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Para este número, se ha propuesto un dosier en el campo de la sociología del crimen y la 
violencia en América Latina, de acuerdo con la clasificación propuesta por Alvarado (2020, 
pp. 72-73). Esto abarca las teorías del orden social, la eficacia colectiva, así como las es-
trategias de control social formal, las oportunidades criminales, el papel de la policía en la 
prevención del crimen y el impacto que producen las organizaciones criminales. Los once 
artículos reunidos son resultado de investigaciones empíricas novedosas en estas áreas, en-
focadas en varias ciudades y territorios de la región.

Los principales hallazgos de estos estudios procuran explicar la violencia criminal y 
su relación con distintas teorías de gran difusión, y plantean conclusiones innovadoras con 
base en varios métodos y técnicas mixtas. Varios de los artículos han sido elaborados partien-
do de investigaciones profundas en ciudades, mientras que otras propuestas son comparati-
vas. El interés es comprender las dinámicas de la violencia contemporánea a través de dos 
grandes grupos de artículos.

En el primer grupo, destacan los trabajos derivados de una encuesta a individuos en 
hogares elaborada en la zona metropolitana de la Ciudad de México durante el periodo de 
la pandemia de COVID-19, en el año 2022. Esta encuesta fue diseñada por Arturo Alvarado 
y un equipo de investigación del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México, 
con fondos del propio colegio y de la Universidad de Harvard. La encuesta aborda diversos 
aspectos asociados con las estrategias de supervivencia y protección de la población en en-
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tornos barriales; la capacidad de la ciudadanía para organizarse y responder a los problemas 
de criminalidad; y las relaciones con las autoridades locales, particularmente las fuerzas 
policiales. 

A lo largo de más de una década se han ensayado explicaciones sobre el crimen 
urbano en la región de América Latina, asociadas con la eficacia colectiva (para México, 
Díaz, 2022; Vilalta & Muggah, 2016); otras más sobre el control social así como sobre el 
comportamiento diferencial del delito, y otras sobre el comportamiento de la policía (abuso 
o protección) (Weisburd et al., 2015; Alvarado & Padilla, 2021). Igualmente, un tema de 
interés primordial ha sido explicar cómo funciona y qué consecuencias tiene la presencia de 
organizaciones criminales en las ciudades. Este primer grupo de artículos que reúne este do-
sier, además de analizar críticamente los postulados sociológicos de esas explicaciones, eva-
lúa su utilidad para explicar la violencia criminal urbana en la región y ensaya alternativas a 
ellas. Todas y cada una de las contribuciones aplican técnicas cuantitativas inferenciales y, 
en la mayoría de los casos, recurren a herramientas de reducción y clasificación de datos. 

El trabajo de José Ángel Fernández desarrolla un análisis crítico de las teorías de la 
eficacia colectiva y propone alternativas para su estudio, propone revisar y redimensionar 
algunas de las variables centrales en los modelos utilizados para dos espacios urbanos de 
la zona metropolitana: el Centro Histórico de Ciudad de México y Ciudad Nezahualcóyotl. 
El texto de Sergio Padilla compara los efectos de los programas de policía de proximidad 
en estas mismas zonas del estado de México, ya que allí se han aplicado estos programas 
desde hace un tiempo considerable, a la vez que se analiza la percepción de inseguridad y 
la violencia policial. Luego, el artículo de Arturo Alvarado aborda el impacto de la crimina-
lidad sobre la confianza en las instituciones y la satisfacción con el régimen democrático, y 
también analiza la relación de dichas variables con la participación ciudadana, formalizada 
en comités de participación. 

La investigación de Julio César Martínez analiza las estrategias de supervivencia de los 
habitantes de dichas áreas urbanas frente a la pandemia de COVID-19 y el importante papel 
de las redes familiares y vecinales para obtener ayuda en contingencias como esta, ante la 
debilidad de las instituciones estatales. Cierra este grupo el artículo de Mario Díaz Román, 
que presenta un análisis detallado sobre el efecto que tiene el crimen organizado en la per-
cepción de inseguridad de los residentes del Centro Histórico de la Ciudad de México, una 
zona muy vigilada con cámaras, pero a la vez con indicadores de criminalidad muy altos.

El segundo grupo de artículos no comparte el insumo empírico de los anteriores —
encuestas levantadas para un análisis ex profeso—, pero sí comparte, en algunos casos, el 
énfasis teórico y el uso de modelos estadísticos y técnicas de agrupación y clasificación de 
datos. En el caso de la investigación de Liliana Manzano, Williams García y Fernando Vega, 
llama la atención la cercanía de su planteamiento y del uso de multivariados con el texto de 
José Ángel Fernández. En general, ambos textos disertan sobre la forma óptima de definir el 
concepto de eficacia colectiva, lo analizan en el contexto de varias áreas geográficas y técni-
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camente apelan al mismo conjunto de métodos. Al final, queda pendiente observar tanto la 
significancia como la magnitud y direccionalidad del coeficiente, y evaluar si, en efecto, la 
perspectiva de la eficacia colectiva tiene límites de generalización en nuestra región.

El artículo de Alejandra Pérez y Natalia Oropeza, basado en criminología empírica, 
analiza cómo el control social influye en la participación en actos de violencia, el enrola-
miento en pandillas y las conductas de riesgo de los jóvenes en Ciudad de México, que son 
la población más propensa a estas conductas. Con un análisis de encuesta mediante el ajuste 
de un modelo de regresión, las autoras analizan cómo funciona el control social en distintos 
niveles (individual, familiar y comunitario) y destacan que ser mujer es la variable que más 
disminuye la probabilidad de cometer conductas de riesgo, un resultado que discuten desde 
una perspectiva feminista.

En este segundo grupo de artículos también destacan las contribuciones en torno a 
temáticas de seguridad pública. El artículo de Sergio Adorno, desde la sociología del cono-
cimiento, se aproxima a la forma en que la academia brasileña ha analizado el tema de la 
inseguridad, sobre todo por la alta ocurrencia del crimen tras la dictadura, donde se discute 
el rol de las fuerzas de seguridad y las violaciones graves a los derechos humanos de cara a la 
democracia. Se evidencia una institucionalización del saber en departamentos y núcleos de 
investigación en diversas universidades, con un fuerte contenido político, frente a un tema 
de gran preocupación pública. 

El siguiente artículo analiza un tema emergente en los países andinos: el crimen or-
ganizado transnacional. Puntualmente, Lorena Erazo, Carlos Laverde y Emerson Devia es-
tudian la expansión de la organización criminal del Tren de Aragua, su aprovechamiento de 
los vacíos de poder estatal en los territorios fronterizos y su cuestionamiento a la noción de 
soberanía, a través de un análisis empírico de distintas fuentes noticiosas por medio de métri-
cas comunicacionales (Meltwater). Esto es relevante en la medida en que demuestra empíri-
camente que no solo las organizaciones criminales europeas, norteamericanas o mexicanas 
son capaces de operar en distintos países, sino que se ha dado en los países andinos con esta 
organización surgida en cárceles venezolanas, que hoy tiene un impacto regional. 

Finalmente, se incluyen dos artículos más que versan sobre crimen organizado, si bien 
con énfasis, tópicos y tratamientos empíricos distintos. Hugo Guerrero, Jaime Wilches y 
Rodrigo Atehortúa estudian cuál fue la incidencia de la pandemia reciente sobre el narco-
tráfico y la violencia asociada con esta economía ilícita. Mediante registros administrativos 
y modelos de regresión ajustados, este artículo concluye que la producción de drogas logró 
adaptarse a la pandemia y fortalecer sus capacidades violentas, gracias a una gran capacidad 
de adaptación. Las organizaciones criminales estuvieron en capacidad de suplir necesidades 
emanadas de la crisis sanitaria, mientras el Estado colombiano fue un “Estado distraído” res-
pecto a sus obligaciones en materia de seguridad.

Por último, Rodrigo Peña, a través de análisis del discurso, investiga cómo un grupo 
criminal puede producir legitimidad desde la ilegalidad, enfocado en la producción edito-
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rial criminal de dos organizaciones en Michoacán, México: La Familia Michoacana y Los 
Caballeros Templarios. Analizando los libros y manifiestos producidos por estas organiza-
ciones, se evidencia un discurso unitario, identitario, agencial y con incidencia pública que 
busca dar legitimidad a las acciones violentas y posicionar su autoridad criminal. Se trata de 
un discurso contradictorio, en el convergen valores contrapuestos expresados en pensamien-
tos religiosos, mesianismo, autoritarismo y valores políticos modernos.

En suma, este nuevo número de la Revista Científica General José María Córdova ofrece 
importantes aportes críticos sobre la sociología del crimen y la violencia en América Latina, 
ante los fenómenos y desafíos actuales que el crimen organizado plantea en nuestra región. 
Como resultado de estas novedosas investigaciones, se proponen aquí algunas alternativas 
para estudiar y dialogar con teorías sobre el crimen organizado, la eficacia colectiva, el for-
talecimiento de la participación comunitaria y la mejora en las condiciones de seguridad en 
zonas urbanas y rurales de América Latina, con miras a alcanzar soluciones efectivas a los 
problemas contemporáneos.
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