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El libro ¿Qué funciona para reducir homicidios 
en América Latina y el Caribe? presenta un 
análisis sistemático de las estrategias de preven-
ción de violencia letal en la región, revelando 
un panorama complejo donde los homicidios 
reflejan profundas fracturas sociales e institu-
cionales.

El libro comienza afirmando que Améri-
ca Latina y el Caribe configuran un escenario 
geopolítico único, caracterizado por profundas 

asimetrías sociales, donde la violencia letal 
se erige como un problema estructural que 
trasciende la mera dimensión criminológica. 
Las tasas de homicidios en la región no solo 
representan un indicador estadístico, sino 
un complejo fenómeno que refleja fracturas 
sociales, debilidades institucionales y déficits 
históricos en la construcción de ciudadanía.

En cuanto a las características epidemio-
lógicas de la violencia en la región, los autores 
destacan, entre otras cosas, la concentración 
de homicidios en poblaciones masculinas jó-
venes; el predominio de armas de fuego como 
instrumento de muerte; la alta correlación 
entre violencia, desigualdad socioeconómica 
y fragmentación institucional; los patrones de 
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violencia fuertemente territorializados, y los 
sistemas de seguridad pública con capacidades 
limitadas de intervención.

Los autores establecen un marco episte-
mológico de la investigación sustentado en 
tres pilares fundamentales: prevención mul-
tidimensional, que reconoce que la reducción 
de homicidios requiere intervenciones que 
exceden el ámbito estrictamente policial o 
punitivo; evidencia empírica, como un com-
promiso metodológico con la generación de 
conocimiento basado en datos, mediciones 
rigurosas y evaluaciones sistemáticas; contex-
tualización, entendida como la comprensión 
de que las estrategias de prevención deben 
adaptarse a las particularidades sociales, eco-
nómicas e institucionales de cada territorio.

La investigación plantea objetivos en tres 
niveles: primero, un nivel diagnóstico que 
busca identificar y categorizar intervenciones 
existentes, evaluar su efectividad diferencial y 
clasificar programas según su impacto; segun-
do, un nivel metodológico mediante el cual se 
examinan desafíos en la evaluación de progra-
mas, se revelan complejidades en la medición 
de impacto y se identifican limitaciones de 
los diseños de investigación; tercero, un nivel 
propositivo en el que se genera un marco de 
referencia para políticas públicas, se orientan 
estrategias basadas en evidencia y se busca 
promover aproximaciones innovadoras a la 
prevención de homicidios.

Los criterios de selección científicamente 
fundamentados incluyeron: variable depen-
diente estandarizada, con medición sistemáti-
ca de tasas de homicidios, definición unívoca 
del indicador central y comparabilidad entre di- 
ferentes contextos territoriales; especificidad 

programática, con intervenciones de potencial 
demostrable de impacto, foco específico en re-
ducción de homicidios y capacidad de réplica o 
escalamiento; por último, rigurosidad evaluati-
va, priorizando metodologías experimentales, 
criterios estrictos de validez interna y capacidad 
de control de variables intervinientes.

Las estrategias de búsqueda y recopilación 
implicaron una revisión exhaustiva de repo-
sitorios científicos especializados, búsquedas 
manuales en bases de datos académicas, con-
sultas con expertos internacionales, identifi-
cación de estudios de circulación restringida, 
análisis de literatura gris y triangulación de 
fuentes.

La caracterización estadística de la mues-
tra reveló una distribución geográfica donde 
Brasil representa 42 evaluaciones (64,6%), 
Colombia 10 (15,4%), México 5 (7,7%) y 
otros países latinoamericanos 8 evaluaciones 
(12,3%). La distribución temporal se concen-
tró en el periodo 2011-2015, con mayor densi-
dad de estudios en países con instituciones de 
investigación más desarrolladas y predominio 
de publicaciones en inglés.

Las aproximaciones metodológicas in-
cluyeron series temporales interrumpidas 
(31 estudios), diferencia en diferencias (26 
estudios), grupos de control no equivalentes 
(18 estudios), puntuación de propensión (9 
estudios) y control sintético (6 estudios), cada 
uno con técnicas específicas de análisis y con-
trol de variables.

Los resultados y hallazgos diferenciados 
mostraron estrategias con impacto positivo 
demostrado, como control de armas de fuego, 
regulación del alcohol e intervenciones poli-
ciales focalizadas. En contraste, estrategias con 
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resultados limitados incluyeron militarización 
de la seguridad y programas de prevención so-
cial tradicionales, sugiriendo la necesidad de 
repensar las aproximaciones convencionales en 
la reducción de homicidios.

JUICIO CRÍTICO

 
Son pocos los textos sobre la evaluación de los 
programas para la reducción de los homicidios 
en América Latina y el Caribe. De ahí que la 
importancia del libro sea tan alta, pues no solo 
son escasas las políticas que buscan abordar la 
disminución de la tasa de homicidios, sino que 
la evaluación de estas también ha sido limitada. 
Por lo anterior, resulta relevante considerar 
cuáles han sido esas evaluaciones y qué han 
determinado frente a las diversas estrategias 
implementadas en la región, pues esto sin duda 
puede contribuir a la elaboración de mejores 
políticas, programas y proyectos que estén ba-
sados en evidencia de lo que sí funciona. 

En cuanto al aspecto metodológico, los 
autores emplean una rigurosa metodología 
desde el momento en el que eligen las evalua-
ciones que van a revisar. Los criterios elegidos 
para determinar si un texto entraba al estudio o 
no fueron muy estrictos, brindándole una gran 
solidez a las conclusiones. No obstante, aunque 
el texto fue publicado en 2024, las evaluaciones 
estudiadas hacían referencia a un periodo com-
prendido entre 2011 y 2015, lo cual muestra 
una de dos cosas. Primero, es posible que no 
existan evaluaciones posteriores que cumplan 
con los criterios elegidos en la metodología. 
Segundo, el otro escenario implicaría que el 
marco temporal hacía referencia a las fechas 

de los programas y no de las evaluaciones. 
Cualquiera que sea la razón, es un punto por 
considerar a la hora de realizar la lectura y el 
análisis del texto. 

Ahora bien, la mayoría de evaluaciones se 
hicieron a nivel municipal, lo cual presenta una 
dificultad, pues muchos de los países de Améri-
ca Latina tienen una estructura descentralizada 
en la cual se observan diferencias significativas 
entre las entidades territoriales. Sin embargo, 
los autores se aseguran de no generalizar éxitos 
ni fracasos en un país. En esa misma línea se de-
sarrollan los diferentes desafíos y limitaciones 
metodológicas, las cuales no le restan validez 
al estudio ni a los resultados. 

El análisis que hace el texto con cada 
clasificación es completo y profundo. Es útil, 
de hecho, no solo para el lector, sino también 
para quienes toman decisiones y formulan 
proyectos similares a los que ya han sido eva-
luados. Los autores son cuidadosos al advertir 
que un resultado positivo no es aplicable a 
todos los contextos; no obstante, es pertinente 
mencionar que, debido al bajo número de eva-
luaciones empleadas, pueden existir estrategias 
que dentro del estudio no hayan mostrado un 
resultado positivo, pero en contextos empíricos 
específicos sí. Un ejemplo de lo anterior es que 
se agrupan estrategias de países completamente 
diferentes, con contextos económicos, sociales 
y políticos diversos, y se determina que estas 
no son efectivas si los estudios tienen resulta-
dos distintos, aun cuando es posible que los 
tengan debido a las diferencias contextuales 
previamente mencionadas. 

El texto es una excelente herramienta pa-
ra los tomadores de decisiones. Sin embargo, 
las limitaciones generales que existen aún en 
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relación con la evaluación de los programas 
de reducción de homicidios generan una ba-
rrera significativa para la posibilidad de usar 
los resultados a fin de tomar decisiones. Los 
autores tienen lo anterior claro y detallan que 
la interpretación debe realizarse con cautela. 
Aun cuando el texto hace un estudio juicioso 
y a fondo de las evaluaciones existentes, devela 
que muchos de los programas que se ponen en 
marcha no consideran el éxito o fracaso de pro-
gramas anteriores, porque no existen estudios 
suficientes sobre ello. En ese sentido, el aporte 
más importante del libro es un llamado a me-
jores y más robustas evaluaciones en la región. 

CONCLUSIONES

A modo de conclusión, el libro ¿Qué 
funciona para reducir homicidios en América 
Latina y el Caribe? representa un punto de in-
flexión fundamental en la comprensión de la  
violencia en América Latina, superando apro-
ximaciones simplistas y promoviendo un en- 
foque científicamente fundamentado. El estu-
dio establece recomendaciones estratégicas que 
buscan transformar integralmente las políticas 
de prevención de homicidios, incluyendo el 
desarrollo de evaluaciones experimentales más 
profundas, la implementación de métricas 
precisas de implementación, el fomento de la 
adaptación contextual de las intervenciones,  

la promoción de transparencia en la documen-
tación de programas y el establecimiento de 
sistemas de monitoreo robustos.

El trabajo subraya la complejidad inhe-
rente a la prevención de homicidios, revelando 
que no existen soluciones uniformes. Cada in-
tervención requiere un diseño meticuloso que 
considere particularidades locales, dinámicas 
sociales específicas y capacidades institucio-
nales diferenciales. Esta perspectiva destaca 
la necesidad de abandonar enfoques estanda-
rizados y adoptar estrategias verdaderamente 
contextualizadas y adaptativas.

Más allá de ser un documento académico, 
este trabajo se configura como una herramienta 
fundamental para la transformación de polí-
ticas públicas de seguridad en América Latina 
y el Caribe. Su contribución central radica en 
desarticular mitos, cuestionar aproximaciones 
tradicionales y ofrecer un marco analítico ba-
sado en evidencia rigurosa, abriendo nuevos 
horizontes de investigación y acción social.

La prevención de homicidios se com-
prende, entonces, no solo como un desafío 
técnico, sino como un imperativo ético para 
la construcción de sociedades más justas, se-
guras e inclusivas. El estudio invita a una re-
flexión profunda sobre las estrategias actuales 
de intervención, planteando la necesidad de 
enfoques multidimensionales que reconozcan 
la complejidad social, institucional y cultural 
que subyace a la violencia letal en la región.


