falta de acceso a educación 
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de calidad, desempleo crónico y presencia de grupos 

criminales organizados (Villatoro & Rico, 2021; PNUD, 

2021). Estos factores generan un ambiente en el que las 

oportunidades para el desarrollo personal y comunitario 

son limitadas, reforzando un ciclo intergeneracional de 

violencia y exclusión (Dammert & Malone, 2019). 

 

Por otro lado, los factores desencadenantes son 

eventos o situaciones específicas que activan episodios 

de violencia dentro de estos entornos. Entre ellos se 

encuentran la presencia de conflictos territoriales entre 

grupos delictivos, el abuso de sustancias psicoactivas, la 

impunidad en delitos previos y la falta de respuesta 

efectiva por parte de las autoridades (Bergman & Azaola, 

2020). Además, situaciones de crisis económica, 

protestas sociales o la implementación de políticas de 

seguridad represivas pueden actuar como catalizadores 

de estallidos violentos en comunidades con alta 

vulnerabilidad social (CEPAL, 2022). 

 

La identificación de estos factores es crucial 

para el diseño de estrategias de prevención eficaces. 

Mientras que los factores de riesgo requieren 

intervenciones a largo plazo enfocadas en la mejora de 

condiciones socioeconómicas, los factores 

desencadenantes pueden abordarse mediante estrategias 

de respuesta inmediata, como la mediación de conflictos, 

la reducción de la proliferación de armas y el 

fortalecimiento de redes comunitarias de apoyo (PNUD, 

2021; Villatoro & Rico, 2021). 

 

En términos metodológicos, el estudio de este 

fenómeno requiere enfoques innovadores que permitan 

capturar su complejidad y multidimensionalidad. La 

revisión sistemática de la literatura, utilizando 

herramientas como el método PRISMA, proporciona una 

forma rigurosa de sintetizar la evidencia existente y 

generar nuevos conocimientos sobre las dinámicas de la 

violencia en comunidades urbanas vulnerables (Garrido 

Castro, 2022; Noh-Moo et al., 2020). Este enfoque no 

solo permite identificar patrones comunes y diferencias 

contextuales, sino que también ofrece una base sólida 

para el diseño de intervenciones basadas en evidencia 

(Obando Guerrero et al., 2020). 

 

El presente artículo tiene como objetivo general 

analizar los hallazgos del comportamiento violento en 

comunidades urbanas vulnerables de América Latina 

durante el periodo 2020-2024, a partir de una revisión 

sistemática de la literatura. 

 

Este trabajo busca contribuir al entendimiento 

del comportamiento violento en contextos urbanos 

vulnerables, proporcionando un análisis crítico de los 

factores que lo impulsan y las estrategias que han 

demostrado ser efectivas para su mitigación. Al hacerlo, 

se espera no solo generar conocimientos teóricos, sino 

también ofrecer recomendaciones prácticas para el diseño 

de políticas públicas y programas de intervención que 

puedan mejorar la calidad de vida en estas comunidades 

y promover una mayor cohesión social en América Latina 

(Garrido Castro, 2022; Sinisterra-Ossa & Valencia, 

2020). 

 

 

 

 

Diseño 

Materiales y métodos 

Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 

(PRISMA).  La  investigación  tiene  como  objetivo 

Este estudio se enmarca dentro de los trabajos 

descriptivos de revisión sistemática (Ato et al., 2013), 

siguiendo las directrices del método Preferred Reporting 
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responder a la pregunta: ¿Cuáles son los hallazgos 

presentes de comportamiento violento en 

comunidades urbanas vulnerables en América 

Latina? Los criterios de 
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inclusión se establecieron para incorporar estudios 

empíricos y revisiones sistemáticas que evalúan las 

dinámicas, factores y consecuencias del comportamiento 

violento en estas comunidades. Solo se consideraron 

estudios publicados en inglés o español entre 2020 y 2024 

en revistas científicas, con un enfoque específico en 

América Latina. Se excluyeron estudios que no abordaran 

el tema principal, investigaciones con poblaciones no 

representativas o diseños que no aportaran suficiente 

evidencia empírica. 

 

Procedimiento 

 

Formulación de la Pregunta de Investigación 

 

La pregunta de investigación formulada para 

esta revisión sistemática es: "¿Cuáles son los hallazgos 

presentes del comportamiento violento en comunidades 

urbanas vulnerables en América Latina durante el 

periodo 2020-2024?". Esta pregunta surge de la 

necesidad de comprender cómo las dinámicas de 

exclusión social, pobreza y desigualdad estructural 

contribuyen al desarrollo y perpetuación de conductas 

violentas en estos contextos, respaldada por datos que 

evidencian altos índices de violencia en comunidades 

marginadas y sus efectos negativos sobre la salud mental, 

el bienestar social y la cohesión comunitaria. 

 

Búsqueda de estudios pertinentes. 

 

La selección de trabajos de referencia se llevó a 

cabo exclusivamente en la base de datos Redalyc, una 

plataforma académica que recopila literatura científica 

revisada por pares en el ámbito hispanoamericano. 

 

La selección de la información se realizó 

durante el segundo semestre de 2024 y el primer trimestre 

del 2025. De esta búsqueda, se obtuvieron un total de 

200084 registros. A posterior, la información se filtró de 

manera específica según los criterios de inclusión y 

exclusión detallados en la Tabla 1. 

 

La información se filtró de manera específica 

según los criterios de inclusión y exclusión detallados en 

la Tabla 1 y en la Tabla 2. Para garantizar la 

exhaustividad en la búsqueda, se establecieron términos 

en inglés y español adaptados al tema. Los términos en 

español fueron: ('comportamiento violento' OR 'violencia 

urbana' OR 'delincuencia') AND ('comunidades 

vulnerables' OR 'barrios marginados' OR 'áreas urbanas') 

AND ('América Latina' OR 'países latinoamericanos'). 

Mientras que en ingles fueron: ('violent behavior' OR 

'urban violence' OR 'delinquency') AND ('vulnerable 

communities' OR 'marginalized neighborhoods' OR 

'urban areas') AND ('Latin America' OR 'Latin American 

countries'). Además, fue necesario especificar el área de 

estudio, el año de publicación y el idioma. Es importante 

destacar que la búsqueda se realizó en los títulos de los 

artículos, así como en las palabras clave y los resúmenes 

correspondientes. Después de filtrar la información, se 

obtuvo un total de 25 artículos. 

 

Tabla 1 

Criterios de inclusión 

N° Criterios 

 
2 Publicaciones entre los años 2020 y 2024. 

 
4 Estudios con diseño metodológico riguroso (cuantitativos, cualitativos o mixtos) que aporten 

evidencia empírica relevante sobre la temática. 

1 Estudios que aborden el comportamiento violento en comunidades urbanas vulnerables de 

América Latina. 

3 Artículos en inglés o español. 

5 Estudios con muestra representativa y análisis relevantes. 
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6 Estudios que analicen factores estructurales, contextuales y socioculturales asociados a la 

violencia en comunidades urbanas vulnerables. 
 

 

Tabla 2 

Criterios de exclusión 

N° Criterios 
 

2 Publicaciones fuera del rango temporal 2020-2024. 
 

4 Estudios en revistas sin revisión por pares o fuentes no académicas (informes gubernamentales, 

tesis sin publicar, documentos técnicos sin arbitraje). 

 
6 Estudios que se centren exclusivamente en violencia interpersonal o violencia doméstica sin 

relación con el contexto de comunidades urbanas vulnerables. 

 

 

Selección de Artículos 

Para la selección de artículos, se revisaron los 

títulos y se excluyeron aquellos que no estaban 

relacionados con la investigación, así como aquellos 

duplicados. Como resultado, se obtuvieron 87 artículos 

para evaluar su elegibilidad. De estos, se seleccionaron 

25 tras leer los resúmenes y confirmar que estaban 

relacionados con las preguntas de investigación 

presentadas en la Tabla 3. En otras palabras, se 

seleccionaron aquellos estudios que abordaban la 

pregunta de investigación: "¿Cuáles son los hallazgos 

presentes del comportamiento violento en comunidades 

urbanas vulnerables en América Latina durante el 

periodo 2020-2024?". El diagrama de flujo PRISMA, 

que detalla los pasos realizados en esta metodología, se 

presenta en la Figura 1. Este diagrama ilustra el proceso 

de identificación, selección, evaluación y síntesis de los 

artículos relevantes utilizados en la revisión sistemática, 

asegurando un análisis riguroso y transparente. 

 

 

Tabla 3 

Preguntas de investigación 

N° Preguntas Objetivos 

1. ¿Cuáles son las manifestaciones más comunes 

del comportamiento violento en comunidades 

urbanas vulnerables? 

Identificar y describir las formas predominantes de 

violencia. 

 

2. ¿Qué factores estructurales y contextuales están 

asociados con el comportamiento violento? 

Analizar los determinantes sociales y económicos 

de la violencia. 

 

 

5 Investigaciones con diseños metodológicamente débiles, como estudios sin suficiente rigor 

científico, sin muestra representativa o sin análisis sistemático de datos. 

1 Estudios que analicen la violencia en contextos no rurales o en poblaciones urbanas. 

3 Artículos en idiomas distintos al inglés o español. 
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3. ¿Qué estrategias de intervención han mostrado Evaluar intervenciones implementadas y su 

efectividad en estas comunidades? impacto. 
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Figura 1 

Diagrama de flujo PRISMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extracción de datos 

A través del proceso de extracción de datos, 

se logró identificar y registrar sistemáticamente la 

información esencial de los estudios seleccionados. 

Este procedimiento detallado se refleja en la Tabla 4, 

donde se consideran aspectos como los autores y el 

año de publicación, el título del estudio, el nombre de 

la revista, las bases de datos en las que están 

incluidos, los resultados relevantes, el número de 

participantes y sus características 

sociodemográficas. Este trabajo se llevó a cabo con 

extremo cuidado para garantizar la consistencia y 

 

 

precisión en la recopilación de datos, los cuales son 

fundamentales para el análisis posterior. 

El análisis busca responder de manera 

completa y precisa a cada una de las preguntas 

planteadas en esta investigación, incluyendo las 

manifestaciones del comportamiento violento, los 

factores estructurales y contextuales asociados, y las 

estrategias de intervención implementadas en 

comunidades urbanas vulnerables de América 

Latina. Otro aspecto relevante encontrado durante la 

Registros identificados desde 

2020 a 2024 

n=200084 

Bases de datos 1 

n=66844 

 

 

Número de registros cribados 

n=830 

 

 

Número de artículos 

seleccionados para la 

revisión sistemática n=25 

 

Número de artículos 

evaluados para su elegibilidad 

n=87 

Número de artículos excluidos 

tras leer el resumen: 

Por no contener información 

referente a factores 

socioemocionales relevantes, 

relación e impacto (n=62) 

Número de artículos excluidos 

tras leer el título n=528 

 

Número de artículos 

duplicados n=215 

 

 

Número de registros excluidos 

por criterios n=66014 

 

 

Eliminados antes de cribado 

n=133240 

Redalyc = 200084 

 

Identificación de nuevos estudios vía bases de datos y archivos 
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extracción de datos fue la relación significativa entre 

los factores estructurales, como la pobreza y la 

exclusión  social,  y  la  perpetuación  de 

comportamientos violentos en estas comunidades, 

los cuales abarcan tanto actos interpersonales como 

dinámicas colectivas de violencia. 
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Tabla 4 

Artículos seleccionados 

 

N° Autor/Año Título Nombre de la 

revista 

Base de datos Resultados relevantes 

 

1. Alcántara Robles et 

al. 

(2024). 

Estrategia Multisectorial 

Barrio Seguro: 

inseguridad, crimen y 

violencia en Huacho, Perú. 

Estado & 

Comunes: Revista 

de Políticas y 

Problemas 

Públicos. 

REDALYC Se concluye que la Estrategia Multisectorial Barrio 

Seguro tiene una influencia moderada en la percepción de 

seguridad (49.2%), pero enfrenta desafíos en su 

implementación debido a la desconfianza institucional. Se 

sugiere fortalecer la participación comunitaria y mejorar 

la articulación entre actores del Estado para consolidar su 

impacto. 

2. Almanza Avendaño. 

(2021) 

Sentimiento de 

inseguridad ante la 

delincuencia en 

Psicología, 

Conocimiento y 

Sociedad 

REDALYC Los hallazgos revelan que el sentimiento de inseguridad 

en adolescentes está directamente relacionado con la 

exposición continua a la violencia en sus comunidades. 

 estudiantes de secundaria   Además, se destaca el papel de los medios de 

comunicación y la percepción subjetiva del crimen en la 

generación de miedo e incertidumbre en jóvenes. 

3. Ascensio Martínez. 

(2023) 

La violencia como acción 

racional y mecanismo de 

inclusión en Coyoacán, 

Ciudad de México 

Iztapalapa. 

Revista de 

Ciencias Sociales 

y Humanidades 

REDALYC Se concluye que, en comunidades marginadas, la 

violencia puede convertirse en un mecanismo de inclusión 

social donde los jóvenes buscan identidad y estatus dentro 

de estructuras delictivas. El estudio enfatiza la 

importancia de intervenciones sociales que ofrezcan 

alternativas de integración fuera del crimen. 

4. Caballé-Pérez. Agresores Anuario de REDALYC Se identifica que los agresores que han sido expuestos a 

(2024) Plurivictimizadores en 

Violencia de Género: un 

Estudio Exploratorio 

Psicología 

Jurídica 

 múltiples formas de violencia desde la infancia tienen una 

mayor probabilidad de convertirse en agresores 

reincidentes en el ámbito de la violencia de género. Se 

resalta la importancia de programas de intervención 

temprana para mitigar la transmisión intergeneracional de 

la violencia. 
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5. Docal Millán. 

(2022) 

Violencia intrafamiliar. Un 

riesgo para el desarrollo de 

la primera infancia 

Revista 

Colombiana de 

Ciencias Sociales 

REDALYC El estudio concluye que la exposición temprana a la 

violencia intrafamiliar tiene efectos negativos duraderos 

en el desarrollo socioemocional y cognitivo de los niños. 

Se identifican mayores niveles de ansiedad, depresión y 

conductas agresivas en niños expuestos a violencia en el 

hogar. Se recomienda fortalecer programas de detección y 

    prevención en la primera infancia para mitigar estos 

impactos. 

6. Fernández de Juan et 

al. 

(2023) 

Violencia de pareja en 

estudiantes de secundaria 

de Baja California. Un 

estudio exploratorio. 

Psicumex REDALYC Se encontró que la normalización de la violencia en las 

relaciones de pareja en adolescentes está influenciada por 

factores como el contexto familiar, la exposición a la 

violencia en la comunidad y la falta de educación en 

relaciones saludables. Se concluye que los programas de 

prevención deben enfocarse en la educación emocional 

desde edades tempranas para reducir la incidencia de la 

violencia de pareja en la juventud. 

7. Fregoso Borrego et 

al. 

(2024) 

Efecto de la familia, la 

comunidad y la escuela 

sobre la percepción de 

violencia según el 

observador alentador y 

defensor 

Interdisciplinaria 

Revista de 

psicología y 

ciencias afines 

REDALYC El estudio concluye que la percepción de la violencia en 

entornos escolares está fuertemente influenciada por el 

papel que asumen los observadores, ya sea como 

alentadores o defensores. Se encontró que aquellos 

estudiantes que reciben apoyo familiar y comunitario 

tienen una menor tolerancia a la violencia y son más 

propensos a intervenir en situaciones conflictivas. En 

cambio, la falta de modelos de convivencia pacífica y el 

refuerzo de conductas agresivas dentro del hogar y la 

comunidad aumentan la aceptación de la violencia como 

    mecanismo de resolución de conflictos. Se recomienda 

fortalecer estrategias de prevención basadas en la 

participación de familias, escuelas y comunidades para 

modificar actitudes hacia la violencia. 

8. Guarnizo Sánchez et 

al. 

(2024) 

Violencia y desarrollo 

urbano: Un análisis de La 

Cumbre, Floridablanca, 

Santander (Colombia) 

Arquisur Revista REDALYC El estudio muestra que la violencia en La Cumbre, 

Floridablanca, está relacionada con el crecimiento urbano 

desordenado y la segregación socioeconómica. La falta de 

servicios básicos y el desplazamiento forzado han 
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 agravado los conflictos comunitarios. Se recomienda el 

urbanismo social y programas de integración para reducir 

la violencia. 

9. Luneke, Alejandra; 

Varela, Fernanda 

(2020) 

Violencia y seguridad en 

los márgenes urbanos: la 

respuesta chilena en los 

CS, Revista de 

Ciencias Sociales 

REDALYC El estudio analiza cómo las estrategias de seguridad 

implementadas en vecindarios marginales de Chile han 

tenido efectos limitados en la reducción de la violencia. Se 

  vecindarios (2001-2019)   observa que el enfoque represivo ha generado 

desconfianza en la población, mientras que la falta de 

inversión social y urbanística perpetúa la exclusión y la 

criminalidad. Se destaca la necesidad de políticas 

integrales  que  combinen  seguridad  con  desarrollo 

comunitario. 

10 Meza Nieto et al. 

(2023) 

Comportamiento 

colectivo-grupal violento 

tendiente a la 

deshumanización, 

Revista CoPaLa. 

Construyendo Paz 

Latinoamericana 

REDALYC El estudio evidencia que el comportamiento colectivo 

violento en contextos urbanos vulnerables está 

influenciado  por  procesos  de  deshumanización  y 

despersonalización del "otro". Factores como la identidad 

  despersonalización y 

desdignificación de los 

otros 

  grupal extrema y la normalización de la violencia 

refuerzan la exclusión social y la justificación de 

agresiones. Se resalta la importancia de estrategias 

comunitarias que fomenten la empatía y la cohesión social 

para reducir la violencia colectiva. 

11. Muñiz, María Belén. 

(2021) 

Seguridad, riesgo y 

estadística 

Runa: Revista de 

Ciencias 

Antropológicas 

REDALYC El estudio destaca la relación entre la percepción de 

inseguridad y el uso de datos estadísticos en la 

formulación de políticas de seguridad. Se evidencia que, 

en comunidades urbanas vulnerables, las estrategias 

basadas únicamente en estadísticas delictivas pueden 

     distorsionar la realidad y reforzar medidas represivas 

ineficaces. Se recomienda complementar el análisis 

cuantitativo con estudios cualitativos sobre las 

experiencias y necesidades de la población para diseñar 

intervenciones más efectivas. 

12. Núñez, C et al. 

(2024) 

Análisis cienciométrico 

sobre tendencias de 

investigación del riesgo 

Ciencias 

Psicológicas 

REDALYC El estudio analiza las tendencias en la investigación del 

riesgo suicida en la infancia y la adolescencia, destacando 

que los factores de vulnerabilidad incluyen la violencia 
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 suicida en la infancia y la   familiar, el acoso escolar y la exclusión social. Se resalta 

adolescencia   que en comunidades urbanas vulnerables, la exposición 

   constante a la violencia incrementa el riesgo de ideación y 

   conducta suicida en menores. Se recomienda el desarrollo 

   de  políticas  de  prevención  basadas  en  enfoques 

   comunitarios y psicosociales. 

13.  Paula Delgado Cuzzi Violencia bidireccional, Interdisciplinaria REDALYC El  estudio  examina  la  violencia  bidireccional  en 

(2023) frecuencia, severidad, Revista de  relaciones de pareja en Arequipa, Perú, evidenciando que 

 lesiones y género en psicología y  tanto hombres como mujeres pueden ser agresores y 

 parejas en Arequipa, Perú ciencias afines  víctimas, aunque la severidad y las consecuencias de la 

    violencia varían según el género. Se encontró que la 

    violencia psicológica es la más frecuente, seguida de la 

    física, con un alto índice de normalización dentro de la 

    pareja.  Se  destaca  la  necesidad  de  políticas  de 

    intervención con enfoque de género y estrategias de 

    prevención desde la educación emocional. 

14. Pérez Caicedo et al. Factores socioambientales Territorios REDALYC El estudio analiza cómo los factores socioambientales 

(2020) de la violencia urbana y la   influyen en la violencia urbana y la convivencia escolar en 

 convivencia escolar:   tres instituciones educativas en Pasto, Colombia. Se 

 panorama de tres   encontró que la precariedad económica, la fragmentación 

 instituciones educativas en   social y la exposición a la violencia en los barrios 

 Pasto (Colombia)   circundantes afectan significativamente las dinámicas 

    escolares, promoviendo conductas  agresivas  entre 

    estudiantes. Se resalta la importancia de fortalecer la 

    educación en valores y la mediación escolar para prevenir 

    la reproducción de la violencia en entornos educativos. 

15. Pérez Nájera et al. Cultura de la violencia: un Uniandes REDALYC. El estudio explora cómo la cultura de la violencia influye 

(2023) análisis de las conexiones Episteme. Revista  en las conexiones sociales y la delincuencia, identificando 

 sociales y sus digital de Ciencia,  que la normalización del uso de la fuerza y la desconfianza 

 implicaciones en la Tecnología e  en las instituciones refuerzan dinámicas criminales. Se 

 delincuencia Innovación.  destaca que las redes delictivas no solo funcionan como 

    estructuras de poder, sino también como espacios de 

    identidad y protección para individuos marginados. 
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16. Pineda et al. 

(2024) 

La Violencia de Género y 

el Feminicidio. 

Comparación del Perfil de 

los Agresores 

Anuario de 

Psicología 

Jurídica 

REDALYC El estudio compara los perfiles de agresores de violencia 

de género y feminicidio, encontrando que los agresores 

suelen compartir antecedentes de violencia en la infancia, 

baja regulación emocional y actitudes de dominio sobre 

sus parejas. Además, resalta la influencia de factores 

socioeconómicos y la impunidad en la perpetuación de 

    estas conductas violentas. 

17. Saldívar Hernández 

et al. 

(2022) 

Exposición a la violencia 

familiar y violencia en el 

noviazgo en adolescentes 

de Ciudad de México: 

factores protectores y de 

riesgo 

Psicología 

Iberoamericana 

REDALYC El estudio revela que la exposición a la violencia familiar 

incrementa significativamente el riesgo de experimentar y 

reproducir violencia en las relaciones de noviazgo durante 

la adolescencia. Se identificaron factores protectores 

como el apoyo social y la educación emocional, los cuales 

mitigan  la  probabilidad  de  que  los  adolescentes 

normalicen la violencia en sus relaciones interpersonales. 

18. Serrano Santos, 

María Laura. 

Jóvenes y policías: 

Vicisitudes del trabajo de 

Runa: Revista de 

Ciencias 

REDALYC El estudio evidencia la relación tensa entre jóvenes de 

comunidades urbanas vulnerables y las fuerzas policiales 

(2021) campo en un enclave 

urbano de pobreza y 

violencia en una ciudad 

mexicana. 

Antropológicas  en México. Se identificó que la desconfianza hacia la 

autoridad se debe a experiencias previas de abuso y 

discriminación, lo que refuerza la percepción de 

inseguridad y la exclusión social. Además, se observó que 

la violencia institucional genera un círculo vicioso en el 

que los jóvenes, en respuesta a la represión, reproducen 

actitudes de resistencia y confrontación. 

19. Suarez-Martinez et 

al. 

(2023) 

El odio y la violencia 

hacia el exogrupo. Análisis 

psicosocial de una muestra 

Anuario de 

Psicología 

Jurídica 

REDALYC El estudio analiza la violencia dirigida hacia grupos 

externos (exogrupos) y su vínculo con prejuicios y 

discursos de odio en personas condenadas por delitos de 

 de personas condenadas 

por delitos de odio 

  esta naturaleza. Se encontró que la deshumanización del 

otro y la percepción de amenaza influyen en la 

justificación de la violencia. Además, los agresores 

tienden a presentar patrones cognitivos rígidos y una 

fuerte identificación con ideologías extremistas, lo que 

refuerza la agresión y dificulta la reinserción social. 
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20. Tapia Chamba, 

Jonathan. 

(2024) 

Inseguridad en Quevedo, 

Ecuador: percepciones, 

influencias y 

repercusiones en la 

cotidianidad 

Revista de 

Ciencias Sociales 

(Cr) 

REDALYC El estudio analiza la percepción de inseguridad en 

Quevedo, Ecuador, destacando cómo la violencia y la 

criminalidad afectan la vida cotidiana de los habitantes. Se 

identificó que la desconfianza en las autoridades y la 

presencia de grupos delictivos generan un sentimiento de 

indefensión, limitando la movilidad y el desarrollo 

    comunitario. Además, se evidenció que la inseguridad 

impacta negativamente en la salud mental de la población, 

aumentando los niveles de estrés y ansiedad, y debilitando 

la cohesión social. 

21. Tejeda Parra, G., & 

Palafox Moyers, C. 

G. 

(2021) 

Percepción sobre la 

seguridad ciudadana en 

Sonora. 

Región y 

Sociedad 

REDALYC Este artículo analiza cómo la percepción de inseguridad 

afecta el bienestar general de las personas en comunidades 

urbanas vulnerables, considerando factores como 

agresiones físicas, problemas de drogadicción y 

participación comunitaria. Propone un enfoque integral 

para mejorar la seguridad ciudadana. 

22.  Vacacela Márquez, 

S., & Mideros Mora., 

A. 

(2022) 

Identificación de los 

factores de riesgo de 

violencia de género en el 

Ecuador como base para 

una propuesta preventiva 

Desarrollo y 

Sociedad 

REDALYC El estudio identifica los principales factores de riesgo de 

la violencia de género en Ecuador, destacando la 

desigualdad estructural, la normalización de la violencia 

en el entorno familiar y la falta de acceso a mecanismos 

de protección. Se enfatiza la necesidad de estrategias 

preventivas centradas en la educación y el fortalecimiento 

de políticas públicas para reducir la incidencia de estos 

casos. 

23. Valle de Bethencourt, 

Paula. 

La sociedad civil 

chilpancigueña en la 

Nóesis. Revista 

de Ciencias 

REDALYC El estudio resalta el papel fundamental de la sociedad civil 

en la prevención de la violencia en Chilpancingo, México. 

(2020) contención y prevención 

de las violencias: Un 

estudio de caso 

Sociales  Se identifican estrategias comunitarias como la 

organización vecinal, programas educativos y redes de 

apoyo como elementos clave para reducir la violencia en 

contextos de alta inseguridad. Se concluye que el 

fortalecimiento del tejido social y la participación 

ciudadana son determinantes para la contención de la 

violencia  cuando  las  instituciones  estatales  son 

insuficientes. 
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24. Vallejo-Robalino et 

al. 

(2024) 

Cartografías sociales en 

contextos de violencia(s): 

(des)dibujar fronteras y 

límites en los barrios 

populares de Guayaquil, 

Ecuador 

Revista de 

Estudios Sociales 

REDALYC La violencia en barrios populares de Guayaquil redefine 

fronteras sociales y refuerza el control territorial de grupos 

delictivos. La cartografía social permite comprender estos 

procesos y orientar intervenciones para la resiliencia 

comunitaria y la recuperación del espacio urbano. 

25. Zamudio Nieto et al. 

(2020) 

Los comedores 

comunitarios en los 

municipios de México: un 

espacio para la 

alimentación, la cohesión 

social y la política de 

prevención de la violencia 

Revista del 

CLAD Reforma y 

Democracia 

REDALYC El estudio analiza el impacto de los comedores 

comunitarios implementados en municipios mexicanos 

con alta pobreza alimentaria y tasas elevadas de 

homicidios. Se destaca la relación entre cohesión social, 

prevención de la violencia y acceso a recursos básicos en 

contextos vulnerables. 
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Resultados 

estructuras de gobernanza paralela (Luneke & Varela, 

Los hallazgos de esta revisión sistemática 

confirman que la violencia en comunidades urbanas 

vulnerables de América Latina es un fenómeno 

complejo y estructuralmente arraigado. Su 

manifestación no solo afecta la seguridad individual y 

colectiva, sino que también tiene repercusiones en la 

salud mental, la cohesión social y la estabilidad 

comunitaria. La revisión identificó tres grandes 

dimensiones que explican la persistencia de la 

violencia en estos entornos: factores estructurales y 

socioeconómicos, dinámicas de control territorial y 

criminalidad organizada, y efectos psicosociales e 

intergeneracionales. 

 

1. Factores estructurales y socioeconómicos 

 

La desigualdad socioeconómica, la pobreza 

extrema y la exclusión social emergen como los 

principales detonantes de la violencia. Las 

comunidades con menor desarrollo humano y mayores 

niveles de privación multidimensional presentan un 

incremento significativo en la criminalidad y la 

violencia interpersonal (Guarnizo Sánchez et al., 2024; 

Pérez Caicedo et al., 2020). La falta de oportunidades 

educativas y laborales limita las posibilidades de 

desarrollo personal, lo que aumenta la probabilidad de 

que los jóvenes se vinculen con actividades delictivas 

como mecanismo de supervivencia (Meza Nieto et al., 

2023; Villatoro & Rico, 2021). 

 

Además, la urbanización descontrolada y la 

segregación territorial han generado asentamientos con 

acceso limitado a servicios básicos, reforzando 

condiciones de vulnerabilidad y exclusión (Vallejo- 

Robalino et al., 2024). La precariedad en 

infraestructura, combinada con una débil presencia del 

Estado, ha sido un factor clave en la consolidación de 

redes criminales, donde grupos delictivos operan como 

2020). 

 

2. Dinámicas de control territorial y criminalidad 

organizada 

 

El narcotráfico, la extorsión y otras formas de 

crimen organizado han transformado la violencia en un 

mecanismo de control social en diversas comunidades. 

En estas zonas, la autoridad del Estado es sustituida por 

grupos armados que imponen normas de convivencia, 

regulan disputas y administran "justicia" mediante la 

coerción y la violencia (Pineda et al., 2024; Valle de 

Bethencourt, 2020). 

 

Los estudios revisados revelan que la 

violencia colectiva está altamente influenciada por la 

disputa de territorios entre organizaciones criminales, 

lo que genera un ambiente de inseguridad permanente 

y reduce las posibilidades de desarrollo comunitario 

(Tapia Chamba, 2024). En este contexto, las 

estrategias de seguridad basadas exclusivamente en la 

represión han demostrado ser ineficaces, ya que no 

abordan las causas estructurales de la criminalidad y, 

en algunos casos, agravan el conflicto entre la 

población y las fuerzas de seguridad (Muñiz, 2021). 

 

3. Efectos psicosociales e intergeneracionales 

 

Más allá del daño físico y material, la 

violencia impacta de manera severa en la salud mental 

y la cohesión social. La exposición constante a actos 

violentos se asocia con un aumento en los niveles de 

ansiedad, estrés postraumático y depresión entre los 

habitantes de estas comunidades (Saldívar Hernández 

et al., 2022; Núñez et al., 2024). Además, la 

fragmentación del tejido social dificulta la generación 

de redes de apoyo, lo que perpetúa la desconfianza y el 

aislamiento comunitario (Fregoso Borrego et al., 

2024). 
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Un hallazgo relevante es la transmisión 

intergeneracional de la violencia. Niños y adolescentes 

que crecen en entornos donde la violencia es una 

experiencia cotidiana tienden a normalizar estas 

conductas y reproducirlas en su adultez (Delgado 

Cuzzi, 2023). Este fenómeno refuerza la continuidad 

de los ciclos de violencia y dificulta la implementación 

de estrategias de prevención a largo plazo (Suarez- 

Martínez et al., 2023). 

 

4. Estrategias de intervención y prevención 

 

Las estrategias de intervención analizadas en 

esta revisión destacan la importancia de abordar la 

violencia desde un enfoque integral. Las iniciativas 

más efectivas han sido aquellas que combinan 

prevención social, participación comunitaria y 

fortalecimiento institucional. Programas educativos 

centrados en la resolución de conflictos han 

demostrado reducir la violencia juvenil y fomentar la 

resiliencia comunitaria (Pérez Nájera et al., 2023). 

 

Asimismo, las estrategias de intervención que 

incluyen a la comunidad en la toma de decisiones y en 

la construcción de espacios seguros han logrado 

mejorar la percepción de seguridad y fortalecer los 

lazos sociales (Vacacela Márquez & Mideros Mora, 

2022). No obstante, los enfoques exclusivamente 

represivos han mostrado resultados limitados, ya que 

no abordan las causas estructurales de la violencia y, 

en algunos casos, han incrementado la percepción de 

abuso policial y vulneración de derechos (Serrano 

Santos, 2021). 

 

A diferencia de estudios previos, esta revisión 

sistemática resalta el papel de los grupos delictivos no 

solo como generadores de violencia, sino como 

estructuras de regulación social en comunidades donde 

el Estado tiene una presencia reducida (Zamudio Nieto 

et al., 2020). También se identificó que la 

precarización económica y la falta de servicios básicos 

no solo impulsan la criminalidad, sino que generan un 

impacto psicológico profundo en la población, 

debilitando las iniciativas de cohesión comunitaria y 

resiliencia social (Garrido Castro, 2022). 

 

Además, se confirma que las estrategias de 

seguridad basadas exclusivamente en el refuerzo 

policial han sido ineficaces a largo plazo, resaltando la 

necesidad de modelos de intervención más inclusivos 

y sostenibles, con un enfoque en la prevención y el 

desarrollo social (Tejeda Parra & Palafox Moyers, 

2021). 

 

Conclusiones 

 

Esta revisión sistemática confirma que la 

violencia en comunidades urbanas vulnerables de 

América Latina no es un fenómeno aislado, sino una 

consecuencia directa de desigualdades estructurales, 

exclusión social y debilidad institucional. La 

interacción entre la precariedad económica, la 

criminalidad organizada y la ausencia de mecanismos 

de protección estatales crea un entorno propicio para la 

perpetuación de la violencia. 

 

Uno de los hallazgos más relevantes es que 

los grupos delictivos no solo generan violencia, sino 

que actúan como reguladores sociales en zonas donde 

el Estado tiene una presencia reducida. Además, se 

confirma que la fragmentación del tejido social y la 

desconfianza en las instituciones dificultan la 

implementación de estrategias de intervención, 

consolidando un ciclo de violencia que se transmite 

intergeneracionalmente. 

 

En términos de intervención, se identificó que 

los enfoques exclusivamente represivos no han 

mostrado resultados sostenibles, mientras que 

estrategias basadas en prevención social, educación y 

participación comunitaria han demostrado un mayor 

impacto en la reducción de la criminalidad. Sin 

embargo, el reto sigue siendo la implementación de 
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políticas públicas integrales que combinen el 

fortalecimiento del tejido social con medidas de 

seguridad efectivas. 

 

Dado que la violencia en comunidades 

urbanas vulnerables es un fenómeno complejo, es 

fundamental seguir investigando su evolución 

mediante metodologías interdisciplinarias y 

comparativas que permitan desarrollar modelos de 

intervención más efectivos. Esta revisión enfatiza la 

urgencia de diseñar políticas públicas basadas en 

evidencia que aborden tanto los factores estructurales 

como los mecanismos que perpetúan la violencia, con 

el objetivo de mejorar la calidad de vida en estos 

entornos. 

 

Recomendaciones 

 

Los hallazgos de esta revisión sistemática 

subrayan la importancia de fortalecer la investigación 

sobre el comportamiento violento en comunidades 

urbanas vulnerables en América Latina, asegurando 

mayor uniformidad en los enfoques metodológicos y 

promoviendo la integración de perspectivas 

interdisciplinarias. 

 

Para mejorar la comprensión de este 

fenómeno, es fundamental ampliar la cobertura de 

fuentes y bases de datos, incorporando no solo 

artículos científicos indexados, sino también literatura 

gris, informes gubernamentales y estudios de caso. 

Esto permitiría un análisis más contextualizado y una 

mejor identificación de patrones de violencia en 

distintos entornos. Asimismo, la estandarización de 

criterios metodológicos en investigaciones primarias 

facilitaría la comparabilidad de los resultados y 

fortalecería la validez de futuras revisiones 

sistemáticas. 

 

Dado que la violencia en comunidades 

vulnerables es un fenómeno dinámico y en constante 

evolución, futuras investigaciones deberían priorizar 

estudios longitudinales que analicen cómo los factores 

estructurales y sociales influyen en su transformación. 

El análisis de la evolución de la violencia en períodos 

prolongados permitiría identificar tendencias, cambios 

en los patrones delictivos y evaluar el impacto de 

intervenciones previas. Además, se recomienda un 

enfoque interdisciplinario que integre conocimientos 

de criminología, sociología, psicología comunitaria, 

economía y ciencias políticas. Esta aproximación 

permitiría desarrollar modelos explicativos más 

amplios y efectivos para comprender la interacción 

entre las condiciones estructurales y las dinámicas 

comunitarias que perpetúan el comportamiento 

violento. 

 

Otro aspecto crucial es la evaluación de la 

efectividad de las estrategias de intervención 

implementadas en estos contextos. Si bien algunos 

estudios documentan programas de prevención y 

seguridad, pocos incluyen análisis comparativos o 

mediciones de impacto a largo plazo. Es necesario 

fomentar investigaciones que prioricen la evaluación 

de políticas públicas mediante metodologías rigurosas, 

garantizando que las estrategias de intervención no 

solo reduzcan la violencia de forma inmediata, sino 

que generen cambios sostenibles en el tiempo. 

 

Desde una perspectiva de políticas públicas, 

se recomienda el diseño de estrategias integrales de 

prevención y control de la violencia, que incluyan tanto 

el fortalecimiento de las instituciones como el 

desarrollo social. En este sentido, la inversión en 

educación, generación de empleo y planificación 

urbana es clave para mitigar las causas estructurales de 

la violencia. Además, se debe fomentar la participación 

activa de las comunidades en la toma de decisiones y 

en la formulación de estrategias de seguridad, 

promoviendo enfoques de gobernanza local y 

seguridad ciudadana. 
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Finalmente, esta revisión destaca la necesidad 

de que los gobiernos y organismos internacionales 

trabajen en la creación de programas de intervención 

basados en evidencia, asegurando que las iniciativas 

implementadas sean culturalmente relevantes y 

adaptadas a las necesidades específicas de cada 

comunidad. También se recomienda fortalecer la 

cooperación internacional en la lucha contra la 

violencia urbana en América Latina, promoviendo el 

intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre 

países con problemáticas similares. 

 

En definitiva, para avanzar en la reducción de 

la violencia en comunidades urbanas vulnerables, es 

necesario un enfoque integral que combine prevención 

social, fortalecimiento institucional y estrategias de 

seguridad bien diseñadas. Solo mediante la generación 

de conocimiento interdisciplinario y la aplicación de 

políticas públicas sostenibles se podrá contribuir a la 

construcción de comunidades más seguras y resilientes 

en América Latina. 
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