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FIG.  13
Recuperación de los bienes 

sustraídos en los delitos. Se 

muestra gráficamente la 

recuperación de los bienes y se 

observa la desproporcionalidad 

entre lo recuperado y lo que no 

se recupero.

fuente: elaboración propia.

FIG.  14
Niveles de homicidios en la 

ciudad de Mérida en el primer 

semestre del año 2013.

fuente: elaboración propia.

FIG.  15
Horarios en los que se cometieron 

homicidios en la ciudad de Mérida.

fuente: elaboración propia.

FIG.  16
Distribución espacial de las lesiones 

personales como delito en la ciudad 

de Mérida en el primer trimestre del 

año 2103.

fuente: elaboración propia.



196 8(1)2016/enero-diciembre
ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL FENÓMENO DELICTIVO

EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, VENEZUELA
Ángel S EG U N D O CO N T R E R A S, 
Wilver CO N T R E R A S M I R A N DA  y Mary OW E N D E CO N T R E R A S 1978(1)2016/enero-diciembre

que hacen que estos sectores sean incluidos en planes y programas especiales de disminu-
ción de la violencia, pero aun es más preocupante, cuando observamos que otro delito en 
contra de las personas como las lesiones personales también tenga una fuerte presencia 
en estos sectores, ya que principalmente estos delitos son con violencia alta y sin discrimi-
nación de género (FIG. 16). Es por ello, que es importante poder tener todas las estadísticas 
a la mano para hacer un análisis más preciso de esta situación, ya que permite tener más 
y mejores elementos que permitan mostrar las características de los delitos y plantear 
nuevas formas de contenerlos.

4.
 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Una vez expuestos los resultados, a continuación se discuten partiendo de los objetivos de 
la investigación:

a. Detectar aquellas áreas de concentración de mayores oportunidades 
criminales en la ciudad de Mérida (2012-2013)

En cuanto a la distribución general de los delitos, como se ha podido comprobar en los 
mapas de cada figura, principalmente se agrupan en tres sectores ampliamente marcados 
(Cuenca del Río Albarregas, Centro de la ciudad y Urbanización Los Curos), con especial 
intensidad, en el centro de la ciudad. Para el caso de los delitos contra las personas estos 
lugares son los de mayores índices delictivos y para el caso contra la propiedad los delitos 
tienen un comportamiento más agrupado en el centro de la ciudad.

Esta distribución podría explicarse atendiendo al modelo concéntrico de desarrollo 
de la estructura urbana de Burguess (San Juan, 2005), que plantea que las ciudades se 
desarrollan a partir de un núcleo central dedicado a los negocios, creciendo en zonas 
concéntricas o anillos caracterizados por diferencias en el uso del territorio y poblaciones 
socio económicarnente diferenciadas. En este sentido, volviendo a los resultados del 
estudio, el área que ha mostrado registrar una menor delincuencia en la ciudad de Mérida 
coincide con lo que Burguess denomina zona residencial, un espacio en su mayoría con-
formado por viviendas unifamiliares o bloques de nueva construcción en el que residen 
en su mayoría personas con una posición económica acomodada que se desplazan diaria-
mente a la ciudad para trabajar (caso de las avenidas Las Américas y Los Próceres). En 
cambio, las zonas que mayor volumen de delincuencia han evidenciado se corresponden 
con lo que este autor llama zona de transición, principalmente los barrios de cuenca del 
rio Chama y centro de la ciudad, caracterizados en su mayoría por bloques de viviendas de 
antigua construcción, muy baratos y deteriorados, para el caso de la Urbanización los 
Curos. Esta definición también aplica aun cuando no se encuentra en sus cercanías.

Por ello, los resultados obtenidos parecen apoyar que el urbanismo posee influencia 
en la delincuencia, pues como señalan Shaw y Mackay, citados por Vozmediano et al. 
(2010), ciertas características de los barrios de transición, como son la degradación del 
espacio, la heterogeneidad cultural y la movilidad constante de la población no facilitan 
la transmisión de valores familiares pro-sociales y control social informal. No obstante, a 
este respecto no es aconsejable, ni posible, realizar afirmaciones deterministas pues esta 
cuestión también podría guardar relación con un menor volumen poblacional concentra-
do en dichas zonas en comparación a las que registran mayor actividad delincuencial. 

Para poder dar respuesta a esta cuestión, dado que el número de delitos no tiene las 
mismas implicaciones si se produce en un área poco poblada que si sucede en una zona 
densamente poblada, futuros análisis deberían emplear otra tipología de mapeo como son 
los mapas de coropletas. Esta técnica, a pesar de ser menos precisa en cuanto a la ubica-
ción de los eventos delictivos, permite calcular el volumen de delincuencia en función del 
número de residentes de una parcela de la ciudad como puedan ser los barrios, distritos o 
áreas censales (Chaney et al., 2012).

En cuanto al lugar de los sucesos delictivos lo encabeza la vía pública con un prome-
dio superior al 55,5 %, la mayor parte de los casos de índole patrimonial, especialmente 
hurtos (14,9 %), concentrados en zonas comerciales y/o de ocio donde suele haber un 
mayor tránsito humano (centro de la ciudad), cuestión que favorece las aglomeraciones, y 
por tanto, mayores oportunidades para el delito. Otro factor que convierte las zonas 
comerciales y de ocio del centro de Mérida, es especialmente la morfología de las calles, 
muy estrechas y en ocasiones poco iluminadas. Los robos con fuerza (29,3 %) se distribu-
yen espacialmente en las zonas de la cuenca del rio Albarregas y del centro de la ciudad, 
donde se realiza el mayor número de actividades comerciales y de turismo, donde el hurto 
y el robo son los delitos predominantes sin distinción alguna.

b. Analizar la relación entre la distribución del delito y la existencia 
de diversas áreas de vulnerabilidad social en la ciudad de Mérida (2012-2013)

A pesar de que a través de los resultados obtenidos es posible establecer paralelismos 
entre la ubicación de los hot spots de la delincuencia y las zonas vulnerables, queda fuera 
del alcance de esta investigación poder señalar certeramente los elementos y procesos por 
los cuales estos espacios vulnerables guardan relación con la actividad delincuencial. No 
obstante, los mapas han reflejado algunos patrones asociados a estas áreas que merecen 
ser mencionados. Retomando lo señalado en el punto anterior, se observa que los hot spots 
se encuentran en las áreas y barrios vulnerables. Esta cuestión podría estar relacionada 
con dos aspectos:

Un espacio crimípeto, siendo aquel escenario urbano que por sus especiales caracte-
rísticas físicas y arquitectónicas pudiera favorecer la comisión de ciertos delitos 
(Rinehart, 2011).

Un mayor control policial al que estas zonas se encuentran sujetas. La existencia de 
puntos calientes policiales, es decir, áreas en las que hay un mayor despliegue de efectivos 
policiales, en otras investigaciones, también han mostrado una menor incidencia delictiva 
(Block et al., 2007). No obstante para poder efectuar esta afirmación sería necesario 
elaborar un mapa comparado con ambas tipologías de hot spots, policiales y 
delincuenciales.

El desplazamiento de delincuentes residentes en barrios conflictivos fuera de su entor-
no más inmediato donde pueden ser reconocidos, con la intención de buscar objetivos. Esta 
hipótesis está basada en la Teoría del patrón delictivo de Bratingham (1991) consagrada a 
explorar la relación de los delincuentes con sus entornos físicos y sociales con influencia en 
la elección de sus objetivos. Esta teoría afirma que los delincuentes se dedican a actividades 
de rutina al igual que cualquier otra persona, moviéndose entre las esferas de la casa, la 
escuela, el trabajo, las compras y el ocio. Durante el transcurso de sus actividades cotidianas 
estos observan posibles oportunidades delictivas (Stangeland y Garrido, 2004). 
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Por lo tanto, aquellas oportunidades que no se encuentran en áreas de tránsito 
habitual de los delincuentes es poco probable que sean conocidas por estos, con lo que a 
mayor distancia, mayor decaimiento de las oportunidades (Sanz,  2001; San Juan et al., 
2005). No obstante, al igual que existe una distancia de decaimiento, la investigación 
empírica ha constatado la existencia de un perímetro de seguridad alrededor de la calle, el 
barrio o manzana en la que reside el delincuente, en la cual el delincuente no actúa por 
temor a ser reconocido. Bajo este supuesto la distancia recorrida por el delincuente 
dependerá de la tipología delictiva, mientras que en el caso de los hurtos y robos, la 
mayoría de los delincuentes actúan en un radio de acción fuera, pero no demasiado 
alejado de su entorno habitual, en el caso de los robos en bancos, el ladrón puede viajar 
grandes distancias para alcanzar un buen objetivo (Oviedo y Rodríguez, 1999; Dávila y 
Ponce, 1988; Carbajal, 2012).

Para finalizar, es preciso señalar que el presente trabajo ha constituido una primera 
aproximación descriptiva de la distribución espacial de la delincuencia en la ciudad de 
Mérida, que ha permitido avanzar en el desarrollo de nuevas hipótesis, las cuales habrán 
de ser contrastadas por futuras investigaciones, abriendo así una puerta a un área de 
estudio nunca explorado en la ciudad, con importantes implicaciones prácticas en la 
planificación de intervenciones y la prevención del delito; dado a eso, se plantean nuevas 
investigaciones futuras, y además, la propuesta de cómo controlar el delito en la ciudad 
con cuadrantes de patrullaje que obedezcan y den respuesta a la distribución del delito. 

De esta forma, la variable inseguridad debe ser abordada con acciones estratégicas 
que integren las políticas, los planes y programas definidos por el Estado venezolano 
integradas a la participación efectiva de los miembros de la comunidad, partiendo por la 
dotación de actualizados sistemas informáticos y telecomunicaciones, labores de inteli-
gencia, mejor sistema legislativo y normativo, pero en especial educación, mejores sueldos 
y calidad de vida de todos los funcionarios de los cuerpos de seguridad, a fin de evitar 
perturbaciones y tentaciones hacia los derroteros de ser parte del problema delictivo. Ser 
funcionario policial es orgullo ético y moral ciudadano.
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E ste libro nace gracias al esfuerzo conjunto de la Dra. Laura 
Andrea Massolo, miembro del Centro de Investigaciones del 
Medio Ambiente (Facultad de Ciencias Exactas, Nacional de 
La Plata de Argentina FCE-UNLP), con el proyecto relaciona-

do con la exposición a contaminantes atmosféricos y factores de riesgo 
asociados a la calidad de aire, y de los profesores Atilio Andrés Porta 
(FCE, UNLP) y Analía Susana Coppola (FCE, UNLP). Por lo que se trata 
de una obra que recopila varios enfoques referidos a las herramientas 
de gestión ambiental.

En este texto se abordan algunas de las herramientas e instrumen-
tos de gestión ambiental, como las evaluaciones de impacto ambiental, 
las auditorías ambientales, el análisis del ciclo de vida, los modelos de 
dispersión de contaminantes y la legislación ambiental. Igualmente, 
repasan el concepto de diagnóstico ambiental como el conjunto de 
estudios, análisis y propuestas de actuación y seguimiento que abarcan 
el estado ambiental en un ámbito territorial.

En el Capítulo I (Introducción), la Dra. Massolo plantea que la 
mayor efectividad de las herramientas de gestión ambiental se logra 
cuando son aplicadas a priori, no sólo en términos ambientales sino 
también económicos y sociales, logrando una mayor eficiencia en el 
uso de materias primas y energía, y una reducción en la generación de 
emisiones y el costo asociado a su tratamiento. Además permiten evitar 
posibles conflictos socio ambientales que generan diversos problemas, 
entre ellos el deterioro de la imagen de la organización, como así 
también, altos costos para su solución.

En el Capítulo 2 (Evaluación de Impacto Ambiental - EIA), los 
profesores Massolo y Porta, exponen que para abordar la problemática 
ambiental dentro de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), existen 
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instrumentos preventivos y correctivos. En ese contexto, afirman que la EIA es el instru-
mento preventivo por excelencia aplicable a las acciones humanas antes de que ellas sean 
ejecutadas. El capítulo transcurre explicando los principales mecanismos de la EIA, los 
atributos de la EIA, los principales métodos para la EIA y su estructura.

El Capítulo 3 (Auditorías Ambientales), está a cargo de la profesora Analía Coppola, 
en la cual estala catedrática declara que la auditoría ambiental es la herramienta técnica 
que se utiliza para realizar el control de la gestión ambiental en toda actividad antrópica 
que afecte al medio ambiente. Entendiéndose por actividad antrópica a todo emprendi-
miento desarrollado por el hombre, ya sea en el sector de la industria,  del agro, de la 
construcción o de servicios, que produzca impactos y/o degradación del medio ambiente. 
El apartado concluye con una clasificación de las auditorías ambientales.

Para el desarrollo del Capítulo 4 (Análisis del Ciclo de Vida - ACV), la Dra. Laura 
Massolo incorpora como experto en ACV al Dr. Germán Castagnasso (Organismo 
Provincial de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Buenos Aires, Argentina). Manifiestan 
que el ACV es considerada una importante herramienta de mejora ambiental, ya que 
permite evaluar los impactos ambientales de un producto, proceso o actividad de una 
forma global considerando todas las etapas de su ciclo de vida, desde la extracción de las 
materias primas hasta su disposición final y todos los procesos intermedios involucrados. 
Aseveran que el ACV consiste en un tipo de contabilidad ambiental en la que se cargan a 
los productos los efectos ambientales adversos, debidamente cuantificados, generados a lo 
largo de su ciclo de vida.

En el Capítulo 5 (Diagnóstico Ambiental. Acciones de Remediación), la profesora 
Analía Coppola, por su parte comenta que el Diagnóstico Ambiental (DA), está constituido 
por un conjunto de estudios, análisis y propuestas de actuación y seguimiento que abar-
can el estado ambiental en todo el ámbito territorial local. Posteriormente enumera los 
pasos para realizar un Diagnóstico Ambiental a nivel local, como adaptarlo a un sitio 
particular; además desarrolla las posibles técnicas de remediación y un plan de 
seguimiento.

El Capítulo 6 (Modelos Multimediales de Dispersión de Contaminantes), está a cargo 
de los profesores Porta y Massolo, quienes exponen que muchas decisiones respecto a la 
gestión de contaminantes, se basaron en la convicción que las sustancias eran degradadas 
en y por el ambiente, en su gran capacidad por reducir sus concentraciones a niveles 
mínimos inofensivos; en la actualidad, se conoce que esta capacidad es finita. 

Plantean que el arte de la elaboración de modelos ambientales exitosos reside en la 
selección de un conjunto de supuestos, de manera de evitar que su descripción sea tan 
compleja que resulte difícil de entender, pero que sea lo suficientemente detallada para 
resultar útil y fiel descriptor de la realidad. Mientras que un modelo excesivamente simple 
suele ser engañoso, el modelo excesivamente detallado requiere del conocimiento de un 
muy importante número de datos referidos a las variables del mismo, y además de contar 
con una considerable capacidad de cálculo que incluye también seguimiento de varios 
días. Concluyen, afirmando, que lo importante es utilizar sólo el detalle mínimo necesario 
en favor de los procesos importantes que controlan el destino químico.

En el Capítulo 7 (Marco Legal e Institucional en Argentina), las docentes Massolo y 
Coppola, abordan las normas que integran el Derecho Ambiental argentino, afirmando 
que han evolucionado a través del tiempo en la medida que fue evolucionando la preocu-
pación internacional por la preservación del ambiente y la introducción del concepto de 
Desarrollo Sostenible. Finalizan, enunciando las autoridades de aplicación de la política 
ambiental en Argentina.

El libro Introducción a las Herramientas de Gestión Ambiental, es una obra introducto-
ria de fácil lectura, dirigida a estudiantes y profesionales con diferentes formaciones 
académicas y experiencias profesionales, que abarca no solo las acciones a implementarse 
sino también las directrices, lineamientos, y políticas para la implementación de una 
efectiva Gestión Ambiental. Con el objetivo de conseguir el equilibrio adecuado para el 
desarrollo económico, crecimiento de la población, uso racional de los recursos y protec-
ción y conservación del medio ambiente.
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CUMBRE DEL AGUA
DE BUDAPEST,
IMPLICACIONES RETOS 

Y PERSPECTIVAS PARA VENEZUELA

Budapest water summit,
implications challenges and perspectives for Venezuela

Sergio Santos CAÑIZARES ARANGO

POR

E l Gobierno de Hungría en conjunto con el Consejo Mundial 
de Agua, el Banco Mundial y el Secretario General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), decidieron 
organizar una conferencia de alto nivel en el año 2016, con 

un tema de importancia estratégica mundial como es lo relacionado 
con el recurso hídrico. 

Este evento duro tres días, siendo su principal objetivo el  promo-
ver la aplicación de los objetivos del Desarrollo Sostenible, los objetivos 
relacionados con el agua y el saneamiento, así como lograr avances en 
la aplicación de los aspectos relacionados con el agua del Acuerdo 
Climático de París (2015).

En ésta cumbre, en paralelo, a las discusiones políticas, se desarro-
llaron los siguientes eventos: Foro de Ciencia y Tecnología, Foro Civil; 
Foro de la Juventud; Foro de Mujeres; y una Exposición de Soluciones 
Sostenibles del Agua. Esta iniciativa fue producto de la premisa de la 
Cumbre, la cual establece que el agua es fundamental para la sostenibi-
lidad, por ser un asunto que atañe a todos y es el hilo conductor que 
nos conecta como humanidad.

Por esa razón, el trabajo de la Cumbre del Agua (2016), recogió los 
esfuerzos conjuntos de todos los participantes, representantes de la 
comunidad, filántropos, instituciones, jóvenes, académicos y políticos, 
que en conjunto, trabajaron para desarrollar un objetivo hacia el 
Desarrollo Sostenible del agua. Estos actores hablaron y deliberaron 
sobre cinco temas fundamentales:

• La gestión integrada de los recursos hídricos. 
• Acceso al agua, saneamiento e higiene.
• La gobernanza.
• La economía verde.
• Las finanzas.
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El estamento de la Cumbre del Agua de Budapest, puede resumirse en siete elementos 
fundamentales desarrollados en la cumbre del año 2013, y reforzados en el año 2016:

1. El agua es fundamental. Ella recoge la historia colectiva de los seres humanos, el agua 
trae bienestar siendo la clave del desarrollo pasado y evidentemente será la clave para 
el desarrollo futuro. 

2. El agua nos une. El agua une a los seres humanos entre naciones, entre culturas, entre 
generaciones; siendo una fuente de cooperación que enlaza las actividades, notándose 
que la gestión adecuada es un reto a ser asumido en pos de la sostenibilidad.

3. El agua nos conecta. Para asumir el desafío que representa el agua, donde hoy en día 
se entiende que el agua es poder, se hace necesario un nuevo enfoque político, que sea 
innovador y consensuado entre los sectores sociales, económicos y la conservación 
ambiental, asumiendo que los derechos humanos son el factor necesario para reforzar 
los nuevos paradigmas que surgen en cuanto al manejo del agua.

4. Agua y ecosistemas. Un valor agregado de suma importancia para realmente lograr 
el Desarrollo Sostenible, es rehabilitar y proteger los ecosistemas, donde las acciones 
que generen impactos que degraden la calidad del agua, se reconocerán como acti-
vidades contrarias al Desarrollo Sostenible, y por ende, se deben tomar las medidas 
necesarias para evitarlas.

5. Una meta dedicada al agua. Para lograr consolidar todo lo que esta Cumbre propone, 
es necesario hacer esfuerzos conjuntos y fundamentados en políticas internacionales, 
que permitan acceder al agua en cantidad y calidad apropiadas para todos, cambiar 
paradigmas hacia la gestión integrada del recurso hídrico, reducir la polución y la 
contaminación, mejorar los sistemas de reutilización de las aguas grises e incremen-
tar la resiliencia ante los cambios globales y los desastres.

6. Desarrollo de capacidades para el agua. Existe una necesidad inmediata de capacitar 
desde todos los niveles del saber humano, la gestión manejo y uso del agua, esto para 
lograr consolidar los objetivos del Desarrollo Sostenible con profesionales preparados 
y de esta forma conseguir realmente metas significativas.

7. Un sólido mecanismo intergubernamental. Dada la naturaleza crítica y de vital impor-
tancia del agua para los seres humanos y para el planeta, se hace necesario el estable-
cimiento de instituciones fuertes que supervisen, revisen y coordinen la gestión del 
agua de manera integral donde se establezcan metas y se lleve un registro del progre-
so en relación con los objetivos de sostenibilidad del recurso hídrico. 
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La Cumbre del 2016, como bien se expresó anteriormente, refuerza estos estamentos 
desarrollados en el año 2013, y enfoca la discusión en la presentación de alternativas para 
lograr los objetivos planteados, siendo algunas de las interrogantes de alto nivel desarro-
lladas: ¿Cómo mejorar la calidad del agua?, ¿Tenemos suficiente agua para beber?, ¿Cómo 
mejorar la sanidad y el higiene?, ¿Cómo manejar el agua de manera integral?, ¿Cómo 
manejar mejor el agua de los ecosistemas?, cambio climático y agua. Estos son solo algu-
nos de los tópicos que en este magno evento se tocaron generando recomendaciones a 
nivel político y contextualizando los problemas que necesitan una actuación prioritaria. 

En ese sentido, Venezuela un país latinoamericano, rico en agua, debe generar una 
iniciativa donde en primer lugar se realicen foros locales y, regionales del agua, para luego 
llevarlo a una cumbre nacional con un enfoque realista, en el cual se pueda verificar el 
estado del arte en relación al recurso hídrico nacional, con todos los problemas que 
existen de manera tal de sincerar la situación y unir esfuerzos desde la integración, un 
trabajo conjunto entre académicos, gobernantes, sociedad, entes privados, productores, 
ONGs, en fin, todos los interesados en cambiar paradigmas para avanzar hacia el 
Desarrollo Sostenible del recurso.

Tomando las palabras del profesor Eulogio Chacón de la Universidad de Los Andes, a 
raíz de un problema presentado en la ciudad de Mérida, estado Mérida, haciéndose exten-
sivo a todas las ciudades del estado que dependen del suministro de agua proveniente de 
los parques nacionales, cuando expresa, que este recurso hídrico no debe depender solo de 

un área de captación para suministrar el agua a una ciudad, teniendo todo un parque 
nacional que presta el servicio ecosistémico, caso del Parque Nacional Sierra La Culata; 
también comenta, sobre una realidad ante un posible desastre que pudiera dañar la única 
planta de potabilización que posee la ciudad, lo cual generaría un  problema de gran 
magnitud para los habitantes de la comunidad emeritense.

Este evento aislado refleja la importancia de la discusión que es necesario plantear 
tomando en consideración los aspectos de Desarrollo Sostenible del agua en el ámbito 
mundial considerados en la Cumbre del Agua de Budapest (2016) , ya que evidencia la 
necesidad de una gestión integral del agua; la implementación de tecnologías que esta-
blezcan la mayor racionalidad de tratamientos, distribución, usos y conservación; el 
desarrollo de indicadores; asumir la responsabilidad, capacitación y participación real de 
todos los actores de la sociedad y cada institución del Estado, proponiéndose  nuevas 
organización robustas y legalmente establecidas para generar cambios en el manejo del 
agua, articulándose con las políticas mayores que rigen los destinos de la nación, en plena 
concordancia con el ámbito científico y tecnológico mundial, para lograr avanzar con la 
propuesta de desarrollo definidos en la Cumbre, ya que los temas que allí se abordaron, 
atañen a Venezuela, razón por la cual se hace imperante  traer a acotación la pequeña 
reflexión se dio a  conocer en el grande evento mundial con las palabras del Presidente de 
la República de Hungría, János Áder: “Como el agua es hoy el recurso más amenazado, debe 
convertirse en la cuestión central del pensamiento y la acción política”.




