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Resumen

La presente revisión bibliográfica forma parte de una investigación 
llevada a cabo en el marco del Programa Federal de Seguridad 
(PROFESE) del Ministerio de Seguridad de la República Argentina, 
financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En dicha 
consultoría, se efectuó un estudio que contribuye al conocimiento sobre 
las dinámicas territoriales de las violencias letales y altamente lesivas y 
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otros fenómenos delictivos en la provincia de Neuquén, desde el año 
2010 hasta el año 2020. Si bien la corriente preeminente actual analiza 
las diversas causas del homicidio doloso y de la violencia altamente 
lesiva a nivel nacional, omitiendo las especificidades que operan en el 
plano subnacional, la presente revisión elude concentrarse en un solo 
enfoque, sea cuantitativo o cualitativo, reconociendo que las causas de 
la violencia son heterogéneas y que pueden variar no solo dentro de un 
país, sino también dentro de una ciudad o un barrio.

Palabras clave
Violencia letal, violencia altamente lesiva, 
narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, 
Neuquén, América Latina.

Lethal Violence and Associated Criminal 
Phenomena in the Province of Neuquén during 
2010-2020: State of the Theoretical Construct

Abstract

This literature review is part of a research carried out within the 
framework of the Federal Security Program (PROFESE) of the Ministry 
of Security of the Argentine Republic, financed by the Inter-American 
Development Bank (IDB). In said consultancy, a study was carried out 
that contributes to the knowledge on the territorial dynamics of lethal 
and highly injurious violence and other criminal phenomena in the 
province of Neuquén, from 2010 to 2020. While the current preeminent 
current analyzes the various causes of intentional homicide and highly 
lethal violence at the national level, omitting the specificities that 
operate at the subnational level, this review avoids focusing on a single 
approach, whether quantitative or qualitative, recognizing that the 
causes of violence are heterogeneous and may vary not only within a 
country, but also within a city or a neighborhood.
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Violência Letal e Fenômenos Criminais 
Associados na Província de Neuquén durante 

2010-2020: Estado da Construção Teórica

Resumo

Esta revisão bibliográfica faz parte de uma pesquisa realizada no 
âmbito do Programa de Segurança Federal (PROFESE) do Ministério de 
Segurança da República Argentina, financiado pelo Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID). Nesta consultoria foi realizado um estudo 
que contribui para o conhecimento sobre a dinâmica territorial 
da violência letal e altamente lesiva e outros fenômenos criminais 
na província de Neuquén, de 2010 a 2020. Embora a atual corrente 
proeminente analise as diversas causas do homicídio doloso e violência 
altamente prejudicial a nível nacional, omitindo as especificidades que 
operam a nível subnacional, esta revisão evita concentrar-se numa 
única abordagem, seja quantitativa ou qualitativa, reconhecendo que as 
causas da violência são heterogéneas e que podem variar não apenas 
dentro de um país, mas também dentro de uma cidade ou bairro.

Palavras-chave
Violência letal, violência altamente lesiva, tráfico 
de drogas, tráfico de pessoas, tráfico de armas, 
Neuquén, América Latina.

Introducción

La presente revisión bibliográfica forma parte de una investigación 
llevada a cabo en el marco del Programa Federal de Seguridad (PROFESE) 
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del Ministerio de Seguridad de la República Argentina, financiado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)2. En dicha consultoría, se efectuó 
un estudio que contribuye al conocimiento sobre las dinámicas territoriales 
de las violencias letales y altamente lesivas y otros fenómenos delictivos en 
la provincia de Neuquén, desde el año 2010 hasta el año 2020.

La violencia letal y altamente lesiva genera diversos costos, no solo 
para la víctima, el victimario y el entorno de ambos, sino también para 
la sociedad y las instituciones de un determinado Estado (Jaitman y 
Torre, 2017b). Argentina adoptó en el año 2015 la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, la cual promueve la consolidación de “sociedades 
justas, pacíficas e inclusivas” (Naciones Unidas, 2023) a través de la 
reducción de la violencia y las tasas de mortalidad y de la lucha contra 
el crimen organizado y la corrupción. De allí la importancia de llevar a 
cabo un estudio exhaustivo sobre las dinámicas delictivas que operan 
en un determinado territorio para prevenir los homicidios y la violencia 
altamente lesiva, brindando un rol preponderante a los municipios, 
cumplimentando, de este modo, con las metas y compromisos asumidos.

Cabe destacar que la corriente preeminente actual analiza las 
diversas causas del homicidio y de la violencia altamente lesiva a 
nivel nacional, omitiendo las especificidades que operan en el plano 
subnacional, por lo que la presente revisión elude concentrarse en 
un solo enfoque, sea cuantitativo o cualitativo, reconociendo que las 
causas de la violencia son heterogéneas y que pueden variar no solo 
dentro de un país, sino también dentro de una ciudad o un barrio.

Diversos autores destacan que, si bien los fenómenos delictivos 
existentes en cada Estado son disímiles y complejos, es posible hallar 
tres tipos de criminalidad organizada presente en todos los países de 
América Latina y el Caribe (aunque con distinta intensidad en cada 
territorio), a saber: el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de 
armas, todas ellas frecuentemente “al amparo” de la primera (Sain, 2010; 
Hernández Bringas, 2021).

Tomando como punto de partida dicha premisa, en el presente 
trabajo se efectúa una revisión bibliográfica sobre las particularidades 
sociodemográficas de la provincia de Neuquén y su vínculo con las 

2 Programa Federal de Seguridad 4113/21 del Ministerio de Seguridad de la República Argentina, 
financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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dinámicas de la violencia, describiendo los principales fenómenos 
delictivos que operan en ese territorio, mediante el análisis de diversos 
artículos sobre la temática, sus características y aspectos metodológicos.

Particularidades Sociodemográficas de la 
Provincia de Neuquén y su Vínculo con las 
Dinámicas de la Violencia

Desde hace varias décadas la provincia de Neuquén basa su 
economía en la explotación de sus recursos energéticos, tales como el 
petróleo, el gas y la hidroelectricidad. En los últimos años, a esta forma de 
desarrollo económico se ha añadido la explotación de los hidrocarburos 
no convencionales en la localidad de Añelo. El gran flujo de inversiones 
que generan las actividades extractivas acrecienta la inmigración por 
cuestiones laborales, los asentamientos en villas de emergencia, el 
colapso de los servicios, el aumento en el costo de los arrendamientos 
y la distorsión de los precios, entre otros (Acacio, 2015). Asimismo, 
vale enfatizar en la desigualdad económica existente no solo entre las 
personas que trabajan en las actividades extractivas y las que no lo hacen, 
sino también respecto a ciertos trabajadores que, aun trabajando en las 
primeras, cobran menos que otros. En esta situación desventajosa se 
encuentran quienes son contratados para desarrollar actividades que 
encuadran dentro de un convenio colectivo de trabajo menos beneficioso 
que el de sus compañeros, aunque, en la praxis, desempeñen las mismas 
tareas (Svampa y Observatorio Petrolero Sur [OPSur], 2014).

Las ciudades de Neuquén, Centenario y Plottier han crecido 
demográficamente de forma exponencial durante las últimas décadas, 
producto de la migración interprovincial y de la proveniente de países 
limítrofes. Es, en mayor medida, este último tipo de inmigrante el que 
se ha asentado en villas de emergencias y que se halla carente de los 
servicios básicos, en situación de segregación y pobreza (Perren et 
al., 2015). En este sentido, constituye un aporte relevante el texto de 
Moriconi (2018), en el cual analiza la situación particular de la provincia de 
Neuquén y comienza señalando que las grandes corrientes migratorias 
que trae aparejada la actividad petrolera no suelen ser acompañadas de 
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la infraestructura adecuada que sirva de soporte a esta gran urbanización. 
Destaca que los cambios abruptos producidos en consecuencia generan 
asentamientos ilegales en zonas carentes de servicios, promoviendo así 
la exclusión, la cual constituye, según el autor, uno de los factores que 
explican el aumento de la violencia en dicho territorio.

El Mercado del Narcotráfico

En Argentina, si bien el narcotráfico ha ido en aumento y se han 
producido homicidios dolosos con el fin de detentar el control territorial, 
estos grupos aún no cuentan con la “autonomía operativa respecto de 
la regulación ilegal del propio Estado” (Sain, 2010, p. 323). Sampó (2017) 
alude a la proliferación del crimen organizado en Argentina con énfasis 
en el narcotráfico y la trata de personas y destaca que la geografía del 
país coadyuva al desarrollo de diversas organizaciones criminales. A una 
conclusión similar arriban Solís Delgadillo et al. (2019), en cuyo estudio 
examinan las causas de la violencia letal a nivel subnacional en dicho 
Estado y aplican diversas variables mediante el método de diferencia. 
Entre ellas, enfatizan en la orografía y en las fronteras geográficas. Según 
los autores, los sistemas montañosos dificultan el acceso y el control 
por parte del Estado, por lo que resultan favorables no solo para el 
contrabando de drogas, sino también para el ocultamiento de personas 
que integran organizaciones criminales, todo ello determinante para la 
imposición de la violencia en esas zonas.

En lo que respecta a la provincia de Neuquén, esta está conformada por 
la Cordillera de los Andes y el denominado Neuquén Extrandino. Al limitar 
con Chile al oeste, la frontera terrestre resulta idónea para llevar a cabo 
actividades de contrabando y más teniendo en cuenta que se ha endurecido 
la fiscalización en el norte de Argentina. En la frontera entre Neuquén y Chile 
se han hallado, como mínimo, 32 pasos clandestinos, a través de los cuales 
circula la droga, proveniente principalmente de Paraguay:

[l]os cruces fronterizos son pasajes naturales conocidos por los 
habitantes de la zona. Muchos de estos habitantes se habrían 
convertido en pasadores de droga debido a su conocimiento 
del terreno y lo rentable de la actividad. Los caminos, algunos 
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intransitables en invierno debido a la nieve, se realizan a pie, 
caballo, o vehículos pequeños. (Moriconi, 2018, p. 369)

El autor concluye afirmando que existe una vinculación entre las 
elevadas tasas de violencia y los territorios que forman parte de la ruta 
en la que opera el narcotráfico. Así pues, señala que

la dinámica del narcotráfico sería la que marca, en gran medida, 
la dinámica de los homicidios. Y la dinámica de la política y la 
ilegalidad es la que genera las estructuras de oportunidad para que 
el narco emerja, se consolide y se expanda. (Moriconi, 2018, p. 372)

Por otra parte, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC], 2019) 
sugiere que, en relación con el narcotráfico, la violencia generalmente es 
consecuencia de cualquier tipo de cambio que produzca inestabilidad 
en el equilibrio de poder entre grupos delictivos organizados. Varios 
factores pueden causar tal inestabilidad, incluyendo cambios en el 
tamaño de los mercados ilícitos, la muerte o encarcelamiento de 
líderes de alto perfil o la acción policial que debilita a un grupo con 
respecto a otro. Los flujos de drogas ilícitas son una fuente de ingresos 
sustanciales para quienes los controlan y los cambios en la dinámica del 
tráfico de drogas pueden ser desestabilizadores, aunque no todos los 
homicidios relacionados con el crimen organizado tienen sus raíces en 
el narcotráfico.

Cabe destacar que la ciudad de Neuquén es la que ostenta los 
mayores índices de violencia dentro de la provincia: un poco más del 
50% de los homicidios dolosos se producen allí. Durante el año 2013, 
de los 52 crímenes producidos en la provincia, 30 fueron cometidos 
en la capital, y en ninguna otra localidad acontecieron más de cinco 
homicidios. Estos episodios se producen principalmente entre jóvenes, 
en barrios vulnerables y, en algunos casos, en el marco de conflictos 
producidos por el narcomenudeo. En la capital neuquina existen bandas 
criminales “multirrubros”, es decir, no solo dedicadas al narcomenudeo, 
sino también al robo y al asesinato. Si bien no cuentan con mucha 
organización o recursos, las disputas suelen producirse, como en 
la mayoría de estos casos, por el control territorial, y se encuentran 
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en constante conflicto con otras bandas y con el personal policial 
(Moriconi, 2018). Ello coincide con la descripción efectuada por Peter 
Lupsha (1997) respecto a la primera fase que caracteriza a las incipientes 
bandas criminales, cuando lo que se procura es el dominio sobre un 
determinado territorio que les posibilite continuar con la comisión de 
ciertas actividades ilícitas, pero aún no cuentan con el poderío para 
someter a las autoridades estatales (como se citó en Sain, 2010, p. 316).

Garzón-Vergara (2015) señala que no existe una relación unívoca 
entre las drogas y el aumento de la violencia altamente lesiva y los 
homicidios. Cuando se efectúa un análisis de los puntos calientes 
en determinadas localidades, en los que está presente el mercado de 
drogas, se verifica que este confluye con otros mercados criminales, como 
puede ser el tráfico de armas, por lo que se dificulta dilucidar cuál fue el 
determinante de la violencia letal en ese territorio. Asimismo, el autor 
hace hincapié en el factor económico, social e institucional existente en 
las zonas en las que se producen los episodios de violencia, señalando 
dos variables a considerar: la carencia de servicios básicos y la ausencia 
estatal. En cuanto al factor demográfico, destaca que mayoritariamente 
son víctimas y victimarios los hombres jóvenes en situación de pobreza 
y exclusión. Respecto a los conflictos territoriales que se producen en 
torno al narcomenudeo, manifiesta que la motivación no es meramente 
económica, sino que a través de los mismos se reafirma la pertenencia al 
grupo. El autor concluye afirmando que son muchos los elementos que 
convergen al analizar la violencia y, si bien el narcomenudeo forma parte 
de una de las variables, en ocasiones no constituye la principal. En este 
sentido, a partir de un estudio en el que se efectuó un relevamiento de 
noticias locales, se halló que la zona oeste de la ciudad de Neuquén es la 
que registra los mayores índices de violencia. Dicha zona se caracteriza 
por poseer la mayor cantidad de habitantes de la capital, asentamientos 
ilegales, carencia de servicios básicos, pobreza y marginalidad. Los 
principales enfrentamientos se producen entre las bandas por conflictos 
territoriales. Huelga agregar que varios de los integrantes de estas bandas 
son menores de edad. Asimismo, los jóvenes integrantes de las mismas se 
dedican al narcomenudeo, al robo, a las armas y a la prostitución. Todos 
estos negocios clandestinos traen aparejados constantes conflictos con 
la policía, que muchas veces han derivado en homicidios (Alfieri, 2014).
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El Mercado de la Trata de Personas

Diversos estudios destacan que tanto la explotación de los 
hidrocarburos convencionales como la de los no convencionales 
tiene repercusión en la violencia generada en las urbes donde se 
llevan a cabo dichos trabajos. Barros (2012) señala como una cuestión 
alarmante el tiempo ocioso con el que cuentan los trabajadores que 
desarrollan tareas extractivas en las ciudades petroleras, porque es en 
ese marco donde se producen los conflictos vinculados al consumo 
de alcohol y drogas, el juego clandestino, la prostitución y el tráfico 
de personas con distintos fines (como se citó en Acacio, 2015, p. 11). 
Así pues, se ha observado que existe una vinculación entre la trata de 
personas y los territorios en los que se instalan las industrias extractivas 
(Steele, 2013; Svampa y OPSur, 2014; Acacio, 2015; UNODC, 2020). 
No se puede soslayar que trata y explotación forman parte de un 
mismo mercado criminal y, por ende, el tráfico de personas en dichas 
zonas se produce con fines laborales o sexuales. Debe considerarse 
que las áreas donde se llevan a cabo las actividades de extracción se 
encuentran, generalmente, aisladas de los centros urbanos y suelen ser 
de difícil acceso, lo que dificulta los controles estatales y el apoyo de la 
comunidad a las víctimas, quienes encuentran obstaculizado el acceso 
a los servicios de protección. De este modo, los traficantes aprovechan 
dicho contexto de aislamiento para obligar a los adultos y a los niños a 
trabajar en condiciones inseguras o abusivas y explotarlos en el tráfico 
sexual (UNODC, 2020).

Una de las grandes rutas de destino de las víctimas de la trata de 
personas en Argentina la constituye la zona de explotación petrolera, 
con preeminencia de la explotación sexual de mujeres y de niñas (Anfitti 
Ferreira, 2020). Svampa y OPSur (2014) mencionan una investigación 
efectuada por la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos 
y Trata de Personas de la Procuración General de la Nación (UFASE), 
en la cual se halló una ruta de trata con fines de explotación sexual 
dirigida desde la ciudad de Santa Rosa (La Pampa) a la ciudad de 25 de 
Mayo, que y desde allí se extiende a Catriel (Río Negro) y a las ciudades 
neuquinas de Añelo, Cutral Co, Plaza Huincul y Rincón de los Sauces, 
todas ellas zonas petroleras.
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Steele (2013) menciona que, al crear patrones migratorios 
masculinos, se genera una demanda de trabajadoras sexuales y la trata 
asociada a mujeres y niñas. En efecto, las bandas criminales, al darse 
cuenta de los beneficios económicos de la industria del sexo en torno a 
las actividades extractivas, fuerzan, coaccionan o inducen con engaños a 
mujeres y niñas a la esclavitud sexual. Ahora bien, vale la pena enfatizar 
en que no todos los patrones migratorios masculinos, necesariamente, 
generan una demanda de trabajadoras sexuales y conducen a la trata 
de mujeres y niñas.

La violencia que trae aparejada la trata de personas, en ocasiones, 
se torna letal a través de la producción de los denominados “femicidios 
no íntimos”, que son aquellos en los cuales el feminicida no tiene un 
vínculo preexistente o cercano con la víctima y suelen originarse en 
contextos de abuso sexual. Otra manifestación de la violencia letal en 
estos contextos se produce mediante la perpetración de los “femicidios 
sexuales”, que son aquellos ocasionados en el marco de torturas y 
violaciones (Saccomano, 2017). Asimismo, hay quienes afirman que 
algunos de los suicidios cometidos por mujeres deben considerarse 
femicidios, debido a que son el resultado de la violencia que estas han 
padecido, en especial en aquellos casos en los que fueron víctimas de 
abuso sexual (Alfie et al., 2019). Es que, tal como afirma Jaitman (2017), 
la violencia que padecen las mujeres suele ser “silenciosa”, hasta que, en 
algún momento, se manifiesta a través de los femicidios.

El Mercado del Tráfico de las Armas de Fuego

Los homicidios cometidos con armas de fuego durante el año 2017 
en Latinoamérica representaron, aproximadamente, una cuarta parte 
de todos los homicidios perpetrados en el resto del mundo durante el 
mismo periodo. Tres son los factores que explican la variabilidad global 
en la tasa de homicidios producidos con armas de fuego, a saber: la 
desigualdad de ingresos, la proporción de jóvenes entre la población 
general y la tasa de armas de fuego en poder de civiles por persona. Sin 
embargo, la influencia de la proporción de armas de fuego en posesión 
de civiles en la tasa de homicidios perpetrados con armas de fuego, 
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aunque es significativa estadísticamente, parece ser secundaria con 
respecto a otros factores de carácter socioeconómico (UNODC, 2019). Es 
necesario insistir en que, si bien no se halla una correlación lineal entre 
la tenencia de armas de fuego y la comisión de homicidios dolosos, se 
han encontrado diversas variables que influyen en la violencia armada. 
Entre ellas se destacan los grandes procesos migratorios, la urbanización 
vertiginosa y descomedida, la marginalización, la desigualdad y el 
narcotráfico, todos ellos procesos económicos, sociales y culturales y 
dinámicas delictivas presentes en la provincia de Neuquén, de modo tal 
que la letalidad no está dada por la mera posesión de armas, sino más 
bien por el escenario social en el que se origina (Sanjurjo, 2021).

Hay consenso en la academia respecto a la vinculación entre el 
mercado legal y el ilegal en el tráfico de armas (Derghougassian y Varone, 
2009). La mayoría de las armas catalogadas como ilegales emergen 
del mercado legal. Así pues, pueden citarse diversos supuestos, como 
armerías que venden armas de forma legal e ilegal, el extravío de armas 
incautadas y las provenientes de las fuerzas armadas o de seguridad que 
se desvían al mercado ilegal. A su vez, cabe destacar que en Argentina 
existe una industria dedicada a la fabricación de armas pequeñas, que 
abastece el mercado interno (Dreyfus y Bandeira, 2006). A esta situación 
se aduna la falta de transparencia que permita contabilizar con exactitud 
cuántas armas se encuentran en el mercado legal.

Por otra parte, se advierte que, en Latinoamérica, el tráfico y la 
propagación de las armas pequeñas se encuentra vinculado a los delitos 
urbanos, a los conflictos interpersonales o entre bandas delictivas y 
al tráfico de estupefacientes. Así, por ejemplo, resulta alarmante que 
la mayoría de los homicidios dolosos acaecidos en Argentina sean 
perpetrados por hombres cada vez más jóvenes, en contextos de robos 
violentos mediante el uso armas de fuego (Dreyfus y Bandeira, 2006). 
Interesa, al respecto, el artículo de Cook (1987), en el cual se efectúa 
un análisis descriptivo de los patrones hallados en el robo violento, 
teniendo en cuenta el factor demográfico de las víctimas y victimarios, 
la relación entre ambos, el tipo de arma utilizada y la ubicación del 
delito. El autor cavila en que, aunque las armas de fuego predominan en 
todos los tipos de homicidio, su utilización es relativamente rara en los 
robos que no tienen un desenlace fatal. En idéntico sentido, la UNODC 
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(2019) sugiere que el homicidio por robo y el homicidio producido con 
armas de fuego están fuertemente correlacionados, con coeficientes 
de correlación de 0,78 y 0,92, respectivamente. Esta asociación diverge 
entre regiones y es más fuerte en América (0,88) que en Europa (0,55), 
lo que sugiere que los robos que ocurren en América tienen más 
probabilidad de convertirse en homicidios que en Europa y que el uso 
de las armas de fuego durante la comisión de robos podría ser un factor 
explicativo de la diferencia regional.

Con relación a los conflictos suscitados entre las bandas delictivas, 
Moriconi (2018) destaca que muchos de los integrantes de las bandas 
conflictivas en la provincia de Neuquén se encuentran extremadamente 
armados y que la violencia es vista por estos grupos como un medio 
para resolver cualquier problemática que se les presenta. Interesa al 
respecto un estudio etnográfico que resalta ciertos procesos que 
dan lugar a la creación de una subcultura en el marco de la cual se 
desarrolla la delincuencia juvenil (Míguez, 2008). Esa subcultura no 
solo legitima el accionar delictivo, sino que también constituye un 
elemento identitario de los integrantes de un determinado grupo; es 
decir, esta violencia no está simplemente vinculada a la obtención de 
un rédito económico, sino que, a través de la misma, se estructuran 
liderazgos y se erigen personalidades propensas a generar conflictos. 
No se puede soslayar el hecho de que naturalizar las conductas ilegales 
en una sociedad constituye la antesala de la instalación de diversas 
organizaciones criminales. De este modo, legitimar la resolución de los 
conflictos mediante acciones violentas, sumado a la ausencia estatal en 
determinados territorios, brinda las condiciones apropiadas para que 
las bandas criminales se consoliden y expandan (Sain, 2010).

En lo que respecta a los femicidios, reviste interés el aporte efectuado 
por Kohan (2021), en el cual se analizan diversas fuentes estadísticas. La 
autora menciona que, según el Registro Nacional de Femicidios de la 
Justicia Argentina y los datos provenientes del Ministerio de Salud de la 
nación, para el año 2017 las armas blancas y las de fuego fueron utilizadas 
en igual proporción para la comisión de femicidios, esto es, en un 29%. 
Resulta llamativo que en muchos supuestos donde dichas armas letales 
han sido utilizadas para amenazar o intimidar a las mujeres, no se han 
aplicado medidas de prevención puntuales para evitar un posible femicidio.
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Consideraciones Conclusivas

Varios autores dan por sentado que existe una correlación entre el 
aumento de los ingresos económicos de la población y la disminución de 
las tasas de violencia. Sin embargo, Jaitman y Torre (2017a) mencionan 
que en Latinoamérica y el Caribe no suele ser así, debido a la abrupta 
urbanización, la falta de acceso a los servicios básicos de algunos 
habitantes, las instituciones endebles y los homicidios cometidos por 
diversas organizaciones criminales, lo que provoca que la violencia no 
disminuya en la región.

Como se ha mencionado, la provincia de Neuquén recibe grandes 
flujos de capital producto de la instalación de las industrias extractivas. 
Ello promueve procesos migratorios y asentamientos ilegales, es decir, 
una urbanización desmesurada que trae aparejadas la marginalización 
y la desigualdad en el acceso a bienes y servicios.

Uno de los objetivos propuestos en la investigación fue identificar 
los fenómenos y procesos económicos, sociales, culturales y políticos 
vinculados a la conflictividad violenta en la provincia neuquina. En este 
sentido, pudo vislumbrarse la influencia de la actividad petrolera en las 
disímiles áreas mencionadas, a través de los trabajos llevados a cabo por 
el Grupo de Estudios Críticos e Interdisciplinario sobre la Problemática 
Energética (GECIPE), en el cual confluyen investigadores de diferentes 
universidades públicas del país (Universidad Nacional de La Plata, 
Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de General Sarmiento y 
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Rosario) y del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y entre los 
que se han incluido los de Svampa y OPSur (2014) y Acacio (2015).

Así pues, se planteó el escenario de quienes trabajan en los pozos, 
que ante la extensa y exigida jornada laboral y las escasas actividades 
culturales para realizar en su tiempo de descanso, en ocasiones 
terminan por recurrir al alcohol, las drogas, la prostitución, la trata y el 
juego clandestino. En relación con el consumo de drogas y alcohol y su 
vinculación con la violencia, son diversas y contrapuestas las posturas 
halladas y no incluidas en esta revisión. No obstante, se destaca que, 
desde hace varias décadas, la Patagonia argentina se caracteriza por el 
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elevado consumo de drogas por parte de los jóvenes (Moriconi, 2018), 
de modo tal que toda demanda promueve el desarrollo de un mercado 
determinado (Sampó, 2017).

En este punto, teniendo en cuenta el trabajo descriptivo de Sain 
(2010), que destaca la existencia de tres tipos de organizaciones criminales 
presentes en todos los países de Latinoamérica y el Caribe, se analizaron 
las diversas dinámicas delictivas y los tipos de violencia desplegados al 
amparo de estas en la provincia de Neuquén. Así pues, con relación al 
narcotráfico, Moriconi (2018) hace alusión tanto al contrabando en la 
frontera con Chile como al narcomenudeo y a los conflictos producidos 
en torno a este último, entre las bandas que pretenden el control 
territorial. Sampó (2017), por su parte, a través de un abordaje tanto 
cuantitativo como cualitativo, mediante la utilización de datos duros y el 
análisis documental, afirma que la droga se desplaza desde el norte hacia 
el sur del país, ingresando por Paraguay. Alfieri (2014) hace alusión a la 
presencia del narcomenudeo en algunos barrios de la capital neuquina.

En relación con la trata de personas, Svampa y OPSur (2014) señalan 
la existencia de una ruta nacional de trata con fines de explotación 
sexual, que atraviesa diversas ciudades petroleras de la provincia de 
Neuquén. Sampó (2017) refiere que algunas de estas mujeres y niñas 
llevadas al sur provienen tanto de Paraguay como del norte del país.

Finalmente, en cuanto al tráfico de armas, se observó que la 
mayoría es desviada del mercado legal al ilegal, cuestión que es 
relevante teniendo en cuenta que estas son utilizadas frecuentemente 
como medio para cometer los homicidios dolosos y la violencia 
altamente lesiva. En un estudio comparado de las políticas de control 
de armas en Latinoamérica, Sanjurjo (2021) encuentra que no hay una 
correlación lineal entre la posesión de armas y la violencia letal, sino que 
lo importante es el contexto en el que se produce. Así pues, aquellos 
escenarios sociales signados por la desigualdad, las migraciones 
masivas, las urbanizaciones abruptas, la marginalidad y el narcotráfico 
son más propensos a la producción de un desenlace fatal.

En este orden de ideas, se incluyeron diversos estudios relevados 
que abordan la violencia letal y altamente lesiva en la provincia 
neuquina, en los cuales se halló que aquella se aglutina de forma 
significativa en villas de emergencia o territorios marginalizados 
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(Alfieri, 2014; Moriconi, 2018). Diversos trabajos, tanto cuantitativos 
como cualitativos, han intentado explicar dicho fenómeno, entre ellos 
los que aluden a la concentración poblacional, dando cuenta de que 
la violencia letal estaría más bien asociada a las grandes urbes que a 
las zonas rurales, y los que destacan que la pobreza o la desigualdad 
promueven la violencia, lo cual resulta, en cierto modo, estigmatizante.

Otra contribución reveladora la realizan Solís Delgadillo et al. (2019), 
quienes consideran que la orografía y las fronteras geográficas poseen 
preeminencia al momento de dar cuenta sobre el incremento de la violencia 
letal en un territorio, por encima de las otras variables mencionadas. En este 
sentido, la presente revisión se limitó a la sola mención de estas posturas, 
en el entendimiento de que la violencia es multicausal y que los motivos 
pueden variar, inclusive dentro de un mismo barrio.

Asimismo, se incorporaron fuentes alternativas sobre violencia 
letal, entre las que se destacan los trabajos de Alfieri (2014) y Moriconi 
(2018), quienes efectúan un relevamiento y análisis descriptivo de 
diversas fuentes periodísticas de la provincia neuquina. El último autor 
mencionado, a la vez, incluye datos estadísticos del Ministerio de Salud 
de la nación. Otro aporte significativo en este punto lo realizan Jaitman 
et al. (2017), quienes, a través de datos provenientes del Ministerio 
de Seguridad de nación y de sus estimaciones, basadas en los datos 
emanados del Ministerio de Salud, y considerando el periodo desde el 
año 2010 hasta el año 2014, definen las características de las víctimas 
de la violencia letal en Argentina. En este sentido, indican que en su 
mayoría fueron hombres, los cuales superan ampliamente la cantidad 
de víctimas mujeres. Ello es coincidente con la tendencia regional. En 
cuanto al factor etario, la mayoría está compuesta por jóvenes de sexo 
masculino de 15 a 34 años de edad. La mayor parte de las víctimas de 
sexo femenino pertenece al mismo rango etario.

Otro abordaje importante es la incidencia de las armas de fuego 
como medio utilizado para la comisión de los homicidios dolosos y de 
la violencia altamente lesiva. Al respecto, se destacan los trabajos de 
campo de Dreyfus y Bandeira (2006), que alertan sobre la problemática 
de los homicidios dolosos cometidos en ocasión de robo por hombres 
cada vez más jóvenes en Argentina. Sin embargo, no siempre estos casos 
de violencia letal y altamente lesiva son consecuencia de la comisión de 
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otros delitos; a menudo, la violencia es vista por los integrantes de un 
grupo como un modo de resolución de conflictos (Moriconi, 2018).

A su vez, diversos estudios etnográficos encuentran que la violencia 
se encuentra legitimada por los jóvenes, ya que, por medio de ella, 
se define su pertenencia a dicho grupo (Míguez, 2008). Por último, 
constituye un gran aporte, con relación al vínculo existente entre las 
armas de fuego y los femicidios, el estudio de Kohan (2021), quien 
aporta datos en relación con los diversos medios empleados para la 
comisión de los femicidios perpetrados entre los años 2002 y 2018 en 
Argentina.

Finalmente, cavilamos que, si bien esta revisión giró en torno al 
caso neuquino, constituye un puntapié inicial para ser proyectado en 
diversos estados, principalmente en Latinoamérica y el Caribe, y que, a 
partir de allí, se generen nuevas líneas de investigación que consideren 
las características propias de cada territorio a nivel subnacional.
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