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Resumen 
Introducción: se aborda la consolidación de bandas latinas violentas en la Comunidad de 
Madrid en las últimas dos décadas, impulsada por la migración desde América Latina y la 
inclusión de jóvenes de diversas nacionalidades. Estas bandas han incrementado conflictos 
violentos y rivalidades. El objetivo es proponer un programa preventivo adaptado del exitoso 
programa “Fica Vivo” de Brasil. Metodología: emplea un diseño no experimental, 
transeccional y exploratorio con alcance descriptivo, revisando documentación sobre bandas 
en Madrid y analizando el programa “Fica Vivo”, así como entrevistas con una profesional del 
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Programa de Violencias Urbanas (NEXUS) del Ayuntamiento de Madrid. Resultados: indican 
que jóvenes de las favelas brasileñas y miembros de bandas latinas en Madrid comparten 
factores de riesgo similares, permitiendo una adaptación del programa. Discusión: Se pone en 
valor la prevención y la intervención comunitaria con profesionales multidisciplinares y 
grupos de prevención e intervención policial. Conclusiones: resaltan las similitudes en las 
dinámicas criminales de los grupos juveniles en Brasil y España, sugiriendo un abordaje 
similar basado en el éxito del programa “Fica Vivo”.  

 

Palabras clave: bandas latinas; comunidad de Madrid; factores de riesgo; “Fica Vivo”; 
homicidios; intervención policial; violencia; prevención. 
 
Abstract 
Introduction: The consolidation of violent Latin gangs in the Community of Madrid over the 
last two decades is addressed, driven by migration from Latin America and the inclusion of 
young people of various nationalities. These gangs have increased violent conflicts and 
rivalries. The aim is to propose a preventive program adapted from the successful “Fica Vivo” 
program in Brazil. Methodology: A non-experimental, cross-sectional, and exploratory design 
with a descriptive scope is employed, reviewing documentation on gangs in Madrid and 
analysing the “Fica Vivo” program, as well as conducting interviews with a professional from 
the Urban Violence Program (NEXUS) of the Madrid City Council. Results: Indicate that 
young people from Brazilian favelas and members of Latin gangs in Madrid share similar risk 
factors, allowing for the adaptation of the program. Discussion: The importance of prevention 
and community intervention with multidisciplinary professionals and groups for police 
prevention and intervention is emphasized. Conclusions: Highlights the similarities in the 
criminal dynamics of youth groups in Brazil and Spain, suggesting a similar approach based 
on the success of the “Fica Vivo” program.  
 
Keywords: Latin gangs; community of Madrid; risk factors; “Fica Vivo”; homicides; police 
intervention; prevention; violence. 

 

1. Introducción 
 
El origen de las bandas latinas en España se remonta a los flujos migratorios desde Ecuador a 
finales de los años 90, resultado de múltiples crisis económicas. Los emigrantes buscaban 
nuevas oportunidades laborales para apoyar a sus familias. La segunda generación de 
emigrantes incluía jóvenes de otros países latinoamericanos como Colombia, República 
Dominicana y Puerto Rico, que llegaron a España principalmente a través de la reagrupación 
familiar después de la imposición del visado para los ecuatorianos en 2003 (Cerbino y 
Rodríguez, 2012; Romero Parra, 2022).  
 
Este flujo migratorio aumentó la población latina en las grandes ciudades españolas, donde 
algunos emigrantes formaron colectivos en busca de autoafirmación racial frente a una 
sociedad española que no facilitaba su integración. Estos colectivos se organizaron para 
protegerse y adaptarse a un nuevo contexto sociocultural, creando una identidad grupal que 
les permitiera enfrentar la exclusión y marginalidad (Feixa, 2024; Feixa y Sánchez, 2022; 
Sánchez de Rojas, 2018; Scandroglio et al., 2008).  
 
Las primeras noticias alarmantes sobre las bandas latinas en Madrid surgieron en 2003, con un 
aumento de la violencia en distintas zonas de la capital. Los “Latin Kings” fueron la primera 
banda investigada por la policía, lo que llevó al arresto de su líder, Eric Javier Velastegui Jara,  
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alias “King Wolverine”, condenado a 21 años de prisión por violación (Sánchez de Rojas, 2018). 
Poco después, se informó de la banda “Ñetas”, que declaró la guerra a los “Latin Kings”. Este 
conflicto resultó en el asesinato del joven colombiano Ronny Tapias en 2003, a manos de los 
“Ñetas” en Barcelona (Sánchez de Rojas, 2018). En Madrid se recrudeció el fenómeno y la 
violencia en 2021, donde tras una reyerta volvieron las muertes (Feixa, 2024; Oliver y Feixa, 
2022).  
 
Ante estos hechos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE) comenzaron a 
investigar los factores que influían en la unión de jóvenes a estas bandas que terminaban 
protagonizando conflictos y vinculadas a la delincuencia. Durante el confinamiento por la 
pandemia de Covid-19, la actividad de las bandas latinas disminuyó debido a la restricción de 
movilidad, pero tras el confinamiento, las bandas intentaron recuperar su influencia, 
resultando en un aumento de la violencia y actividades delictivas (Redacción, 2022). Eso hace 
plantearse si las pandillas ya cruzan el límite hasta el crimen organizado (Romero Parra, 2022).  
 
Diversos autores señalan que los pandilleros en Madrid son imitadores de las bandas latinas 
en América Latina, donde estas bandas tienen mayor control territorial. En Madrid, según 
Sarriá (2022), no han logrado asentarse permanentemente, aunque generan inseguridad 
ciudadana en los lugares donde actúan.  
 
Carles Feixa (2009) destaca que muchos jóvenes migrantes que se unen a bandas latinas 
experimentan un duelo migratorio, caracterizado por la pérdida de identidad y referencia tras 
dejar atrás sus vidas en sus países de origen. Este duelo puede llevar a una mayor necesidad 
de pertenencia a un grupo de iguales, facilitando su incorporación a bandas latinas (Núñez, 
2020).  
 
El duelo migratorio, definido como la consecuencia de la pérdida identitaria y de referencia 
por procesos migratorios, afecta a los jóvenes y sus circunstancias, impulsándolos a unirse a 
bandas latinas (López Andrinal, 2014). No todos enfrentan el duelo de la misma manera, 
dependiendo de sus habilidades sociales, apoyo familiar, apoyo social real y percibido (Ruiz-
Fincias, 2021) y condiciones de vida en el país de acogida. Cuanto más adecuadas sean estas 
circunstancias, más fácil será superar el duelo (López Andrinal, 2014).  
 
Aunque las investigaciones no han identificado claramente las motivaciones detrás de la 
violencia y pertenencia a estos grupos, se reconoce la existencia de bandas latinas como “Latin 
Kings”, “Ñetas”, “Dominican Don’t Play” (DDP) y “Trinitarios” en España (Núñez, 2020), así 
como nuevas agrupaciones que surgen de escisiones y otros movimientos juveniles.  
 
Esta realidad que acontece ahora en el contexto español no es nueva si ampliamos la mirada a 
nivel internacional. Así, en el continente americano, y especialmente en América Latina, las 
bandas juveniles forman parte de lo cotidiano, relacionándose principalmente con actividades 
delictuales y, en muchos casos, con muertes violentas (Strocka, 2006; Wolf, 2021). 
 
Las motivaciones para unirse a las bandas juveniles de carácter violento son diversas y, aunque 
en algunos países latinoamericanos estarán vinculadas a la necesidad de una pertenencia 
cultural y origen común, en otras ocasiones, esa simpatía puede derivar de la necesidad de 
sentir la protección o encontrar la forma de sobrevivir en el contexto hostil en que se 
desarrollan (Golob, 2023; Youth.gov, 2024).  
 
En ese contexto, en Belo Horizonte (Minas Gerais, Brasil), la realidad de las pandillas juveniles 
también ha sido relevante durante años. Es allí, en 2002 donde para abordar el problema surge 
un proyecto piloto denominado “Fica Vivo” institucionalizado por el Decreto Ley 43334 del 
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20 de mayo del 2003. El objetivo principal era reducir las muertes violentas e intencionales 
fruto de las disputas y peleas entre jóvenes que pertenecen a bandas armadas, en entornos 
urbanos caracterizados por una elevada conglomeración de desventajas socioeconómicas, y 
residentes de las áreas de cobertura de los Centros de Prevención Social a la Delincuencia 
(Beato, 2005; Beato et al., 2017; Belga, 2017; Carvalho, 2009; Ferreira, 2012; Parreiras e Silva, 
2019; Peixoto, 2008; Santos, 2013; Silveira et al., 2010).  
 
Este programa tuvo resultados relevantes que provocaron su exportación a otros municipios 
del estado (Azevedo, 2011; Beato et al., 2017; Longuinho, 2022; Nogueira, 2011; Silveira, et al., 
2010).  
 
Así, en este estudio, el objetivo de la investigación es proponer un programa preventivo de la 
violencia de bandas latinas en la Comunidad de Madrid, adaptando el programa “Fica Vivo”, 
exitoso en Brasil en reducir los homicidios vinculados a pandillas. 
 
1.1. Las bandas latinas en Madrid: principales características y evolución  
 
Las bandas latinas surgieron tras la Segunda Guerra Mundial en el contexto de la urbanización 
y migración masiva, principalmente en la Escuela de Chicago. Estas formaciones culturales 
dinámicas se originaron en áreas con poca organización, evolucionando desde conflictos 
juveniles hasta actividades asociativas y, en algunos casos, criminales (Queirolo, 2014).  
 
El término "bandas" no tiene una definición unificada, pero “gang” en inglés ha sido esencial 
para conceptualizar el fenómeno (Hidalgo, 2016). La “European Network Eurogang” define 
las bandas como grupos juveniles duraderos, orientados a la calle y actividades delictivas 
(Klein et al., 2001).  
 
El adjetivo "Latinas" se refiere principalmente al origen geográfico de los miembros, aunque 
hay cada vez más jóvenes de otras nacionalidades (Giliberti, 2014). Desde la pandemia, el 
número de miembros de estas bandas en Madrid se ha duplicado, alcanzando 2500 jóvenes, 
principalmente en los distritos de Chamartín, Carabanchel, Fuencarral, Puente de Vallecas, 
Lavapiés y Usera, entre otros (Telemadrid, 2021).  
 
Las bandas en España, y por ende en Madrid, tienen una estructura jerárquica rígida, con un 
líder adulto en el país de origen y rituales violentos de iniciación. Los miembros suelen ser de 
clases sociales medias-bajas, asumiendo roles adultos tempranamente (Córdoba Moreno, 2015; 
Jiménez Romero, 2019). Se financian mediante cuotas obligatorias y operan en áreas urbanas, 
controlando territorios específicos, lo que genera conflictos. Utilizan violencia para objetivos 
y defensa territorial, y tienen un fuerte sentido de identidad y cohesión, manifestado en 
tatuajes, grafitis, jerga y estética distintiva. Aunque han tenido un papel más discreto, la 
participación femenina ha aumentado, con mujeres asumiendo roles más activos y formando 
incluso bandas exclusivamente femeninas (Jiménez Romero, 2019).  
 
La violencia es prevalente para mantener el poder y los enfrentamientos ocurren 
frecuentemente en lugares de ocio nocturno. La transnacionalidad y la venganza son aspectos 
clave, y muchos menores en estas bandas tienden a unirse a la delincuencia organizada en el 
futuro.  
 
La incorporación a bandas latinas está influenciada por múltiples factores de riesgo, 
aumentando la vulnerabilidad individual según la cantidad de estos factores presentes 
(Córdoba Moreno, 2015; Medina, 2010). Los factores incluyen ser varón menor de edad, 
marginación, antecedentes penales, conductas agresivas, desempleo, pobreza, baja autoestima 
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y falta de apego a los padres. A nivel familiar, influyen la falta de cuidados parentales, un 
entorno desestructurado, pobreza, familias monoparentales, desorganización y malos tratos. 
En lo escolar, el fracaso, mala integración y absentismo son determinantes. También influyen 
amistades problemáticas, conflictos con pares y factores comunitarios como menor 
supervisión social, falta de control institucional, ausencia de oportunidades, división étnica, 
vivir en barrios conflictivos y situaciones racistas (Córdoba Moreno, 2015; Medina, 2010; 
Sánchez de Rojas, 2018).  
 
Los jóvenes que emigran con un progenitor sufren inseguridad, malestar emocional y 
desmotivación (Delgado, 2006). En España, enfrentan un entorno cultural y educativo 
diferente, causando fracaso escolar y falta de espacios públicos adecuados (Ruiz y Grimaldo, 
2023). Además, el prejuicio social y la exclusión dificultan su integración (Córdoba Moreno, 
2015; Grimaldo y Ruiz, 2021).  
 
Las condiciones económicas influyen, con familias de bajo nivel adquisitivo y viviendas 
pequeñas (Delgado, 2006). La necesidad de protección surge por las largas jornadas laborales 
de los progenitores, generando sentimientos de desprotección que los jóvenes buscan 
compensar con el apoyo de las bandas (Buelga, 2010; Córdoba Moreno, 2015). Estos factores 
dificultan la integración social, especialmente en edades tempranas (Delgado, 2006). Dentro 
de la banda, los jóvenes enfrentan rituales de iniciación violentos (Buelga, 2010; Maroto Sáez, 
2006; Sánchez de Rojas, 2018).  
 
La investigación se centra en cuatro bandas juveniles latinas predominantes en Madrid: Latin 
Kings, Ñetas, Trinitarios y Dominican Don’t Play (DDP). Los Latin Kings y Ñetas son las más 
representativas en tamaño e influencia, aunque su actividad delictiva ha disminuido (Buelga, 
2010). En 2012, el Tribunal Supremo declaró a los Latin Kings como asociación ilícita, 
resultando en su desmantelamiento y numerosas detenciones, incluida la del líder Eric 
Velastegui (Sánchez de Rojas, 2018). Los Ñetas también enfrentaron detenciones debido a 
enfrentamientos con los Latin Kings, permitiendo a los Trinitarios y DDP expandirse (Sánchez 
de Rojas, 2018). En 2021, se estimó la presencia de unos 2.500 pandilleros en Madrid, con 500 
adolescentes entre 11 y 13 años, 1.200 entre 14 y 18 años, y 800 entre 19 y 25 años (Centro de 
Ayuda Cristiano, 2022).  
 
Los Latin Kings, de origen ecuatoriano y puertorriqueño, surgieron en los años 40 en Chicago 
como una organización social, transformándose en una banda delictiva en los años 70. En 
España, se establecieron a finales de los 90, inicialmente como un pequeño grupo de 
ecuatorianos, fundando la “Sagrada Tribu America Spain” en el año 2000 (Cerbino y 
Rodríguez, 2012).  
 
Los Ñetas se originaron en la prisión de Oso Blanco, Puerto Rico, entre los 70 y 80, para mejorar 
las condiciones de los reclusos y defenderse de otras bandas. Llegaron a España en los 90, 
especialmente en Vallecas, Madrid, y comenzaron enfrentamientos con los Latin Kings en 
2003, convirtiéndose en la segunda banda latina más grande en España, mayormente integrada 
por ecuatorianos (Lamotte, 2022; Sánchez de Rojas, 2018).  
 
La banda dominicana “Dominican Don’t Play” (DDP) surgió en los 90 en Manhattan, Nueva 
York, centrada en el tráfico de drogas. Llegaron a España en 2007, estableciéndose en 
Villaverde, Madrid. Se formaron por divisiones internas de los “Latin Kings” y “Ñetas” 
(Núñez, 2020). Tras el desmantelamiento de los “Latin Kings” en 2012, se convirtieron en una 
de las bandas más activas y organizadas en España (Sánchez de Rojas, 2018).  
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Finalmente se describen los Trinitarios. Su nombre proviene de los tres líderes revolucionarios 
dominicanos de la Sociedad Secreta Trinitaria, se fundaron en 1987 en la prisión de Rikers 
Island, Nueva York, para proteger a los reclusos dominicanos. Surgieron en España tras una 
división con los “Dominican Don’t Play”, expandiéndose a partir de 2007. Son la banda más 
activa en Madrid, consolidándose como la organización con mayor influencia en la capital 
(Sánchez de Rojas, 2018). 
 
1.2. Programa de prevención y control de homicidios en adolescentes y jóvenes “Fica Vivo”  
 
El programa “Fica Vivo” se estableció en 2002 en Minas Gerais, Brasil, para reducir las muertes 
violentas entre jóvenes de bandas en áreas urbanas desfavorecidas (Beato et al., 2017; 
Longuinho, 2022). Creado por el Centro de Estudios de Criminalidad y Seguridad Pública 
(CRISP) de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), se convirtió en política pública 
con el Gobierno del Estado y se expandió a 13 municipios con altas tasas de homicidios (Beato, 
2005; Beato y Silveira, 2014; Beato et al., 2017; Minas Gerais State Government Public Security 
Secretariat, 2017; Nogueira, 2011; Silveira, et al., 2010).  
 
“Fica Vivo” aborda la violencia juvenil en zonas vulnerables, centrándose en jóvenes de 12 a 
24 años. Utiliza entrevistas y grupos focales para entender cómo las políticas estatales influyen 
en la inclusión o exclusión social de los jóvenes (Beato y Silveira, 2014; Beato et al. 2017; 
Parreiras e Silva, 2019).  
 
El programa se basa en dos estrategias: prevención y disuasión focalizada. La primera reduce 
la violencia con intervenciones preventivas, mientras la segunda limita las respuestas 
represivas a casos necesarios, proponiendo alternativas a la prisión (Beato et al., 2017; 
Carvalho, 2009; Ferreira, 2012; Peixoto, 2008; Silveira et al., 2010).  
 
Entre sus acciones, destaca la intervención con talleres, que son esenciales para cambiar los 
intereses de los jóvenes, ofreciendo actividades culturales, deportivas y de ocio como 
alternativas a la criminalidad (Beato et al., 2017; Silveira, 2007). El Grupo Especial de Patrullaje 
en Áreas de Riesgo (GEPAR) mejora la percepción de la policía y promueve la cooperación 
comunitaria mediante una metodología de solución de problemas (Azevedo, 2011; Beato et al., 
2017; Santos, 2013).  
 
Por tanto, ”Fica Vivo” plantea un enfoque multidimensional y colaborativo para abordar la 
criminalidad, centrado en la prevención situacional y la represión cualificada, buscando la 
participación y empoderamiento de la comunidad, especialmente de los jóvenes, para crear un 
ambiente más seguro y equitativo (Beato et al., 2017; Peixoto, 2008; Silveira, 2007; Silveira et al., 
2010). 
 
 1.2.1. Un modelo de reducción de homicidios violentos y diversas lógicas de acción 
 
El programa “Fica Vivo” es una política innovadora en criminología que conecta a los 
residentes de barrios populares más desfavorecidos con las organizaciones del sistema de 
seguridad pública y justicia criminal a través de tres enfoques (Beato y Silveira, 2014; Beato et 
al., 2017; Silveira, 2007; Silveira et al., 2010).  
 
Primero, mediante la “lógica de prevención” se centra en gestores y técnicos que trabajan con 
la comunidad, permitiendo la participación de jóvenes armados o consumidores de drogas 
para fomentar la confianza y controlar los homicidios de bandas juveniles.  
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La “lógica de la articulación comunitaria” facilita la comunicación entre jóvenes y gestores del 
programa, especialmente los talleristas. Estos intermediarios manejan relaciones e información  
entre el Estado y la comunidad. La confianza de los jóvenes permite acceder a información 
sensible, crucial para prevenir el crimen. Los talleristas deciden qué información compartir 
con la policía, equilibrando cooperación y protección comunitaria.  
 
Finalmente, en la “lógica de represión” involucra a la Policía Militar para imponer el orden 
mediante la ley. Es crucial aplicar esta intervención de manera efectiva para no exacerbar 
conflictos.  
 
La efectividad de “Fica Vivo” radica en manejar la tensión basculando entre no criminalizar 
conductas menores y la necesidad de intervenir en casos de criminalidad grave. Los talleristas 
juegan un papel vital en este equilibrio, gestionando la información y determinando las 
acciones adecuadas para cada situación (Beato, 2005; Beato et al., 2017; Belga, 2017; Carvalho, 
2009; Ferreira, 2012; Parreiras e Silva, 2019; Peixoto, 2008; Santos, 2013; Silveira et al., 2010).  
 
En este sentido, “Fica Vivo” es un modelo criminológico que equilibra prevención, articulación 
comunitaria y represión selectiva, reduciendo la criminalidad y fortaleciendo los lazos 
comunitarios, mejorando la confianza entre los jóvenes y las instituciones del Estado 
(Azevedo, 2011; Beato y Silveira, 2014; Beato et al., 2017; Longuinho, 2022; Nogueira, 2011; 
Silveira, 2007; Silveira, et al., 2010). 
 
 1.2.2. Resultados y costes del programa “Fica Vivo” 
 
El programa “Fica Vivo”, implementado en Minas Gerais, Brasil, ha demostrado efectividad 
en la reducción de la violencia y homicidios en áreas urbanas vulnerables. Diversas 
evaluaciones, utilizando metodologías cuantitativas y cuasi-experimentales, han confirmado 
su éxito (Beato et al., 2017).  
 
Desde 2007, se realizaron 37 evaluaciones cuantitativas, evidenciando una disminución del 
28% en los homicidios en Belo Horizonte entre 2002 y 2006. En 2010, evaluaciones informales 
reportaron reducciones del 69% en algunas favelas (Silveira et al., 2010). A partir de 2008, se 
empleó una metodología cuasi-experimental mediante la técnica "propensity score matching" 
para comparar áreas tratadas con un grupo de control, encontrando una reducción de 
homicidios entre 4,87% y 9,66% en las áreas tratadas (Castro, 2014).  
 
Sin embargo, en 2013 se observó un incremento en las tasas de homicidio, posiblemente debido 
a un "desplazamiento del crimen", donde los criminales cambiaron sus estrategias (Castro, 
2014). A pesar de esto, en 2016, los Programas de Base Territorial lograron una reducción o 
estabilidad en el 65% de los homicidios en las áreas intervenidas (Minas Gerais State 
Government Public Security Secretariat, 2017).  
 
La aceptación del programa entre los residentes ha sido alta, con muchos ciudadanos 
percibiendo reducciones significativas en la violencia (Beato, 2013). Además, “Fica Vivo” ha 
demostrado ser una intervención con bajos costes de implementación y prevención de 
aproximadamente 1.548 crímenes (Beato, 2013). Evaluaciones adicionales han reafirmado su 
efectividad y sostenibilidad económica (Andrade y Peixoto, 2006; Matta y Andrade, 2005).  
 
Por ello, “Fica Vivo” ha establecido un precedente significativo en la prevención y control de 
la violencia en América Latina, destacándose por su eficacia, aceptación comunitaria y 
sostenibilidad económica, subrayando la importancia de estrategias integradas de represión y 
prevención situacional. 
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 1.2.3. Extrapolación del modelo “Fica Vivo” al contexto madrileño 
 
Tras identificar similitudes en los riesgos asociados con bandas latinas en Madrid y los 
analizados en Brasil por el modelo “Fica Vivo”, se propone adaptar este último para Madrid. 
El objetivo es contar con una propuesta reforzada frente la violencia de estas bandas, ajustando 
el modelo a las condiciones locales de Madrid, basándose en su estructura y contexto social.  
 
1.3. Factores de Riesgo compartidos entre jóvenes pandilleros en Minas Gerais y Madrid 
 
Los factores de riesgo que facilitan la participación en grupos juveniles violentos surgen en 
distintas áreas, aunque pueden tener aristas comunes e interrelacionar, retroalimentándose 
entre sí. 
 
En el análisis de factores de riesgo comunes entre las bandas latinas en Madrid y el programa 
“Fica Vivo” en Minas Gerais, se destacan principalmente variables sociales, incluyendo 
categorías socioeconómicas, familiares, comunitarias, escolares, grupo de amigos y consumo 
de drogas (Mampaso et al., 2014; Sánchez Teruel, 2012). El entorno social resulta crucial para 
la integración de jóvenes en bandas, con la falta de apoyo familiar, comunitario o escolar 
aumentando significativamente este riesgo.  
 
Las variables socioeconómicas, como desventajas económicas y altas tasas de desempleo 
juvenil, juegan un papel determinante en la vulnerabilidad de los jóvenes hacia la delincuencia 
(Hein et al., 2004). En el ámbito familiar, familias con buena actitud y apoyo promueven 
comportamientos adaptativos, mientras que las disfuncionales incrementan la predisposición 
a actividades delictivas (Amezcua et al., 2002; Pacheco y Hutz, 2009).  
 
A nivel comunitario, la criminalidad y la depresión del tejido social aumentan los 
comportamientos delictivos en jóvenes (Hein et al., 2004). Por otra parte, la estabilidad familiar 
y escolar correlaciona con una menor probabilidad de una carrera delictiva y facilita la 
inserción social (Fontaine, 1994).  
 
La relación con amigos delincuentes es un factor de riesgo significativo en esta cuestión, no 
solo facilitando la vinculación a las bandas juveniles sino incrementando la resistencia a 
abandonar conductas delictivas (Hein et al., 2004). El consumo de drogas también es un factor 
a tener en cuenta, ya que se usa como escape de problemas (Hein et al., 2004).  
 
Algunos factores de riesgo no coincidentes entre las bandas latinas en Madrid y las 
agrupaciones juveniles en Minas Gerais se centran en variables individuales como conductas 
agresivas y baja autoestima (Córdoba Moreno, 2015; Delgado, 2006; Medina, 2010; Sánchez de 
Rojas, 2018). Sin embargo, diversos factores sociales similares son cruciales, subrayando la 
importancia de centrar las estrategias de intervención en estos factores para prevenir la 
delincuencia juvenil.   
 
1.4. Estrategias de reducción de la violencia y prevención de la vinculación a bandas latinas 
puestas en marcha en Madrid hasta el momento 
 
A nivel interancional hay experiencias que, igual que “Fica Vivo”, han intentado intervenir 
con las pandillas para reducir las violencias que ejercen, como en el caso de Ecuador 
(Brotherton y Gude, 2022).  
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En España y específicamente en la Comunidad de Madrid, han existido previamente 
iniciativas desde diferentes perspectivas, orientadas a la normalización de las dinámicas de las 
bandas latinas, disminuyendo la violencia e impacto que pueden tener en la sociedad.  
 
Así, desde la perspectiva psicosocial, se ha subrayado la importancia de las estrategias de 
intervención que aborden no solo el comportamiento violento, sino también los factores 
culturales y sociales que lo perpetúan. Las medidas inmediatas y de "mano dura" suelen tener 
efectos limitados y temporales, ya que no abordan las condiciones subyacentes que generan la 
violencia. En cambio, optar por un enfoque que fomente el diálogo cultural y la integración 
social, creando condiciones que permitan a los jóvenes desarrollar una identidad positiva y 
responsable, sería favorecedor. En esta línea Scandroglio et al. (2008) iniciaron investigaciones 
en la Comunidad de Madrid.  
 
Además, estos mismos autores, abogaron por iniciativas desde el ámbito local donde 
proponen que es crucial implementar estrategias que acerquen la gestión de "lo público" a los 
jóvenes, promoviendo la participación y la percepción de pertenencia a la comunidad. Las 
políticas públicas deben basarse en un análisis de necesidades que incluya las voces de los 
jóvenes, profesionales y responsables políticos para consensuar líneas de acción. Este enfoque 
facilita la integración y el compromiso con las actuaciones desarrolladas, fomentando el 
conocimiento mutuo entre distintos actores sociales y el sentimiento de pertenencia a una 
ciudadanía interdependiente.   
 
Scandroglio et al. (2008) proponen combinar lo anterior con un enfoque educativo, orientado a 
mejorar las competencias y habilidades sociales de los jóvenes, promoviendo conductas 
positivas y de cooperación. Estos programas trabajan específicamente en el control de la ira, el 
desarrollo moral, la asunción de una perspectiva social y la resolución de problemas o 
conflictos sociales.  
 
Desde otra perspectiva, se relatan experiencias de mediación y trabajos en línea de la 
legalización de las bandas latinas, como asociaciones en defensa de la cultura que rehúyen de 
la violencia (Ballesté y Feixa, 2022; Feixa y Andrade-Arteaga, 2022; Feixa et al., 2022).   
 
Ellos, como también hicieron Scandroglio y López (2010), plantearon estrategias de 
intervención directa con las pandillas, basadas en una metodología flexible y continua, donde 
los procesos de influencia tienen lugar en los espacios naturales del grupo. Valoraban como 
de vital importancia trabajar de manera no directiva ni invasiva, respetando las estructuras de 
liderazgo internas y utilizando a los líderes naturales como agentes prioritarios de diálogo e 
influencia. Este enfoque ayuda a prevenir enfrentamientos violentos, incrementa la capacidad 
del grupo para actuar como un recurso autónomo y efectivo de apoyo social, y legitima al 
grupo como un agente social reconocido y conectado con las redes institucionales de su 
entorno.  
 
Más recientemente, desde entes como la Policía Local de Madrid se han planteado iniciativas 
para la prevención primaria en la detección temprana de las simpatías y posible afiliación de 
jóvenes, para evitar la vinculación a grupos juveniles organizados violentos, especialmente 
bandas latinas (Sanz, 2021).  
 
Además, de forma simultánea, el Ayuntamiento de Madrid también ha desplegado 
actuaciones de intervención en calle con el Programa NEXUS, Programa de Prevención de la 
Violencia Urbana, para detectar en los jóvenes las vulnerabilidades que podrían facilitar la 
inclusión a grupos juveniles, y que tienen que ver con el ámbito social y personal 
(Ayuntamiento de Madrid, 2022; Sanz, 2021). Tras realizar un diagnóstico de los distritos y 
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barrios, y realizar coordinaciones con las entidades asentadas en estos espacios, ofrecen 
mediación y atención especializada multidisciplinar en distintas áreas a los jóvenes que 
pudiesen estar iniciando la vinculación a bandas latinas o quisiesen abandonar su pertenencia, 
favoreciendo el ajuste social integral a nivel laboral, personal y psicosocial de los jóvenes.  
 
En resumen, estas actuaciones van en línea de lo que Scandroglio y López (2010) ya 
planteaban, indicando que para abordar las causas profundas de la violencia juvenil, es 
necesario implementar acciones estructurales, integrales y multifocales a largo plazo dirigidas 
a toda la población juvenil, que aborden factores individuales, contextuales, psicosociales, 
educativos, comunitarios, etc. Estas acciones deben ser asumidas por la administración pública 
y deben incluir la creación de oportunidades educativas y laborales, así como el desarrollo de 
programas de apoyo social y psicológico. La colaboración y el compromiso de todas las partes 
involucradas, desde los jóvenes hasta las instituciones públicas, son fundamentales para el 
éxito de estas estrategias. 
 

2. Metodología 
 
El presente estudio adoptó un enfoque metodológico cualitativo para investigar el fenómeno 
de las bandas latinas en Madrid, y del programa “Fica Vivo” en Belo Horizonte. En este caso, 
se utilizó una triangulación intramétodos para observar, recopilar y analizar desde diferentes 
aristas aspectos relevantes de la temática estudiada.   
 
Inicialmente, se utilizó la técnica cualitativa de investigación documental; una estrategia que, 
entre otros beneficios, permitió la extracción sistemática de todos los datos relevantes de la 
población y muestra utilizada mediante procesos de recopilación, clasificación, evaluación y 
filtrado de información. Con el propósito de transformar esta recolección de datos en un 
producto depurado, se decidió implementar un procedimiento de análisis documental.  
 
La selección de la población se realizó mediante un muestreo no probabilístico e intencional, 
donde los investigadores eligieron los elementos necesarios según un criterio unificado. Se 
aplicó un muestreo no probabilístico discrecional, seleccionando 53 fuentes documentales que 
incluyeron artículos de revista, informes, tesis doctorales, libros, noticias del gobierno, y 
trabajos académicos. (Grimaldo, 2018).  
 
La segunda fase involucró una entrevista semiestructurada con una profesional del Programa 
de Violencia Urbana (NEXUS) del Ayuntamiento de Madrid. El objetivo fue ampliar la 
información sobre las bandas latinas y corroborar los datos extraídos de la literatura. Dicha 
entrevista contó con todas las garantías metodológicas y de preservación de los datos, y se 
realizó el vaciado de contenido atendiendo a las temáticas analizadas: caracterización de las 
bandas latinas en Madrid y factores de riesgo de los jóvenes que se vinculan a dichas bandas, 
así como estrategias preventivas previamente utilizadas.  
 
Finalmente, se realizó una estancia de investigación en el Centro de Estudios de Criminalidad 
y Seguridad Pública (CRISP) de la Universidad de Minas Gerais, ubicada en Belo Horizonte, 
Brasil. Esta fase de campo se llevó a cabo del 22 de agosto al 2 de septiembre de 2022, bajo la 
supervisión de la Profesora Ludmila Mendonça Lopes Ribeiro. Durante la estancia, se colaboró 
estrechamente con los investigadores del CRISP, incluido el Dr. Cláudio Chaves Beato Filho, 
director del centro y figura clave en el desarrollo del programa ”Fica Vivo”. Se realizó una 
visita a la unidad Jardim Leblon del mencionado programa, participando activamente en 
talleres formativos y debates con los analistas sociales. Adicionalmente, se realizó una visita a  
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la cárcel modelo gestionada por la Asociación para la Protección y Asistencia de los 
Condenados (APAC) y al Departamento Penitenciario de Minas Gerais, lo cual complementó 
la recopilación de datos y perspectivas relevantes para el estudio.).  
 

3. Resultados 
 
La propuesta de adaptación del programa a la realidad de la Comunidad de Madrid se basa 
en la extrapolación de las actuaciones útiles y contrastadas en el programa original que 
atienden factores de riesgo identificados entre los jóvenes participantes del programa “Fica 
Vivo” y que se identifican como similares en los jóvenes pertenecientes a Bandas Latinas en 
Madrid. De igual forma, para descartar algunos abordajes y líneas de intervención del 
programa original se ha tenido en cuenta la realidad cultural y social general de los distintos 
entornos.  
 
Finalmente, se han valorado los distintos recursos disponibles a fin de ver lo qué puede 
incluirse como mejora al programa original “Fica Vivo”, que facilite la adaptación al contexto 
madrileño, amplificando las posibilidades de éxito de la iniciativa.   
 
Así, la Tabla 1 muestra el esquema lógico de actuación del modelo de prevención de 
homicidios “Fica Vivo”, mostrando simultáneamente algunos ajustes, exclusiones y 
adaptaciones.   
 
Así, refleja los cuatro ejes principales fundamentados en la protección social (recuadros en 
negro). El primer eje aborda las causas inmediatas, que incluyen la identificación del problema 
y el programa a utilizar, definiendo cuidadosamente los objetivos generales y específicos. La 
aplicación de este eje al contexto de las bandas latinas en Madrid requiere ajustes, como la 
redefinición del público objetivo y el espacio geográfico (recuadros en azul). Mientras que en 
Brasil el problema principal son los homicidios de adolescentes y jóvenes, en Madrid el foco 
está en el comportamiento violento de las bandas latinas.  
 
El segundo eje del modelo evidencia los aspectos estructurales y sociales de riesgo que pueden 
afectar a los jóvenes brasileños susceptibles de ingresar en el programa. La adaptación al caso 
madrileño incluye estos aspectos estructurales, excluyendo la “naturalización de la muerte de 
adolescentes y jóvenes negros” por falta de similitud. Variables como el abuso de alcohol y 
drogas, el debilitamiento de los lazos familiares y la reducción de las perspectivas de vida 
también se analizarán en de igual forma en Madrid.  
 
Después de analizar las causas inmediatas y los aspectos estructurales, la novedad en el 
programa “Fica Vivo” es la incorporación de un esquema que detalla los principales riesgos 
comunes entre los pandilleros en Minas Gerais y Madrid (recuadro morado). Este análisis 
abarca factores socioeconómicos, familiares, comunitarios, escolares, de grupo de amigos, 
consumo de sustancias e individuales. Este esquema es fundamental ya que confirma la 
concordancia de ciertos factores de riesgo entre los jóvenes de ambos contextos, permitiendo 
la aplicación del tercer y cuarto eje.  
 
El tercer eje se enfoca en acciones de protección social, definiendo las actividades a realizar y 
los efectos esperados. El análisis de las dinámicas sociales de la violencia y la criminalidad, así 
como el desarrollo de talleres específicos son algunas actividades que tienen como efectos 
esperados la reflexión de los adolescentes y el fortalecimiento de los lazos comunitarios.  
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Finalmente, el cuarto eje, que consiste en la intervención estratégica, contiene un componente 
más operativo, definiendo también las actividades a realizar y los resultados esperados. Para 
aplicar esta parte del programa en Madrid, se ha recomendado la adaptación/creación de 
algunas unidades policiales existentes en Minas Gerais, como el Grupo Especializado de 
Posicionamiento en Áreas de Riesgo (GEPAR) (Souza, 2009). Estas adaptaciones, resaltadas en 
amarillo en el esquema original, se centran en actuaciones preventivas y especializadas, 
objetivo de creación del GEPAR, y cuya extrapolación al trabajo con bandas latinas puede 
generar resultados interesantes.   
 
De este modo, planificar un programa integral de actuación en Madrid basado en los ejes 
propuestos resulta sencillo de adaptar, ya que las propuestas de modificación y mejora son 
mínimas respecto al modelo original, pero relevantes para la adaptación a la realidad 
constextual y social, además de al objetivo de intervención con estos grupos violentos, más 
centrado en la erradicación de la violencia de base que en la minimización de los homicidios. 
 
Tabla 1.  
 
Propuesta de intervención con bandas latinas en Madrid basada en el modelo lógico del programa 
brasileño de prevención de homicidios “Fica Vivo” 

 

 
Nota: Adaptación de modelo lógico de funcionamiento del programa de prevención de homicidios “Fica Vivo”.  

 
Fuente: Elaboración propia (2024) 
 

4. Discusión 
 
Los resultados de este estudio confirman la importancia del entorno social en la integración 
de los jóvenes en bandas latinas en Madrid, alineándose con hallazgos previos sobre factores 
socioeconómicos, familiares, comunitarios, escolares y de grupo de amigos (Mampaso et al., 
2014; Sánchez Teruel, 2012). La coincidencia de variables de riesgo con las identificadas en el 
programa “Fica Vivo” en Belo Horizonte sugiere que las intervenciones exitosas en Brasil 
pueden adaptarse al contexto madrileño, reforzando la teoría de que contextos sociales 
similares pueden compartir soluciones eficaces (Hein et al., 2004). 
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La relevancia de las desventajas económicas y las altas tasas de desempleo juvenil resalta la 
necesidad de políticas públicas que aborden la pobreza y la falta de oportunidades laborales 
para prevenir la delincuencia juvenil (Hein et al., 2004). Este hallazgo coincide con 
investigaciones que subrayan la relación entre la pobreza y la criminalidad juvenil (Pacheco y 
Hutz, 2009), sugiriendo que intervenir en estos aspectos podría reducir significativamente la 
violencia de bandas. 
 
El entorno familiar es crucial en la conducta juvenil. Familias con buena actitud y apoyo 
fomentan comportamientos prosociales, mientras que familias disfuncionales aumentan la 
predisposición a actividades delictivas (Amezcua et al., 2002; Pacheco y Hutz, 2009). Esto 
apoya la necesidad de programas de apoyo familiar y la creación de entornos domésticos 
estables como estrategias preventivas clave. 
 
La criminalidad local y la depresión del tejido social e institucional influyen significativamente 
en la conducta juvenil. Los jóvenes en áreas con altos índices delictivos tienden a adoptar 
comportamientos similares, destacando la importancia de revitalizar comunidades y fortalecer 
instituciones locales como intervenciones preventivas (Hein et al., 2004). El modelo “Fica Vivo” 
y su adaptación a la Comunidad de Madrid consideran estos aspectos, también señalados por 
el Ayuntamiento de Madrid (2022), Ballesté y Feixa (2022), Feixa y Andrade-Arteaga (2022), 
Feixa et al. (2022), Sanz (2021), Scandroglio y López (2010) y Scandroglio et al. (2008). 
 
El estudio reafirma la influencia negativa del consumo de drogas y las relaciones con amigos 
delincuentes. La frecuencia e intensidad de estas relaciones dificultan que los jóvenes 
abandonen conductas delictivas (Hein et al., 2004), coincidiendo con estudios que indican que 
el entorno social y las amistades son determinantes en la perpetuación de comportamientos 
delictivos (Sánchez de Rojas, 2018). No obstante, iniciar el trabajo con estos jóvenes podría 
minimizar los efectos negativos de las conductas desadaptadas. 
 
Las variables individuales, como las conductas agresivas y la baja autoestima, son menos 
influyentes que los factores sociales. Esto sugiere que las estrategias de intervención deberían 
centrarse más en el entorno social que en las características individuales (Córdoba Moreno, 
2015; Delgado, 2006; Medina, 2010), por lo que el programa se enfoca en el abordaje 
comunitario, social y de prevención especializada. Sin embargo, no se debe subestimar el 
impacto de factores individuales en la predisposición a la delincuencia, y las intervenciones 
deberían considerar un enfoque holístico que incluya ambos tipos de factores. 
 
El estudio presenta varias limitaciones que deben ser consideradas al interpretar los 
resultados. En primer lugar, la metodología cualitativa y el muestreo no probabilístico pueden 
limitar la generalización de los hallazgos a otras poblaciones. Aunque la triangulación 
intramétodos utilizada proporciona una visión comprensiva, la falta de datos cuantitativos 
podría afectar la robustez de las conclusiones (Grimaldo, 2018).  
 
La selección de fuentes documentales y entrevistas puede haber introducido sesgos, ya que los 
investigadores eligieron las fuentes según criterios unificados pero subjetivos. Además, la 
adaptación de un programa exitoso en Brasil a Madrid, aunque prometedora, requiere más 
investigaciones para asegurar su efectividad en el nuevo contexto cultural y social. 
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5. Conclusiones 
 
Las conclusiones del estudio tienen importantes implicaciones teóricas y prácticas. 
Teóricamente, refuerzan modelos que priorizan factores sociales en la prevención de la 
delincuencia juvenil, apoyando teorías que destacan el entorno social como clave en la 
formación de comportamientos delictivos. La aplicación del programa "Fica Vivo" en Madrid 
muestra la efectividad de estrategias probadas en contextos similares, lo que puede fortalecer 
un marco teórico universal para la prevención de la violencia juvenil. 
 
Prácticamente, los hallazgos sugieren la necesidad de políticas integrales que aborden 
múltiples dimensiones del entorno social de los jóvenes, mejorando oportunidades 
socioeconómicas, estructuras familiares y comunitarias, y apoyo educativo y psicosocial. La 
adaptación del programa a las especificidades culturales y sociales de Madrid puede ser un 
modelo eficaz para reducir la violencia de bandas y mejorar la cohesión social. 
 
Futuras investigaciones deberían enfocarse en estudios longitudinales de los efectos a largo 
plazo del programa ¡Fica Vivo!, y en métodos cuantitativos para validar y complementar los 
hallazgos cualitativos, ofreciendo una base más sólida para políticas públicas. Además, 
explorar la interacción entre factores individuales y sociales y expandir la investigación a otras 
ciudades podría contribuir a un modelo preventivo más universal. 
 
En definitiva, este estudio subraya la importancia de un enfoque integrado y multifacético en 
la prevención de la delincuencia juvenil, destacando el papel del entorno social y las 
contribuciones individuales. Futuros estudios pueden fortalecer estrategias preventivas y 
mejorar la calidad de vida de los jóvenes en riesgo. 
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