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Resumen: América Latina, la región más criminogénica del mundo desde la perspectiva del homicidio 17 
intencional, es también la región con la percepción más alta de inseguridad criminal. Esta situación afecta 18 
negativamente la calidad de vida de los habitantes urbanos, influyendo en sus decisiones sobre cómo usan 19 
ciertos espacios urbanos y cómo evitan otros debido al temor de ser víctimas de un crimen. Este estudio 20 
comparativo de tres casos de intervención con estrategias de prevención situacional y CPTED a escala 21 
residencial, tanto en Chile y Honduras, busca comprender la relación entre la modificación socio-espacial del 22 
ambiente y su impacto potencial en la reducción de la percepción de inseguridad y el miedo al crimen. 23 
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1. Introducción 28 

La seguridad urbana se ha convertido en una alta prioridad en la agenda pública de los países latinoamericanos 29 
en la última década, especialmente con respecto al aumento de los delitos violentos (Villalta, Castillo, Torres, 30 
2016). La prevención del delito tiene como objetivo reducir los factores de riesgo ambientales y sociales que 31 
causan el comportamiento criminal y promover los factores que protegen contra la participación en actividades 32 
antisociales o delictivas, antes de que dichos comportamientos se manifiesten. Aunque tiende a confundirse con 33 
las políticas sociales en general, la prevención del delito se distingue de ellas porque no se aplica universalmente, 34 
sino que las intervenciones y acciones se centran en grupos de personas y territorios que son especialmente 35 
vulnerables a la delincuencia. La tasa de homicidios es el indicador más utilizado a escala internacional para 36 
comparar los niveles de delincuencia en varios países del mundo. Si bien las regiones de América Latina y el 37 
Caribe (ALC) tienen solo el 8% de la población mundial, representan más del 30% de los homicidios en el mundo. 38 
La tasa de homicidios en ALC es cuatro veces mayor que el promedio internacional (Villalta, Castillo, Torres, 39 
2016) 40 
 41 
Un estudio realizado por UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) realizado en 2013, 42 
indica que el homicidio intencional en 2012 se concentró en un 36% en las Américas, 31% en África, 28% en Asia; 43 
mientras que en Europa (5%) y Oceanía (0.3%) hubo las tasas más bajas de homicidios a nivel regional. A pesar 44 
de que el promedio mundial de homicidios intencionados es de 6.2 por 100,000 habitantes, Sudáfrica y América 45 
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Central muestran promedios cuatro veces más altos (más de 24 víctimas por 100 000 habitantes), lo que hace que 46 
estas subregiones registren las tasas de homicidios más altas registradas, seguidos por América del Sur, África 47 
Central y el Caribe (entre 16 y 23 homicidios por cada 100 000 habitantes). 48 
 49 
Un resultado de este fenómeno criminal se encuentra en la configuración urbana y arquitectónica de las ciudades 50 
de la sub-región de América Central y del Sur, dada la formación de recintos o arquitectura defendibles 51 
(Newman, 1996) y donde los vecinos prefieren segregarse espacialmente contra la probabilidad de ser víctimas 52 
de delitos o por la percepción de altos niveles de inseguridad. La inseguridad es una de las variables que 53 
explicaría la segregación espacial urbana y las comunidades cerradas, lo que ha llevado a la formación de barrios 54 
"ghettos urbanos”, compartimentados y cerrados en sí mismos, con muros perimetrales y otras medidas de 55 
seguridad adicionales, como cercas eléctricas y alarmas, entre otras. Una serie de factores en el proceso de 56 
urbanización, incluidos la migración, el cambio productivo, la difusión de innovaciones y el crecimiento 57 
demográfico, algunos de ellos postulados como resultado de la mezcla de culturas y desigualdad, son 58 
argumentos que han demostrado ser insuficientes como explicación del fenómeno y su aumento - los resultados 59 
son una expansión significativa de las formas de expresión del comportamiento anómico, que se expresan en la 60 
prevalencia de la violencia, la visibilidad del crimen y, como complemento, un sentimiento creciente de 61 
inseguridad, distanciamiento social, que está vinculado a la privatización de los espacios públicos y el aumento 62 
exponencial del parque automotriz, entre otras alteraciones que han provocado la disminución de la calidad de 63 
vida de los habitantes de las ciudades (Rau & Prosser, 2010). 64 
 65 
2. Marco Teórico (Rau & Castillo, 2008) 66 
 67 
Las intervenciones situacionales y CPTED utilizadas en este estudio se describen a continuación: 68 
 69 
CPTED 70 
Una de las áreas donde se ha demostrado el valor de la teoría de la oportunidad es la planificación, el desarrollo 71 
urbano y el diseño arquitectónico. En Canadá, los Estados Unidos y otros países del mundo, este enfoque se 72 
conoce como "Prevención de delitos a través del diseño ambiental" (CPTED). El concepto de CPTED, acuñado 73 
en 1972 por C. Ray Jeffery, se basa en la idea de que los delitos ocurren en ciertos espacios debido a las 74 
oportunidades de ubicación que ofrece el entorno físico. Esto nos permite afirmar que es posible alterar el 75 
ambiente físico de tal manera que disminuya la probabilidad de que ocurran tales crímenes (Rau, 2019). 76 
Según Jeffrey: 77 
 78 
"El ambiente urbano puede influir en el comportamiento criminal en particular y el comportamiento en general 79 
de dos maneras: físicamente, proporcionando el ambiente físico al que los individuos responden, socialmente, 80 
proporcionando las relaciones sociales a las que los individuos responden. Los aspectos más negativos del 81 
ambiente urbano son el ruido, contaminación y superpoblación, las características sociales son alineación, 82 
soledad, ansiedad y deshumanización”. (Jeffrey, 1972) Las ideas iniciales del CPTED, proponen cuatro conceptos 83 
básicos: control natural de los accesos, vigilancia natural, mantenimiento y refuerzo territorial. Los tres primeros 84 
son básicamente instrumentales y comunes a otras teorías, mientras que el cuarto está vinculado a la teoría de la 85 
territorialidad, que forma parte de la ciencia ecológica. El CPTED avanzado vio un quinto principio que es el de 86 
la participación comunitaria. 87 
 88 
Seguridad Ciudadana  89 
 90 
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Si bien está claro que los temas de delincuencia y seguridad han ganado importancia en los últimos años en la 91 
región de América Latina y el Caribe, es necesario aclarar el concepto de seguridad y sus diferentes significados. 92 
Desde una perspectiva amplia, la seguridad está relacionada con el conjunto de sistemas para la protección de 93 
la vida y la propiedad de los ciudadanos frente a los riesgos o amenazas causadas por diversos factores, tanto 94 
psicosociales como asociados con el desarrollo urbano. Conceptualizada, la seguridad está vinculada a los 95 
valores sociales del respeto por la vida, la integridad física y el patrimonio de los demás, sus libertades 96 
económicas, políticas y sociales (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2014). 97 
 98 
Para lograr la seguridad ciudadana, se requiere responsabilidad tanto del Estado como de sus diversas 99 
organizaciones, así como del público en general. En este sentido, la participación activa de los ciudadanos para 100 
superar el problema de la inseguridad, a través de sus organizaciones comunitarias, es esencial para aumentar 101 
los niveles de prevención y satisfacción de las personas. El concepto de seguridad ciudadana se ha entendido 102 
comúnmente en dos dimensiones fundamentales: Primero, como amenazas a personas y bienes derivados de 103 
actividades delictivas, en particular robos con violencia, robos y diversas formas de agresión; y segundo, los 104 
peligros relacionados con la ocurrencia de catástrofes y desastres causados por terremotos, inundaciones, crisis 105 
ecológicas, entre otros (Jaramillo, 2002). 106 
 107 
Prevención Social 108 
 109 
La prevención social se basa en intervenciones con criminales potenciales, dirigidas a mitigar su propensión 110 
criminal, basada en las teorías clásicas de la etiología del delito, según la cual la acción criminal se explica por la 111 
existencia de varios factores de riesgo identificados en la familia, la escuela, los amigos, la pareja, etc. Como 112 
también en agentes de socialización secundarios como el empleo, el uso drogas y/o alcohol, etc.). Es decir, tiene 113 
la intención de actuar sobre las estructuras del crimen y la creación de vínculos de solidaridad social que, al 114 
favorecer la prevención de conductas ilícitas, aumenta la calidad de vida de los ciudadanos, donde sus resultados 115 
solo se pueden observar en el mediano y largo plazo. 116 
 117 
Delito  118 
 119 
Para efectos de esta investigación, el concepto de crimen se circunscribe específicamente a un conjunto de 120 
acciones penadas por la ley, y que pueden afectar a las personas y/o a la propiedad. 121 
En el caso de Chile, estos crímenes se definen como “Delitos de Mayor Connotación Social” (DMCS), ya que 122 
constantemente generan impacto mediático y evidencian un comportamiento estadístico que preocupa a las 123 
autoridades. 124 
 125 
Los crímenes de mayor connotación social están divididos en dos grupos:  126 

• Delitos violentos: Robo con violencia, robo con intimidación, robo por sorpresa, lesiones, homicidios y 127 
violaciones. 128 
 129 

• Delitos contra la propiedad: Robo de vehículo, robo de objeto de o desde vehículo, robo en lugar 130 
habitado, otros robos con fuerza y hurto. 131 
 132 
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 133 
 134 

Prevención Situacional 135 
 136 
La prevención situacional se ha convertido en un eje fundamental en las políticas públicas y la investigación 137 
desde principios de los años 80 en varios países del mundo. Esto coincidió con una situación política y académica 138 
favorable en el Reino Unido, los Estados Unidos y Australia, países donde más se ha expandido desde entonces 139 
(Felson & Clarke, 1998). En este sentido y específicamente, el desarrollo de un enfoque situacional para la 140 
prevención del delito, con bases teóricas e investigación empírica, está fuertemente vinculado al trabajo de la 141 
Unidad de Planificación Urbana del Ministerio del Interior, Reino Unido, a principios de la década de los años 142 
ochenta, y especialmente con el trabajo del criminólogo Ronald Clarke. 143 
 144 
En términos criminológicos, la prevención situacional representa un camino hacia: 145 
• Priorización de la prevención del delito para actuar a través de políticas orientadas de manera práctica y menos 146 
académica.  147 
• Un énfasis en las alteraciones del entorno físico.  148 
• La relevancia del proceso de control social informal. 149 
 150 
Percepción de inseguridad ante el Delito. 151 
 152 
Existen varias teorías que apoyan la percepción de inseguridad frente a la delincuencia. Entre ellas se encuentran 153 
las teorías de la incivilidad, la victimización, la vulnerabilidad física, la vulnerabilidad social y las redes sociales. 154 
Aunque algunas de estas teorías están parcialmente relacionadas, ya sea en sus mecanismos causales o en los 155 
indicadores que se han utilizado para probarlos, todas tienen elementos distintivos (Villalta, Castillo & Torres, 156 
2016). La percepción de inseguridad frente al crimen es subjetiva y se conecta en cada ser humano con el instinto 157 
de supervivencia y el miedo a la muerte. Dependiendo del territorio y la comunidad afectada, pueden diferir 158 
con respecto al delito que es un hecho objetivo. 159 
 160 
3. Pregunta de Investigación 161 
 162 
La delincuencia afecta a todos los niveles de la sociedad de diferentes maneras: hombres y mujeres, jóvenes y 163 
viejos, ricos y especialmente los más pobres. Los costos económicos del crimen son extremadamente altos. Las 164 
estimaciones comparables más recientes indican que América Latina y el Caribe (incluye 32 países) es la región 165 
con la tasa promedio más alta de homicidios, 27.5 homicidios por cada 100,000 habitantes; Le sigue África con 166 
una tasa de 22.2, mientras que el promedio mundial es de 8.8 homicidios por cada 100.000 habitantes (OMS, 167 
2002: 274). 168 
 169 
La delincuencia y la violencia urbana también generan un clima de temor generalizado que se traduce en graves 170 
amenazas para la estabilidad social de las ciudades, el desarrollo económico y sostenible, la calidad de vida y 171 
los derechos humanos. Los niños, niñas y adolescentes son los más vulnerables a la violencia, estando, de manera 172 
desproporcionada, representados como víctimas, agresores y/o testigos. En este contexto, se plantean las 173 
siguientes preguntas de investigación: 174 
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 175 
¿Las intervenciones de prevención situacional y CPTED conducen a una reducción en la percepción de 176 
inseguridad ante el crimen?; y si es verdad; 177 
¿Qué variables sociales y/o ambientales provocan esta reducción? 178 
 179 
4. Metodología  180 
 181 
Para dar respuesta a las preguntas de investigación se eligen 3 casos de estudio con caracteristicas similares 182 
respecto a vulnerabilidad social, ambiental y delictiva. El primero se encuentra en el municipio de Tela en 183 
Honduras, el segundo en el municipio de Puente Alto en Chile y el tercero en el municipio de Coyhaique en la 184 
Patagonia Chilena. Estos casos presentan altos índices delictivos, existiendo además desconfianza de la 185 
población hacia las instituciones de gobierno y de orden y seguridad en los tres territorios sondeados. Además, 186 
se cuenta con un periodo de tiempo acotado para la realización de las mediciones mediante el cuestionario ESU 187 
en las distintas zonas contempladas para la recolección de información cuantitativa. Se decidió por lo tanto, que 188 
para responder a las preguntas de investigación, se utilizaría un diseño de investigación cuasi-experimental, el 189 
cual utiliza periodos de tiempo anteriores y posteriores y áreas de acción/intervención y control. 190 
 191 
Los diseños cuasi-experimentales manipulan deliberadamente, al menos una variable independiente para 192 
observar su efecto y relación con una o más variables dependientes, y sólo difieren de los experimentos “puros” 193 
en el grado de seguridad o confiabilidad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos 194 
(Hernández, Fernández & Baptista, 2010). En esta investigación los sujetos no fueron asignados al azar a los 195 
grupos ni fueron emparejados, si no que dichos grupos ya estaban formados según características en común de 196 
sus integrantes desde antes del experimento: son grupos intactos (la razón por la que surgen y la manera como 197 
se formaron es independiente o aparte del experimento). En este caso, los grupos de este estudio corresponden 198 
a dirigentes sociales y/o líderes comunitarios formados con anterioridad a la realización de las mediciones, y 199 
cada uno de ellos constituye un grupo experimental. 200 
 201 
La elección de un conjunto de personas cuya característica común es representar a los vecinos en cada uno de 202 
los territorios considerados para la realización de las mediciones, corresponde a un tipo de muestreo intencional 203 
o por juicio, dado que las muestras se seleccionan basándose principalmente en el conocimiento y la credibilidad 204 
de los investigadores. En otras palabras, Los investigadores han elegido a aquellos que estos creen que son los 205 
adecuados (con respecto a los atributos y la representación de una población) para participar en este estudio. 206 
Las variables dependientes que se midieron son la percepción de la inseguridad delictiva tanto en Honduras 207 
como en Chile, ambos países con altos índices de delincuencia y con altos niveles de inseguridad. Las variables 208 
independientes son aquellas asociadas con los proyectos de Prevención situacional y CPTED que se construyen 209 
en vecindarios vulnerables, como la ubicación de luminarias, la instalación de alarmas, pavimentación, 210 
instalación de patios de recreo, entre otros.  211 
 212 
Para identificar estos grupos de variables independientes vinculadas a un proyecto de Prevención situacional y 213 
CPTED, se definen tres niveles de intervención (configuración urbana, participación comunitaria y gestión 214 
pública local) vinculados al proyecto: 215 
 216 
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 217 
 218 
Ámbito 1: Configuración Urbana  219 
 220 
En esta área, la metodología CPTED está vinculada a variables definidas de acuerdo con 5 principios 221 
fundamentales: 222 
• Vigilancia natural: iluminación, guardias naturales, campos visuales, vigilancia formal, luminarias. 223 
• Refuerzo territorial: muralismo v/s Graffitis, marcas territoriales en comercio y equipamiento, marcas 224 
territoriales en cuadrados. 225 
• Control de accesos naturales: accesos urbanos, pasajes residenciales, alarmas. 226 
• Mantenimiento: vandalismo y abandono, señalización. 227 
• Participación comunitaria: vecinos o residentes. 228 
 229 
Ámbito 2: Participación Comunitaria  230 
 231 
• Ocupación de los vecinos del espacio público.  232 
• Participación de vecinos en el diseño del proyecto de prevención situacional.  233 
• Interacciones y juegos de niños y jóvenes. 234 
 235 
Ámbito 3: Gestión Pública Local 236 
 237 
• Reuniones de coordinación municipal. 238 
• Teléfonos móviles en el barrio.  239 
• Operaciones policiales  240 
• Estación de policía en el barrio. 241 

Estas variables constituyen las preguntas del componente de cuestionario de la Metodología de Evaluación de 242 
Impacto. Este se aplicó en tres barrios vulnerables y criminogénicos que ya han sido intervenidos con proyectos 243 
de prevención situacional y CPTED; siendo controlado por un barrio que no tuvo intervención en cada uno de 244 
los casos, tanto en Chile como en Honduras, y cuyos criterios de selección para la conformación de los mismos 245 
se especifican a continuación. 246 

4.2 Diseño Muestral 247 

El diseño muestral de este estudio es de tipo no probabilístico, ya que se seleccionaron las muestras en base a 248 
criterios definidos a partir de los tiempos acotados para la recolección de información cuantitativa, y según la 249 
necesidad de obtener información de las personas que representan a gran parte de los vecinos de los territorios 250 
donde se realizaron los sondeos. 251 

La selección de los sujetos y la construcción de los grupos experimentales y de control se realizó a través del uso 252 
de métodos longitudinales para investigaciones de orden cuasi-experimentales, donde un modo de representar 253 
los pasos que se tomaron para asegurar la comparabilidad de los grupos experimentales y los de control, sería 254 
mediante el “cubo de datos”. 255 

Las entradas de este cubo representan a los individuos, las columnas a los instrumentos de medición (variables) 256 
y los estratos (sectores) a las ocasiones.  257 

Dentro de este diseño de investigación cuasi-experimental de tipo longitudinal, se optó por la elección de los 258 
tres grupos cuyos territorios serán intervenidos y los grupos donde no habrá intervención situacional y/o CPTED 259 
mediante el diseño de papel, el cual consiste en observar en dos periodos diferentes o más, a líderes comunitarios 260 
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y dirigentes sociales de Tela, Puente Alto y Coyhaique, con características socioeconómicas similares, que 261 
residen en contextos socio- ambientales semejantes y que además en los tres casos, grupo experimental y de 262 
control son adyacentes entre sí, y medir su percepción de seguridad en el momento previo y posterior a la 263 
implementación de metodologías situacionales y CPTED en el caso de los grupos experimentales, y comparar 264 
dichas mediciones con los datos obtenidos en los sectores donde dichas modificaciones medioambientales no 265 
fueron realizadas. 266 

Es importante mencionar que el objetivo de esta investigación es poder desarrollar un análisis comparado y 267 
medir el impacto que se genera principalmente en la percepción de las comunidades que son intervenidas 268 
mediante metodologías de prevención situacional y/o CPTED versus los grupos de control que se encuentran en 269 
sectores contiguos, que poseen características socioculturales y socio-ambientales similares, pero que no han sido 270 
intervenidos mediante las estrategias de prevención del delito antes mencionadas. 271 

Es por lo anterior que el cuestionario ESU permite obtener información confiable respecto a la realidad de las 272 
personas respecto a su nivel de inseguridad frente al delito, y mediante la aplicación de los instrumentos de 273 
recogida de datos en tiempos distintos, se puede observar como esa realidad va experimentando determinados 274 
cambios, y como además la construcción de esa realidad se diferencia del sentir de las personas que habitan en 275 
zonas donde no existen políticas locales para desarrollar programas de intervención mediante metodologías de 276 
prevención situacional y CPTED. 277 

A diferencia de los datos que pueden aportar las estadísticas criminales de ciertos territorios, las cuales pueden 278 
ser comparadas en distintos periodos de tiempo, es decir, previo a las intervenciones de diseño medioambiental 279 
y posterior a ellas, la utilización del cuestionario ESU como herramienta de recolección de información 280 
cuantitativa es incluso más relevante que las fuentes antes mencionadas, ya que en general en Chile el porcentaje 281 
de casos donde las personas no denuncian los delitos bordea el 60% (ENUSC, 2017), por lo que el real impacto 282 
de las estrategias de prevención podría verse afectado dependiendo de la cantidad de denuncias realizadas por 283 
la población. 284 

Por otra parte, en Honduras existe desconfianza hacia las instituciones de orden y seguridad, como también 285 
hacia las instituciones de influencia política, económica y judicial, por lo que la implementación y evaluación de 286 
las estrategias de prevención situacional y CPTED a cargo de organismos externos o internacionales, contribuyen 287 
a generar confianza en la comunidad y a que las personas respondan los instrumentos con mayor sinceridad, 288 
por lo que la información levantada a través del cuestionario ESU puede alcanzar mayores niveles de honestidad 289 
y transparencia, generando resultados que realmente sean útiles para los objetivos de la investigación, los cuales 290 
buscan conocer si existe una reducción en la percepción de inseguridad de la población ante el crimen mediante 291 
la implementación de metodologías de prevención situacional y CPTED versus otros sectores de similares 292 
características donde no se hayan desarrollado dichas intervenciones, considerando además que dicha 293 
percepción de inseguridad es subjetiva y se conecta en cada ser humano, dependiendo del territorio y la 294 
comunidad donde se realizan las mediciones, por lo que este cuestionario facilita dicha labor en términos de la 295 
recolección de datos, y los instrumentos de orden cualitativo en tanto, permiten darle mayor profundidad a las 296 
mediciones realizadas mediante las encuestas. 297 

Si bien, en este tipo de muestreo no todos los habitantes de la comunidad tuvieron las mismas posibilidades de 298 
ser elegidos para la aplicación del cuestionario ESU, al ser un estudio de carácter exploratorio permite recoger 299 
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información valiosa de una importante cantidad de dirigentes sociales y líderes comunitarios, tanto de las zonas 300 
intervenidas como también de los territorios observados como grupos de control. 301 

Se diseñaron las muestras para aplicar las primeras encuestas en los barrios de Chile y Honduras el año 2016. 302 
Durante ese año, en Chile se aplicaron 63 encuestas en la comuna de Puente Alto, de estas, 30 fueron tomadas 303 
en la población Pedro Aguirre Cerda (PAC), la que contó con la intervención CPTED y 33 en un conjunto de 304 
poblaciones colindantes utilizadas como grupo de control sin intervención. En el año 2017, se volvieron a aplicar 305 
30 encuestas en Puente Alto, 15 en PAC durante el mes de Noviembre, luego de que se intervino la población 306 
por segunda vez mediante proyectos CPTED, y se aplicaron 15 cuestionarios en el grupo de control, por lo que 307 
en total se contabilizan 93 encuestas aplicadas a dirigentes sociales y líderes comunitarios de la comuna de 308 
Puente Alto. 309 
 310 
En la comuna de Coyhaique se aplicaron 40 encuestas el año 2017; 20 en el sector de la Quebrada La Cruz que 311 
ya había iniciado una intervención CPTED y 20 más en el sector de la Quebrada Las Lumas como grupo de 312 
control. Durante el año 2018 en tanto, se aplicaron 30 nuevos instrumentos bajo los criterios de selección Muestral 313 
antes mencionados, 15 en la población intervenida mediante metodologías CPTED, y 15 en otros sectores de 314 
Coyhaique, por lo que en total se contabilizan 70  encuestas aplicadas en esta comuna de Chile, las cuales se 315 
aplicaron en dos etapas, es decir, durante la intervención CPTED y posterior al mejoramiento realizado en un 316 
territorio determinado versus otra zona adyacente con características sociodemográficas similares pero sin 317 
intervención situacional ni otro tipo de mejoramiento a partir del diseño ambiental. 318 
 319 
En el caso de Honduras, se aplicaron un total de 101 encuestas durante los años 2016 y 2017. En el barrio de La 320 
Laguna, el cual fue intervenido con un proyecto CPTED, se realizaron 50 mediciones a través del cuestionario 321 
ESU, mientras que en el sector de 15 de Septiembre, zona utilizada como grupo de control, se aplicaron 51 322 
encuestas a líderes y dirigentes sociales del territorio en dos fases distintas.  323 
  324 
Como fue mencionado con anterioridad, la elección de la muestra consideró un muestreo de tipo no 325 
probabilístico (opinático), el cual consiste en que el investigador selecciona la muestra que supone más 326 
representativa, utilizando un criterio subjetivo y en función de la investigación que se está realizando. 327 
 328 
A partir de este tipo de muestreo, se buscó concentrar la muestra para simplificar el trabajo de campo, 329 
considerando para los efectos de esta investigación, la aplicación del cuestionario ESU a líderes comunitarios 330 
como también a dirigentes sociales, ya que son ellos quienes conviven y lidian en todo momento y de manera 331 
cotidiana con los problemas derivados de la inseguridad en los sectores donde residen, siendo ellas y ellos 332 
además quienes pueden a través de dicha encuesta, transmitir lo que perciben sus familiares, vecinos y amigos 333 
acerca de cuánto afecta el delito en la calidad de vida de la comunidad. 334 

1: Cuadro (1) sobre distribución de la muestra para la aplicación de cuestionario ESU según territorio intervenido y grupo 335 
de control.  336 

Grupo experimental Muestra Grupo de control Muestra 

Pedro Aguirre Cerda 45 Otro sector de Puente Alto 48 

Clotario Blest 35 
Santiago Vera Cartes 18 

Otro Sector de Coyhaique 18 

La Laguna 50 15 de Septiembre  51 
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Total de casos                                       265                      

 337 
A esta información cuantitativa, se suma información cualitativa que se levanta en todos los barrios intervenidos 338 
con CPTED, obtenida a partir de la aplicación de los siguientes instrumentos: MES (Marcha Exploratoria de 339 
Seguridad), Taller de Dibujos y Observación Directa del Experto mediante fotografías del proyecto (describe la 340 
configuración urbana desde la metodología CPTED). Las muestras de esta información cualitativa se detallan a 341 
continuación: 342 
 343 
2: Cuadro (2) sobre resumen de muestras para técnicas de recolección de información cualitativa según período y territorio. 344 

Comuna/Año 
Marcha exploratoria  Taller de dibujos Assemblies: Interviews/Focus group 

2016 2017 2018 2017 2018 2016 2017 2018 

Tela - 20 - 15 - - 45 - 

Puente Alto 20 20 20 30 - 30 21 35 

Coyhaique  - 38 20 45 40 - 35 40 
 345 
 346 
4.3. Métodos Internacionales de evaluación de programas de prevención del delito 347 
 348 
Actualmente existen escasas metodologías de evaluación de impacto para programas de prevención a nivel 349 
mundial. A partir de la revisión bibliográfica destacan dos métodos de evaluación de programas de prevención 350 
que aportan a la investigación, los cuales son el método SARA y 5ls Framework, considerados como los más 351 
relevantes. Además, se incorpora el modelo de 7 pasos para un programa exitoso de prevención del delito 352 
(Programa Beccaria). 353 
 354 
A partir del siguiente cuadro de resumen, es posible concluir que los primeros dos modelos, es decir, SARA y 355 
5Ls Framework tienen mayor cercanía, y que 5Ls complementa los elementos del primero, lo que se refleja 356 
principalmente en que SARA no considera procesos participativos de evaluación, mientras que 5Ls cuenta con 357 
una fase de involucramiento con personas e instituciones vinculadas a la implementación del programa de 358 
prevención en un territorio específico. 5Ls es un modelo de evaluación de programas de prevención más 359 
detallado que SARA, por lo que puede ser adaptable a otras áreas dado su flexibilidad, siendo capaz de trabajar 360 
con elementos de mayor complejidad, ayudando así a aclarar problemas para la selección de las estrategias 361 
apropiadas y replicar dichas acciones en diferentes contextos, siendo capaz de incorporar el componente de 362 
innovación cuando las circunstancias así lo requieran. 363 
 364 
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3: Image (3) on comparative scheme on international methods of impact measurement. Own elaboration based on the 365 
review of bibliographic sources 366 

 367 
 368 

El proyecto Beccaria en tanto, busca establecer estándares de calidad respecto a las acciones preventivas que se 369 
desarrollan en torno al tema de la delincuencia, dichos atributos deben garantizar que estas medidas apunten a 370 
la ciencia y bibliografía especializada, que se puedan evaluar y que puedan ser valoradas en base a su efectividad 371 
y a la calidad de sus proyectos. 372 

En síntesis, y para los efectos de esta investigación, es fundamental indicar que los métodos de evaluación de 373 
Programas de Prevención del Delito expuestos anteriormente, se complementan entre sí, y que la utilización o 374 
elección de un determinado modelo variará según los objetivos, las necesidades y los recursos disponibles, 375 
considerando además el contexto, las indicaciones del demandante y una serie de variables que contribuirán a 376 
la toma de dicha decisión. 377 

Por otra parte, es necesario señalar que la elección y aplicación de un método de evaluación puede ir siempre 378 
acompañado de otro modelo adicional, es decir, el hecho de que estos métodos de medición se crucen y 379 
complementen, permite que puedan ser utilizados de manera paralela, rescatando de cada cual las características 380 
que se consideren más apropiadas en determinadas situaciones. 381 
 382 
4.3.1 Síntesis del proceso metodológico de evaluación de impacto de estrategias de prevención situacional y 383 
CPTED. 384 
 385 
Componentes de la metodología: 386 
 387 
a) Línea de base y diagnóstica 388 
 389 

Ø Acopio de información diagnóstica: En esta primera etapa se levanta información primaria y secundaria 390 
del barrio donde el gobierno central o local realizó la intervención de prevención situacional y CPTED 391 
para constituir una línea de base y diagnóstica. A diferencias de los modelos internacionales estudiados 392 
con anterioridad esta metodología considera información delictiva elaborada por fuentes fidedignas 393 

Method SARA 5ls Framework

Method

Ph
as

es

1. Describe and set the theme
2. Identifi the causes
3. Define objectives
4. Devolpment of possible solutions
5. Design and implementation of the program plan
6. Impact review
7. Documentatión and conclusion

5LS complements the 
SARA model

Co
mp

on
en

ts 

Beccaria Program Basic approach that provides a 
guideline ensures quality in its 
preventive way of proceeding 

against crime

Scanning
Analysis 

Response 
Assestment

Intelligence 
Intervention

Implementation
Involvement 

Impact
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pero a su vez construye su propia información a partir de la aplicación del cuestionario ESU. 394 
 395 

Ø Aplicación del cuestionario: La información primaria considera la definición de variables dependientes 396 
e independientes. Las dependientes son del fenómeno delictivo (por ejemplo: Homicidio, robo, venta 397 
de drogas, percepción de temor, entre otras). Las variables independientes en tanto, responden a los 398 
ámbitos de configuración urbana, participación comunitaria y gestión pública local. Para este efecto se 399 
aplica el instrumento de encuesta desarrollado. 400 
 401 
A lo anterior se agrega información cualitativa que se obtiene de la aplicación de las siguientes técnicas 402 
de recolección de información: MES (Marcha exploratoria de seguridad), taller de dibujos, mapa 403 
perceptual y observación directa del experto. 404 
 405 

Ø Desarrollo de la Marcha exploratoria (MES), taller de dibujo y observación directa: Se levanta 406 
información secundaria respecto a la intervención desde los ámbitos sociales, urbanos y delictivos. 407 
 408 

Ø Grupo de control: El levantamiento de la información primaria y secundaria debe realizarse tanto en la 409 
población intervenida como también en zonas que actúen como grupos de control y que se sitúen en 410 
sectores adyacentes a las primeras, donde se consideren además, características socio-ambientales 411 
similares. En este sentido, es relevante definir con claridad cuáles serán las variables de control. 412 
 413 

Ø Construcción de línea base: Se sistematiza la información de los casos correspondiente a la primera 414 
medición y se organizan de acuerdo con los tres ámbitos de estudio: 415 
 416 

ü Victimización y percepción de temor 417 
ü Redes sociales 418 
ü Configuración espacial y gestión local 419 

b) Análisis de datos  420 
 421 

Ø La información primaria y secundaria se procesa, se construyen bases de datos y se cruzan las variables 422 
para su posterior análisis por medio de Excel, SPSS o Software similares. De esta manera se obtiene 423 
información para demostrar mediante pruebas de hipótesis con chi-cuadrado de Pearson la relación 424 
que existe entre las variables dependientes e independientes que forman parte de este estudio. 425 

 426 
c) Diseño de la estrategia 427 
 428 

Ø Una vez obtenida la información, es fundamental compartirla con los equipos municipales respectivos 429 
para contrastarla, complementarla y verificarla con aquellos con aquellos funcionarios que están 430 
trabajando en terreno, y lo más relevante, en contacto con los equipos municipales y las comunidades. 431 
 432 

d) Implementación de la estrategia 433 
 434 

Ø Luego de la validación de los resultados obtenidos en la primera medición respecto de la incidencia de 435 
las variables independientes sobre las dependientes en el contexto de la prevención situacional, se 436 
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deben incorporar nuevas estrategias al proyecto que se ha desarrollado o que está en proceso en el 437 
territorio (por ejemplo en el caso de PAC, la encuesta muestra que los espacios de mayor victimización 438 
son las calles y paraderos de locomoción colectiva, por lo que el equipo municipal decide instalar más 439 
luminarias peatonales en dichos espacios. 440 

e) Evaluación 441 
 442 
Ø Cuando se ha avanzado considerablemente con la implementación de las estrategias situacionales y de 443 

CPTED se debe realizar la segunda medición, volviendo a considerar los mismos universos muestrales 444 
y los instrumentos de medición (ESU, MES, Observación directa), entre otros. 445 

f) Respuesta  446 
 447 

Se implementan las acciones de respuesta de la estrategia modificada una vez que ya se identificaron 448 
las variables independientes que preferentemente actúan sobre el fenómeno delictivo. 449 

 450 
4.3.3 Esquema de la metodología  451 
 452 
4: Imagen (4) scheme on the methodology of impact evaluation of situational projects and CPTED 453 

 454 
 455 
 456 
 457 
 458 
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5. Conclusiones Generales 459 
 460 
1. Los datos recopilados y analizados en los tres casos de estudio utilizando la propuesta metodología pionera 461 
de evaluación de impacto mostraron diferentes relaciones u sus respectivas ponderaciones entre la configuración 462 
urbana y la percepción de inseguridad. 463 
 464 
2. En Tela, Honduras, la colocación de luminarias en la calle peatonal principal aumentó la percepción de 465 
inseguridad; esto puede explicarse por dos motivos. Primero, el uso del espacio público aumentó de noche y por 466 
ende la oportunidad delictiva y, además, el gesto municipal de mejorar el hábitat les dio a los ciudadanos la 467 
confianza para denunciar tanto el crimen y su percepción de inseguridad frente al delito. 468 
 469 
3. En la población Pedro Aguirre Cerda (PAC), de Puente Alto en Chile, se observó una reducción considerable 470 
en la percepción de la inseguridad frente al delito, principalmente porque la intervención no solo constó de las 471 
estrategias de prevención de la situacional y de CPTED, sino que también de las estrategias psicológicas y 472 
sociales con la población más vulnerable.  473 
 474 
4. En la medición realizada en Coyhaique, Patagonia chilena, se observó que la percepción de inseguridad era 475 
muy alta, en particular con respecto al consumo de drogas y alcohol. Se midió una reducción interesante de esta, 476 
pero no tan alta como en PAC, lo que puede explicarse por factores climáticos, ya que el uso del espacio público 477 
es parcial dadas las condiciones climáticas y por los efectos del alto nivel de alcoholismo y violencia intrafamiliar 478 
de dicho caso de estudio. 479 
 480 
5. La metodología de medición de impacto desarrollada en esta investigación, además de considerar estándares 481 
de métodos de evaluación internacionales, incorpora la participación comunitaria como elemento primordial en 482 
todo el proceso de intervención. Es así como en la fase inicial, durante la implementación de las metodologías 483 
de Prevención Situacional y CPTED, y en la etapa de evaluación, se aplican distintas técnicas de recolección de 484 
información, ya sean de naturaleza cuantitativa o cualitativa, lo que permite generar mediciones constantes 485 
respecto a los avances alcanzados mediante el proceso de intervención en relación a lo identificado en el 486 
escenario inicial. 487 
 488 
6. Como elemento adicional, es importante señalar que dentro del ítem de medición de impacto para 489 
metodologías de Prevención Situacional y CPTED, se ha incorporado un proceso de asociaciones estadísticas 490 
entre variables, donde a través de la realización de pruebas de hipótesis con “chi- cuadrado” para variables 491 
ordinales y/o nominales, se  busca conocer el nivel de significación entre los distintos aspectos de configuración 492 
urbana, participación comunitaria, control natural de los accesos, vigilancia natural, mantención, reforzamiento 493 
territorial, entre otros; y como estos elementos interactúan y se asocian con los niveles de victimización y con la 494 
percepción de inseguridad de la población.  495 
 496 
7. Mediante la metodología de medición de impacto propuesta en esta investigación, se diseña a su vez un 497 
modelo de intervención que aborda todo el proceso de implementación de las metodologías de Prevención 498 
Situacional y CPTED, incluyendo la identificación de problemáticas, las cuales por cierto, son fundamentales 499 
para la evaluación de impacto, ya que dichos datos obtenidos deben ser comparados con la información recogida 500 
durante el proceso y los antecedentes estadísticos que la comunidad aporta al final de la intervención.  501 
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