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1.1. SEGURIDAD URBANA Y PREVENCIÓN SITUACIONAL 
 
La política de seguridad urbana contribuye a garantizar la seguridad en el espacio público, promoviendo la 
revalorización de la ciudad como escenario y soporte físico para el desarrollo y cohesión social de las 
comunidades. 
 
En este contexto, la prevención situacional es un enfoque que pretende disminuir las oportunidades para la 
comisión de delitos y la violencia, y reducir la percepción de inseguridad de la población en determinados 
espacios urbanos, a través de estrategias orientadas a modificar ciertos factores y condiciones de riesgo físico 
espaciales, generando además la creación o regeneración de espacios públicos de calidad, seguros, 
integradores, que acoja la diversidad de funciones y usuarios. 
 
 
Por lo que, las intervenciones urbanas de seguridad se enfocan principalmente a: 
 

¶ Reducir oportunidades para cometer delitos, incrementando el esfuerzo y percepción de riesgo para el 
potencial infractor. 
 

¶ Reducir la percepción de inseguridad de la población en determinados espacios urbanos. 
 

¶ Facilitar el control social de la comunidad sobre espacios urbanos comunes. 
 
 
Así, la prevención situacional se logra a través de estrategias de manejo de condiciones físicas y 
medioambientales que facilitan la ocurrencia de delitos y percepción de temor mediante: 
 

¶ Observación de atributos espaciales que puedan favorecer la oportunidad de delito y la percepción de 
temor. 
 

¶ Identificación de posibles lugares en los cuales se cometen determinados delitos. 
 

¶ Modificación de circunstancias espaciales que impactan en mayor o menor medida en las relaciones 
sociales y perceptivas generadas en ese espacio. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.2. MARCO REFERENCIAL PARA LA PREVENCIÓN SITUACIONAL EN ENTORNOS URBANOS 
 
El marco referencial adoptado para la prevención situacional aplicada en el contexto nacional, considera 
antecedentes teóricos y conceptuales de la criminología ambiental desarrollada en las últimas décadas a nivel 
internacional, como también el aporte de urbanistas que han abordado la temática de inseguridad en los 
centros urbanos, entre las que destacan: 
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1.2.1. Desde la criminología ambiental 
 

¶ Teoría de las ventanas rotas (Wilson y Kelling, 1966): explica el miedo, desorden social y falta de control 
social; plantea el desorden social y las incivilidades físicas y sociales como causas del temor, lo que 
redundaría en una reducción del control social y luego en el delito. Hace referencia también a la teoría de 
la desorganización social de hunter (1978) que establecía cierta relación entre incivilidad, miedo al delito y 
también de manera independiente a la anterior, con el crimen, lo cual explicaría el fenómeno 
contradictorio de altos niveles de temor y bajos índices de delitos. 

 

¶ Teoría de las actividades rutinarias (Cohen y Felson, 1979): plantea tres elementos interrelacionados para 
que se cometa un crimen, un autor motivado (el victimario), un blanco atractivo (las personas o la 
propiedad) y la ausencia de guardianes habilitados (otros que ejerzan un control natural sobre el lugar). La 
convergencia de estos tres elementos en el tiempo y el espacio, ya sea por factores físicos o sociales, 
facilitan o limitan la ocurrencia de hechos delictivos. 

 

¶ Teoría de elección racional (Clarke y Cornish, 1985): explica el comportamiento criminal como el resultado 
de una elección racional; por tanto, las posibilidades de reducir los hechos delictivos se focalizan en el 
análisis del proceso de decisión del probable agresor, estableciendo estrategias que reduzcan las 
oportunidades de cometer un delito en un contexto determinado. 

 

¶ Teoría de patrones: señala que existe un lugar y tiempo preciso en que se producen los delitos, 
atendiendo a los movimientos y actividades diarias de víctimas y victimarios. Esto significa que la 
oportunidad de delinquir depende del que una persona con inclinaciones delictivas seleccione blancos 
atractivos de delitos, en el contexto de los desplazamientos habituales de los habitantes. 

 
 
1.2.2. Desde el urbanismo y la inseguridad 
 

¶ Jane Jacobs ȅ άVƛŘŀ ȅ ƳǳŜǊǘŜ ŘŜ ƭŀǎ ŎƛǳŘŀŘŜǎ ŀƳŜǊƛŎŀƴŀǎέ όмфсмύΥ plantea una postura opositora a la 
planificación racionalista de la época, proponiendo que la ciudad debe contar con medio ambientes 
abiertos, mixtos y permeables. Propone además que los habitantes puedan pasar y ocupar todos los 
espacios, justificando que ese mayor dinamismo contribuye en aumentar los ojos que miran a la calle y de 
este modo se acrecienta el control social. 

 

¶ Oscar NŜǿƳŀƴ ȅ Ŝƭ άEǎǇŀŎƛƻ ŘŜŦŜƴŘƛōƭŜέ όмфтнύΥ basándose en estudios empíricos a las viviendas públicas 
de altura en San Luis, Estados Unidos, propone la teoría del espacio defendible, planteando que la relación 
de los factores físicos y sociales influyen en la comisión de delitos. Este arquitecto plantea además que los 
residentes de un conjunto habitacional que controlan las zonas que se encuentran a su alrededor, 
incluyendo el espacio público, pasillos, aéreas recreativas, escaleras, entre otros (Newman, 1972), 
aumentan el control social del espacio, disminuyendo los delitos. 

 

¶ C.Ray JŜŦŦŜǊȅ ȅ ƭŀ άPǊŜǾŜƴŎƛƽƴ ŘŜƭ ŘŜƭƛǘƻ ƳŜŘƛŀƴǘŜ Ŝƭ ŘƛǎŜƷƻ ƳŜŘƛƻŀƳōƛŜƴǘŀƭέ όCpted; 1972): este 
concepto fue ocupado en 1972 y trata sobre el espacio y las condiciones que facilitan o restringen la 
posibilidad que se efectúe un delito; junto a esto plantea que es posible disminuir la probabilidad de estos, 
a través de la modificación de las características del entorno físico mediante estrategias basadas en el 
diseño ambiental y la inclusión de principios básicos como vigilancia, territorialidad, control de accesos y 
participación comunitaria. En este sentido, el medio ambiente urbano puede influir en el comportamiento 
criminal particular y general de dos maneras: físicamente (proporcionando el entorno en donde las 
personas se desenvuelven) y socialmente (proveyendo las relaciones sociales a la que responden los 
individuos). 

 

¶ Bill HƛƭƭƛŜǊ ȅ ƭŀ άSƛƴǘŀȄƛǎ ŜǎǇŀŎƛŀƭέΥ plantea que una alta densidad poblacional en las aceras, pese a que 
puede causar el anonimato para el delito a personas, contribuye a evitar delitos que afectan a las 
viviendas. A la vez critica a la postura de Jacobs sobre los espacios abiertos, mixtos y permeables, 
refiriéndose a esta como una solución abierta, ya que en lugar de contribuir a evitar el crimen, lo facilitaría; 
como también la solución cerrada de Newman, pues no necesariamente tener el control de un espacio y 
una densidad baja de peatones por la acera es sinónimo de una disminución de las tasas delictuales. 
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1.3. FOCALIZACIÓN TERRITORIAL Y FACTORES DE RIESGO FÍSICO  
 
Las intervenciones en prevención situacional deben ser orientadas a territorios con las siguientes 
características y responder a los siguientes criterios de focalización: 
 
1.3.1. Lugares con alta concentración delictual 
 
Lugares en que exista una alta concentración de delitos de mayor connotación social (DMCS) específicamente 
contra las personas en el espacio público y delitos contra la propiedad, como viviendas, comercio o vehículos, 
entre otros (se excluyen delitos relacionados a homicidio o violación, pues las estrategias de prevención 
situacional son limitadas en disminuir su ocurrencia). Para este caso, es necesario contar con información 
delictual de las policías referidas a denuncias y detenciones, estadísticas comunales de seguridad ciudadana y 
mapas de concentración delictual. 
 
 

 
 
 
 
1.3.2. Lugares con alta percepción de inseguridad 
 
Referida  a la sensación personal o colectiva de temor a ser víctima de un delito o incivilidad. Ésta pueda afectar 
las condiciones de seguridad de determinados grupos etarios y de género, y sobre los cuales pueda ser efectiva 
la intervención a desarrollar.  
 
Para ello se debe recurrir al levantamiento de información cualitativa y cuantitativa, que dé cuenta de los 
índices de temor de las personas en ciertos espacios. En este sentido, es necesaria la aplicación de al menos un 
instrumento perceptivo, como encuesta de percepción de temor o marcha exploratoria de seguridad. 
 
Elementos que inciden en la percepción de inseguridad de los habitantes0F1: 
 
a) Control visual del entorno 

- Deficiente iluminación 
- Vegetación no balanceada y/o no mantenida 
- Obstrucción de visibilidad por elementos físicos 
- Lugares trampa o espacios recovecos 

 
b) Control social 

- Falta de vigilancia natural 
- Espacios abandonados, descuidados o anónimos 
- Falta de consolidación de espacios públicos 
- Falta de sentido de territorialidad y pertenencia 

 

                                                           
1   Elementos y categorías de percepción de inseguridad elaborados por la Unidad de Prevención Situacional del 
Delito. 
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c) Desorden social 
- Acumulación de basura 
- Graffitis en muros 
- Consumo de alcohol 
- Venta y consumo de droga 
- Vandalismo, peleas callejeras o acción de pandillas 
- Ocupación del espacio público por grupos negativos 

 
d) Soporte social 

- Falta de espacios de uso comunitario 
- Falta de articulación y organización comunitaria 
- Conflictos comunitarios y/o sociales 
- Falta de participación ciudadana 

 
 
1.3.3. Lugares con alto nivel de vulnerabilidad físico-espacial 
 
Lugares con alto nivel de deterioro y abandono de espacios públicos, sitios eriazos, deficiente iluminación, 
cierros opacos al espacio público, entre otros y que a la vez presentan condiciones sociales que facilitan la 
acción delictual y la percepción de temor. 
 
 

 

¶ Factores de riesgo físicos 
 
Espacios con estas características presentan factores de riesgo físicos (elementos físicos o de uso del espacio 
público) que en su relación con las personas, facilitan la ocurrencia de delitos y percepción de temor, haciendo 
más vulnerables sus espacios y usos frecuentes presentes en él, afectando las condiciones de vivir, trabajar y 
desplazarse de manera segura. Los principales factores de riesgo físico1F2  se refieren a: 
 
a) De configuración urbana 

- Elementos geográficos en medio de la trama barrial tales como cursos de agua, zonas de derrumbes, 
quebradas, cerros u otros, que dejan zonas de bordes sin uso y actividad, desconectan y segregan 
áreas dentro del barrio. 

- Elementos urbanos relevantes tales como línea férrea, autopista, límites comunales, pasos bajo nivel, 
entre otros, que desconectan y segregan áreas dentro del barrio. 

- Edificaciones industriales sin regulación y abandonados en medio de barrios residenciales. 
- Estructura vial desconectada del barrio con el resto de la ciudad. 
- Vías de circulación peatonal discontinuas o con cierres de pasajes. 

 
 
 
 

                                                           
2 Elementos y categorías de factores de riesgo físicos elaborados por la Unidad de Prevención Situacional del 
Delito. Algunos factores de riesgo de contexto habitacional citados en modelo de triple riesgo delictivo. 
Redondo Illescas, S. España, 2008. 
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b) De usos de suelo 
- Sectores urbanos con usos de suelo que implican escasa presencia de personas (exclusivos para 

comercio, servicios, productivos, industriales). 
- Zonas con alta densidad poblacional. 
- Lugares de alta concentración de turistas. 
- Zonas que congreguen mayor cantidad de población joven, adulto mayor, mujeres y desempleados 

(agentes de riesgo social a problemas delictivos, tanto de ser victimizadas como de ser victimarios). 
 
c) Del espacio público 

- Lugares y/o ambientes físicamente deteriorados, descuidados o en abandono, sin mantención, tales 
como sitios eriazos, terrenos sin destino y/o uso definidos. 

- Elementos o mobiliario urbano que obstaculice el espacio público. 
- Carencia de infraestructura y/o equipamiento urbano, o el existente en desuso o cerrados, tales como 

quioscos, paraderos, etc. 
- Lugares sin o escasa iluminación o visibilidad. 
- Sectores con vegetación sin mantención, descuidada y que obstaculice la iluminación. 
- Lugares trampa o espacios recovecos, oscuros, sin alternativas de rutas y recorridos. 
- Cierros de propiedades con panderetas cerradas (muros opacos) y en largas extensiones, que dan al 

espacio público o sitios eriazos con falta de delimitación y cierres desprotegidos. 
 

d) Del contexto habitacional: 
- Edificaciones o agrupaciones habitacionales que generan fondos de sitios o fachadas sin actividad 

hacia los espacios públicos. 
- Espacios de copropiedad sin equipamiento o espacios residuales entre bloques. 
- Propiedades descuidadas y abandonadas. 
- Invisibilidad exterior-interior y viceversa de viviendas urbanas. 
- Bloques de departamentos sin control de accesos. 
- Carencia de servicios urbanos en el barrio. 
- Falta de soporte comunitario y de espacios de desarrollo social. 

 
Espacios urbanos con estas condiciones hacen que las personas dejen de transitar, pasear, permanecer, 
ǊŜŎǊŜŀǊǎŜ ȅ Ŝƴ ŘŜŦƛƴƛǘƛǾŀ ŘŜǎƛƴŎŜƴǘƛǾŜƴ Ŝƭ άǳǎƻ ȅ ƻŎǳǇŀŎƛƽƴέ ŘŜ ŜƭƭƻǎΣ ǇƻǊ ǘŀƴǘƻ Ŝƭ ŜǎǇŀŎƛƻ ǇƛŜǊŘŜ άǾƛƎƛƭŀƴǘŜǎ 
ƴŀǘǳǊŀƭŜǎέ2F3, elementos esenciales que permitirían inhibir ciertos delitos de oportunidad, modificar ciertos 
comportamientos o patrones antisociales y aumentar la sensación de seguridad de los espacios urbanos. 
 
 
1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES PARA INTERVENCIÓN EN PREVENCIÓN SITUACIONAL 
 
Las intervenciones en prevención situacional se sostienen sobre ciertos principios básicos sociales y espaciales 
que inciden directamente en la situación delictual y de temor en un territorio. La inclusión de estos principios 
es un factor determinante para modificar la situación de inseguridad en el lugar. Entre ellos están: 
 
1.4.1. Integralidad de los proyectos  
 
Integra la visión de desarrollo de una comunidad. La incorporación de la realidad social vinculada al espacio 
físico que ocupan las personas permite generar estrategias de prevención certeras que acogen la visión de 
desarrollo de la comunidad. Al respecto, para definir posibles líneas de intervención, son componentes 
esenciales la observación de la diversidad de la población, distinguiendo tanto grupos etarios, género, rutinas y 
costumbres en el espacio público, como también las redes y dinámicas de organizaciones sociales y actores 
claves en el territorio, relacionadas a una identificación de lugares que generan alta percepción de temor e 
inseguridad, como también de aquellos de alta concentración delictual. 
 
  
 
 

                                                           
3 Se refiere a las personas que por su actividad o simplemente por su presencia, vigilan el entorno de manera 
inconsciente y ejercen un control visual natural sobre su entorno, teniendo la posibilidad de ver y ser vistos, 
ahuyentan extraños y tienen mayores posibilidades de auxilio frente a un acto delictual. 
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1.4.2. Territorialidad y actividad humana 
 
Alude al reforzamiento territorial y al sentido de afecto que establece el habitante con su entorno inmediato y 
por el cual lo cuida. Al respecto, intencionar la ubicación deliberada de actividad humana mediante la 
transformación de las condiciones espaciales y la instalación de elementos urbanos en áreas potencialmente 
inseguras, puede contribuir al desplazamiento de algunos tipos de delitos y de grupos negativos que hacen uso 
del espacio público, al lograr una recuperación en la ocupación de ellos por parte de la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.3. Participación ciudadana y articulación comunitaria 
 
La comunidad se hace parte de las distintas etapas del proceso, dado que el habitante es el mayor conocedor 
en la sensación de seguridad e inseguridad urbana respecto de su espacio, y este conocimiento intuitivo es un 
factor clave en el diseño de una estrategia situacional. Él reconoce los lugares que le generan amenaza o 
inseguridad. El habitante urbano (vecinos, escolares, comerciantes, entre otros) debe hacerse parte en las 
distintas etapas del proceso, participando en el diagnóstico, elaboración de la estrategia, ejecución y posterior 
evaluación del proyecto. 
 
 
1.4.4. Accesibilidad y movimiento peatonal 
 
Provee mejores posibilidades de control sobre el espacio inmediato. Los espacios que cuentan con condiciones 
de acceso convenientes para el tránsito peatonal y rutas peatonales definidas, claras y orientadoras, favorecen 
la percepción de seguridad y pueden aportar en la prevención de ciertos delitos de oportunidad en el espacio 
público, pues ellas permiten un tránsito continuo y expedito para el peatón, entregándole mejores 
posibilidades de control sobre su espacio inmediato, y facilidades para el acceso a auxilio, al reducir posibles 
obstáculos a su desplazamiento y proveer de lugares con campos visuales amplios y despejados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

10 
 

1.4.5. Vigilancia natural 
 
Es posible ejercer un control social informal. El control visual que puedan ejercer las personas producto del 
mejoramiento de las relaciones visuales establecidas al interior de un espacio público, o entre éste y uno 
privado, y viceversa, permiten inhibir ciertos delitos de oportunidad, modificar comportamientos o patrones 
antisociales y aumentar la sensación de seguridad, toda vez que permite una vigilancia natural del lugar por 
parte de quienes lo ocupan cotidianamente, a la vez que promueve el contacto entre los usuarios de un 
determinado lugar. 
 
 
1.4.6. Configuración de usos   
 
Un espacio que acoge los distintos tipos de usos y respeta la diversidad de la población, contribuye a la 
cohesión social de la comunidad, pues genera una mayor interacción social entre sus habitantes; a la vez que 
ayuda a mantener un espacio con altos niveles de actividad y ocupación, evitando su deterioro y abandono. 
 
 

 
1.4.7. Sentido de mantención  
 
Los habitantes desarrollan sentido de pertenencia, identidad y valoración por el espacio común. En los lugares 
en los cuales los vecinos y actores locales tienen un rol preponderante en el orden, cuidado y limpieza de su 
espacio público más próximo, los apropia y empodera respecto a evitar malas prácticas en él, reduciendo las 
posibilidades de ocupación por parte de grupos negativos y previniendo posibles conflictos, que puedan 
degenerar en espacios deteriorados propicio para el anonimato y una alta concentración de delitos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










































