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Planteamiento del problema

La violencia fue declarada como problema de salud pú-
blica por la magnitud del daño representado en lesiones 
y muertes, aumentando los costos sociales y económicos 
y disminuyendo la calidad de vida y el desarrollo huma-
no [1].[ Es considerada un obstáculo para el logro de los 
objetivos del milenio por su influencia en el deterioro 
del entramado de relaciones sociales de solidaridad y 
cooperación tan importantes para la salud colectiva [2].

De hecho, la violencia ya no es vista como un caso 
aislado sino inscrita y arraigada en las relaciones socia-
les y, por lo tanto, no puede ser considerada solamente 
como una fuerza exterior que se impone a los individuos 
y las colectividades, sino que existe una dialéctica entre 
los actores sociales que debe ser objeto de reflexión para 
la comprensión de esa compleja relación [3]. Hoy la vio-
lencia se plantea como un complejo orgánico de prácti-
cas que no giran en torno al Estado pero que coexisten 
con él, proponiendo una disyunción en la formación de 
la conducta entre los portadores de la violencia urbana 
y los contingentes dominados capaces de adherir a este 
orden sin cancelar la aceptación del orden estatal [4].

Al respecto, Camacho y Guzmán hacen referencia 
a “la criminalización de la vida urbana”, relacionando 
la configuración del orden social en Cali con una forma 
de estructuración local de la delincuencia en los años 
ochenta [5]; en este mismo sentido, Garzón esbozó que 
la estructura criminal en Cali posiblemente se camufla 
en el interior de redes más extensas como las estableci-
das a partir de movimientos migratorios valiéndose de 
particularidades culturales [6].

Como plantea Perea [7], el impacto del crimen re-
sulta decisivo en el nivel micro social, sin embargo, ha 
sido escasamente incluido en la discusión de los proble-
mas de desarrollo y forma de vida urbana [8] y es poca 
la atención que los estudios de la informalidad y la ex-
clusión han puesto al impacto de la violencia y el crimen 
en el tejido social [9]. A nivel nacional se vienen seña-
lando enormes ausencias en temas como vida cotidiana 
y violencia [10], planteándose la urgencia de desarrollar 
una sociología del crimen que muestre su relación con el 
poder y con la estructuración de la sociedad y del Estado 
[11].

El estudio intenta investigar: ¿De qué manera se ex-
presa la violencia en la dinámica social de Cali y cómo 
influye en la reproducción o control de la violencia?

Justificación
Dada la magnitud y complejidad de la violencia urbana 
y lo que representa para la sociedad, es necesario com-
prender su naturaleza e influencia en la dinámica social 
teniendo en cuenta que la restauración parte del impacto 
del crimen no sólo en los individuos sino en las comuni-
dades, haciéndose indispensable reparar el daño en me-
dio de un proceso que permita la participación activa de 
las partes involucradas, donde la víctima, el ofensor, los 
miembros de la comunidad y el Estado juegan un papel 
importante. Se ha escogido la ciudad de Cali porque en 
la primera década del milenio registró tasas de homici-
dio muy superiores a las de Colombia (figura 1), supe-
rando los rangos de los países con las tasas más altas del 
mundo [12]. Dada su magnitud y constancia en función 
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del tiempo, la violencia se instaló en Cali, con profundas 
consecuencias para la salud colectiva.

Marco teórico
El hombre es un ser social que para satisfacer sus nece-
sidades establece relaciones o redes de interacción cuyas 
formas de organización constituyen la base del poder so-
cial y determinan las estructuras de una sociedad [13].

Se concibe la violencia urbana como una forma de 
relación social, resaltando su especificidad histórica, 
complejidad y carácter de red en la cual pasamos de 
objetos a sujetos, de víctimas a agresores [14]. Repre-
senta un complejo de prácticas diarias en la ciudad —
como amenazas a la integridad física y bienes— y su 
expresión en la dinámica social, su producción social, 
es observable estudiando los mediadores sociales como 
formas de conexión de lo social y lo subjetivo.

En la comparación de las sociedades donde se posi-
bilita la violencia pandillera, Perea [15] identifica como 
mediadores sociales los vínculos que se fracturan con las 
agencias de socialización y los que establece la pandilla; 
los símbolos que circulan en el mundo globalizado y los 
que crea la pandilla; y, por último, el poder que ejerce 
la pandilla sobre la circulación de bienes vitales para la 
vida del colectivo. Estos mediadores sociales facilitan la 
interacción social y transforman la realidad; su función 
no es adaptarse pasivamente a las condiciones del me-
dio, sino modificarlas activamente.

Con relación a la dimensión simbólica de las rela-
ciones sociales, Weber se refiere a la estructura y diná-
mica de intercambios permanentes de significaciones, 
de contextos, de sentidos y de bienes culturales; asume 
el poder como la capacidad para perseguir y alcanzar 
objetivos mediante el dominio del medio e identifica 
el vínculo como un enlace de naturaleza intencional y 

Figura 1. Tasa de homicidios en Colombia, Cali, Bogotá y Medellín, por 100.000 habitantes. Años 1996-2010

consciente con el otro, donde lo social está presente aun-
que carezca de reciprocidad [16].

Objetivo
Comprender la producción social de la violencia en San-
tiago de Cali y su contribución a la reproducción de la 
violencia urbana.

Aproximación metodológica
El estudio es de carácter cualitativo, con un abordaje 
comprensivo desde el interaccionismo simbólico, fun-
damentado en que el comportamiento humano es obser-
vable en dos sentidos: el simbólico y el relacional.

Se realizará en Santiago de Cali, mediante entrevis-
tas en profundidad, grupos focales y observación parti-
cipante. El trabajo de campo será realizado en la comuna 
con la mayor tasa de homicidios durante la primera dé-
cada del siglo xxi. Se escogerán los barrios de la comu-
na que por la existencia de contactos en ellos aseguran 
el éxito del trabajo de campo. Las acciones a realizar 
son: muestreo teórico, análisis comparativo constante, 
saturación teórica y escritura teórica, definiendo códigos 
conceptuales y formas de codificación para el desarrollo 
de teorías emergentes [17].
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