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RESUMEN 

A finales de los años ochenta, Bogotá inicia una transformación urbanística en el 

centro de la ciudad, teniendo como eje el aspecto relacionado con la parte socio política del 

espacio público, iniciativa en cabeza de la Oficina Plan Centro adscrita al Distrito Capital, 

que se dedicaría a formular políticas de renovación urbana, sin lograr mucho éxito. Solo 

hasta el año 1998 en el periodo del entonces Alcalde Mayor de Bogotá Enrique Peñalosa, 

retoma la iniciativa de recuperar el centro de la ciudad de Bogotá, comprendiendo que no se 

podía continuar siendo un territorio aislado del resto de la ciudad, caracterizado por la 

presencia de habitantes de la calle, vendedores ambulantes, presencia de delincuencia, 

construcción y denominación de lugares peligrosos, como manifestación y medidas de 

impacto de la violencia, los criminales y la ilegalidad en las sociedades donde se emplazan 

estos fenómenos sociales. 

Se emprenden una seria de proyectos que tienen implícito la aplicación de la teoría 

de prevención del crimen a través del diseño ambiental. 

Al lograr la recuperación del espacio público, se cambió de la percepción de los 

ciudadanos relacionada con las medidas implementadas, por parte de la administración 

distrital para la época.  

La intervención del sector conocido como “el cartucho” en la ciudad de Bogotá, 

inicia como parte de un proceso de recuperación del Centro de la ciudad, ante el aumento 

de los niveles delincuenciales en esta parte de la ciudad de Bogotá y el deterioro que se 

observaba desde los años ochenta. 
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Bajo este panorama social, cultural y de seguridad, la implementación de un diseño 

ambiental frente a la recuperación del espacio público, brindará la oportunidad de realizar 

actividades de intervención focalizadas a reducir la comisión de delitos, formular 

estrategias de integración entre la ciudadanía y las autoridades policiales, adecuar 

arquitectónicamente los espacios para mejorar la percepción de seguridad, generando con 

ello espacios agradables, iluminados, e integrar activamente a la ciudadanía a apropiarse de 

estos espacios, fomentar una cultura ciudadana, teniendo como bandera la premisa de “el 

espacio defendible”, articulando la ciudadanía y las autoridades por un bien común y de la 

ciudad.  

Palabra clave: Seguridad ciudadana, articulación ciudadana, espacio defendible 
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INTRODUCCIÓN 

Cerca al centro del poder, en pleno corazón de Bogotá, se gestó al amparo y 

permisividad de las autoridades civiles, policiales y militares, uno de los mayores centros 

de concentración de indigencia, tráfico de drogas, delincuencia y deterioro urbanístico y 

violencia, que fueron aprovechadas por estructuras criminales, generando espacios 

propicios para que se incubaran la anarquía, la apatía y el miedo, lo que afectó la 

convivencia y seguridad ciudadana.  

Este panorama desde una mirada retrospectiva, es posible determinar las 

consecuencias que trajeron consigo en el calle o sector de “el cartucho” y el “Bronx”, no 

solamente para la ciudad de Bogotá, sino que este fenómeno social, económico y funcional; 

se replicó en otras ciudades de Colombia, generando impactos negativos de seguridad, 

como lo sucedido en ciudades de: Armenia (Quindío) Pereira (Risaralda), Medellín 

(Antioquia) y Cali (Valle del Cauca). 

Frente a una sentida necesidad del gobierno distrital en cabeza del señor Alcalde 

Mayor Enrique Peñalosa se desarrollaron varias actividades en la ciudad de  Bogotá, para 

intervenir mediante la Prevención del Crimen a través del Diseño Ambiental (conocido en 

inglés como Crime Prevention Through Environmental Design, CPTED), que es el diseño 

de una zona para reducir el riesgo y el factor de oportunidad de la comisión del delito y el 

miedo a través de la utilización de medios naturales, mecánicos y procedimentales. 

La CPTED es una teoría de prevención del delito basada en la criminología 

ambiental. Enfocada al diseño, lugares tales como: como parques, edificios y otros 

elementos arquitectónicos, en su diseño tienen el objetivo de mejorar la calidad de vida  sus 

habitantes, minimizar los riesgos y al oportunidad y reducir el miedo al crimen. 

Al ser eliminado “el cartucho”, en el año 1998 se da inicio a la construcción del 

parque Tercer Milenio, un ejemplo de la transformación urbanística. Algunos analistas 

llamaron a este cambio como: “El milagro bogotano” o el renacer de la ciudad”1. Este 

                                                           
1 Un reconocimiento de este proceso se dio cuando Bogotá recibió el Premio León de Oro en la 

categoría de Mejor ciudad, en el marco de la 10ª exposición Internacional de Arquitectura de la 
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parque era parte de una iniciativa público-privada, que podría demostrar la aplicación de la 

teoría CPTED e incluso aspectos relacionados con “Regeneración urbanística”, que se basa 

en la restauración de una zona estratégica que con el paso del tiempo se había deteriorado.  

Con el presente ensayo se pretende observar la Prevención del Crimen a través del Diseño 

Ambiental (conocido en inglés como Crime Prevention Through Environmental Design, 

CPTED), en las intervenciones implementadas en la ciudad de Bogotá en el periodo 1998 a 

2002, periodo en donde se llevó entre otros, la intervención de la Calle del “Cartucho en la 

ciudad de Bogotá y otros sitios emblemáticos de la ciudad. Para lograr este propósito, se 

realizará un análisis histórico sobre los factores que dieron paso al surgimiento de la calle o 

sector del cartucho, los cambios urbanísticos planteados por la Administración del Alcalde 

Enrique Peñalosa en el periodo 1998 2002, tomando como referencia los datos 

suministrados por el Instituto de medicina legal sobre los datos de homicidios, para la fecha 

y un resuman al final de la intervención en la Calle del “Cartucho” que resumen de buena 

manera esta actividad en este sector de la ciudad, mediante el análisis de la teoría de 

Prevención del Crimen a través del Diseño Ambiental. La ilustración fotográfica de algunas 

actividades de recuperación del espacio público en el centro de la capital Colombiana, que 

nos pueden ampliar el concepto CPTED y se comprenderán los cinco conceptos primarios 

que se interrelacionan entre sí, con el fin de reducir el miedo al crimen y realizando un 

análisis de riesgos de acuerdo a las ponderación de las variables de las tipologías del delito 

y matrices de valoración y calificación de riesgos. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
Bienal de Venecia de 2006. El galardón reconoció el proceso de transformación entre 1990 y el 

2006. Entre otras distinciones, Bogotá también fue premiada por la ONU en el año 2002 por 

avances en desarrollo, convivencia y gobernabilidad; y fue denominada por la Unesco como Capital 

Mundial del libro 2007. Fuente: http://www.bogota-dc.com/eventos/otros/bogota-premio.htm. 
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Un poco de historia  

Para precisar en profundidad de este fenómeno de transformación urbanística, se 

hará referencia de algunos apartes del artículo “El Bronx no es ningún accidente” (Niño, 

2016). De la revista Arcadia, en el que se aborda una reseña histórica de la calle del 

cartucho y del Bronx, como consecuencia de los cambios arquitectónicos y los espacios 

dejados en esa transformación urbanística que fueron ocupados y aprovechados para 

incubar los vejámenes en la aparición de fenómenos propios del Hampa.       

De acuerdo con el arquitecto Niño en la entrevista (Niño 2016), algunos aspectos 

que se presentaron en la ciudad de Bogotá a mediados del siglo XIX, fue el mercado de la 

ciudad, que se encontraba en la plaza de Bolívar en pleno corazón de la ciudad, generando 

problemas de salubridad, por lo que se decide reubicar la plaza de mercado en la plaza de la 

Concepción. 

En el año 1953, para el entonces gobierno del General Rojas Pinilla y el alcalde de 

la ciudad Fernando Mazuera, se decidió ampliar la carrera décima, que para la fecha 

solamente tenía siete metros de ancho y se remplaza por una de 40 metros, derrumbando 

varios edificios de la zona incluyendo el mercado de la plaza de la Concepción y de la 

iglesia Santa Inés. 

De esa manera, el mercado de la ciudad se traslada a la plaza España, zona aledaña 

al Bronx, y al colegio Agustín Nieto Caballero, sin embargo, su permanencia fue corta en 

este lugar, pues hacia los años sesentas inauguran un nuevo mercado, conocido como 

Corabastos en el occidente de la ciudad.  

A pesar de la construcción de este nuevo y amplio mercado, la zona donde se 

encuentra ubicado San Victorino y la Plaza España por tradición, se convierte un punto 

donde confluye el mayor comercio formal e informal de Bogotá, y desde allí se realizan 

despachos a muchas regiones del país. No existe otro lugar en Colombia que el comercio 

sea tan activo como lo que se presenta en San Victorino y la plaza España. 
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Es importante reseñar que desde la época de la Colonia, que en este punto de la 

ciudad se movilizaba toda la mercancía y personas desde Bogotá hasta España, siendo la 

avenida Jiménez o calle trece, un cordón umbilical del interior del país. 

Sobre el sector de “el Cartucho” llamado de esa manera desde la época de la 

independencia, en donde se producía y cultivaba “La flor del cartucho” en el extremo 

occidente del barrio Santa Inés durante la época de lluvias, en la confluencia del rio San 

Francisco y San Agustín; a finales de los años 40 nació como una terminal de transportes 

informal, por lo tanto, era el primer lugar que conocían los foráneos del resto del país, 

funciono entonces como terminal de transporte, hasta cuando se adecuó la terminal de 

transportes en el sector del Salitre. 

Mientras se organizaba el mercado y el transporte, surgió un  lugar al mayor centro 

de comercialización de estupefacientes en Colombia, muy cerca al centro de poder de las 

instituciones del orden político y administrativo del país y de la ciudad. 

En la época de los ochentas y noventas se convirtió el “Cartucho” como un centro 

de acopio de materiales de reciclaje, y en paralelo a esta actividad, se generó el mayor 

centro de distribución y comercialización de todo tipo de alucinógenos, generando un 

submundo bajo el control de bandas organizadas que se lucran de esta actividad comercial 

ilícita y conexas a este flagelo, de acuerdo a lo dicho por el Arquitecto niño a lo largo de su 

entrevista. (Niño 2016) 

Durante el paso del tiempo fueron invadidas las viviendas que permanecían en el 

sector, algunas personas se desplazaron a otros sectores de la ciudad, otras simplemente 

abandonaron sus hogares por miedo o en respuesta a las amenazas de los nuevos habitantes, 

dejando a sus anchas, a los delincuentes y poco a poco esta zona fuera consumida por el 

desorden, la suciedad, la oscuridad y la anarquía impuesta a la fuerza y a los ojos 

permisivos de las administraciones del orden nacional y local.  

En 1996 el sector del barrio Santa Inés, donde se encontraba ubicada la calle de “El 

Cartucho”, el Instituto de Medicina Legal registraba los mayores índices de homicidios, con 

235 casos de homicidios comunes. Instituto de medicina legal (1996 -2003). Como medida 

para prevención que buscaba reducir  esta alarmante cifra, La Alcaldía Mayor de Bogotá en 
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cabeza de Enrique Peñalosa, de manera coordinada con la Policía Nacional y otros 

organismos de seguridad del estado, optó situar unidades policiales a las entradas al sector 

del cartucho e impulsaron intervenciones en trabajo conjunto con la Fiscalía Nacional. Con 

estas intervenciones los casos de homicidios se redujeron a 74 casos de homicidio  en el 

año 1999 y sucesivamente hasta el año 2004 como lo muestra la Gráfica 1. 

Este tipo de acciones evidenció la necesidad de actuar de manera contundente sobre 

este sector, no solamente desde el punto de vista represivo,  sino de manera integral y 

cambiándole la imagen a este sector de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Estadísticas de homicidios Barrio Santa Inés, Bogotá.  

Fuente: Instituto de Medicina Legal, estadísticas 1996 – 2003. 

En el año 1998, en el entonces Alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñaloza realiza 

una serie de actividades para recuperar parte del centro de la ciudad, que se había 

convertido en un sitio aislado del resto de la ciudad, donde sus habitantes migraban y nadie 

quería permanecer. Algunas de  esas obras podemos nombrar algunas de ellas: (1) 

Recuperación del espacio público en los ejes principales sobre la carrera décima, séptima y 
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calle diecinueve  y la avenida Jiménez. (2) Recuperación de la plazoleta de san Victorino. 

(3) Construcción del parque Tercer Milenio. (4) Recuperación de la avenida Jiménez y 

construcción de eje ambiental. (5) Reubicación de vendedores ambulantes y recuperación 

de la plaza España. (6) Recuperación del parque de la Rebeca. (7) Creación de la primera 

zona de tolerancia en la localidad de los Mártires. 

Todas estas acciones se desarrollaron tomando como fundamento la inversión 

social, orientadas a atender distintos grupos sociales y vulnerables presentes en el centro de 

la ciudad. 

Para llevar a cabo un trabajo integral La Administración del Alcalde Enrique 

Peñalosa debió conformar varios equipos de trabajo, coordinados, articulados  y liderados 

por parte de la administración distrital, integrando la Policía Nacional, la Fiscalía y la 

Secretaria de Integración Social, para atender a los habitantes de la calle, sus familias y los 

niños que podrían estar en estado abandono. De igual manera vincularon la participación y 

apoyo de la Secretaria de Salud, para atender las personas que presentaban problemas de 

adicción, salud mental y problemas sanitarios; Así mismo el IDU  realizó  la intervención y 

renovación en el sector; con otras instituciones arrojaron resultados sobresalientes en 

materia social, que se relacionan en la Tabla 1. 

ATENCIONES 
1999- oct 

2003 

ACCIONES DE ACERCAMIENTO (Identificación y acogida 

social) 

 Personas identificadas 15146 

Familias identificadas 2507 

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 

TOTAL DE FAMILIAS INGRESADAS A ALOJAMIENTO 1056 

Familias ingresadas a servicio de Alojamiento TRANSITORIO 417 

Familias ingresadas al servicio de alojamiento TERAPÉUTICO 639 

Arriendo protegido con el acompañamiento social 127 

Vivienda nueva 132 

ESTABILIZACION SOCIAL 

Vinculación de maternas al programa Bebé sano y desarrollo 309 

Vinculación de niñas-os a centros Amar 826 

Vinculación de niñas-os a Jardín Infantil 1075 

Vinculación niñas-os a centros educativos 1480 
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Documentación (Registros civiles, cédulas, pasados judiciales) 1181 

Atención en salud - Medicina general (At salud, hospitalización)* 9082 

Atención en salud - Odontológica con entrega de prótesis dentales* 167 

Entrega de bonos de mercado 5969 

ACCIONES DE PROTECCIÓN 

Atención de niñas-os a través de procesos de protección 856 

Vinculación de adultos-as mayores a albergues especializados 440 

Entrega de subsidios en dinero a Adultos-as mayores 345 

Fortalecimiento Cap. Productivas – Recursos   

Contratación de Guías Cívicos con recursos DABS 1098 

Vinculación Laboral con Instituciones públicas y privadas 1483 

Empleo diario para habitantes de la calle 1564 

 

Tabla 1. Resumen de las actividades sociales desarrolladas por la Alcaldía Mayor de 

Bogotá intervención de “el cartucho”.  

Fuente: Archivo Alcaldía de Bogotá, 2003.  

Para facilitar la recordación visual al lector se anexan unas fotografías de los momentos 

antes y después de las intervenciones arquitectónicas y mejoramiento de los espacios 

públicos, se incluye la arborización que mejora las condiciones de armonía y la visibilidad 

se puede desarrollar desde varios ángulos, para prevenir la comisión de delitos y la 

participación de la ciudadanía en un espacio defendible.    

  ANTES               DESPUES 

 

 

 

ANTES  

Fotografías 1 y 2. Antes y después Eje ambiental Avenida Jiménez.  

Fuente: Gettyimagenes.co y  Pinterest , sin registro de fechas. 
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             ANTES           DESPUES 

 

 

 

 

 

Fotografías 3 y 4. Antes y después la “Calle del Cartucho”, Parque Tercer Milenio 

Jiménez.  

Fuente: Archivo Bogotá anteriormente  y  ciclobr.com , sin registro de fechas. 

En materia de construcción que venía desarrollando la Alcaldía del señor Enrique 

Peñalosa, se vio interrumpida en administraciones posteriores, dejando inconcluso la 

intervención sobre otros sectores de la ciudad definidas como el Bronx, Cinco huecos, San 

Bernardo, La Estanzuela y Las Cruces que no tuvieron continuidad por las otras 

administraciones posteriores, dejando como consecuencia que este fenómeno criminal se 

mantuviera por un espacio de 17 años, con intervenciones que no lograron generar impacto 

negativo al fenómeno de seguridad y social que se gestaba, con la permisividad de las 

autoridades de todo orden. 

Después de terminar la intervención de “el cartucho” y dar paso al parque Tercer 

Milenio, los residentes de la zona y algunas organizaciones realizaron fuertes protestas, 

como consecuencia, se retrasó el inicio de la obra y fue necesario por parte de la 

Administración distrital tomar medidas tendientes a controlar otros hechos que se 

presentaron en el desarrollo de los últimos desalojos desde el punto de vista operacional, 

por parte de la intervención Policial. 

La recuperación del espacio púbico y la construcción del Parque Tercer Milenio, no 

logra convertirse en un espacio de recordación. La opinión pública lo relaciona con un 

“Elefante blanco” y no es aprovechado para el desarrollo de actividades deportivas, de 
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recreación y de intercambio cultural, sin que se logre el objetivo para el que fue creado, la 

intervención en esta zona no fue articulada con sus alrededores, así mismo, no se promovió 

la construcción de nuevas edificaciones y de comercio atractivo para los residentes y 

visitantes. 

ANÁLISIS 

En la actualidad, varios países de Europa y Latinoamérica, están implementando 

medidas tendientes a disminuir y prevenir fenómenos de violencia urbana, estas 

intervenciones han sido consideradas como prioritarias para la percepción del colectivo 

urbano, pero en ocasiones son consideradas insuficientes. Sin embargo, analizar las 

amenazas contra la seguridad de los ciudadanos, nos conduce a la intervención de nuevos 

marcos operativos. 

Para comprender mejor lo anterior, se trae una frase con puede ayudar a ilustrar  

mejor los conceptos.  

“Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo; en cien batallas, nunca saldrás 

derrotado”, esta frase utilizada por Sun Tzu es su libro el “Arte de la Guerra” (Sun Tzu, 

Año desconocido). 

Esta milenaria frase se logra aclarar agregando conceptos relacionados con el 

glosario que nos ayuda a construir algunos relacionados en la norma ISO 3100 gestión del 

riesgo (NTC ISO 31000- 2011):   

“Conoce a tu enemigo” (Amenaza)  

“Conócete a ti mismo (Vulnerabilidades); 

“En cien batallas, nunca saldrás derrotado (Consecuencias)”. 

 

Separando los conceptos  mencionados en la frase se puede definir y complementar 

observando la siguiente figura: 
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FIGURA 1 Interacción de la metodología consecuencia-probabilidad dinámica de los 

riesgos antrópicos antisociales.  

 

Fuente: González, J. Myer, R. & Pachón, W. (2017, enero-junio). La evaluación de los 

riesgos antrópicos en la seguridad corporativa: del Análisis Modal de Fallos y Efectos 

(AMFE) a un modelo de evaluación integral del riesgo. Rev. Cient. 

 

En este sentido, la variable probabilidad se asocia directamente con las fases de 

motivación-capacidad e identificación de vulnerabilidades, entendiendo que para que exista 

el riesgo antrópico deben estar en forma manifiesta el agente generador de la amenaza y 

vulnerabilidad. Por su parte, la evaluación de la variable consecuencia está asociada con la 

fase de manifestación de daño, es decir, cuando el sistema afectable ha sufrido la pérdida. 

(Figura 1 Julio Cesar González, Rick Alan Myer William Pachón Muñoz) 

Al ser conocida la problemática que se presentaba en la ciudad  de Bogotá y las 

consecuencias que estaban presentando, se inicia el trabajo de intervención por parte de la 

administración distrital y se puede decir que se la intervención integral se aplican del 

concepto de: Prevención del Crimen a través del Diseño Ambiental (conocido en inglés 

como Crime Prevention Through Environmental Design, CPTED) observando la situación 

de la zona que se pretenda intervenir, para poder tener éxito y poder tener todas variables 

dentro del estudio, para poder realizar los ajustes y lograr mejorar los resultados finales.   

PROBALIDAD CONSECUENCIA 

Motivación 

capacidad 

Identificación de 

vulnerabilidades 

Manifestación 

del riesgo 

Manifestación 

del daño 

Variada no 

contemplada 
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Para el caso de estudio, los trabajos realizados por las administraciones Mockus y 

Peñalosa se vieron articuladas frente a la tendencia de visión de ciudad, no se logró una 

continuidad frente a todos los hechos marcados en las administraciones posteriores, que no 

dieron continuidad a los programas de intervención, generando como consecuencia que la 

criminalidad en otras zonas se viera en aumento y mutación del crimen.    

Las políticas públicas deben estar encaminadas a mantener una continuidad de los 

programas en espacial los de la seguridad, teniendo en cuenta que las condiciones no son 

homogéneas en todos los sectores de la ciudad, en algunas se pueden observar condiciones 

aceptables de tranquilidad, en otras se detectan signos de insuficiencia en las políticas para 

mantener los resultados y en otras se mantiene un estado de zozobra que genera un miedo al 

crimen como consecuencia de las acciones desbordadas de la delincuencia común de las 

redes y bandas delincuenciales. 

En gran parte de América Latina, la seguridad tiene dos ámbitos, la pública 

entendida como el derecho individual y comunitario al ser protegido por el estado , y la 

privada donde los recursos dependen exclusivamente de los que decidan invertir las 

distintas entidades de origen privado. (Valdivia 2016) 

Es necesario determinar la diferencia conceptual entre: La seguridad pública es la 

que debe garantizar los servicios dependientes de una concepción monopolista del Estado, 

que se determina en los servicios que prestan las instituciones como la policía, la 

administración de justicia, que complementados ayudan a mitigar los comportamientos 

violentos en las diferentes clases de delincuencia. 

Por otra parte, la seguridad ciudadana, que también se orienta a la búsqueda de la 

seguridad contra la ocurrencia de hechos violentos o delictivos, integra varios actores 

sociales, desde la propia ciudadanía, las organizaciones vecinales y la propia sociedad civil, 

buscando la consecución, un rol y responsabilidad importante para la prevención del delito, 

para integrar la comunicación oportuna y efectiva con las autoridades 

Cuando se involucran a los individuos de manera activa frente a estas dinámicas 

sociales o problemáticas sociales, se genera  una cultura de prevención y autocuidado, y se 
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constituyen en la clave para reducir la criminalidad y la violencia. (Estrategia de la Policía 

Nacional para la consolidación de la seguridad ciudadana 2010) 

Importante poder conocer un marco operacional donde se integre entre otros los 

siguientes aspectos: (1) Análisis de los datos, para la toma de decisiones en materia de 

seguridad. (2) Mapa de actores que afectan la seguridad ciudadana. (3) Delimitación de 

zonas, determinando las actividades delictivas.  

Acorde con lo anterior, en la publicación del Banco Interamericano de desarrollo 

(BID) “Desarrollo y evaluación de programas de seguridad ciudadana en América Latina” 

(Sherman, 2012), en su protocolo para la prevención del delito a partir de la evidencia, nos 

determina dentro del manual diez principios de prevención del delito: (1) El delito debe 

medirse en forma precisa confiable mediante sistemas auditados exhaustivamente. (2) El 

delito debe clasificarse de una manera que resulte útil para la prevención. (3) El delito debe 

analizarse en diversas unidades o categorías: Delincuentes, redes criminales, victimas, 

micro zonas (“Zonas calientes”) comunidades, horarios y días de la semana, entre otras. (4) 

Deben establecer prioridades de prevención entre los tipos de unidades según el grado de 

daño ocasionado por las distintas clases de delitos. (5) Una minoría fuerte, o una pequeña 

proporción de todas las unidades de conducta criminal, ocasiona la mayor parte del daño de 

la mayoría de los tipos de delitos. (6) La eficiencia de la prevención del delito puede ser 

mayor cuando los recursos se concentran en las unidades de minorías fuertes, identificadas 

mediante pronósticos formulados a partir de su comportamiento anterior. (7) La mejor 

forma de determinar la eficacia de la prevención del delito es mediante pruebas de campo 

que comparen las tasas de criminalidad entre personas, zonas u otras unidades de análisis 

najo distintos programas. (8) La teoría de toda práctica de prevención del delito debe 

especificar una secuencia lógica mediante la cual esa práctica genera productos en forma de 

acciones cuantificables que disminuyen los resultados en materia de delitos o injusticia, 

explicando cómo y por qué se espera que la práctica prevenga el delito. (9) La ética de una 

práctica de prevención del delito no depende de su éxito en reducir el delito, sino de si la 

práctica a) respeta los derechos humanos y b) mantiene un equilibrio proporcional entre los 

daños causados por coacción y los daños causados por delitos. (10) Las mejores pruebas 

para desarrollar y mejorar prácticas de prevención del delito a nivel local deben provenir 
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tanto de evaluaciones de impacto internacionales como de análisis criminológicos locales 

de todo tipo, que incluyan evaluaciones de iniciativas usadas en el pasado y pronósticos 

sobre los patrones de criminalidad futuros. 

Al realizar un análisis comparativo de los diez aspectos de prevención del delito, 

descrito anteriormente, la gestión realizada por la Policía Nacional en los últimos diez años 

en la ciudad de Bogotá coinciden  en la  recolección, análisis y evaluación de la 

información, aplicando la ciencia criminológica.  

El manejo de esta información permite tener un seguimiento del surgimiento, 

transformación, incremento o disminución del delito, información que contribuye a la toma 

de decisiones del mando institucional y a la formulación de políticas en materia de 

prevención y control del mismo. (Observatorio Nacional del Delito de la Policía Nacional, 

2017). 

Bajo la premisa de sistema auditable a la asociación con otros actores nace la ley 

3222 de 2002 que en su artículo cuarto expresa: “Objetivo de las redes de Apoyo y 

Seguridad Ciudadana. Las redes de apoyo y seguridad ciudadana tendrán como objetivo 

principal la obtención y canalización de información ágil, veraz y oportuna que permita 

prevenir, evitar y disminuir la realización de hechos punibles, en especial los relacionados 

con terrorismo”. Este marco normativo permite justiciar la  importancia de la aplicación del 

protocolo de la redes de apoyo y seguridad ciudadana, concadenado con la importancia de 

la asociación con la ciudadanía para el suministro de información, para fortalecer la 

relación ciudadano y Policía Nacional. 

 

Análisis bajo la Teoría situacional del crimen de C. Ray Jeffery (1977) 

Bajo la lupa de la CPETD, un ambiente diseñado apropiadamente disminuiría los 

delitos de oportunidad y percepción del temor aumentando la cohesión comunitaria. En esta 

visión, es fundamental tener una experiencia con el ambiente, definiendo el ambiente como 

el espacio público y los demás conciudadanos, para aumentar la propia percepción de 

seguridad ambiental. Esta línea de pensamiento destaca por la premisa de la vigilancia 
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natural. Esta se entiende como la habilidad de ver y ser visto, de sentir confianza en el 

espacio urbano, tanto por sus características físicas como por las personas que lo habitan. 

Después de leer esta teoría y tomando como ejemplo la ciudad de Nueva York del, 

durante la administración del señor Rudolph Giuliani en el periodo de 1994 a 2001, la 

percepción de seguridad de la ciudad cambió realizando acciones de intervención desde la 

más pequeñas contra la persona que realiza un grafiti, hasta lograr desarticular 

organizaciones, que mantenían intimidada a la población civil. Una tarea emprendida de 

largo aliento y sostenibilidad, a pesar de las críticas, pero los resultados se pudieron 

materializar. La ciudadanía apoyo la actividad y se volcó a la colaboración y 

acompañamiento a las autoridades de Policía. 

De lo anterior resalta la necesidad de apoyar continuamente actividades que 

realmente contribuyan a mejorar de manera integral estas zonas, y así evitar que no se 

repitan los males en otros sectores de la ciudad.  

DISCUSIÓN  

El trabajo realizado por parte de la administración actual de Bogotá, es un iniciativa 

aplaudible. Al buscar resolver a sus ciudadanos, la tranquilidad empleando todas las 

iniciativas posibles para recuperar el espacio público y cambiarle la cara a la ciudad, 

especialmente a los sectores que fueron azotados por este tipo de fenómenos sociales. 

Cuando se habla de  intervenir o actuar frente a los problemas de inseguridad, no se 

puede visualizar solo del aumento de la fuerza Policial o Militar, sino de rodear con las 

instituciones todos los focos de atención y prestar especial atención a lo factores 

generadores y los fenómenos asociados a la criminalidad. Que se puede llegar a desatar en 

estos sitio sub urbanos. 

Las organizaciones delincuenciales tienen la posibilidad de mutación, pero todo esto 

se puede contrarrestar de manera conjunta y no aislada, completada con generar espacios 

que permitan la prevención y materialización de delitos. 

Los cambios presentados en el centro de la ciudad, los ambientes diseñados 

ampliamente y apropiadamente contribuirán en la disminución de delitos y permitirán a los 
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Bogotanos y sus visitantes, poder cambiar la percepción de la ciudad. Los entornos de la 

ciudad con trabajos de paisajismos mejoran la armonía de la ciudad y lo más importante es 

que los índices de seguridad reflejen las acciones tomadas y la sostenibilidad de las 

iniciativas de desarrolladas. 

La CPTED está basada en una metodología en cinco conceptos primarios que se 

interrelacionan entre sí, con el fin de reducir el miedo al crimen: 

1. Control de acceso. 

2. Vigilancia. 

3. Refuerzo territorial. 

4. Mantenimiento de espacios públicos. 

5. Participación comunitaria. 

Estos conceptos básicos ofrecen un marco de trabajo para promover el diseño 

urbano eficiente y el uso “seguro” de los espacios de nuestras ciudades, minimizando los 

comportamientos violentos en sus calles y barrios. Entre otros elementos para la aplicación 

de la metodología, se pueden citar cuatro conceptos que enriquecen la aplicación de la 

CPTED. Estos elementos son: la vigilancia natural, el refuerzo territorial, el mantenimiento 

de los espacios públicos y la participación comunitaria. 

 

La vigilancia natural 

Por vigilancia natural se entiende el grupo de características formales de 

observación que deben tener las ciudades. Está orientada a aumentar la oportunidad de ver 

y ser visto dentro de un espacio urbano concreto y de sentir confianza en ese mismo espacio 

por sus características físicas y por las personas que lo habitan. 

En un espacio urbano, la mejora de la vigilancia natural se puede conseguir a través 

de la mejora de las perspectivas de visión, iluminación y usos adyacentes compatibles. La 

consideración de este aspecto en el diseño urbanístico desalienta los comportamientos 

violentos en la ciudad, al mejorar las oportunidades de respuesta e intervención. 
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La vigilancia natural puede ser negativa o positiva, dependiendo de la comunidad 

que esté controlando ese espacio. La falta de vigilancia natural está relacionada con los 

diseños urbanos problemáticos a los que se refería Newman, y está ocasionada por una 

iluminación escasa o por la presencia de zonas urbanas reservadas con un diseño confuso, 

fragmentado y repleto de potenciales escondites. 

Como el control de acceso, la vigilancia también contribuye a la definición de los 

territorios personales y al aumento de las expectativas de respuesta en los comportamientos 

indeseables y violentos. 

El refuerzo territorial 

El refuerzo territorial en un espacio microambiental urbano hace alusión a los lazos 

afectivos que establecen sus habitantes con el entorno ambiental más próximo. La idea de 

reforzar los vínculos con el territorio por medio del apego emocional es muy importante y 

debe potenciarse de una manera prioritaria en las estrategias de prevención de la 

delincuencia. Este tipo de acciones actitudinales están encaminadas a reforzar el sentido de 

pertenencia al lugar, la posesión y las expectativas conductuales dentro de un espacio dado, 

así como también a facilitar la protección dentro del mismo. 

El conocimiento del entorno más próximo y la capacidad para ver y comprender lo 

que está sucediendo en él son importantes para asegurar un sentimiento de control en una 

situación concreta y se conoce como refuerzo territorial. Yi-Fu Tuan (1977) abre su libro 

“Space and place. The perspective of the experience” con esta afirmación: “espacio y lugar 

son palabras familiares que denotan experiencias comunes,... lugar es seguridad, espacio es 

libertad”. 

Con la utilización de barreras reales o simbólicas, un espacio residencial urbano 

puede subdividirse en sectores más pequeños, fácilmente controlables por los residentes, 

debido al refuerzo territorial. En nuestras ciudades hay marcas territoriales de pueden ser 

positivas y negativas; dichas marcas permiten este tipo de refuerzo. Un ejemplo de marca 

territorial negativa es, por ejemplo, el graffiti. 
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El mantenimiento de los espacios públicos 

El concepto de mantenimiento de los espacios públicos hace relación a la 

instrumentalización de los tres anteriores términos en el diseño y elaboración de planes para 

asegurar el éxito de una estrategia preventiva de la violencia urbana. 

Las diferentes presiones sobre la ciudad actual producen un triple proceso negativo: 

disolución, fragmentación y sobre todo privatización. En este sentido, y siempre desde un 

planteamiento securitario, nos vemos obligados a reflexionar sobre el fenómeno de 

mantenimiento de los espacios públicos, contextualizando el debate del dualismo público-

privado que contribuye a la transformación de nuestras ciudades en el siglo XXI. 

No sólo la ciudad se transforma, también las relaciones entre lo público y lo 

privado, y consecuentemente las pautas de movilidad por estos tipos de espacios, 

produciéndose una conflictividad asimétrica, debida a la segregación y la marginalidad. 

Baste un simple ejemplo para ilustrar el fenómeno, los grandes centros comerciales 

(malls, según la denominación anglosajona) metropolitanos reúnen hoy una parte 

importante de las actividades (ocio, cultura, venta, semideporte, comercio,...) que en el 

pasado realizábamos en espacios nítidamente públicos; sin embargo no debemos olvidar 

que la mayor parte de estos nuevos espacios son de titularidad privada. Su potencialidad a 

la hora de fidelizarnos y atraernos hacia la vorágine consumista nos está desplazando de los 

espacios verdaderamente públicos (plazas, calles comerciales, centros culturales y 

deportivos públicos, etc.) y nos aproxima, cada vez más, a esos otros privados, por lo que 

muchas administraciones están abandonándolos, o en el mejor de los casos reduciendo sus 

inversiones. Todo ello trae la consecuente generación de importantes déficits (de control 

natural de accesos, de vigilancia natural, o de refuerzo territorial) en muchos de los 

espacios públicos que en el pasado fueron hitos relevantes del fenómeno urbano. 

Cuando para los transeúntes se hace difícil reconocer la titularidad pública o privada 

de los lugares, se debe en gran medida a que el dominio privado se cierra de un modo 

cortante y excluyente sobre el dominio público. Y por esa razón se reducen los itinerarios 

cortos, especialmente aquellos que son exteriores a la vivienda propia y a los espacios 
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públicos y se incrementan los trayectos largos, que trascienden al ámbito del hogar o del 

barrio, fundamentalmente por espacios privados. 

El buen uso y el orden de los diversos espacios públicos de la ciudad, y por lo tanto 

su mantenimiento, corresponde a los gobiernos y administraciones locales, aunque de un 

modo complementario la responsabilidad de su cuidado recae en la comunidad que hace 

uso de ellos, y por lo tanto en los individuos que la integran. 

La participación comunitaria 

Es otro de los aspectos ineludibles en las estrategias de prevención del crimen a 

través del diseño ambiental. Sin la incorporación genérica de la comunidad, y de los 

individuos que la configuran, no hay garantías de asegurar el éxito de esta estrategia 

participativa. Dicho componente es determinante a la hora de aplicar los diferentes tipos de 

estrategias preventivas en los momentos de diseño, ejecución y evaluación de los espacios 

públicos de riesgo. Estos diagnósticos elaborados por los ciudadanos son fundamentales 

por la razón de que son precisamente ellos, los que conocen las zonas de mayor inseguridad 

y riesgo, las posibles necesidades que deben arbitrarse, y sin ellos, es imposible el refuerzo 

de los lazos afectivos con el territorio. 

La incorporación del ciudadano a las tareas de seguridad permite hablar de la 

necesidad de coproducir seguridad entre todos los actores involucrados (Smith, 1986). Esta 

práctica requiere un énfasis en la participación comunitaria de los ciudadanos, y por ello, la 

colectividad está, hoy día, en el centro de toda acción eficaz de prevención de la 

criminalidad. Son las personas que viven, se desplazan, trabajan en la comunidad, quienes 

mejor comprenden los recursos, los problemas, las necesidades específicas y las 

capacidades de su entorno. 

Este nuevo polo de atención implica buscar formas y mecanismos adecuados de 

cómo incorporar a la comunidad, y por otro lado de cuándo hacerlo; en otras palabras, en 

qué instancias la comunidad puede desempeñar un rol y cuáles son las otras instituciones y 

organismos llamados a hacer frente a la seguridad. (Felipe Hernando Sáenz 2008, 

Universidad de Barcelona) 
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Para poder dar una mejor apreciación de la teoría en comparación con las 

actividades realizadas en el periodo 1998 a 2002, en la ciudad de Bogotá se puede observar 

en el siguiente cuadro comparativo. 

CPTED 
Intervención administración 1998 

2002 

Control de acceso 

Por intermedio de la Policía Nacional, 

se logra la intervención Policial en 

zonas en donde no existía una presencia 

permanente del estado y autoridad, 

disminuyendo lo homicidios. 

Vigilancia 

Incremento de la presencia de las 

autoridades Policiales y otras entidades 

distritales para poder realizar una 

intervención integral  y mantener la 

presencia como medida de control.  

Refuerzo territorial 

La administración distrital logra llegar 

articulando las instituciones, tanto desde 

el punto de vista de seguridad, como  

desde la parte social y arquitectónica, 

para cambiar la imagen de la ciudad en 

este sector de la ciudad 

Mantenimiento de espacios 

públicos 

El cambio en las zonas intervenidas con 

vías, parques, ciclovías, generan una 

sensación de seguridad y confianza. 

Participación comunitaria 

Se logra sensibilizar la participación de 

la comunidad, al observar que se están 

dando cambios positivos en la ciudad, 

genera confianza y muestra de eso es 

que las personas disfrutan, los espacios 

en donde anteriormente se observaba  

caos, mejoramiento de las vías y el 

cambio arquitectónico del eje ambiental, 

cambia el concepto e integrar las ciclo 

rutas permiten una inclusión a las 

personas que emplean como medio de 

transporte la bicicletas, donde pueden 

ocupar un espacio adecuado para ello, 

se inician a generar espacios 

iluminados, verdes, que generan otra 

sensación de ciudad. 
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Tabla 2. Comparativo conceptos primarios CPTED y las actividades de intervención 

de la administración 1998-2002 Bogotá.  

Fuente Diseño Propio. 

En la tabla 2, se puede evidenciar que las intervenciones realizadas por parte de la 

administración distrital en cabeza del señor Alcalde Enrique Peñalosa en el periodo 1998 al 

2002, cumplieron con los cinco conceptos primarios que se interrelacionan entre sí, con el 

fin de reducir el miedo al crimen. 

Tomando un solo caso de las intervenciones realizadas, como es el caso de la 

reconstrucción de la avenida Jiménez y la adecuación del eje ambiental, que el tráfico de 

vehículo se reduce, para evitar la congestión vehicular y se amplían los espacios de los 

andenes para el tránsito de personas a pie a este sector de la ciudad y para tomar vía hacia 

el sector del cerro de Monserrate, donde confluye un número considerable de personas de la 

propia capital de Bogotá y de las diferentes regiones de Colombia y extranjeros como 

turistas o empresarios, este intervención facilita la vigilancia de las autoridades apoyándose 

incluso con las cámaras de seguridad, un control de acceso por parte de las autoridades de 

Policía, un mantenimiento del espacio público y se tienen muy en cuenta la inclusión de las 

personas que simplemente transitan a pie por este sector de la ciudad. 

Esto solo tomando un solo ejemplo de todas las actividades mencionadas que fueron 

implementadas durante la administración distrital en el periodo 1998 al 2002       

CONCLUSIONES 

Las políticas de seguridad ciudadana deben de convertirse en políticas de estado y 

no estar sujetas a los criterios de las administraciones de turno, que como consecuencia 

permitieron un éxodo del problema focalizado en un solo sector a encubarse en otros no 

lejanos del sector intervenido  y que se tejieran otros sectores en la ciudad con las misma 

problemáticas sociales y de seguridad. 

Estas tareas son de largo aliento y de intervención oportuna, se puede decir que las 

medidas no fueron suficientes, pero le dieron un paso importante al cambio de ciudad. 
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Será la historia la encargada de decirnos la realidad de las acciones que se 

implementaron con miras a poder decir: “La condición para que las personas puedan ejercer 

sus opciones de forma libre y segura con relativa confianza en que las oportunidades de hoy 

no desaparezcan mañana”
2
 

Se logra evidenciar que las iniciativas desarrolladas durante el periodo de la 

administración distrital de Bogotá, en el periodo 1998 al 2002, cumplen con lo descrito a lo 

largo del ensayo con la teoría CPTED, es aplicable  en las intervenciones que se 

mencionan, como son: (1) Recuperación del espacio público en los ejes principales sobre la 

carrera décima, séptima y calle diecinueve  y la avenida Jiménez. (2) Recuperación de la 

plazoleta de san Victorino. (3) Construcción del parque Tercer Milenio. (4) Recuperación 

de la avenida Jiménez y construcción de eje ambiental. (5) Reubicación de vendedores 

ambulantes y recuperación de la plaza España. (6) Recuperación del parque de la Rebeca. 

(7) Creación de la primera zona de tolerancia en la localidad de los Mártires. 

Debe de darse la continuidad de este tipo de actividades que mejoran las 

condiciones de seguridad, en donde se pueda tener siempre el cumplimiento de los cinco 

conceptos primarios que se interrelacionan entre sí, con el fin de reducir el miedo al crimen: 

control de acceso, vigilancia, refuerzo territorial, mantenimiento de espacios públicos, 

participación comunitaria. Todo lo anterior teniendo en cuenta que debe de llevarse a cabo 

con el liderazgo y participación de manera integral de las demás instituciones del estado, 

para que se puede desarrollar en forma integral y en beneficio de la ciudad en su conjunto. 

El ejemplo que se tomó con el caso de la ciudad de Nueva York, sirve para tener un 

caso de éxito, que sirve como precedente en mantener alineadas las actividades, con las 

teorías desarrolladas por los estudiosos del comportamiento delincuencial y la manera en 

cómo lograr los mejores resultados, aplicables para nuestra ciudad capital.      

  

 

 

                                                           
2
 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 1990.  
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