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RESUMEN 

El Análisis delictivo ofrece una gran 

cantidad de herramientas para trabajar con 

los datos que tienen su génesis de la 

comisión de un delito, como es el caso de 

la adecuada utilización de los Sistemas de 

Información Geográfico que, en palabras 

simples, es el uso de los mapas colocando 

información de delitos en un determinado 

lugar para esta disciplina. Los datos que se 

reciben constantemente no son suficientes 

para elaborar diagnósticos en un espacio o 

lugar determinado, por lo cual es necesario 

utilizar, algunas herramientas como es el 

caso de las marchas exploratorias de 

seguridad que ayuda a identificar y valorar 

la estructura de un espacio, o por otro lado 

las encuestas de victimización, que arrojan 

información que no se tenía en cuenta por 

una falta de denuncia, y los mapas de 

inseguridad que mostraran las zonas donde 

las personas sienten miedo.  

Palabras Claves: Herramientas, 

Diagnostico, Zonas Geográficas, Análisis 

Delictivo 

ABSTRACT 

The criminal analysis offers a great 

amount of tools to work with the data that 

have their genesis of the commission of a 

crime, as is the case of the adequate 

capacity of the Geographic information 

systems that in simple words, is the use of 

the maps placing information of crimes in 

a certain place for this discipline. The data 

that is used is always sufficient to diagnose 

in a space in the same place, in which it is 

necessary to use, as in the case of security 

exploratory marches that help to identify 

and value the structure of a space, or for 

another side the victimization surveys, that 

the information that is not taken into 

account for lack of complaint, and safety 

maps that show the areas where people are 

afraid of the characteristics of the place, 

such as vacant land without pruning 
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Introducción  

Es importe mencionar algunos datos significativos sobre las problemáticas que trae el 

delito, así mismo como es que la intervención del análisis delictivo puede aportar grandes 

cosas para tratar de prevenir conductas que afectan a la población mexicana, además como 

el uso de herramientas de diagnóstico de seguridad ciudadana puede utilizarse para obtener 

información valiosa, apoyando a la búsqueda de patrones delictivos. 

Por medio del Observatorio Nacional Ciudadano, lugar donde se realiza un estudio 

comparativo de los delitos, las cuales tienen bases del delito municipales y estatales en las 

instituciones encargadas de la seguridad, además de mostrar una gran cantidad de delitos. Es 

importante mencionar que existe cierta discrepancia en los datos, mostrando para el Estado 

de Nuevo León, un total de robos con violencia de 565 para el mes de enero, 492 para febrero 

y 597 para marzo del año 2013, en cambio para la base de incidentes de los municipios, 546, 

469 y 518 según los meses de enero a marzo, respectivamente, otras cifras homicidios con 

135 en ese mismo periodo para el estado, mostrando lo alarmante de los delitos1  

Los delitos están presentes y la tendencia va en aumento, el identificar diferentes cifras 

en las bases de datos del delito de las instituciones de seguridad llama considerablemente la 

atención, por lo cual, como una vía alterna de búsqueda de información se puede hacer uso 

de las herramientas de diagnóstico de seguridad como: Taller de diagnóstico de seguridad 

ciudadana, Marchas exploratorias de seguridad, Mapas de inseguridad, Mapas del delito, 

Grupos focales, Encuestas de percepción de seguridad, Estadísticas existentes entre otras y 

que dentro de este trabajo se pueden observar algunas. 

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su Encuesta 

Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017 (ENVIPE), muestra 

que existen un aproximado de 24.2 millones de víctimas con una edad mayor a los 18 años, 

 
1 Observatorio Nacional Cuidadano. Seguridad, J. y. (1 de Mayo de 2013). Observatorio Nacional 

Cuidadano. Seguridad, Justicia y Legalidad. Recuperado el 08 de Octubre de 2018, de Observatorio 
Nacional Cuidadano. Seguridad, Justicia y Legalidad: http://onc.org.mx/transparencia-y-

rendicion-de-cuentas/nuevo-leon/ 
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que representa una tasa de 28,788 de victimas por cada cien mil habitantes esto en el año 

2016.  

Los datos arrojados por el INEGI son valiosos y considerados como una de las 

herramientas para apoyar al Análisis del delito, ya que pertenece a las estadísticas existentes, 

de las cuales se puede hacer uso para poder identificar patrones delictivos. 

La ENVIPE muestra una tendencia delictiva en aumento, así como la tasa de víctimas del 

delito, con más víctimas hombres que mujeres, de 25, 371 mujeres en 2012 y 29,560 del 

mismo año, a 27,609 mujeres víctimas del delito y 30,124 en el año 2016, se puede observar 

que el incremento delictivo está afectando a toda la población mexicana. 2 

Es evidente que las cifras que muestra el INEGI son importantes y generan impacto para 

aquellas personas que las examinen, ya que muestra de forma numérica el panorama de los 

delitos ocurridos en nuestro país, principalmente las afectaciones físicas y monetarias de las 

cuales pocos pueden escapar. 

El investigar, estudiar y analizar el delito posibilita la creación de base de datos de 

información relevante para entender los delitos y los movimientos de los infractores, así 

como patrones y tendencia delictivas. Normalmente se busca un objetivo específico 

entendiendo por esto a un infractor de las leyes, esto para nada es prevenir el delito, esto es 

solucionar problemas momentáneos, solo se estudia los datos transitorios no de fondo del 

problema que para esta investigación es primordial entender el delito, estudiarlo, más tarde 

realizar un diagnóstico de la situación, posteriormente prevenir y combatir al delito desde su 

raíz enfoque que se puede encontrar con el estudio de teorías Criminológicas. 

El año 2017 es considerado el más violento, una de las causas es debido a que bajo el 

índice de paz de México en un 10.7% esto comparándolo con el año anterior. Dentro de las 

problemáticas de inseguridad, las cifras muestran que hubo más de 29,000 asesinatos, lo que 

aumenta la tasa de homicidios a 24 por cada 100,000 por persona, aumentando en un 25% 

anual3 . 

Si el año 2017 es considerado el año más violento como se dice en el documento emitido 

por Índice de Paz de México, puede existir dos causas inmediatas, la primera basada en que 

las estrategias que combatieron el delito no fueron efectivas y se vieron rebasadas, la segunda 

 
2 INEGI. (26 de Septiembre de 2017). Instituto Nacional De Estadística Y Geografía. Recuperado el 31 

de Mayo de 2018, de Instituto Nacional De Estadística Y 
Geografía:http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/envipe/envipe2017_09.pdf 

3 Institute for Economics & Peace. (2018). Índice de Paz México. Evolución y Perspectiva de los 

Factores que hacen posible la Paz. México: Índice de Paz México. 
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puede ser la falta reforzamiento de las instituciones de seguridad por medio del factor 

económico. 

En la última década en México ha invertido dinero, tiempo y personal para lidiar con el 

delito, pero aun así este es un riesgo para el país, lo que reafirma que las acciones promovidas 

por el gobierno no son suficientes por no atender el delito desde la raíz, donde dentro de esto 

está la educación, empleo y desarrollo social4. 

Ya teniendo una visión general de los delito que se cometen, es importante mencionar un 

caso muy sonado y que tiene señas de uso de la disciplina conocida como el Análisis 

delictivo, el caso de Juana Barraza alias la “mata viejitas” donde por medio de un estudio de 

geografía criminal se puedo identificar que la criminología ambiental aporto teorías para 

poder identificar los lugares donde usualmente transitaba, casa y trabajo, y que por medio de 

los círculos de cantes, que hablan de la relación del lugar de trabajo, hogar y otras actividades 

con los sitios donde los infractores realizan sus actividades delictivas5 . 

El caso anterior da una idea de cómo es que se puede trabajar los datos por medio de 

análisis delictivo, por medio de la georreferenciación, que no es sino nada menos que colocar 

una señal o símbolo que identifique la ocurrencia de un evento en este caso delictivo dentro 

de la cartografía ya sea digital o de forma rustica como una impresión.  

Por último, en el año 2015 anuncia la Procuraduría General de la Republica (PGR) el 

inicio de la Red Nacional de Información en materia de Inteligencia Criminal, la cual contará 

con Unidades de Análisis que ofrecerán información para procedimientos de investigación 

para resolución de problemáticas delictivas6. 

Después de tener gran cantidad de convocatorias para dar solución a la criminalidad en 

México, aun no se puede dar la respuesta adecuada para disminuir el delito, aun así, para el 

análisis que es prácticamente nuevo, se puede hacer el uso de las herramientas para poder 

obtener mayor cantidad de insumos y buscar mayores probabilidades de disminuir el delito. 

1.- Antecedentes del análisis delictivo  

 
4 Reyes, J. (7 de Agosto de 2016). Contralínea.com.mx. Recuperado el 31 de Mayo de 2018, de 
Contralínea.com.mx: https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2016/08/07/seguridad-
nacional-mexico-al-borde-del-colapso/ 
5 Meaney, T., & Becerril, L. (Agosto de 2015). Geografía Criminal y el Homicidio Serial: El caso de 
Juana Barraza. Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística, V, 21. Recuperado el 
5 de Enero de 2019, de 
http://132.248.9.34/hevila/Archivosdecriminologiaseguridadprivadaycriminalistica/2015/vol5/5.
pdf 

6 Fierro, J. O. (24 de Junio de 2015). MVS Noticias. Recuperado el 05 de Mayo de 2018, de MVS 
Noticias: http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/anuncia-pgr-red-nacional-de-informacion-en-
materia-de-inteligencia-criminal-171 
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Es importante iniciar conociendo los antecedentes de esta disciplina, para poder tener una 

visión más amplia, así mismo podremos comprender la evolución de esta profesión  que 

facilita el trabajo policial y la búsqueda de patrones delictivos. 

La policía metropolitana una vez que nace, desarrolla y usa nuevas técnicas de análisis 

delictivo debidos a eso se le puede dar el crédito total sobre los primeros antecedentes. Sir 

Robert Peel fue la persona quien creo este departamento en 1829 y que para algunos es el 

primer personaje que introdujo las nociones de lo que ahora es el análisis criminal, ya que 

reconoció la necesidad de almacenar registros de delito y la información de infractores 

(Stevenson, 2013). 

Por otro lado, en el continente americano, siendo especifico en Estados Unidos, en el siglo 

XX se comenzó con este tipo de estudio del delito August Vollmer, también llamado el padre 

de la policía moderna, este representante del análisis delictual propuso la revisión frecuente 

de los reportes policiales y el promover del uso de los mapas con alfiles mismos que eran una 

representación de la presencia de un delito  7. 

Tanto para el Análisis delictivo en el continente americano y europeo nace, de la 

identificación y necesidad de utilizar aquellos datos que tienen como génesis de la comisión 

de un delito, sin olvidar la búsqueda de soluciones en seguridad, aprovechando el 

almacenamiento y revisión continua de archivos que proyectan información delictiva. 

Otro gran participante en el desarrollo del análisis criminal y precursor fue Orlando 

Winfield Wilson, discípulo de Vollmer, fue jefe de departamentos policiales, pero en especial 

cuando fue encargado en Chicago, desarrolló de manera formal las áreas de análisis criminal, 

además de escribir distintos libros, como Police Administration (1950), donde queda el 

antecedente plasmado por primera vez “análisis criminal” para  (Wilson, 1963). 

Aunque existen múltiples aportaciones y fechas importantes, añadiremos uno más el cual 

tiene relevancia ya que en 1990 nace las Asociación Internacional de Analista Delictuales 

(International Association of Crime Analysts, IACA), que surgió debido a que un grupo de 

analistas decidieron compartir ciertos conocimientos e ideas, así mismo un motivo 

importante eran las oportunidades de instrucción para los analistas. Los analistas que 

pertenecen a esta asociación trabajan en casi de 50, dentro de los cuales se puede mencionar 

a: Canadá, Estados Unidos, Chile, Brasil y en el continente asiático, africano y europeo8. 

 
7 Sepúlveda, S. M. (Mayo de 2009). FUNDACIÓN PAZ CIUDADANA. Recuperado el 23 de Agosto 

de 2018, de FUNDACIÓN PAZ CIUDADANA: http://www.pazciudadana.cl/wp-
content/uploads/2009/05/conceptos-7-introduccion.pdf 

 
8 Op.Cit, Sepúlveda, S. M. (2009). Introduccion Al Analisis Delictual. Conceptos, 5 -6   
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La evolución del análisis delictivo es significativa, y desde sus inicios con la información 

de solamente eran pocos datos y se tenía poca noción del mapeo, hoy en día se ha generado 

nuevas técnicas para la elaboración de un análisis delictivo completo y funcional. 

2. El Análisis delictivo  

El Análisis delictivo es una disciplina que hace uso de los datos que derivan de la 

comisión de un delito, lo que significa que, al trabajar dichos datos, podremos obtener 

información y patrones delictivos para poder prevenir conductas delictivas, de esa forma se 

obtiene una mayor o menor probabilidad de anteponerse a un delito.   

En primera instancia debemos de preguntarnos ¿Qué es el Análisis Criminal?, se conoce 

también como Análisis del delito, Análisis delictivo, pero siempre se debe de tener en cuenta 

la terminología y el uso de las palabras, por ejemplo: en México usamos Delito, en Inglaterra 

y nuestro vecino del norte del Continente Estados Unidos de América utiliza Crimen. 

Ahora tomando en cuenta lo anterior podemos introducir a las definiciones del Análisis 

delictivo. Existen diferentes definiciones sobre lo que hace y significa el Análisis Delictivo 

como destacadas están las siguientes:  

Una definición menciona lo siguiente:  

El análisis delictual describe las técnicas y procesos utilizados para estudiar las 

tendencias y los patrones delictuales, la manera en que afecta a una jurisdicción 

específica y cómo la policía responde ante ellos. Bruce 2010 citado en9  

Otra definición dice que el análisis criminal es:  

El estudio cuantitativo y cualitativo del crimen y de la información judicial, en 

combinación con información sociodemográficos y factores espaciales, con el objeto de 

aprehender criminales, prevenir el crimen, reducir el desorden y evaluar los 

procedimientos organizacionales. Boba 2000 citado de 10  

Aunque existen diferentes definiciones, todas tiene algo en común: el estudio del delito 

utilizando información obtenida de fuentes relacionadas al delito y como principal objetivo 

la detención de infractores, disminuir, prevenir y detener al delito. Disciplina utilizada por 

los expertos en seguridad pública y con posibilidades ser útil en el ámbito privado.  

3. Tipos de análisis delictivos  

 
9 Fundación de Paz Ciudadana. (2016). Manual de Análisis Criminal para Observatorios de Seguridad en 
Gobiernos Locales. Santiago , Chile : Fundación de Paz Ciudadana p 22 
10 Fundación de Paz Cuidadana. (2016). Manual de Análisis Criminal para Observatorios de Seguridad en 
Gobiernos Locales. Santiago , Chile : Fundación de Paz Cuidadana p 23 
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El existen siete tipos de Análisis del Delito o categorías del mismo además de que 

individualmente tienen procesos distintos de recopilación de información los cuales se 

ocupan de distintas tareas Tudela 2015 citado de 11 . 

I. Análisis administrativo: la principal labor de este Análisis es la recopilación de 

información, la obtención de datos es utilizados para fines estadísticos, creación de 

mapas digitales, gráficos e información con intenciones administrativas. 

II. Análisis táctico: narra y explica el análisis encontrado de tendencias y patrones 

delictivos, para poder generar una intervención táctica enfocada a despliegues 

operativos en patrullas o investigadores de campo.  

III. Análisis estratégico: se basa en el descubrimiento, análisis y estudio de las tendencias 

para la elaboración de tácticas preventivas y disuasivas. Este tipo de análisis se basa en 

el desarrollo de estrategias y a la vez se documentan los avances y retrocesos obtenidos 

esto en periodos de tiempo de tres, seis y un año (momentos idóneos para identificar 

cambios relevantes).  

IV. Análisis del problema: se analizan problemas graves o que tienen un periodo largo 

activo para establecer estrategias de prevención y detención de dichos problemas. Este 

análisis es uno de los trabajos más completos, debido a que se utiliza información de 

personas, información policiaca y del área de afectada para encontrar los orígenes.  

V. Análisis operacional: se centra en el despliegue operativo y de personal de las 

organizaciones de seguridad, así como utilizar adecuadamente las acciones en hora, 

espacio geográfico y funcionalidad. Lo que se busca es eficiencia que no es más que 

con los recursos que se tengan ser más efectivos.  

VI. Análisis investigativo: la creación de perfiles de individuos con características de los 

posibles infractores es su principal labor, utiliza datos obtenidos de las investigaciones 

en oficina y de las escenas de eventos delictivos en campo.  

VII. Análisis de inteligencia: también de análisis de información centrada en 

organizaciones delictivas, de primodelincuente e infractores recurrentes, se utiliza 

información obtenida con técnicas especiales y sentido de investigación, esta 

información sirve en investigaciones y aspectos legales en contra de un presunto 

delincuente.  

El Análisis criminal no se limita a estas categorías, sino que existe también el análisis de 

umbral, misma que sirve a los analistas que trabajan contra el delito para identificar patrones 

y tendencias de manera más eficaz, este método se basa en la revisión individual de los delitos 

mismo que se comparará con los datos estadísticos de años anteriores en comparación con el 

presente. El Análisis de Umbral es aquella técnica estadística donde se identifican conductas 

delictivas y espacios geográficos que han rebasado el “umbral” entendiéndose por este al 

 
11 Ciudadana, F. P. (2016). Taller De Entrenamiento. Curso Básico Análisis Criminal. Santiago, Chile: 
Fundación Paz Cuidadana 
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límite normal o promedio de delitos en una temporalidad pasada, lo que significa que el 

volumen normal de delitos disminuye o aumenta12 . 

Con lo anterior se puede afirmar que se utiliza información cualitativa y cuantitativa, y 

que es de suma importancia para las actividades diarias en las de seguridad mayormente 

públicas, pero sin descartar al ámbito privado, la prevención del delito, la invención 

económica incluso la construcción de viviendas. Así con la obtención de esta información se 

puede apoyar en la toma de decisiones futuras.  

4. Proceso de investigación del análisis delictivo  

Existen un proceso de investigación en la cual el Análisis delictivo se basa para investigar 

los delitos, el proceso está establecido en seis pasos13 , los cuales son:  

1.-Recopilación y gestión de datos  

2.-Lectura y consulta de datos  

3.-Examen de los datos y establecimiento de conclusiones  

4.- Diseminación de la información  

5.- Diseño de una estrategia ad hoc  

6.- Evaluación y retroalimentación  

El proceso que se sigue paso a paso en el Análisis delictivo para poder obtener 

información valiosa, son los anteriores puntos. Lo que significa que una cantidad de datos 

que no pudieran tener valor por si solos, al momento de reunirlos y estudiarlos se puede crear 

información, después obtener algunas conclusiones y crear estrategias adecuadas a la 

situación, así mismo, se difunde y evalúa, para identificar fallas y avances en las estrategias 

de seguridad. 

5. Herramientas indispensables para el diagnóstico del análisis delictivo  

El analista debe de conocer y apoyarse de las herramientas de diagnóstico, que, aunque 

no propias del análisis delictual, auxilian y apoyan en el reconocimiento de situaciones y de 

lugares con problemáticas como: conductas antisociales y delictivas. Estas herramientas 

ayudan a que la comunidad tenga mayor presencia y participación en acciones en contra del 

delito, la relevancia que tiene la criminología es importante ya que dicha ciencia estudia las 

conductas antisociales y por el ende el delito, sin olvidar las personas que sufren de estos, 

quienes los cometen y la zona de mayor concentración delictiva.  

 
12 Ciudadana, F. P. (2016). Taller De Entrenamiento. Curso Básico Análisis Criminal. Santiago, Chile: 
Fundación Paz Cuidadana 
13 Ciudadana, F. P. (2016). Taller De Entrenamiento. Curso Básico Análisis Criminal. Santiago, Chile: 
Fundación Paz Cuidadana  
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Las herramientas de diagnóstico para el análisis delictivo que a continuación se exponen 

pueden contemplar un mayor o menor grado de protagonismo de la comunidad. 14 

6. Marchas exploratorias de seguridad  

El origen de las marchas exploratorias se origina en los inicios en los años ochenta en 

Toronto, Canadá. Radica en la evaluación de una zona geográfica que realiza un grupo de 

individuos que representan a su comunidad la cual tiene problemáticas. Se realizan recorridos 

en el área a valorar con un cuadro de control entendiendo por esta un listado de elementos 

que despierten los sentimientos de inseguridad que poseen las personas con relación a éste.15 

. 

Las marchas exploratorias de seguridad pueden y deben de ser utilizadas para valorar 

escenarios como espacios públicos o semipúblicos entendiendo por estos paraderos de 

autobuses urbanos, calles, avenidas, escuelas, estacionamientos, centros de recreación, 

tiendas comerciales, o aquellos lugares donde haya mayor tránsito peatonal. Con esta 

herramienta se puede avaluar casi cualquier sitio donde las personas se sientan inseguras  16 

. 

Una marca exploratoria se debe realizar sistemáticamente respetando el orden de las 

siguientes etapas17. 

I.-Convocatoria  

II.-Definición del área de la marcha exploratoria de seguridad  

III.-Realización de la marcha exploratoria de seguridad  

IV.- Organización de resultados  

Una vez llevada a cabo los pasos para la aplicación de las marchas exploratorias de 

seguridad, se puede obtener información que no se pensaba que existía, debido que son 

lugares que conocen las personas que viven en esos lugares, por lo cual al momento de hacer 

 
14 Fundación Paz Ciudadana, Ministerio de Vivienda y Urbanismo. (2002). Espacios urbanos seguros. 

Santiago, Chile: Dkbcom Gráfica Chile ltda.  

15 Fundación Paz Ciudadana, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2002  

16 Fundación Paz Ciudadana, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2002.  

17 Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Centro Internacional para la Prevención de la 

Criminalidad. (2014). MANUAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA LAS MUJERES Y 
APLICACIÓN DE LAS MARCHAS EXPLORATORIAS. Lima, Lima, Perú: Talleres gráficos de 
Ymagino Publicidad S. A. C.  
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una estrategia para prevenir el delito se puede ser más puntual y eficaz, apoyado del Análisis 

delictivo y aspectos estadísticos, el tiempo y la ubicación de los delitos probabilísticamente 

es más fácil de prevenirlo. 

7. Entrevistas a profundidad  

Esta técnica ayuda a acercarse al origen del problema y a la identificación de sus 

características, así mismo permite asociar el problema con algunos otros factores 

ambientales. Además, auxilia a elegir y delimitar métodos de diagnósticos viables, así como 

ayuda a formular preguntas. Es importante y se aconseja entrevistar a la mayor variedad de 

individuos que representen a la comunidad, a lo que se conoce como informantes claves 

algunos de estos pueden ser: líderes de la comunidad, encargados del sector policial, 

funcionarios municipales. 18.  

Dentro de estas entrevistas se busca investigar preocupaciones en el ámbito de la 

seguridad de una comunidad, la anterior herramienta es importante ya que aporta información 

tanto de los líderes de la comunidad como de aquellos representantes a los cuales se les 

demanda respuesta en la seguridad. 

8. Grupos Focales  

En estos grupos se busca una discusión sobre un tema en específico el cual está 

establecido en forma de preguntas sobre la información que es importante que se mencione, 

de la misma forma que el taller de diagnóstico se necesita a un facilitador que intervenga 

pero a diferencia de esta herramienta, los grupos focales solamente buscan información 

relevante al contrario del taller que también toma decisiones sobre la problemática, sin 

olvidar que los grupos deben de estar incluidos por no menos de 8 personas y no más de 1019. 

Las personas que intervengan en esta dinámica se buscan que tengan características 

similares como el vivir en la misma comunidad o que fueran víctima de algún delito, o incluso 

edad. Así mismo los temas, aunque variados pueden estar relacionados con victimización, 

temor en zonas urbanas, métodos de operar de los infractores, alguna experiencia relacionada 

al temor a ciertos delitos.  

Los grupos focales pueden utilizarse como seguimientos para encuestas grandes, para 

profundizar mayormente en los temas que no se sirven para respuestas de opción múltiple. 

También pueden utilizarse para identificar problemas sobre los cuales se quiere encuestar a 

un grupo grande. Los policías también son una buena fuente de información sobre las 

 
18 Fundación Paz Ciudadana, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2002. 
19 Sampieri, R., & Collado, C. (2010). Metodología de la Investigación. Ciudad de México: Mc Graw Hill.  
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alteraciones del orden o incidentes y de delincuencia, y quizá prefieran compartir su 

conocimiento en un entorno más informal, como los grupos focales.  

 

Concluyendo esta técnica de grupos focales provee un espacio estructurado de discusión 

que permite conocer la opinión del segmento de la población representado por los 

participantes que esto nos ayudara para conocer las verdaderas inquietudes y problemáticas 

que enfrenta esta comunidad con el fin de combatir la problemática para mejorar la seguridad 

y percepción de esta. 

9. Encuestas de temor y victimización  

Esta técnica ayuda a dimensionar los problemas de acuerdo a la afectación en la 

población, pero primero es importante mencionar que una encuesta es un cuestionario 

previamente diseñado. 

Esta información se puede obtener en dos tiempos, una antes de una intervención y la 

otra después, de esa manera se puede saber el impacto de la estrategia para disminuir o 

aumentar el temor de las personas.  

Las encuestas que demuestran las opiniones tienen un fin y es obtener de manera 

sistemática información relacionada a las opiniones, impresiones y percepciones que se 

forman de los individuos de una población de un determinado problema. Esta información 

pueda ayudar a obtener recursos extras para generar estrategias importantes en contra del 

delito20  

Así mismo (Candina, 2006) menciona que la encuesta es el método más utilizado por las 

ciencias sociales, porque recolecta información de comportamiento social. En el caso de que 

se busque victimización o percepción, si es bien utilizada los resultados serán valiosos, pero 

como son costosas, las estadísticas policiales son la mejor opción para continuar con el 

diagnóstico.  

Las encuestas de victimización y percepción son uno de los instrumentos más adecuados 

para conocer:  

a) las experiencias personales relacionadas con la inseguridad y el delito;  

b) la percepción sobre los problemas de seguridad de un determinado municipio o barrio, 

y  

c) la opinión sobre las instituciones encargadas de la seguridad. 

Es preciso apuntar que, si se quiere lograr una información fiable, la realización de este 

tipo de encuestas es costosa. Por ello, los municipios con menores recursos a disposición del 

 
20 Fundación de Paz Cuidadana. (2016). Manual de Análisis Criminal para Observatorios de Seguridad en 
Gobiernos Locales. Santiago , Chile : Fundación de Paz Cuidadana  
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diagnóstico podrían optar por sustituir esta técnica por la utilización de las citadas fuentes 

secundarias combinadas con algunas técnicas de investigación cualitativa21. 

10. Estadísticas existentes  

En lo referente a la estadística se utiliza la información que es reunida por algunas 

instituciones de seguridad, algunas de estas fuentes son las denuncias de delitos, como las 

que se llevan a cabo en la fiscalía general de Justicia o dentro de las Instituciones de Policía 

Preventiva Municipal o Estatal, misma que pueden ser consideradas fuentes de información 

formales  22.  

Estas organizan y a la vez registran gran cantidad de denuncias, reportes, lo que la 

convierte en una excelente fuente de datos sobre una extensión geográfica dando oportunidad 

a estudiar patrones y series de los eventos registrados (World Bank, 2003) y (Candina, 2006).  

11. Mapas de Inseguridad  

Estos mapas ayudan a describir e identificar gráficamente la forma en que se distribuyen 

las problemáticas de inseguridad o miedo relacionado al delito en una zona en específico. En 

estos mapas se puede establecer la focalización o acumulación de violaciones a la ley o temor 

relacionado a un espacio público definido, como escuelas, plazas comerciales, paradas de 

autobuses. El tener la información anterior sirve para encontrar o vincular otras problemáticas 

como la venta de alcohol y drogas  23.  

Existen diversas series estadísticas que son generadas por organismos públicos u 

organizaciones no gubernamentales y que pueden alimentar el diagnóstico. Una de las 

principales desventajas de estas estadísticas es que se encuentran, a lo más, desglosadas por 

comunas, pero no por barrios o sectores. Lo anterior dificulta su utilización para diagnósticos 

de seguridad y diseño urbano 24  

Esta herramienta es de suma importancia para analizar el crimen en una representación 

de hechos delictivos por medio de mapas. Si bien la elaboración de mapas computacionales 

es una técnica compleja, a escala local es posible utilizar los mapas no computacionales con 

 
21 Molero, M. N. (2017). Guía para la elaboración de diagnósticos sobre seguridad con enfoque 
degénero tanto en el ámbito rural como urbano 
22 Fundación Paz Ciudadana; Asociación Internacional de Analistas Delictuales IACA. (2010). 
Análisis delictual: enfoque y metodología para la reducción del delito. Chile : Fundación Paz Cuidadana 
23 Fundación Paz Ciudadana, Ministerio de Vivienda y Urbanismo. (2002). Espacios urbanos seguros. 

Santiago, Chile: Dkbcom Gráfica Chile ltda.  

 
24 Fundación Paz Ciudadana, Ministerio de Vivienda y Urbanismo. (2002). Espacios urbanos seguros. 
Santiago, Chile: Dkbcom Gráfica Chile ltda.  
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la finalidad de canalizar discusiones comunitarias sobre el problema de inseguridad que 

afecta al lugar.  

12. Mapas del delito  

Hablar de delitos y localización puede llevar a imaginarnos aquellos mapas llenos de 

chinchetas o tachuelas de colores incrustadas en mapas, donde los policías las colocaban para 

identificar y señalar la concentración de eventos delictivos, pero con el paso del tiempo se 

han presentado una serie de modificaciones en especial con la ayuda de la tecnología, los 

mapas delictivos o mapas del delito se ha vuelto digitales y llenos de información debido que 

el análisis del delito así lo necesita.  

La aparición de los mapas del delito informatizados nos dice25 que comenzaron con el 

interés que surgió de los investigadores y nuevos analistas del delito con el aspecto especial 

de los eventos delictivos, por lo que podríamos decir que los avances tecnológicos han 

ayudado a que los mapas se hayan convertido en digitales y que contengan una gran cantidad 

de información.  

El uso y beneficios que se obtienen de los mapas delictivos han hecho que surgieran 

softwares, después fueron utilizados en computadoras personalizadas o individuales, con 

estos avances se incorporaron adecuadamente en el área de investigación y estudio policía 26  

citado en 27Uno de los impulsadores del uso de esta herramienta fue la aparición de software 

SIG (Sistema de Información Geográfica que también se conocen como GIS siglas en ingles 

de: Geographic Información System), lo que significa que tener una computadora de 

cualquier tipo te da el acceso a una instrumento como este, teniendo en cuenta que no todos 

son libres o son de acceso para toda la población, debido a los precios, es indispensable 

conocer a los que están al alcance de todos, y lo más común es el simple hecho de saber 

manipulas los GPS (Sistema de Posicionamiento Global), mismo que ayuda a fomenta la 

investigación delictiva con aspectos espaciales, algunas fuentes abiertas: Mymaps, Google 

Earth, Mapa Digital de INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía ) e incluso 

Microsoft Excel.  

El uso de los Sistemas de Información Geográfica ha crecido y evolucionado de manera 

impresiónate, lo que ha ampliado su uso dentro de instituciones a nivel Nacional, Estatal y 

 
25 San Juan Guillén, C., & Vozmediano Sanz, L. (2010). Criminología ambiental. Ecología del delito y de la 

seguridad. Barcelona, España: Editorial UOC. 
26 Hein, A. (2015). La Georreferenciación como herramineta para el diagnóstico de problemas de 
seguridad cuidadana en el ámbito local. Revista Paz Cuidadana, 22-27. Recuperado el 29 de Noviembre 
de 2018, de 
http://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/2435/georreferenciacion_seguridadciud
adana.pdf  
27 San Juan Guillén, C., & Vozmediano Sanz, L. (2010). Criminología ambiental. Ecología del delito y de 
la seguridad. Barcelona, España: Editorial UOC. 
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Municipal, mismos sistemas que ayudan a registrar de forma gráfica la distribución y la 

actividad criminal 28.  

Es por eso que debemos de tomar en cuenta como las investigaciones referentes a la 

georreferenciación como una medida de diagnóstico, entendiendo por georreferenciación la 

señalización de un punto que representa un elemento de estudio dentro de un mapa o 

cartografía base y que además este pueden generar fuentes valiosas de información para 

focalizar las estrategias en contra del delito, una visión más amplia de solo conocer número 

que representes la incidencia delictiva es conocer la cartografía de la zona afectada  29.  

Es importante mencionar que generar un mapa ayuda a encontrar problemas estructurales 

y espaciales de una zona en específico, siempre se debe de tener cuidado, debido a que, 

aunque los mapas que se generan no siempre tienen información completa de los delitos, por 

lo que es importante trabajar tanto con los conocedores de estrategias que combatan el delito 

como con la ciudadanía, esto debido a que ellos son los que sufren del problema. 

13. Conclusión 

Los delitos van en aumento día con día y la normalización de conductas antisociales lleva 

una mancuerna que hace que el trabajo para combatirlo sea más difícil, cada día trae más 

adaptación por parte de la sociedad a la violencia, la falta de visión preventiva en las 

instituciones de seguridad pública puede tener mayor impacto y ser proporcionada por la 

Criminología, esto haría cambiar tantos años de enfoque reactivo contra el delito que no han 

servido de mucho. 

Con la metodología y las herramientas de diagnóstico de seguridad se pudo encontrar en 

gran parte, lo que se puede realizar para trabajar en una zona geográfica con el análisis 

delictivo, las herramientas mencionadas son indispensables para la realización de un 

diagnostico efectivo, tal es el caso de la figura 1 donde se representanta la concentración de 

problemas estructurales por medio de un análisis de riesgo y problemas estructurales, 

encontrando una concentración de problemas en la colonia Mira Vista de Escobedo, Nuevo 

León. 

El diagnóstico de una zona geográfica para las instituciones públicas de seguridad es 

fundamental ya que fortalece la capacidad en materia de prevención del delito, así como para 

 
28 Ciudadana, F. P. (2016). Taller De Entrenamiento. Curso Básico Análisis Criminal. Santiago, Chile: 
Fundación Paz Cuidadana 
29 Hein, A. (2015). La Georreferenciación como herramineta para el diagnóstico de problemas de 
seguridad cuidadana en el ámbito local. Revista Paz Cuidadana , 22-27. Recuperado el 29 de 
Noviembre de 2018, de 
http://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/2435/georreferenciacion_seguridadciud
adana.pdf  
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una investigación delictual de mayor complejidad, mantener un seguimiento de la evolución 

del fenómeno criminal y obtener mayor probabilidad de identificar futuras amenazas que se 

pueden producir. 

Algo esencial para las buenas prácticas son las marchas exploratorias de seguridad ya que 

con ella se llega a conocer nuestra zona geográfica, esto debido a que es una evaluación 

estructural de una colonia, barrio, o incluso zonas de mayor extensión territorial como un 

municipio o estado.  Existen una proximidad con el ciudadano, se llega a reconocer puntos 

vulnerables como áreas de riesgo (lugares o elementos dentro de la estructura que generen 

vulnerabilidad a los habitantes) y zonas que favorecen a cometer algún delito por eso la 

importancia de un buen análisis de información y realización de una cartografía mediante la 

base de datos policiales y localizando los delitos que vayamos a realizar prevención, 

representado por la figura 1. 

La importancia para realizar un análisis efectivo radica en el uso de las nuevas tecnologías 

informáticas como softwares de base de datos, paquetes estadísticos informáticos y Sistemas 

de Información Geográfica, que ayuden al posicionamiento de los delitos y la identificación 

por medio de números de la situación actual del delito. 

La investigación es de suma importancia ya que revela algunas herramientas para obtener 

información sobre el delito, tanto de instituciones de seguridad como de ayuda de la 

comunidad afectada, la cual ayuda con mayor impacto al delito ya que se reúnen dos grupos 

de la población para prevenir el delito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

14.Ejemplos prácticos del uso de las herramientas de diagnóstico de seguridad en     

el análisis delictivo 

Figura 1 

HotSpot, mapa de áreas de riesgo estructurales de la colonia Miravista Escobedo Nuevo 

León. 

 

Esta imagen representa la concentración de áreas de riesgo, dentro de las cuales están lotes 

baldíos, grafitis, hierba crecida, escombro, mismos que representan problemas de seguridad 

y afectan la percepción de seguridad para visitantes y residentes de la colonia. Esta 

herramienta representa el uso de los mapas en el análisis delictivo, pero para poder realizarlo 

es necesario hacer uso de la técnica marcha exploratoria de seguridad. 

Otra herramienta utilizada y para ejemplificar el apoyo para el análisis delictivo y la 

prevención del delito es la entrevista a profundidad donde se realizaron en la colonia 
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Miravista, y que refleja información cualitativa importante en el discurso de sus respuestas, 

y por medio de una codificación se encontró los siguientes resultados. 

Figura 2 

Codificación de respuestas en entrevista 

 

 

 

 

 

Los problemas que se pudieron identificar en la población son delitos patrimoniales como 

robos a vehículo y transeúnte, estas respuestas se encuentran en el discurso de los habitantes 

de la colonia Miravista. También en la figura 3 se encuentran las problemáticas estructurales 

percibidas por los habitantes de la colonia. 

Figura 3 

Codificación de respuestas en entrevista 

 

 

 

 

 

Por ultimo la encuesta de victimización que se aplicó a 300 personas arrojó datos importantes 

relacionados a percibir su colonia como insegura en más del 80% y también señalando tener 

problemas estructurales en especifico problemas con luminarias en su colonia un 82.3%, lo 

cual se puede ver reflejado en la figura 4 y figura 5. 

 

 

Figura 4 
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¿Tú colonia es segura? 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia. 

Figura 5 

¿En tú colonia hay problemas de alumbrado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia. 
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~ de victimización, que arrojan información que no se tenía en cuenta por 

una falta de denuncia, y los mapas de inseguridad que mostraran las zonas donde las 

persmm sienten miedo. 
Palabras Claves: Herramientas, Diagnóstico, Zonas Geográficas, Análisis De-

lictivo '4 

SUMARIO: Introducción 1. Antecedentes del análisis delictivo, 2. El Aná\1515 de

l~rvo. 3 Tipos de análisis delictivos, 4. Proceso de investigación del anáhs1s de

hcttVo. S. Herramientas indispensables para el diagnóstico del anAlisis dehctivo 

~ Marchas exploratorias de seguri~a~. ~. E~trevistas a prof~nd1dad, 8 Grupo~ 

:,aies. 9 Encue~tas de temor y v1ct1m1zac1ón, 1 O. Estadlst1cas existentes. 1 1 

apa~ de Inseguridad. 12. Mapas del delito, 13. Conclusión, Bibhograf1cas 

1 &tudiamc de Doctorado . . 
'trsidad A 6 

en Cnmmologla de la Facultad de Derecho Y Criminología de: la Uni-
2 l:.st ut noma de Nuevo León México. 

ud,ante de Docto--~ . . 
'CTsidud A 6 •ciuO en Cr,mmologla de la Facultad de Derecho Y Criminologla de ta Uni-

ul noma de Nuevo León México. 
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l ~ ,m,,,. ,nl' tnt't1' ttmBI .,lprnk"' ~li\h"'l ~,i,mfh Oh\.-M 'N•t'f'\• lw, prnhl\•m n 
' ' l \;, I ", ~r, 

,tt,tih,. l\_q ffll'-tfül f,,.,w t"'1: 'l"'' '" h1tOf\ t'fk'h\11 ckl un.u, .. ,, ,lrht ti\ 1, r~-~~ 
1 

"-= rr,-
,~ ,,,,,.., ¡"1m tmtAt ,tt' pn,,,•nit "'''"hk.ta., 'I'"' atl t't 11111 n l,1 r,.thl,1l 1nn t f't"'4Jo 

. L t\ ITT mA_, ,, ,,.1m d H'll\l \.te 1"'-·n,nH9''nlf\'t tk• tllu~1m,,11t' t> m' .c. ~••o,I tlJ 1 1,drtt~uti ~ 

7.1~· r.11., ,~ctl\"r mfonm\(·ton vr,_ht'""- •tf~•) .,udo •• t,1 ho<:(¡ucdn cte Poltrc.~:;~ • 
l\\l" m,"110 dd O~l'I'\ Ah,r,o N1H.·1tmnl ( n1thkl,1no. lutcar clo, , tt w'\ 

Ntk1to l""'nlfl.'lr8tl\O ,Je lo,"- delitos. 1~ \mal~ tienen ~~ ~I ck-htfl 
1 
~lt'Jl c.¡ 

~ l'~1ntah..'S en lns institudnncs cncnrgodas Je l.1 sciuridad. adcm~ ,k ,,,;tnlC ~ 
gran l-.antidad de dclit~. li., •~l~1rtnntc mcncionnr que oxi~tc c1crin dt!i< ~~iu ~ 
h,:- ,fato~ mo~trando porn el 1 ~tuJo de Nuevo l .c6n. un total de fl~ 1lJl ~aa ~ 
d~ ~tlS para el mes de _cn~ro. 492 (lllnl tcb":ro ~ 597 parn m=-r,o dd ""º ~ 
c.amhio ~ In hase de mc~dentes de los mu~1cip1~ 5_4~. _469 y s 18 ~1' :" 10~ 1 tri 
de t'nero a marro. respect1\amcnte. otros cifras hom1c1d1os con 135 ... 1 ~ ~ 
periodo pnm el estado. mostrando lo a lannantc de los dclit~ 1 m 

L~ delitos están pn..~ntcs y la ten~encia va. en .ª~ento. et 1&n1aficnr difi 
rentes cifn\S en las bases de datos del delito de 1~ mst1tuc1~ de ~--guridad 

O 
' 

oon..~derablemente l:1 atención. por lo cual. como una vía nl1emo ck bu:,q~ ~ 
formación se puede hacer uso de las hermm ientns de diugnóstico dt ~ und.k) ~ 
TaJ ler de di3brnóstico de seguridad ciudadana. Marchas explonuori~ J~ ~ 
Mapas de inseguridad, Mapas del delito. Gru~ focales. Encu~a$ Je Pl-~ l"1 

de seguridad, Estadísticas existentes entre otros y que dentro d~ cst~ tr.lhajo S( ~ 
den observar algunas. 

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística) Geogmtia t INl <.il\ en ,¡jJ 

Encuesta Nacional de Victimi711ción y Pc:rcepción sobre Seguridttd Pubh'-11 ,1,,~ 
(ENVIPE). muestra que existen un aproximado de 24.:? millon\.'S de , 1c1im~ ,'\'lf 

una edad mayor a los 18 aflos. que rcprt."SCntu unn tnsn di! 28. 78$ de , t~llm~ J'" 
cada cien mil habitantes esto en el uño :?O 16. 

Los datos arrojados por el INEGI son valiosos )' Cl'lt."iucr.,dl',," Cllfm, una~- !.t
herramientas par.a apoyar al Am\lisis del ddito. yn qu~ pcrléllL-C\! u las ""~ 1~1,111:.1., 

e,ústenles. de las cuales se pued~ hacer uso purn potkr id~ntitknr p..,trWll.':- J..-h~h\\\-
La ENVIPE mucstru una lemhmcin dclictivn ~n aumenlo. ª"' l' t,ml, la u..~ ~ 

víctimas del del i10. con más victimas hombres que mujeres. d~ 25. r' l mu1-.-n••q'1l 

J O~rvutorio Nocional <:uiJudm1u. Sc1turid1Kl J. ~ ( 1 J~ Mu_\" ,k Jc.HJ). t \~ -r,.11,141,, \ .i

cionuJ C'uidadwm. Séguridud. Jui;ticin )' l.c~ufü.lu\J. R~cu~nt,lo t•I tlitll lk ( ~lllN'\' ,~ .!dlll ,k 
Obi>Crvatorio No.cionlll Culdru.hum. Sc~urldtu.l. Ju,aidl\ y I c~nlhlu,1 httr,· ,,,n,· lll),! "" tN1'-'r,m,t
cia-y-n:ndic:1em.Jc:-cu~11t1.uJ11ucvu-lctm/ 
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j,uu, aA,1. ,, }, 7,htl') 11111il' lt'~ i.-k li111 n1 dt I dcl ,111 •, HI. I / t cr,, I 
.-..o 1.h·' 111 l ,·r\ 1r l(lll' l'f im' rl' lll('llh) tholtt º"" l',1:, tlft t l.1r11 I, , •• 1,,d,1 l,l 

,o.'" ~,e tl ,~~ • • . ' ,. "'' ,, . ~~ I ' 
~ ,otñ "ª"' '"'"''\11 l ,, d fri\_~ qt 1~· 11llll' , 1rH el INH il <,011 i111por1,111lt"• y ~,,;hrr,lf, 
./li. J...~ll I' t " ~1'"' . ' 1 ' •~.,. ,., t\1~1' 

1 
• º"•r.;,m \s qul~ n~ c,am 11 1<:11. Yil que 11 H1c\ lrH efe lor,11 ,1111,múu.: .1 

r 1 ' ( Jl'1 ,,~ ' ' 1 · 1 • • 1 • ~,nttQ1 lfditos ,~urr1L ü~ ~n nuc!-tm pa "· pnnc1p,11111cnlc hn 11fct t,,t ,,,uc, 
~~,.,~,11 .k lt~" 1, 'ª" c\mks pocos pueden c~cnpar. 
¡,.,11' nH'11ttiu 1íl'•~t~i,liar y anal i1.ar el delito pw,ihll itu la creación de bu-,c de d,tr, ,. • 
• ~~ 1,., ..... t

1t 11~jt!~anl~ paro enlcnucr los delitos y los movimiento<. de hy.; infri.1, 
fil!1f1~1,,n J\: tront:S v léndoncin dclic1ivas. Nomrnln1cntc se bu.i..ca un ohjct1vo 

i ~.:i \,'t,\llt1 
~\

1
do p; r esto a un infractor de las leyes. esto para nada es prcvunir 

~~,.,._ .... 1 l'Jltt~- •~ludonar problemas momentáneos. !>olo se estudia los <.lato~ tran
ef1~,\ t"' ttl ~ ~dlo del problema que pura esta investigación es primordlal cnh ... ~cr 

,,.. Jt ton a1· d' ó · d 1 · '6 · ,rlt~ 1t(l d'. lo mas tarde re ,zar un ingn staco e a s1tuac1 n, postcnormcnt.c 
. ~u ,.1r . . d d , '"- 1 ¿¡:l1tl'- l "'a.tir al dehto es e su raiz en.oque que se puede encontrar con e 

• conw • . 
f'crur' as c riminolog1cas. 
~ "iK' di!•~~ 17 es considerado el más violento, una de las causas es debido a que 

E ano -de paz de México en un J 0.7% esto comparándolo con el año anterior. 
t-1'i:l •jd't- problemáticas de inseguridad. las cifras muestran que hubo más de 
~ Uo :~:atos. lo que aumenta la tasa de homicidios a 24 por cada 100.,.000 por 
:~.f~ mentando en un 25% anuals . 
~ 3t añ<> 20 J 7 es considerado el año más violento como se dice en el docu-

!,i e 'tido por indice de Paz de México, puede existir dos causas inmcdia~ la 
~ toffll~a en que las estrategias que combatieron el delito no fueron efectivas y 
~n rebasadas. la segunda puede se.r la falta reforzamiento de las instituciones 
"' \ I uridad por medio del factor económico. 
llt;egE.n la última década en México ha invertido dinero, tiempo y personal para 
lidiar con el delito. pero aun así este es un riesgo para el país, lo que reafi nna que 
~ ac~do~-s promovidas por el gobierno no son suficientes por no atender el delito 
desde ta raíz. donde dentro de esto está la educación. empleo y desarrollo social~. 

~ INl:GI. (26 d1= ~plicmbri: de 20 17). /r,stitUJo NaciD.nal .De Estadística Y GeograjicJ. R1.·cupt.:ru
~d ~ I ckMayode2018. d~ lnslllulo Nacional De Estadbtic,1a Y Gcografla:hl1p://wv. \\. incgi oq?. 
aill~rensa/bolcuncs/20 17'en\ ipelcn, ipe20 17 _ 09.pdf 
5 lrm.t!Jlt lor t cmM.1mic-. & 11c.:ac~. {2018). f ndicc di! Pa1. México. Evolución y l>cr.;pc.."Ct i \tll Je tos 
haorcs qu< luacen posible la Pál~ M éxico: Indice de Paz Mé.xico. 
' ke,C). J. (7 de Ago:.10 d.c 2016). Contralfnca.com.mx. Recuperado cJ 31 de Mayo ll~ 2018. di! 
Contralinea.com.mx. ht1ps:J/www.conlrnlinca.com.rnx/¡m:hivo-rcvist.a/2016/0~/07/-:;cguridad-mt
Clíh:tl-illtl(k:C).al-t'l\)rdc-dcl-colnpso/ 
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\ lil l t 'Oh ,l., 11n , \ 1\ 11 •1 1, • ttll d,- " "' ,1 !Hu ,pu - • 1 rntU 1 11 ' lrt1 ~, ,f 

lt lfH ltt lnH 11 11 \ , ít 11 1'111 \ ~ •11,t1!1 1 \ •}1 1 th J fH I ti lliil l ,1 lo df ' 1r1f lt1 t ,,, 
1 

, 1oln, "º" ' 1 1 \ 1, ' " ""' ,11 lh 11 1; 1 1 , 1 ,1 ,1 lu1111 1 ll itr ll il 11 111 1 • IHfll 1 4tl 111 

rti,n,1, l'"I 1th ,lti \ , I, llll I lt rillt1 ,t, 1 t l Jlf 1tl,I \/ 1111 111 ti I f 11' d11 t1J• ft llf II ' fll j 

, rnmn¡,J,tt •n tunh11 ,,tul '''"''' '• 11 i, tt ,1 1; p,,,.. t•" 11' t,I, 11t1f1, " ' 111 111 ,, d1 ,11d ,, ,, ,1 

ntñ l\11 lt tt1 't.tlt,h 1 • i'l!.O' f1 ,11 lf" \ •IH ¡t111 111, 111 ,1, f, , • lh, ttf,, ,f r tlrf t 'll l 1, 

hlm \,h IJ1hll\Mt1tl.lhr¡111 tl, 111h,u11 111111,11 " " ' ' ,11~1 ~1,i ut, t lfl t l1, ,1 ¡, ,,,, ,,.,', 

tn~ ,ntr II t nr.•1 ,, nft1 ,11 "" ' 11 11• 1,1 111 ,t,·11, t i. ,1 

1 1 1 tttc l iOllt:'11111 ,1 \ lllol 11lt I tlt 1111110 1 ' tflll ' , , pm ,f, 11 ltfJ,lj II Je, rf 11, J 
• • 1 "r, 

1ttN lh, .t,• nn , li !\t !'I .l• 111 ll \11, , ,.,, t111 d1 1 ♦ ,1, 111 P 1 111ll' l l'ít ' fll " " ''"' 11"' "'' , i,,,, "!,I 
1 

flh ni ...... ,., u,h""' 1tnJ1 ,•n,,1 ,, 1111 110111 qrn· 1111 1111flqtt1 l 1 ,, 11rrr 11(. l,1 (f,• 1111 " 1 .... 
11 , 1 

,m, , 11, ,.,.,,t, ,hU\n,1,íilJctdi• fat 111 1t!phlft11y11•w11d1111l,ilocl11 f,1111111111 ,111 Je ,,,,,,, 

11h11 trl•¡ll , .1 lntl 

Po, Hlhmn t' fl rl ,,n,, )01 '> itl lllllU,1 111 Ptu( 11r111lurl11 ( Jl' l11 , . ,, d11 '" ,,, fl1tltf11 ' 

't tc. ,n. \ 1 ttllt:10 dt. In t<,·,I N1u tclft,11 ,h. l11furfll1U ,,·,n 1· 11 111,111 , UI ,¡, , lr11t•l11n•11t.; 1,, ( ,, 

rninnl . In , 11nl , 11n1:u.1 1 n n l ll 11rl.id, ~ de /\11 11 1 ,I'• (!lll' ofte•t , .,.~,, 1111111111 ,11 u',, , 1, ,, 1 

rrc, udun,enlo,. ,t,• 111\o·c,t1J1J, ic'm p,11111l",oltu iúrt d1• 1,r11hl,;11d,II, :i•, ,t,,111 l1v;1•,1 

l ><· ,pm: , t.k ft•1u:r J'Mll (.an l ,dad ck t rn1 .vrn· ,11111111· f Mt II da, '•' 1111, 11'111 ,1 Ji, u, 

muuhdnd c11 \,k"ILCI, :u111 no •,e puc.'dc dul' lu w •,1mc•1l1t wl,·1 t11Hl11 p11111 cli ,1111111,it 1.: I 

dchtn :JUtt i.l-..1 , r,ar.1 <'I a11ál1·,1•, que, . ._ pr~llllillíll 111t· 11111 vo .t pu,·dt• 11111 t·r el 11.,, ,11 

liJ\ lwn.,rn1c11t.1, p,n,1 poder oh1c1wr 11wym <.ru1tid11d tk 111~111110·~ Y hu i• ,H 1r1,1y 0 11 

r,r,>hah1lu.h1tk. de d1, n11 nuir el dc-1110. 

1. Ant«t>drnlo d<'I anMUttl\ dcl icU\.'o 

f • 1mfY1f1.mlt· micti.Jr Lono<,1c11do 1011 antcu:clc11H:•, de 1.••,111 di11t;Ípl11111, pura pt,di·r lc.

nc:r un¡, vl'-.1/,n má) ,U'Tlplir,, íl!,Í mhmo pod1tuH1•, u,11,prcmJcr h1 cvol11, 1/m d1.. l"il ,, 

rm,fc .16n que lac,ltta el lrahajo policial y la bt'1•,c111cd:1 de pal rolle\ <Jt-lu .. 11v11 . 

l ..:J polu.:fa mclr<>p'1lit:ma una VC/ que 11acc. dc•,armllít y w,a 1111cvw, ltt. rn4:111 

d<. ,-:n;Jl1-.1, dcl1c11vu debido, a c•.o !,e le J'llll·dc d:u el c réd110 totul 'iübrc lo . fH1111 c1Ctt 

..intcu--.dcntc\ \,r Roh<.:r1 Pttl lm: l;t r,cr·,orn1 q11í<-:11 treo t'-;IC dcp11rh11m·111" c11 I IQ•J y 

7 Mcui,c,;y 1. & l k.c;..cml 1. tAi111.,111dc 2'JI SJ C ,co11r111la C 111 11 111111 y d l loum·1d111 \ c11al 11 rn 11 

cL Jutm, H.1.sr1J/J1 /\ r1 lll\11. ,k < ruu111•1l111•l11, \ ci11111chuJ l'nvudu >' e ru11111.il h ltl,1 V 11 l<n 111" 

rarl,, d '1 de 1,m.~rc. d1.: 21>1 1) de tillp 11 1 lJ. J 4K 1) M/111:vilu/Arch1 vu"ldca 1111111ol1,~•,11•A'l' ""'"11lp11 \,1 

<:.,.,c..ru11 1n:.ah\ltc.a/2015'/vo l'1n pdf 

~ f· 1c n11, J C > ( 24 de J 1111111 ele 20 1, > M V", Nul 11,,111, lt e l 111x.racl11 d n, ,k M,1yu 1h .,O IJ(. ch 

M V~ ~,,1 H.,a~ l1t1p //wy, w 111 vt.11ol1t ,a•,t.11111//1! /m,I u .. 111v a,11111c;111• p1tr rccl-11m.1n11al 1h: 111ltH11w 

, ,, .. , 11.,t rtiJ lt:- 11,tcl •~c1-.a 1t•t. t1111111 .. 1 J /1 

174 



, , 1A v11.1 IJ II I N lll!t\l Av,, !t. 1 1 1 '1 N l\flt l ll l l l\ Y ll1 Atttllll •1A A -vl>l 11~ 

~, • r•H'ltt l ll ti 111 II N I' I O N/\ 11 1 111,t lt ~I 11,.. 1f,I 1 1 A N Ai 111 1,. IH 1 11 11 11" 

'""' 

nl,tilfl<lS e~ ,~1 priim.•r 1wr"lon11w ,111,• lntroctulo l11 <t tH•t·lrnwq d,· lo ~,,,u nhorn c1 

,JI"' f'tl':'¡... rritninnl. ~ n que n.~r o_n1w1t\ 111111•1·,·-. ltl1ul el,• 11 l11t11l·t·11m rc1,,11,1r,, 1 tlt• dtdllo y 

1,¡ 11111111 . ·h\n de 11il'rnrtotl'~ (Sh,'Vl.' ll 'ilHI, .~(1 1 \ l. 
u,n,1111,; 1 1 

~• 111 p,,rt''"' lod,,, rn t' '-'rn'.' nct.lll' 111~1,11 ll' llno, 'l lc.:mlo c-.p,~~iflco en f ,.¡tudo~ 1 luldott. 
i1,, XX Sl' n,m,•ni.,\ l'OII c~lc 111111 lk· l'"41rnUo dul dclllo AIIKW•I Vullmcr, rum 

r~1 ,•1 :-ii.. l'l l'I •~tdt\! ,k In policln mod~rnn, cslc rc1,rc.-.cutn111(• del rrn1(tl ltl111 dclí<.fl~d l111lllm • r • 
l'r-111 In t\.'Visit\n lh.!l'Ut' ntc de los r<.•portes policlnlc!' y el promover del u <o10 de lo~ 
l'"'P11:' 11 t1Uilcs 111ii-mos que crun unn rcprcsc11tnci(111 ele lo 11rcsoncln de 1111 dtillito ''. 

,t'l:l' , , , \I' . j I ' ¡ 
111·" · n,ntt' pm·n el /\ ni 1s1s e e 1c1 vn en el co111 inontc umoric"no y europeo n:.wc . 

. f •ntitkm:it\11 Y nec\¡~idud de utiliz.nr nc¡ucllos dutos que tienen corno 14énci i'4 
t., J¡11tC d 1· . 1 . 

1.1'. l!i ,•omisión de un e ,to: s111 o vulur_ In húst~11oth1 de soluciones c,m ~gurid~d. 
,ll ·hanJo el ttlmnccmmucnt.o y revisión cont mun de nrchivos que proyectan m-
,,,í\1,'t.,-t: . 
• ., ,¡ciófl Jdlc1tva. 
" '

1111
' ()tn> gran participante un el desarrollo del análisis criminal y precursor fue Ur

·• Winfkld Wilson. discfpulo <le Vollmer. fue jcfo de dopartnmcntos policialc5. 
ltlíl'-'41 • • 

• ,11 csp, .• -cial cuando tuc encargado en Clucago. desarrolló de manera formal las r:"1
.cd•"' -i11áJisis criminal, además de escribir distintos libros como Po/ice Admi• 

af't::1$ .. ' • 
~j\11.,rion ( 1950). ~onde quedo el antecedente plasmado por primero vez "anáJ ísis 
, •mini.lr· para ( Wllson. 1963). 
líl . ' I . f . r. 1 . .1· ,\unquc existen mu lIp es aportaciones y ,ec 1as importantes, aflauircmos uno 
rn,h d cual tiene relevancia ya que en 1990 nace las Asociación jntcrnacional de 
Analista Dclictualcs (lnternational Association of Crimc Analysts, IACA), que sur
•ió debido a que un grupo de analistas decidieron compartir ciertos conocimientos 
; ideas, asi mismo un motivo importante eran las oportunidados de instrucción para 
los anal istas. Los analistas que pertenecen a esta asociación trab~jan en casi de 50, 
dentro de los cuaJcs se puede mencionar a: Canadt Estados Unidos. Chile, Orasil y 
en el continente asiático, africano y europeo'º· 

La evolución del anális is delictivo es significativa, y desde sus inicios con In 
información de solamente eran pocos dalos y se 1enía poca noción del mapeo, hoy 
en día se ha generado nuevas técnicas para la elaboración de un análisis delictivo 
completo y funcional. 

9 Scptilveda. S. M. (Mayo de 2009). 1-'l/NDA( '/ÓN PAZ CI UDADANA. Recuperado el 23 de 
A¡¡os10 de 2018. de FUNDACIÓN PAZ CIUDADANA: hllp://www.pazci11úaclwrn.cl/wp-contcnV 
uplouds/2009/05/conceptos-7-introduccion.pdJ 
10 Op.t'it. Scpúlvcda. S. M. (2009). lntroduccion Al Anolisis DelictuuJ. C()ncep10.v. 5 -6 
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GRl tvt I Nt)Gl~N f!SIS 

2. 1-:1 an:Ubi~ tklicch·o 

l 1 \n,,hw, dd1rll\\l e, un., d1!-.t1phna que hJcc us~l cfc_los datos que derivan de la 

'°'''m1~1on ,k un dcli10. lo que sig.nific.i que. al trabaJar d1c!1os dato~, podrcmo., onrc. 

ncr inhmnadon) palrlmc, delictivos pura pod~r. prevenir conductos dclíctiva,. de 

l' '-ª fonll3 !-C oh1ic11c una ma)0r o menor probah1hdad de anlcponers~ ~ un delito 

l·n primero instancia debemos de prcgunt~r_n~s ¿Q_ué. es el Anál_,s,s Crimina1·,. 

~l' conoce también como Análisis del delito. /\nahs1s deltct,vo. ix:ro siempre~ debe 

de tener en cuenta la terminología y el us~ de la~ palabras, ~or ~Jemplo: en México 

u~mo.s Delito. en ¡ nglatcrra y nuestro vecino del norte del Continente Estados Uní-
... 

dos de America utiliza Crimen. 
Ahora tomando en cuenta lo anterior podemos introducir a las definiciones del 

Análisis delictivo. Existen diferentes definiciones sobre lo que hace Y significa el 

Análisis Delictivo como destacadas están las siguientes: 

Una definición menciona lo siguiente: 

El análisis delicrual describe las técnicas y procesos utilii.ados para estudiar las 

tendencias y los patrones delictuales. la manera en que afecta a una jurisdicción 

especifica y cómo la policía responde ante ellos. Bruce 201 O citado en1 

Otra definición dice que el análisis criminal es: 

El estudio cuantitativo y cualitativo del crimen y de la información judicial. en 

combinación con infonnación sociodemográficos y factores espaciales. con el ob

jeto de aprehender criminales. prevenir el crimen. reducir el desorden y evaluar lo~ 

procedimientos organii.acionales. Boba 2000 citado de 1= 

Aunque existen diferentes definiciones. todas tiene algo en común: el estudio 

del delito utili7..ando información obtenida de fuentes relacionadas aJ delito y como 

principal objetivo la detención de infractores. disminuir. prevenir y detener al delito. 

Discipl ina utiliz.ada por los expertos en seguridad pública y con pos ibilidades ser útil 

en el ámbito privado. 

11 1 undación de J>a/ Ciudadwm. (2016). Manual de . l11álts1s ( runmal ptJra Obsen:atorws ck 

Sc-,:uridad en <iob,ernus /,ocales Santiago. Chile: rundac ión tic Piv Ciudallana p 22 

12 Fundación de Paz Cuidadana. (2016). Mam"-ll de Anál1s1,1,· Cr1mu10/ para Observatorios dtc 

-~xuruJad en (,ob,ernos /.ocales Santiago. Chile. hmdacion de Pa.1 Cuidadana p 23 
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oc,-AVI O Q UI N TERO ÁVtL.A y LliONAAoo 1) 

ó&TtCO D E UNA 'ZO NA GEi:O Q AVI O AAl.,AO A A VA l08 
Ot-"GN RÁ,,I C A K N HL ANA L l "l l tl OF l tr. flVO 

de ,n61isis delictlvoi1 ,.~ 
. 0 siete tipos de Análisis del Delito o cntcttnrfn.-i del mlt1mo ndcmé.1 de 11ue 

1 ~ste . dº . ..., 
6 . ·dualn1ente tienen proces~,s · •stmtos de rccopilución de lnformoclbn lo!'J cuales 
~~ de distintas tareas 1 udcla 2015 citado de , , . 

Análisis administrativo: lo principal labor de este Análisis es la recopilación 

t. de infonnación. la o~t~nción de datos es utilizados para fines ~tadfsticos. 

creación de mapas d,g,taJes. gráficos e infonnación con intenciones admi

nistrativas. 
II. Análisi~ ~tico: narra Y explica el análi~is encontrado de tendencias y patro

nes dehct1vos. para poder generar una mtervención táctica enfocada a des

pliegues opera~i~os en patrullas o investigadores de campo. 

111 . Análisis estrateg1co: se basa en el descubrimiento, análisis y estudio de las 

tendencias para la elaboración de tácticas preventivas y disuasivas. Este tipo 

de análisis se basa en el desarrollo de estrategias y a la vez se documentan los 

avances y retrocesos obtenidos esto en periodos de tiempo de tres, seis y un 

ai\O (momentos idóneos para identificar cambios relevantes). 

IV. Análisis del problema: se analizan problemas graves o que tienen un periodo 

)argo activo para establecer estrategias de prevención y detención de dichos 

problemas. Este análisis es uno de los trabajos más completos, debido a que 

se utiliza información de personas, infonnación policiaca y del área de afec

tada para encontrar los orígenes. 
V. Análisis operacional: se centra en el despliegue operativo y de personal de 

las organiz.aciones de seguridad, así como utili:zar adecuadamente las accio

nes en hora. espacio geográfico y funcionalidad. Lo que se busca es eficien

cia que no es más que con los recursos que se tengan ser más efectivos. 

VI. Análisis investigativo: la creación de perfiles de individuos con caracterís

ticas de los ppsibles infractores es su principaJ labor, utili:za datos obtenidos 

de las investigaciones en oficina y de las escenas de eventos delictivos en 

campo. 
VII. Análisis de inteligencia: también de análisis de infonnación centrada en or

ganizaciones delictivas. de primodelincuente e infractores recurrentes, se uti

liza infonnación obtenida con técnicas especiales y sentido de investigación. 

esta infonnación sirve en investigaciones y aspectos legales en contra de un 

presunto delincuente. 

13 . Ciudadana_ F. P. (2016). Taller De EnJnnamienlo. Curso Básico Análisis Criminal. Santiago, 

Oúlc: 1-'undación Paz Cuidadana 
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, ,I\IMtN< k i l NI ~L\ 

4 Ph1Cteo • ilnutiaado■ cid 1a61isiJ delidivo 

ü.stm un proceso de in,ic:stigación en la cual el Análisis delictivo se basa para in
,-cs11g;ar los delitos.. el proceso está establecido en seis p&.WS

15
, los cuaJes son: 

1. Recopilación y go--tión de datos 
2. Lecnua y consuJta de datos 
3. Eumen ck los datos y establecimiento de conclusiones 
4. Diseminación de la información 
5. Diseño de una estrategia ad hoc 
6. EWlluactÓo y retroalimentación 

_ EJ ~ que se sigue paso a paso en el Análisis delictivo para poder obtenet 
anformac,on vahosa. son los anteriores puntos. Lo que significa que una cantidad dct 
dalos que no pudieran tener vaJor por si solos, al momento de reunirlos y estudiarla:i 
~ puede crear infonnación, después obtener algunas conclusiones y crear estrate-J 
gaas aderuadas a la s ituación. así mismo, se difunde y evalúa. para identificar fall~ 
) avances en las estra•egiM de seguridad. 

14 . Ciod@dma f- . P. (2016 ). 10/kr /Je 1-:nJrenamiMnlo. Curso Básico Aná/is;s Criminal. Santiug~ 
Chilr: fuodacioo Pu Cui~ 
J j . CM~ f . P. (2016). 1aJler De üurwnamlen10. CW$O &úl,w Análuis Criminal. Sanliag~ 
Chale: FundMC1ón Pu Cui~ua 
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........ 
iadi~rc'n~ahln para ti tUaan("tkn dtl 11,,H,k ckUttt." 1tt1••~ 

~ tlt t,c de c,,noccr y n,lo)'aN! <le IACI hcrrAmtent,1, <le '1 i:1v.n,1"tk-e,. que. 
~li!-tll de ill~ ,tcl nnÁli!'i~ tlclktunl. nmdlian y apoyan en el ,~c.onnc.,m~ nto de 

1 t • ie fl(' "':'!e ha~Rrc~ c,,n rmhlcmfltlc11.c. t·o~o: cond11c1"' ariti~.o,~h,le~ y dehct i
~1¡,tít'.~ ) mienta., ayudnn o 4uc la comunulnd tcntvt mayor pre1end il y parh -· 
d"~=,.1.t'-~ t,c~ionc!C en contrn del delito. la relevancia que tiene la crim,rw,lnp:.ia e~ ff-· en "'-~ · · d" 1 ',r-"~~ ~uc dicha cumcm cstu &a a., conducta, anti"ocial~ y por el ende el 
~• ,.'!Cial'ltc Y

1 
ª.dar las pcrson~'\S que sufren de est~. quicnc1 lo, come1cn y la 1nna de '"''. ·no V1 1· . di-til<'- !-1. ntración de ,cta~a. . 

11")" (:(lC1CC t,cn1U'Oicnt~ de d1agnóst1co para el análisis delictivo que a contínuacié,n 
l~ .-Acn contemplar un mayor o menor grado de protagoniffllO de la c:o-,nCf\ pue,.,-v 

ft c~ ... .f tti 

,ntlf110i1"" 

fdlS esplontorias de seguridad .. ~ 
. de ,~ marchas exploratorias se origina en los inicios en los aoos ochenla 

El ongento. Canadá. Radica en la evaluación de una zona geográfica que realaa un 
en T~ individuos que representan a su comunidad la cual tiene problemáticas. Se 
~ recorridos en el área a valorar con un cuadro de control entendiendo por esta 
~ de elementos que despierten los sentimientos de inseguridad que poseen 
: personas con relación a éste.17 

Las marchas exploratorias de seguridad pueden y deben de ser utilizadas para 
valorar escenarios como espacios públicos o semi públicos entendiendo por estos pa
raderos de autobuses urbanos, calles, avenidas, escuelas, estacionamientos.. centros 
de recreació~ tiendas comerciales, o aquellos lugares donde haya mayor tránsito 
pemonal. Con esta herramienta se puede avaluar casi cualquier sitio donde las per
smm se sientan inseguras.1ª 

Uoa marca exploratoria se debe reali2:ar sistemáticamente respetando el orden 
de las siguientes etapas 19• 

16 fWldación Paz Ciudadana, Ministerio de Vivienda y Urbanismo. (2002). üpados Mrbanos 
atgllrois. SanLiago. Chile: Dkbcom Gráfica Chile ltda. 
17 fundación Paz Ciudadana, Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 2002 18 fundación Paz Ciudadana. Ministerío de Vivienda y UrbW1ismo. 2002. 19. ~lro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Centro Internacional para la PN\'~~i~n <k la l'ri
~tnalídad. (2014). MANUAL VE SEGURIDAD CIUDADANA l~-4RA US All/JI-JU•:.S r .-4PLIC.:f 
~IÓ~ Vt LAS MAUCIUS EXPI..ORA1VRJAS. Lima. Lima. J>erú: Talleres gnUicos de Ymugino ubltcidad S. A. C. 
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f < ·oovor.tt1twi11 · d · 
• ii • • ~ 1 1 ""''" de 111 nrnrchn cxplorAtorrn e sctturidnd 

11 l lcn me 1un l e n," 

1
. 1. 

¡ 1.. fe 1,. rnAn:hR ~xnfomtortn de ~Jlurldod 
11 . Rcft ,:me on t " 

1 V ( >qt1mi1.1tdt\t1 de n.~ullAtto~ 

l lna ,,e7 llrv11,h1 ti ,·11ho los ,,a.-.o!I 11~ra le arltcocl(m de lll41 marcha~ e" 

d 
'J--f ..... nucdr cll,tcncr información que no ~ J)Cnsnha <t Pl,rr¡¡. 

IOM"-4- C !'Clllfn nu. ~ 1 • • ¡ Uc C)( , 

d<.'hido que ~;on hittares ~uc conocen In~ J>Crsona.~ que _v von e~ esos luwire, ~11,t 

cual al momento de hlK'Cf una cstm1cgu1 r,om prevenir el delito 'IC puede · Por ~, 

runcual ~ cfic.v. apoyado del An~lisi~ delictivo Y a.-.pcct~s cstadfstic~ . el ,;: rnd 

fa ubicación de tos delitos pmhab1lf st1cnmcnlc es más fácil de prevenirlo. P,, 1 

7. Eatmista!I • prnf'undklad 

Esta técnica ayuda a acercarse al origen del problema y a la identificación d 

características. asf mismo permite asociar el problema con algunos otros fac~ stJS 

ambientales. Además. auxilia a elegir y delimitar métodos de diagnósticos via:~ 

así como ayuda a fonnular preguntas. Es importante Y se aconseja entrevistar a~

mayor variedad de individuos que representen a la comunidad, a lo que se conoc: 

como infonnantcs claves algunos de estos pueden ser: líderes de la comunidad en. 

cargados del sector policial, funcionarios municipales. 20
• ' 

Dentro de estas entrevistas se busca investigar preocupaciones en el ámbito de 

la seguridad de una comunid~ la artterior herramienta es importante ya que apona 

infonnación tanto de los líderes de la comunidad como de aquellos representantes a 

los cuaJes se les demanda respuesta en la seguridad. 

l. Gn,- focales 

En esaos grupos se busca una discusión sobre un tema en especifico el cual está 

establecido en forma de preguntas sobre la infonnación que es importante que se 

mencione. de la misma fonna que el taller de diagnóstico se necesita a un facilitador 

que intervenga pero a diferencia de esta herramienta, los grupos focales sotamen1e 

buscan infonnación relevante al contrario del taller que también toma decisiones 

sobre la problemática, sin olvidar que los grupos deben de estar incluidos por no 

menos de 8 personas y no más de 1021• 

20 Fundación Paz Ciudadana, Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 2002. . . 

2 I Samp~ R., & Collado, C. (20 IO). Metodologla de la lnvestigadón. Ciudud d~ México: Me 

Graw lfill. 
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.. rsonos que interv~~gan en e~.,n dint\mica ~ huqcan que ICff?n carac• 
L~ ~ •tares como el vivsr en la imsmn comunidad o que fucmn vktima de 

c~sti'JS ~~
1

0 inclUSo ~~- A~i miSmo los tema.~. nunquc vnriado~ pueden ~•ar 
1
1 ÍJll del • con victimamción. temor en 7.ona." urhann._, mé1odo" de Onrt'ar de lm 
af · adOS · . 1 . d 1 . ,~· 
,claC'"º algllrlll cxpenencm re ?~mna a a temor a ciertos dclhos . 
. frll''~ nffi focales pueden ut1hzarsc como seguimientos ntu•!I encucstu .. ---t-
111 • .-..( ~t'lllr- I ,.,_.. fi-J--. >,. 

v~ndiZ8í mayonnen~e. en os tcm_as q~c no se sirven para res~ de optión 
~ -~ . ¡ambién pueden ullhzarsc ~ ident,~car problemm sobre los cuales se quicn 
lfl~ttlP a un grupo grande. Los _J>O!•ctas también son una buena fuente de información 
~ alteraciones del orden o mc1dentes y de del incucncia. y quim prefieran compar
,¡JIC ~il:Tliento en un ent~mo más. infonnal. como los grupos focales. 
nr su concluyendo ~ta técnica de ~-pos focales provee un espacio estructurado de 
. ión que penmte conocer la op,món del segmento de la población representado 

diSCUS participantes que esto nos ayudara para conocer las verdaderas inquietudes 
pOI' ~ eméticas que enfrenta esta comunidad con el fin de combatir la problemática 
~~jorar la seguridad Y percepci·ón de esta 

,. E,cUestas de temor y victimización 

F.sta técnica ayuda a dimensionar los problemas de acuerdo a la afectación en la po
blaciónt pero primero es importante mencionar que una encuesta es un cuestionario 
previamente disenado. 

Esm infonnación se puede obtener en dos tiempos, una antes de una interven
ción y la otra después, de esa manera se puede saber el impacto de la estrategia para 
disminuir 01 aumentar el temor de las personas. 

Las encuestas que demuestran las opiniones tienen un fin y es obtener de ma
nera sistemática información relacionada a las opinion~ impresiones y percepcio
nes que se forman de los individuos de una población de un detenninado problema. 
Esta información pueda ayudar a obtener recursos extras para generar estrategias 
importantes en contra del delitolZ 
. Así mismo (Candi~ 2006) menciona que la encuesta es el método más uti
l~ por las ciencias sociales. porque recolecta infonnación de comportamiento 
SOciaJ. En el caso de que se busque victimización o percepción. si es bien utilizada 
los resultados serán valiosos pero como son costosas. las estadísticas policiales son 
la mejor opción para continu'ar con el diagnóstico. 

----~ Fundación de Paz Cwdadana. (2016). Manual de Análisis Lri,,,inaJ f)dl"a Vlu.-f'VtJlurios 4k 
'gkrf<Jad en Gobie.Nl0$ locales. Sanliago . Chile : Fundaci,\n de llu7 CuiJada1121 
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r 
Las encuestas de viclimización y percepción son uno de los instrumcnt<h 

lllá3 
adecuados parn conocer: 

a) las experiencias personales relacionadas con la inseguridad y el delito: 

h1 la percepción sobre los problemas de seguridad de un determinado muo· . . 
'/ 

IC1p1o 

o barrio. y . 

e) la opinión sobre las instituciones encargadas de la segundad. 

Es preciso apuntar que. si se quiere lograr una informa~i?~ fiable. la reali

zación de este tipo de encuestas es costosa. Por ello, los mumc1p1os con meno 

recursos a disposición del diagnóstico JX>dl:ían optar_ por sustitufr esta técnjca por~ 

utilización de las citadas fuentes secundarias combinadas con algunas técnicas de 

investigación cualitativa23• 

10. Esuidfsticas existentes 

En lo referente a la estadística se utiliza la información que es reunida por algunas 

instituciones de seguridad, aJgunas de estas fuentes son las denuncias de delitos. 

como las que se llevan a cabo en la fiscalía general de Justicia o dentro de las ln.sti

tuciones de Policía Preventiva Munfoipal o Estatal, misma que pueden ser conside. 

radas fuentes de infonnación formales 14
• 

Estas organizan y a la vez registran gran cantidad de denuncias, repones, lo 

que la convierte en una excelente fuente de datos sobre una extensión geográfica 

dando oportunidad a estudiar patrones y series de los eventos registrados (World 

Bank, 2003) y (Candina, 2006). 

JJ. Mapu de Inseguridad 

Estos mapas ayudan a describir e identificar gráficamente la forma en que se distri

buyen las problemáticas de inseguridad o miedo relacionado aJ delito en una zona 

en específico. En estos mapas se puede establecer la focaJización o acumulación de 

violaciones a la ley o temor relacionado a un espacio público definido. como escue-

23 Molero. M. N. (2017). Guia para la elaboración de diagnós1icos sobre seguridad con t.-nfoquc: 

degéncro tanto en el ámbito rural como urbano 
24 Fundación l'aL Ciudadana~ Asociación Internacional de Analistas Dclictual1.-s IACA (20IO) 

Análisis delictuul: e11foque y metodología paro la reducción tkl delito Chile : Fundación Pal 

Cuidadana 
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o c 1MIIO Qui,•ic.-o Av11,.".,. 1 11 6 Ollf.\ fHln f' 0111GN S'11C:O Dll!I: U N,\ 70 N I\ º"º"' , ,1w10 A tt11t1At1A Avi111 ,.~ . ,. ,.1\,-1(" A, • N tllr 
t AN Ai ,._, . r,_, t'l rtvtJ 

lsJ21.c, comerciales. paralla.~ de autohuscq. '1.I , . . . . . IJ..' P -ro , incular otrns nn.,hl ., " . ene, IR mformRC1(m an1ttK1' ~,rve co~lOu" '. e llutl('Jt, como h, \'Cf 1 1 1 L.. ' d J1 ~ti · ,ten diversas ~~rics cstalllsticn., · 1 11 t O ª co,", Y F"fil,&" • l '' . , be • que son generada., por organium,-. púhli~ ~ani73C1" ncs no gu ~ amcntalcs Y que pueden alimentar el d iagni,sticr, Una 
~ l~ rnndpalcs dcsvcntaJns de c.stas csta<listlca., es que se encuentran. a k; más. 
~10s$iaS por ~omuna_.c;. pero no ~r barrios o scctorc!I. l .o anterior d ifteulta su _1._ .. ,00 para d1agnóshcos de seguridad y diseno urban u. ,,n ILiP- • ta d . o 

1 ~ hcrram1en es e suma importancia para anal' 1 · .. ~ d 1 · · · izar e cnmcn e,, una rcprc• c,,u,eion de hechos e icbv~s por medio de mapas. Si bien la elaboración de mapas 
cornputaei~les es una técmca ~omplej, a escala local es posible utilizar los ma~ 
110 c.omputacionalcs con la finalidad de canaUzar discusiones comunitarias sobre el 
prot,lerna de inseguridad que afecta al lugar. 

u. Mapas del delito 

Hablar de delitos Y localización puede llevar a imaginamos aquellos mapas llenos 
de chinchetas o tachuelas de colores incrustadas en mapas, donde los policías las 
oo,k)caban para identificar y sef\alar la concentración de eventos delictivos. pero con 
eJ paso del tiempo se han presentado una serie de modificaciones en especial con la 
ayuda de la tecnologí, los mapas delictivos o mapas del delito se ha vuelto digitales 
y Denos de información debido que el análisis del delito así lo necesita. 

La aparición de los mapas del delito informatizados nos dice27 que comenzaron 
am el interés que surgió de los investigadores y nuevos analistas del delito con el as
pecto especial de los eventos delictivos. por lo que podríamos decir que los avances 
tcc:n0l6gicos han ayudado a que los mapas se hayan convertido en rugitales y que 
contengan una gran cantidad de información.. 

El uso y beneficios que se obtienen de los mapas delictivos han hecho que 
surgieran softwares, después fueron utilizados en computadoras personaliz.adas o 
individuales, con estos avances se incorporaron adecuadamente en el área de inves-

2S I Wldaeión Paz Ciudadana, Ministerio de Vivienda y Urbanismo. (2002). fupucio.s w bwu» 
sepro,, Santiago, Chile: Dkbcom Gráfica Chile ltd11. . . 
2.6 Fundación paz Ciudadana., Ministerio de Vivicmdu y Urbwusmo. (2002). #1.spa,;io., wbwta, 
Rglvos. Santiago, Chile: Dkbcom Gráfica Chile Uda. .. . . 
27 San Juan Guillén. c., & Vozmcdiano Sanz. L. (2010). Crimmologla wnb,~n1ul. & ologla del 
delito Y de la seguridad Barcelona, Espafu1: Editorial UOC. 
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ligación y estudio polida n citado en "'l Jno de 'º" impuhmdorc'i del u, o de e'1íl he
rramienta fue ta aparición de sofiwarc S10 (Sislcmu de lnfonm1ci(,n <Jcoi,-M,ca <4'tc 
también se conocen como GIS siglas en ingles de: Cicogruphic lnformaci6n 'ty, tcm, 
lo que significa que tener una computadora de cualquier tipo le do el acce,;0 a una 
instrumcn10 como este. teniendo en cuenta que no lodos son l ihres o H<>n de acce1', 
para toda la población, debido a los precios. es indispcnsahlc conocer a 101 que C\lán 
al alcance de todos. y lo más común es el simple hecho de saber manipula11 loe. {)J>\ 
(Sistema de Posicionamiento G lobal). mismo que ayuda a fomenta la invcstígaci<m 
delictiva con aspectos espaciales, algun as fuentes abiertas: M ymaps, Google Í'$1h 
Mapa Digital de INEGE ( Instituto Nacional de Estadística y Geografia ) e inclu~ 
Microsoft Excel. 

El uso de los Sistemas de lnfonnación Geográfica ha crecido y evolucionado 
de manera impresiónate, lo que ha ampliado su uso dentro de instituciones a nivel 
Nacional, Estatal y Municipal, mismos sistemas que ayudan a registrar de fonna 
gráfica la distribución y la acti vidad criminal 10• 

Es por eso que debemos de tomar en cuenta como la(! investigaciones refe
rentes a la georreferenciación como una medida de diagnóstico, entendiendo por 
georreferenciación la señal ización de un punto que representa un elemento de c~tu
dio dentro de un mapa o cartografía base y que además este pueden generar fuentes 
valiosas de información para focaJ izar las estrategias en contra del delito, una visión 
más amplia de so lo conocer número que representes la incidencia delicti va <..-s cono. 
cer la cartogra.fta de la zona afectada 31

• 

Es importante mencionar que generar un mapa ay uda a encontrar problemas 
estructurales y espaciales de una zona en específico, siempre se debe de tener cuida
do, debido a que, aunque los mapas que se generan no siempre tienen información 
completa de los delitos, por lo que es importante trabajar tanto con los conocedores 

28 Hein. A. (2015). l,u Georrcfcn:nciución como herramincta para el diagnóstico de problema., 
de seguridad cuidadana en el ámbito local. Revista Paz ( 'uidadana. 22-27. Recuperado el 29 lle 
Noviembre de 20 18, de hup://bibliotcca.cejamcricas.org/bitstream/handlc/20 15/2435/gcorrcfc
renciacion ~guridadciudadana.pdf 
29 San Juan Gumén, C .. & Vo✓.mcdiano Sanz, l.. (20 1 O). Crimmologla amble11tt1/ 1-:t·ol,1!1" di:/ 
delito y de la seguridad. Barcelona. E~pafla: Editorial UOC. 
30 Ciudadana., F. I'. (2016). Taller De Hnlrenamienlo. Cuno Bás1c0 Anál1S1s Criminal. Santiugt\ 
Chile: Fundación PaY Cuidadana 
31 Hein. A. (201 S). l.a Georrefen.:nciación como h1.:rramincta paru el diagnóstico de problcmll.'I 
de seguridad cuidadana en el ámbito local. Hevilrta Paz Cu1dadu11u. 22-27. Rccupcnu.lo el 29 de 
Noviembre de 2018, J e hllp://biblioteca.cejamcricas.org/bilStrcum/handlu/20 1 S/243S/gcorrcfc,
renciacion_ scguridadciudadana.pdf 
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0 1AG1116snco OE U N A tONI'. (H ,Oonl., 1CA 'N Fl AMAI """ IH\ I 1( 1 , ,,,,, 

1
~¡a,.-. que comhatan el delito como con lo ciudadanía. c~to dcbído a que cllcm 

Je e51ra sufren del problema. 
sen 10s que . 

e nclusión 
¡J. o 

l. '.\S ,·an en aumento día con dfa Y la nom1ali:zaci6n de conductas antisociales -de tll h 1 . 
L(l!' 01ancucma que ace que e trabajo para combatirlo sea más dificil, cada 
11,,-a un~as adaptación por parte de la sociedad a la violencia, la falta de visión 
JlB use . . 3 en las instituciones de seguridad pública puede tener mayor impacto y 
JíC'-en~ionada por la Criminología, esto haría cambiar tantos años de enfoque 
~ ~ contra el delito que no han servido de mucho 
,eact1''º od 1 • 1 h . . 

con la met 01ogta Y as erranuentas de diagnóstico de seguridad se pudo 
rrar en gran parte, lo que se puede realizar para trabajar en una zona geográfica 

ef'CO'll análisis delictivo. las herramientas mencionadas son indispensables para la con e d. . &'. • 
realización de Wl 1~ostico eiect1vo, tal es el caso de la figura I donde se repre-

tant.a la concentractón de problemas estructurales por medio de un análisis de 
~o) problemas estructurales. encontrando una concentración de problemas en la 

tonia Mira Vista de Escobedo, Nuevo León. 
co El diag11óstico de una zona geográfica para las instituciones públicas de se
etJri(lad es fundamental ~a que.fo~ece 1~ capacidad en materia de prevención de l 
delito. asi como para una mvest.1gac1on dehctual de mayor complejidad, mantener un 
seguimiento de la evolución del fenómeno crimina l y obtener mayor probabi lidad de 
idenúficar futuras amenazas que se pueden producir. 

Algo esencial para las buenas prácticas son las marchas exploratorias de se
guridad ya que con e l la se llega a conocer nuestra zona geográfica, esto debido a 
que es una evaluación estructural de una colonia, barrio, o incluso zonas de mayor 
extensión territorial como un municipio o estado. Existen una proximidad con el 
ciudadano. se llega a reconocer puntos vulnerables como áreas de riesgo (lugares 
o elementos dentro de la estructura que generen vulnerabil idad a los habitantes) 
y zonas que favorecen a cometer algún delito por eso la importa ncia de un buen 
análisis de infonnación y realización de una cartografía mediante la base de datos 
policiales y localizando los delitos que vayamos a reali7M prevención. representado 
por la figura 1. 

La importancia para realizar un análisis efectivo radica en el uso de las nuevas 
tecnologías informáticas como softwares de base de datos, paquetes estadísticos in
fonnáticos y Sistemas de lnfonnaci6n Geográfica. que ayuden al posicionamiento 
de los delitos y la identificación por medio de números de la situación actual de l 
delito. 
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GRIMINOGENESIS 

La investigación es de suma i~portunciu Y!ª q~c r~vcla alguna, herram;c , 

para obtener infonnación sobre el dchlo. tanto de mst1tuc1oncs de !4Cguridad "" nta., 

1 d 
. wvrno de 

ayuda de la comunidad afectada. la cua ayu a con mayor 1mpac10 al delito ya 

reúnen dos grupos de la población para prevenir el delito. quc1ie 

14. Ejemplos prácticos del uso de las herramientas 

de diagnóstico de seguridad en el análisis delictivo 

Figura 1 
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HotSpot, mapa de áreas de riesgo estructurales de la colonia Miravista Esc:obedo Nuevo León. 

Esta imagen representa la concentración de áreas de riesgo. dentro de las cua

les están lotes baldíos. grafitis, hierba crecida, escombro, mismos que representan 

problemas de seguridad y afectan la percepción de seguridad para visitantes Y resi• 

dentes de la colonia Esta herramienta representa el uso de los mapas en el análisis 
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para plder re11Uftlrlo ~ ~" '-- ,., dt ,,_ Ntnte.. ffltftha 
t:ijtti'll-~ ~~ridad. 
~~ hCtff11l icnla lllili7ada ~ fW'I cjems,llf\ca, el 11p,yn pw1 et .Wi~k dlttkti

t lJfl ·,ón del delito es la entrnlsta • pn,ftntktad donde• reat,1MM"' ta ,,,~~,;:ta-) que ~fteja infonnación cualit•iva Imponente en el dt1eur1n de 
",kit'~~} por medio de una codificación M? encontró 1m ~i191ieffl19 reo...._. 
~ ~"'"'-

Figura 2 

a_. ,_.., 
- ..,.ca fM • ..... J 1 1 

.... ntfvlt l ..... M 
V , a 1 l ,_ 

ll 

~~ d! respuestas en entrevista 

Los problemas que se pudieron identificar en la población son delitos patrimo
nwes como robos a vehículo y transeúnte, esw respuesw se encuentran en el dis
ano de los habitantes de la colonia Miravista. También en la figura 3 se encuentran 
las JIOblemáticas, estructurales percibidas por los habitantes de la colonia. 

Figura 3 
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~ 1Caci6n de r~s en entrwista 
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CRI MI NOGl:N-E5J S 

Por úl.lim<>. La ~ de v~1,mi"aión que • aplicó ~ 3'i, ,. 
• ~..4, ' b' .a. • , •Jlll;:(~.-r.-datm. im~ rclaci<n1ca11Lr! ét pete, tr JkJ C4m,ra,a CQrJu, ,r~ Jf~ er, ,,¿,¡~ ~u.,_ 

y también ctaalando tener problcrna& ~ale,6 en ~jf~, rw,~- ~ "1>1. 
1 --A- ,.., "'Jllf;JI~ V ~ . • 

nariB en MI colonia un 82.3%. lo c.ws 1M: t,_ ver reflejado en fa f .,,g,,;, 4 ., "' 

figura 4 ·~-...,,..., 

< Tu colonia es ~ Ja? 
t.ota: etbofacioo p,opsa. 

ragura s 
............. _,, 1 •• ,..., 

¿ En tu coloma hay problemas de alumbrado? 
Nota: etbofadón propia, 
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