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INTRODUCCIÓN

Diagnóstico de Seguridad Local
Municipalidad de Talca

 En la mayoría de los países, y en especial los latinoamericanos, la seguridad se encuentra entre 
las principales preocupaciones de la sociedad, lo que viene aparejado en una alta demanda ciudadana, y 
un enfoque dedicado de las fuerzas políticas gobernantes. En este sentido, las instituciones encargadas 
de la seguridad están llamadas a entregar soluciones efectivas que contribuyan a mejorar el problema 
a través de una visión integral del mismo, donde se incluyan respuestas públicas innovadoras, ya que 
las formas de actuación tradicionales enfocadas exclusivamente en el control, han mostrado ser poco 
eficaces para combatir el problema.1

 Si pudiésemos sintetizar cuáles son las principales tareas de un Municipio en Chile, estos serían 
dos: La primera dice relación con administrar un territorio determinado; la segunda en cambiar la vida 
de los vecinos que la habitan, ojalá siempre para mejor. Es por esto que los gobiernos locales adquieren 
relevancia, ya que las nuevas demandas y el “nuevo concepto de seguridad ya no se centran en el des-
empeño policial, sino que al contrario, sólo puede ser entendido y operado en un contexto de gober-
nanza multinivel y de políticas sistémicas e integradas2” (Acero, Miraglia y Pazinato, 2012). En términos 
técnicos, lo acotado del territorio, garantiza a los Municipios la posibilidad de contar con diagnósticos 
detallados y fieles a la realidad3 ., y por otro lado el conocimiento pormenorizado y cercano que tienen 
de las personas que habitan su territorio hace también tener un diagnóstico más humano. Es por esto 
que los gobiernos locales poseen una capacidad privilegiada para actuar en dimensiones como la pre-
vención, las intervenciones urbanas y comunitarias, promoviendo la participación ciudadana e impul-
sando políticas, programas y acciones que favorezcan la convivencia y el bienestar de las comunidades4 
(Acero, Miraglia y Pazinato, 2012).

 La academia de las últimas décadas sugiere que para implementar intervenciones eficaces es 
imperativo utilizar metodologías basadas en la evidencia, desarrollando estrategias nuevas y procedi-
mientos en la gestión de la seguridad. Uno de estos modelos es el denominado Policiamiento Orienta-
do a la Solución de Problemas – POP, el cual se funda en una concepción integral de la seguridad que 
pretende dar soluciones a problemas reales a través de diversos pasos como son el diagnóstico de la 
situación, el análisis focalizado, la identificación de una solución adecuada y finalmente una evaluación 
de los resultados5 (Tudela, 2013). 

1  Acero, Miraglia y Pazinato, 2012. Estrategias Locales de Seguridad Ciudadana en Cuadernos sobre Seguridad y Prevención de la  
 Violencia en América Latina. Brasil.    
2  Ibid
3  Martínez R. (2015). Implementación del Observatorio de Seguridad Ciudadana, Buenas Prácticas para el Análisis Delictual en  
 América Latina, Fundación Paz Ciudadana, Santiago, Chile.
4  Ibid
5 Tudela, 2013. Labor Policial, modelos de actuación y análisis (POP v/s ILP) en Fundación Paz Ciudadana (2013). Manual de Entrena 
 miento en Análisis Delictual “Procedimientos para el análisis delictual y la reducción de delitos en espacios públicos”. Santiago,  
 Chile.



MARCO CONCEP TUAL

 Dado que la inseguridad es una de las principales temáticas que preocupa a los gobiernos en 
las sociedades contemporáneas, se abre una nueva dimensión frente al tema de la delincuencia, que 
incluye procesos sociales distintos a los que determinan la actividad delictiva. Lo anterior, implica re-
vertir la noción de una sociedad vista como víctima pasiva del azote criminal, pasando a observar los 
procesos y capacidades de la sociedad civil para efectuar acciones preventivas6 .

 Es así como los procesos modernos efectivos para reducir la criminalidad no radican exclusi-
vamente en el hecho de que existan recursos para ello, sino más bien en evitar repetir los mismos erro-
res que llevan a realizar acciones estandarizadas y tradicionales, las cuales suelen ser ineficaces. Para 
impedir que esto ocurra, es necesario trabajar desde marcos teóricos basados en modelos integrales 
con evidencia de su eficacia. Es por esto que es relevante abordar el problema desde una perspectiva 
preventiva, disuasiva e íntimamente ligada a la coproducción de la seguridad.

 En el ámbito de las políticas públicas, la incorporación del paradigma del desarrollo y la mo-
dernización ha implicado la integración de diversos actores sociales, tanto en las definiciones que se 
han hecho sobre las amenazas como en los medios que se emplearán para su prevención y control, 
todo lo cual busca garantizar la equidad y la participación activa del conjunto de la sociedad.7

De Seguridad Pública a Seguridad Ciudadana

 A partir de lo anterior se abre una nueva dimensión frente al tema de la delincuencia, donde 
el concepto de seguridad es entendido como un estado (equilibrio precario) producto de una serie de 
condiciones sociales y personales, que puede abordarse desde distintas perspectivas. La más utilizada 
en nuestro país es aquella denominada como seguridad pública cuyo objetivo es la prevención y el 
control del delito (entendido como infracciones penadas por la Ley), con el fin de disminuir las ame-
nazas y los enemigos internos. Esta perspectiva enfatiza la noción de la criminalidad clásica, siendo 
relevantes los actores tradicionales asociados a la seguridad, es decir, el Ministerio Público, las Policías, 
Gendarmería y los Ministerios de Interior y Justicia8.

6  Torres, de la Puente, Muñoz, Sepúlveda, Tapia, 1994. Hacia una definición de la Seguridad residncial en Habitat de Pobreza 
Urbana. Boletín del Instituto de la Vivienda, N° 23, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile, Santiago.
7  Tudela, 1998. Prevención del Delito y Seguridad Ciudadana en Democracia, en Cuadernos de Criminología N° 8, Instituto de Criminolo-
gía, Policía de Investigaciones de Chile, Santiago. 
8  García-Pablos de Molina, 2007. Criminología, una introducción a sus fundamentos teóricos. Tirant Lo Blanch. Valencia, España.

Finalmente, queremos poner el acento en lo relevante de las variadas fuentes de información que 
existen actualmente en materia de seguridad, incorporando en el presente Diagnóstico a los distintos 
actores, dado el privilegiado acervo de conocimientos que poseen. Ello permitirá una mejor adapta-
ción del trabajo en la localidad, así como un esfuerzo focalizado dependiendo de las necesidades y 
problemáticas de seguridad observadas en cada barrio.



D I A G N O S T I C O  S E G U R I D A D  L O C A L  |  7

 
Sin embargo, el presente documento propone trabajar a partir de una mirada más moderna, con el 
propósito de orientar el trabajo de forma más cercana a los vecinos, reconociendo su rol como agentes 
activos en su cuidado y en la generación de su propia seguridad. Para esto se utilizará el concepto de 
seguridad ciudadana, el cual surge en Europa a fines de los años ´70s a partir del debilitamiento del 
Estado garantista o benefactor. Este enfoque resalta ideas como la prevención comunitaria del delito 
y la participación de la sociedad civil 9. En América Latina este enfoque es un fenómeno reciente, utili-
zado desde finales del siglo XX, donde los nuevos actores que adquieren relevancia son los siguientes: 

 • La comunidad, en su rol de control social informal.
 • La nueva institucionalidad del poder ejecutivo a partir de las nuevas dependencias ministe 
 riales del Interior y la creación de políticas intersectoriales.
 • Los nuevos centros de estudios académicos ligados a los gobiernos.

 Bajo esta mirada, el paradigma de la seguridad ciudadana le da relevancia al fortalecimiento 
de la cohesión social y a la prevención de las violencias como elementos constitutivos de la preven-
ción en materia de inseguridades, tanto objetivas como subjetivas. Esto se puede graficar en la siguien-
te figura: 

 Esta nueva visión permite fortalecer el capital social y construir comunidad, incrementando 
las capacidades de los vecinos y barrios para hacer frente a contextos adversos, promoviendo la co-
rresponsabilidad entre autoridades y ciudadanos, mejorando así la confianza entre los ciudadanos y las 
autoridades para reducir los riegos e impactos negativos de la criminalidad. 

 El Diagnóstico se inserta en este paradigma como una manera moderna de enfrentar el pro-
blema de la inseguridad, tanto objetiva como subjetiva. Esta perspectiva plantea que donde hay una 
oportunidad para cometer delitos, es necesario actuar a través de la prevención y la disuasión de la 
misma. Cuando existen víctimas u objetos atractivos, los recursos deben centrarse en empoderar a 
la ciudadanía a través de la gestión del autocuidado. Finalmente, para el caso de los victimarios o in-
fractores se debe promover el fortalecimiento de factores protectores en niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes para facilitar el proceso de socialización, fomentado la reinserción social en aquellos casos de 
personas en conflicto con la ley. 

9  García-Pablos de Molina, 2007. Criminología, una introducción a sus fundamentos teóricos. Tirant Lo Blanch. Valencia, España.

Fuente: elaboración propia.

Ilustración 1: Cambio de paradigma
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Coproducción de la Seguridad

 Todas las actividades de este modelo teórico se sustentan en la noción de que la seguridad 
ciudadana debe ser coproducida entre las instituciones y los vecinos, mirada que se remite al modelo 
de Prevención Multi-agenciada1, el cual enfatiza la necesidad de incorporar a toda la sociedad, parti-
cularmente a las reparticiones del Estado, la policía y la sociedad civil, además de las diversas autori-
dades del ámbito local, para el desarrollo de diversas modalidades de control del delito mediante la 
coordinación efectiva de las entidades involucradas. Este modelo originado en Suecia ha tenido gran 
aplicación durante las últimas dos décadas en diversos países como Canadá, Finlandia, Noruega, Fran-
cia e Inglaterra.

 Otra de las estrategias de significación internacional, es el denominado modelo de Preven-
ción Comunitaria del Delito11 (Torres, E. y De La Puente, P. 2001). Entre los casos más emblemáticos 
de esta línea de intervención se encuentran situaciones diversas entre las que destacan el conocido 
Plan de Tolerancia Cero de la ciudad de Nueva York, centrado fundamentalmente en obtener la mayor 
eficacia posible en la gestión policial, así como el Plan Barcelona, que se inspira en ideas social demó-
cratas, enfatizando fundamentalmente la construcción y remodelación de extensas áreas y espacios 
públicos con la participación ciudadana. 

 En ambos modelos, el componente principal tiene que ver con la coproducción de la seguri-
dad entre todos los actores involucrados. Esta idea se basa en que la seguridad es responsabilidad de 
todos y no sólo del sistema de justicia penal. Este postulado deriva de la multicausalidad de la crimi-
nalidad y de los comportamientos antisociales, lo cual implica la necesidad de brindar una respues-
ta multisectorial coordinada e integrada. La coproducción requiere, consecuentemente, que todas 
las instituciones y actores involucrados se consideren corresponsables de las soluciones y elementos 
constitutivos de los problemas. 

 Lo anterior, conlleva la modificación organizativa y, sobre todo, cambios de mentalidades y 
prácticas al interior de las instituciones y comunidades para enfrentar el problema de la seguridad.

 Esta tendencia se relaciona no sólo con los valores de la democracia y la participación social, 
sino que también con la necesidad de hacer frente a la inseguridad en los lugares donde ella se expe-
rimenta, asumiendo que mediante la incorporación de personas organizadas en el territorio local se 
pueden incrementar los niveles de control social, generando así una disminución de las actividades 
antisociales en el interior de barrios y sectores residenciales.

 En ese sentido, se asume que la comunidad constituye un recurso fundamental para el logro 

10  Torres, E. y De La Puente, P. 2001. Seguridad ciudadana y sistemas sociales autorreferentes en contextos de la sociedad com-
pleja. Revista MAD, N°5 2001 / FONDECYT, n° 1000027 Gestión de la seguridad local, Chile. 

0

  11 Ibid.
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de una prevención más integral y eficaz, buscando con ello promover la conformación de redes de re-
laciones y organizaciones, fomentando los vínculos entre las comunidades con los cuerpos policiales 
y las instituciones del Estado. Estas iniciativas se iniciaron hace varias décadas en países desarrollados 
intensificándose durante los años noventa en América Latina. Algunos ejemplos de ello son los Conse-
jos Barriales de Prevención en Buenos Aires, los Frentes Locales de Seguridad en Bogotá, los Comités 
Ciudadanos en el D. F. de México, los Consejos Comunitarios de Seguridad de Sao Paulo, los Comités 
de Barrios de San José y los Comités Vecinales de Seguridad Ciudadana en Santiago, entre muchos 
otros.

El Problema de la Confianza

 Evidentemente todo lo anterior es imposible de lograr si no se cuenta con altos niveles de 
participación y compromiso entre todos los actores sociales involucrados en la prevención del delito. 
Sin embargo, la participación no se puede concretar en las sociedades modernas si no existe confianza. 
Tal como plantea Niklas Luhmann, la confianza en el más amplio sentido, constituye un hecho básico 
de la vida social, puesto que de no existir impediría la articulación de acciones e interacciones sobre la 
base de la fe en las expectativas propias y recíprocas de los actores sociales. 

 Desde esta óptica, las expectativas recíprocas que se articulan con la aplicación de políticas, 
programas o acciones dispersas destinadas a la seguridad ciudadana, descansan inevitablemente sobre 
los grados de confianza que los participantes están dispuestos a otorgarse mutuamente. El ciudadano  
se fía en que al menos una parte de las promesas electorales efectuadas por los candidatos se concre-
tarán una vez que ocupen cargos públicos. A su vez el Estado y sus diversos niveles de administración 
deben apelar a la responsabilidad y cooperación de las personas, grupos y comunidades organizadas 
para que las iniciativas implementadas operen con cierta regularidad (denuncias, presentación de pro-
yectos, manejo de fondos, rendición de cuentas, etc.), mientras los vecinos deben fiarse en que los 
organismos de seguridad ejecutarán sus obligaciones regularmente, y así sucesivamente.

 Según la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos (ONU – HABITAT), el cambio del enfoque desde la seguridad pública 
hacia la noción de seguridad ciudadana se encuentra en la incorporación del ciudadano. Esto implica 
que la producción de seguridad no está proveída únicamente por parte de los agentes estatales, sino 
que se incorpora la necesidad de construir un entorno seguro incluyendo a todos los actores involu-
crados. 

 En otros términos, la coproducción se refiere al proceso que permite que todas las agencias 
del Estado, gobiernos locales, así como las instituciones de la sociedad civil y del sector privado, junto 
a los habitantes involucrados, participen en forma responsable en la construcción de seguridad y en-
frenten eficazmente los problemas de inseguridad de todo tipo.

12  Arriagada y Godoy, 1999. Seguridad Ciudadana y Violencia en América Latina: Diagnóstico y políticas en los años noventa. CEPAL/ECLAC, 
 División de Desarrollo Social, Santiago.
13  Luhmann, 1996. Confianza, Universidad Iberoamericana. Anthropos, Barcelona
14   Entendido como sujeto activo de derechos y obligaciones.

12

 13

 14
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Esta incorporación de todos los actores a las políticas de seguridad, opera con los siguientes  cuatro 
supuestos:

1)  La participación, que busca muchas veces mejorar la deteriorada relación entre los ha  
bitantes y la policía.
 
2)  Fortalecer las redes sociales existentes bajo la presunción de que permitirán el 
 desarrollo y consolidación del capital social.
 
3)  La participación tiende a consolidar el proceso de descentralización otorgando a los go-  
biernos locales un rol cada vez más activo en la formulación e implementación de políti  
cas y estrategias urbanas de seguridad.
 
4)  La participación de la colectividad apunta a desarrollar el derecho a la seguridad, que   
amplía el tradicional enfoque sobre la mejora de la calidad de vida de las personas, cen  
trado en la vivienda y el barrio, hasta abarcar la calidad de vida a escala de ciudad.

 Experiencias recientes a nivel comparado muestran con éxito la aplicación de estos su 
puestos en la incorporación de la comunidad a lógicas de coproducción de seguridades y confianzas 
verticales y horizontales . Algunos ejemplos exitosos son la experiencia de  fortalecimiento de las rela-
ciones entre los habitantes de Belo Horizonte y la policía militar y El Pacto  por la Seguridad Ciudadana 
del Distrito Metropolitano de Quito , entre otros. 

    Un primer ejemplo exitoso se basa en el fortalecimiento de las relaciones entre los habitantes y la policía de Brasil, donde el 
Grupo Cultural Afro Reggae se acercó al Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía (CESEC) para producir un videoclip de la canción 
“Muerto de miedo”, sobre la matanza de 21 residentes ilegales ocurrida en 1993 en el barrio Vicario Geral a manos de la policía. Sorpren-
dentemente los coordinadores de Afro Reggae a fines de 2002 pidieron al CESEC preparar un proyecto de acercamiento a la policía militar. 
Con el apoyo de la Fundación Ford, luego de meses de intentos fallidos, el programa se implementó en los Batallones de Belo Horizonte. 
Así comenzaron talleres de percusión, baloncesto, teatro, grafiti, baile y espectáculos dentro de los propios cuarteles, con la participación 
directa de 70 miembros de cada unidad. Los instructores fueron los jóvenes de la Afro Reggae y el objetivo fue crear un diálogo entre la 
cultura de los jóvenes y la cultura policial. El éxito de las actividades llevó a ampliarlas no sólo a otros recintos oficiales, sino también a 
barrios marginales y escuelas. Todo esto fue acompañado de una gran cobertura comunicacional. Las evaluaciones indican que el impacto 
sobre la imagen de la policía entre los jóvenes y la población en general mejoró notablemente. Entre los policías el impacto resultó más 
moderado: aunque la mayoría apoya con entusiasmo el proyecto, manifiesta sin embargo, preocupación precisamente por el impacto que 
éste podría generar en su imagen (ONU HABITAT, 2011).  

   Otro modelo exitoso de participación tiende a consolidar el proceso de descentralización, que otorga a los gobiernos locales 
un rol cada vez más activo en la formulación e implementación de políticas y estrategias urbanas de seguridad: El Pacto por la Seguridad 
Ciudadana del Distrito Metropolitano de Quito en Ecuador es un acuerdo en el que concurren distintos actores representativos de la 
ciudad para coordinar y garantizar las acciones tendientes a aumentar los niveles de seguridad de sus habitantes. Este Pacto cristaliza su ac-
cionar a través de la formación de un Consejo Metropolitano de Seguridad Ciudadana, el cual es presidido por el Alcalde de la ciudad y en 
el que participa un amplio número de actores involucrados en el proceso, tales como el Gobierno, los administradores de justicia, las fisca-
lías, las iglesias, las FF.AA., la Cámara de Comercio, los medios, la Policía Nacional y los representantes de las Organizaciones Comunitarias 
Barriales. Este consejo está encargado de definir las políticas y entregar los lineamientos generales para la implementación de los planes 
y propuestas de seguridad y prevención de la ciudad. Para hacer más operativa esta instancia, se ha formado una Comisión Metropolitana 
de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la que está compuesta por tres concejales del Distrito de Quito. La labor de esta comisión es la de 
generar recomendaciones, tanto hacia el Consejo Metropolitano de Seguridad, como hacia la Dirección de Seguridad Ciudadana, la que 
se aloja en el Municipio de Quito. Además, de la Dirección de Seguridad Ciudadana del Municipio depende la Corporación Municipal de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana, Corposeguridad, creada en marzo del 2002. Se trata de una corporación de derecho privado que se 
hace cargo de organizar, ejecutar y financiar los diversos proyectos tanto de infraestructura para seguridad, como los planes de   

15 
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Ilustración 2: Triangulo del delito

Fuente: Clarke (2004)

Prevención Situacional del Delito 

 Otro de los enfoques que se desprende del ámbito de la seguridad ciudadana es el conocido 
como Prevención Situacional. Este enfoque se trata de una serie de estrategias articuladas para redu-
cir la comisión de delitos a través de la disuasión de los beneficios que conlleva la acción delictual. Esta 
mirada corresponde a una “aproximación que involucra un amplio conjunto de medidas no penales 
tendientes a impedir el acto criminal mediante la modificación de las circunstancias particulares en las 
cuales una serie de delitos similares se cometen o pueden cometerse”

 Las estrategias para lograr una Prevención Situacional eficaz son diversas, por lo que en este 
caso, se abordará principalmente la Teoría de las Actividades Rutinarias explicado en el modelo de los 
autores Cohen y Felson (1980), quienes señalan que para que suceda un delito deben conjugarse tres 
factores:

1) Un potencial agresor (victimario)
2) Un “blanco atractivo” (objeto o víctima)
3) La oportunidad (escasa vigilancia y/o variables espaciales y temporales)

 Para esta teoría no basta sólo un delincuente dispuesto a cometer un delito, sino que también 
es necesario que se presente la ocasión. Este postulado se puede entender mejor en el esquema ela-
borado por Clarke (2006):

prevención y las capacitaciones asociadas a éstos. El financiamiento se realiza a través de la administración de los fondos recaudados por 
la Tasa de Seguridad. Corposeguridad también realiza asesorías a nivel del gobierno local. La política de seguridad implementada incorpora 
una componente territorial que se plasma en la conformación de consejos zonales de seguridad, consejos sectoriales y consejos barriales. 
Desde este punto de vista, la existencia de más de 60 cuarteles policiales permite coordinar las políticas de seguridad desde las demandas 
locales. Por último, a través de un convenio entre Corposeguridad y FLACSO, se ha implementado un Observatorio Metropolitano de Segu-
ridad Ciudadana, en el que se recopila la información sobre los hechos que afectan la seguridad ciudadana en Quito. En este observatorio 
se sistematiza la información en un sistema unificado (ONU HABITAT 2011).

17  Varela, 2013. Criminología y Análisis Delictual. Manual de Entrenamiento en Análisis Delictual “Procedimientos para el análisis  
 delictual y la reducción de delitos en espacios públicos”. Fundación Paz Ciudadana, Santiago.
18  Cohen y Felson, 1980. Social change and crime rate trends: A routine activity approach. Human Ecology and Crime, 8(4)
19  Clarke, R. (2006). Improving Street Lighting to Reduce Crime in Residential Areas. Problem- Oriented Guides for Police, Resp 
 onses Guides Series, Guide No. 8.
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 Según estos autores, el triángulo del delito establece que una ilegalidad sucederá en la medida 
que un posible infractor y un blanco atractivo se encuentren al mismo tiempo en un lugar determina-
do, por lo que se requiere reducir o eliminar la posibilidad de que estos tres elementos se encuentren 
sin un vigilante o en un lugar no vigilado. Así, esta teoría privilegia un enfoque orientado a las causas 
de la victimización más que a las de la criminalidad.

 Dentro de este modelo, se busca lograr una reducción eficaz de las oportunidades delictivas 
a través de una incidencia y modificación del ambiente o escenario del crimen, incrementando los 
riesgos o dificultades (costes) asociados a la comisión de delitos, y disminuyendo correlativamente las 
expectativas y beneficios asociados a los mismos. 

Las numerosas técnicas de prevención situacional, según Clarke (2004), pueden clasificarse en cinco 
grandes grupos: 

1) Las orientadas a incrementar la percepción de esfuerzo asociados a un delito particular
2) Las que incrementan la percepción de riesgo
3) Las que buscan reducir las recompensas esperadas
4) Las que persiguen reducir las provocaciones que tientan o incentivan a los delincuentes
5) Eliminar las excusas que pueden ocupar los delincuentes para justificar sus acciones

Prevención Situacional a través del diseño ambiental

 Existe consenso en la literatura sobre la importancia que tiene el espacio público en las ciuda-
des, ya que es un elemento clave que permite modelar las prácticas comunitarias de la población que 
transita y habita en el sector adyacente. 

 Es así como se destaca la relevancia del entorno físico en la reducción de las oportunidades 
para la comisión de delitos y la sensación de inseguridad. Tal como plantean Segovia y Jordán, existen 
situaciones en que el espacio público puede ser percibido como una amenaza, donde “una reacción 
natural en respuesta a esta amenaza –que eleva la cifra del temor y el miedo– es no salir, no exponerse, 
refugiarse en lugares privados, el auto bien cerrado, la casa bien enrejada, el barrio cerrado y vigilado, 
el suburbio bien alejado”. Estas prácticas favorecerían una pérdida de “los espacios de interacción so-
cial [y] los lugares en donde se construye la identidad colectiva” 

20  Clarke, R. (2004). 25 Techniques of Situational Crime Prevention. Presentado en “Problem-Oriented Policing Conference”, Char 
 lotte, NC.
21   Segovia y Jordán, 2005. Espacios públicos urbanos, pobreza y construcción social. Publicado por la División de Desarrollo Soste 
 nible y Asentamientos Humanos, CEPAL, Serie N°122.

21
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 Teniendo en cuenta lo anterior es que adquiere importancia el diseño de los espacios públi-
cos, el que debe ser planificado y gestionado adecuadamente para reducir ciertos tipos de delitos que 
inciden en el espacio urbano común.  Éste es justamente uno de los fundamentos de la teoría de 
Prevención del Crimen a través del Diseño Ambiental (CPTED), desarrollado en Estados Unidos en 
1972 por el criminólogo Ray Jeffery. Desde entonces, el diseño del entorno ha jugado un papel integral 
en diversas iniciativas de prevención del delito en países como Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, 
entre otros. 

 La metodología CPTED se basa en principios que son más exitosos en tanto contribuyan a la 
“cohesión social de la comunidad, mediante la participación de la ciudadanía en la modificación del 
espacio urbano y sus características ambientales”.    Los pilares fundamentales de esta metología son 
los siguientes: 

1) Vigilancia natural: el espacio debe ser construido de una manera que promueva la observa-
ción pasiva. Esto incluye la creación de espacios para que los individuos que transitan por los barrios 
puedan observar lo que sucede en los lugares comunes, disminuyendo la oportunidad para la comisión 
de delitos. En la práctica, se busca mejorar y aumentar la visibilidad de un edificio, casa o espacio con 
los elementos que permitan mejorar la iluminación a través de un diseño apropiado de las ventanas. 

2) Control natural de accesos: se busca fomentar, por medio de estrategias de diseño, el con-
trol social o natural sobre los accesos a un espacio determinado. La idea es utilizar los elementos ya 
existentes en el sector, como arbustos y rejas para diseñar umbrales de entrada y salida al espacio, 
obligando indirectamente a que todos quienes transiten por ese sector, se vean obligados a pasar por 
este umbral, permitiendo que los desconocidos puedan ser vistos por todos los demás residentes y 
vigilantes naturales. Un efecto secundario de este tipo de intervención es que contribuye a fomentar 
el desarrollo de lazos afectivos, al aumentar el sentimiento de control sobre el terreno común. 

3) Reforzamiento territorial: este elemento sugiere que las construcciones realizadas y el espa-
cio público debe hacerse seguro a través de un sentido de pertenencia dado por los mismo indivudios 
que viven en el sector. Este principio apunta a que las personas demuestren los límites entre el espacio 
público y el privado, ya sea demarcando su antejardín con arbustos, manteniendo sus veredas en bue-
nas condiciones y realizando actividades de limpieza diaria, que denote que alguien es dueño de esa 
parte y no cualquiera puede llegar a adjudicárselo como tal. 

22   CSIR, 2014. Introduction to Crime Prevention through Environmental Design (CPTED) South África.
23   MINVU, Ministerio del Interior y Fundación Paz Ciudadana, 2003. Espacios Urbanos Seguros. Recomendaciones de diseño y   
 gestión comunitaria para la obtención de espacios urbanos seguros.
24  Hein y Rau, 2003. Estudio Comparado de Políticas de Prevención del Crimen Mediante el Diseño Ambiental CPTED. Santiago:  
 Fundación  Paz Ciudadana.
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4) Mantención del espacio público: la policía y otros grupos de interés buscan mantener la es-
tructura del barrio, reduciendo la basura y otras fuentes de desorden. Un aspecto fundamental para 
lograr espacios seguros es la mantención de las áreas recuperadas, diseñando un plan de manejo y 
mantención ambiental que lo haga perdurable y sostenible en el tiempo .    Esto se puede lograr a tra-
vés de la incorporación de iniciativas Municipales o fomentando la responsabilidad sobre el cuidado 
de los espacios comunes en la comunidad que los rodea. 

 Estos cuatros principios contribuirían a la disminución de la oportunidad delictual, a minimin-
zar el desorden y establecer espacios bien utilizados.    En este sentido, se hace indispensable promo-
ver el involucramiento comunitario con el fin de asegurar el éxito y la mantención de las estrategias 
implementadas. Es por esto que el primer paso es identificar claramente a los grupos de interés que 
podrán verse afectados por las intervenciones diseñadas. 

Algunas experiencias CPTED exitosas: 

• La reducción de oportunidades para la comisión de delitos a través de rutas peatonales bien 
planificadas, áreas comerciales diseñados apropiadamente, de uso mixto y con amplios rangos hora-
rios para la utilización de las instalaciones. 

• Limitar el potencial de riesgo a través de la reducción y gestión de los espacios públicos abier-
tos y terrenos baldíos. 

• Proveer iluminación adecuada en los parques, en las calles y rutas peatonales.

• Proporcionar la infraestructura y los medios adecuados como carreteras y telecomunicacio-
nes, con el fin de mejorar la interacción entre las comunidades y la policía. 

• Gestión del entorno construido de manera eficiente, asegurando la sustitución de ampolletas, 
poda de los árboles y vegetación cuando sea necesario.
.

25

26

  25   Ibid.
 26  ONU-HABITAT & Universidad Alberto Hurtado (2011). Guía para la prevención en barrios. Hacia políticas de cohesión social y  
 seguridad  ciudadana.

 27  CSIR, 2014. Introduction to Crime Prevention through Environmental Design (CPTED) South África.

 27
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 A partir de estas estrategias, es posible observar experiencias reales que han tenido éxito sos-
tenido en el tiempo. A nivel internacional destaca el programa “Safe Cities” en Toronto (Canadá) , 
mientras que a nivel nacional, y siguiendo la línea argumentativa expuesta con anterioridad, destaca la 
experiencia del Programa de Recuperación y Animación Participativa de Espacios Públicos realizado en 
Calama . Otra experiencia relevante es la implementada por el Municipio de Peñalolén centrada en la 
“activación de la corresponsabilidad municipal y comunitaria para la recuperación de espacios públi-
cos deteriorados generadores de temor y que facilitan la victimización”  (Banco de Buenas Prácticas en 
Prevención del Delito en América Latina y el Caribe, 2014). 

 Tal como plantean los autores Segovia y Jordán “el espacio público supone, pues, dominio pú-
blico, uso social colectivo y diversidad de actividades” .   Es un lugar relacional y de identificación, “de 
manifestaciones políticas, de contacto entre las personas, de animación urbana, a veces de expresión 
comunitaria”  . Es por eso que es un ámbito donde se despliega la creatividad, la fiesta, el símbolo, el 
juego, el monumento y la religión. Así se releva la importancia de darle un sentido comunitario y de 
integración a lo público en un determinado barrio, ya que este significa mejorar no sólo la sensación de 
inseguridad, sino que también eleva la calidad de vida y posibilita la convivencia, entendiéndolo como 
un agente de paz que aleja la cultura de la violencia y del delito. 

   En este caso la metodología CPTED no se aplica de manera independiente, sino que está integrada a estrategias generales de 
seguridad ciudadana dirigidas por el Municipio de Toronto. Las iniciativas son coordinadas por un comité denominado “Safe Cities” crea-
do en 1988 y compuesto por consejeros Municipales y representantes de organizaciones civiles. Este comité sesiona de forma abierta al 
público y está centrado en coordinar diferentes agentes en torno a programas o proyectos de prevención del comportamiento criminal 
mediante CPTED, desarrollo comunitario y la educación preventiva. Destaca que todas las iniciativas desarrolladas por “Safe Cities” son 
a nivel local y realizadas a pequeña escala, promoviendo fuertemente el involucramiento y participación comunitaria (Hein y Rau, 2003).
  
 En esta experiencia fue fundamental que la comunidad se apropiara “de su entorno, pudiendo construir lazos de confianza 
y solidaridad que la ayuden a mejorar su calidad de vida, y que contribuyan a potenciar su capacidad de organización y formulación de 
nuevas iniciativas” (Segovia y Jordán, 2005, pág. 30).

   El programa de Recuperación de espacios Participativa (REPP) se articuló en tres componentes centrales: problematización 
y sensibilización comunitaria; promoción de la participación comunitaria en el rediseño del espacio público, uso y mantención; e inter-
vención integral del espacio público. De esta manera se pretendió desarrollar la gestión intersectorial al interior del Municipio, para in-
volucrar posteriormente a la comunidad en la recuperación de material histórico de los territorios y su identidad local (Banco de Buenas 
Prácticas en Prevención del Delito en América Latina y el Caribe, 2014).

  Segovia y Jordán (2005), División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de CEPAL, pág.18.

 Segovia y Jordán, 2005. Espacios públicos urbanos, pobreza y construcción social. Publicado por la División de Desarrollo   
 Sostenible y Asentamientos Humanos, CEPAL, Serie N°122.
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33 Naranjo, 2010. Reflexiones para un trabajo abierto: Recuperación Social y Urbana de Espacios Públicos. CPTED News, N°3.
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34 MINVU, Fundación Paz Ciudadana y Ministerio del Interior. (2003). Espacios Urbanos Seguros.

¿ Cómo se logra la Prevención Situacional ? 

 • A través del manejo de condiciones físicas y medioambientales que facilitan la ocu 
 rrencia de delitos y percepción de temor mediante
 • Identificación de posibles lugares en los cuales se cometen determinados deli  
 tos. Observación de atributos espaciales en un espacio determinado que puedan favorecer la  
 oportunidad de delito y la percepción de temor. 
 • Focalización de áreas o sectores donde se concentran los problemas delictuales y   
 aquellos factores de riesgo físico del espacio. 
 • Modificación de circunstancias espaciales que impactan en mayor o menor medida  
 en las relaciones sociales y perceptivas generadas en ese espacio. 

Criterios generales de diseño urbano seguro 

 Los espacios públicos focalizados para la intervención deben abordarse intentando fomentar 
su construcción, mejoramiento y recuperación, mediante un diseño integral  que se traduzca en: 

• Diseño que incentive distintas zonas con diversidad de funciones y usuarios, como áreas para 
niños, adultos, mujeres; áreas para practicar deportes; áreas de esparcimiento y recreación; áreas para 
espacios ciudadanos; áreas de ejercicio al aire libre y ciclo vías, entre otras, con adecuado mobiliario 
y equipamiento urbano como escaños, basureros, quioscos, paraderos, bebederos, luminarias, entre 
otros, que se integre al diseño general del proyecto. 

• Diseño con campos visuales y elementos físicos despejados, que integre rutas claras y orien-
tadoras para recorridos y circulaciones, sin obstáculos o elementos que dificulten el tránsito peatonal, 
generando y prolongando circuitos y enlaces físicos y virtuales hacia y desde los accesos naturales del 
espacio.  
• Diseño espacial que busque aumentar las relaciones visuales y de interacción de los habitantes 
en su entorno. Espacios donde se ejerza control visual natural sobre ellos, permitiendo a las personas 
ver y ser vistas, lo que contribuye a un mayor control social de los espacios públicos, inhibiendo los 
patrones antisociales y aumentando la sensación de seguridad.  

• Diseños con sentido de mantención y afecto de los ciudadanos con su entorno. Espacios en 
los cuales la comunidad, autoridades y diversos actores locales tienen un rol preponderante en el or-
den, cuidado, limpieza y mantención de su espacio más próximo. Alude al sentido de afecto que hace 

34
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   Krausskopf, D. (1999). Las Conductas de Riesgo en la Fase Juvenil [En línea]. OIT.35 

35 

36 

al habitante cuidar su entorno, generando con ello la sustentabilidad de las intervenciones.  

• Diseño que incentive la participación y articulación comunitaria, que contribuya a la creación 
de ambientes seguros, así como también a la sensación de seguridad de habitar los espacios. La crea-
ción de alianzas entre la comunidad y las autoridades permiten la creación de un entorno más seguro. 
Por tanto es clave: 

 o Involucrar a la comunidad en la generación de estrategias de intervención ya que   
  esto potencia las redes sociales y lazos afectivos con el espacio y sus vecinos.  
 o Favorecer el control social por sobre lo que ocurre en el entorno.  

Prevención Psicosocial del delito

 Complementario al enfoque de Prevención Situacional, se encuentra el de Prevención Psico-
social, el cual pretende incidir en las motivaciones de los sujetos con el fin de promover el desarrollo 
de conductas pro sociales, actuando tanto sobre las condiciones ambientales como en las individuales 
y en la interacción entre ambas, a través de intervenciones que cuenten con una adecuada definición, 
planificación, aplicación y seguimiento. 

 En este sentido, la Teoría del Riesgo Psicosocial es una perspectiva que permite analizar la 
complejidad de las características individuales, contextuales y sociales que contribuyen a generar fe-
nómenos como el abuso de drogas, la delincuencia, el fracaso y la deserción escolar, entre otros. En 
consecuencia se habla de riesgo psicosocial cuando se alude a la presencia de situaciones contextuales 
o dificultades personales que, al estar presentes, incrementan la probabilidad de desarrollar proble-
mas conductuales, emocionales y/o de salud, los cuales pueden evitarse y/o postergarse a través del 
fortalecimiento de factores protectores tanto de los ciudadanos como de sus familias y el entorno 
más cercano .

 En la base de esta teoría se encuentra la idea de que el desarrollo de las personas no se da en 
forma aislada del contexto . En otros términos, cuando los sujetos manifiestan comportamientos de 
riesgo, éstos no pueden entenderse al margen de las características del entorno y la historia en que 
se manifiestan. Esto se debe a que en el curso de sus vidas, los sujetos viven y se relacionan con una 
compleja red de sistemas sociales o situaciones que influyen, de forma directa o indirecta, en su com-
portamiento. 

 Diversos autores ligados a esta teoría, proponen que la condición de estar en riesgo se define 

    Bronfrenbrenner, U. en Frías-Armenta, M.; López-Escobar, A.; Díaz-Méndez, G. (2003) Predictores de la conducta antisocial juvenil: un 
modelo ecológico. Estudios de Psicologia 8(1). Universidad de Sonora, México.
36
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37 Schonert-Reichl, (2000): Children and youth at risk: some conceptual considerations”, Pan Canadian Education Research Agenda  
 Symposium.
  
38  Hein, A. (2004); Memoria para optar al título de Psicólogo: “Estudio exploratorio descriptivo de caracterización de factores de  
 riesgo asociados al abandono escolar y sus encadenamientos, en jóvenes de escasos recursos de 12 a 20 años, pertenecientes a  
 tres centros urbanos”. Universidad de Chile, Santiago.

39  National Crime Prevention Centre – NPTC (2009). School-based drug abuse prevention: promising and succesful programs.   
 Ontario, Public Safety. Canadá.
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39

por la interacción entre los factores externos (como la influencia de los pares, la familia, la escuela, la 
comunidad y la cultura, entre otros) y las vulnerabilidades individuales (que incluyen las características 
cognitivas, afectivas, y de madurez de cada persona, entre otros) que sensibilizan a ciertos sujetos que 
se encuentran más expuestos. Esto se traduce en acciones como, por ejemplo, el abuso y/o tráfico de 
sustancias, o la delincuencia . 

 Sin embargo, los factores de riesgo tienen un efecto acumulativo que no condiciona por sí 
sola la aparición de la conducta desviada. Es por eso que las investigaciones en este tema han buscado 
aislar factores de riesgo específicos para cada tipo de comportamiento, pero muchas veces los mismos 
influyen en el desarrollo de múltiples conductas, por lo que tienden a presentarse en conjunto más 
que de forma aislada .

 Por otra parte, los factores protectores son aquellas variables asociadas a la reducción de una 
conducta de riesgo , actuando como amortiguadores a los cuales cada sujeto se ve expuesto. En la me-
dida que estos elementos protectores se vean fortalecidos será posible disminuir los efectos negativos 
y, con ello, reducir la aparición de conductas desviadas.

 Entre los beneficios que se asocian a un trabajo preventivo oportuno con adolescentes se 
encuentran:

 • Actuar sobre factores protectores con el objeto de disminuir conductas desviadas.
 • Evitar o disminuir las barreras que ponen los factores de riesgo para que una persona  
  desarrolle su potencial. 
 • Reducir los costos que implica que una persona ingrese a programas de larga estadía,  
  tales como: tratamiento de drogas, Programas de Intervención Especializada (PIE), en 
  tre otros.
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CARACTERIZACIÓN COMUNAL Y FACTORES 
DE RIESGO

   TERRITORIOS

 
 1

 
 
 
 2

 

 
 3

 

                               LÍMITES

Norte: Caserío Lircay,
Sur:14 Norte 5 oriente , 17 /2 Norte, 
Poniente: Rio Claro, 
Oriente: Avenida Lircay

Norte:14 Norte, 
Sur: 4 Norte, 
Poniente: Avenida Circunvalación Norte, 
Oriente: Línea Férrea

Norte : 23 Norte 20 norte, 
Sur: 4 Norte, Avda San Miguel,
Poniente: Línea Ferrocarril
Oriente: Las Rastras

  PRINCIPALES POBLACIONES

Villa Don Gonzalo I, II, III y IV
Villa Don Ricardo I, II y III
Villa Las Américas
Población Padre Alberto Hurtado
Población José Miguel Carrera
Población Cancha Rayada
Población San Andrés
Condominios de Lircay 

Población Astaburuaga
Población Manuel Larraín
Villa Los Cóndores
Los Jardines de Talca
Villa La Paz
Villa Don Sebastián
Lomas de Lircay
Villa Don Rafael
Villa Don Arturo

Villa Los Paltos
Villa Los Conquistadores
Parque Bicentenario I,II y III
Valles del Country I y II
Altos del Parque I y II
Parque Universitario 
Población Francisco Encina
Villa Don Matías I, II y III
Población Faustino González
Villas El Parque
Villa Nueva Holanda
Villa Valle Claro
Villa Don Alfonso

 EL fenómeno delictual es uno de los problemas sociales más complejos de la sociedad mo-
derna, debido a que no es posible atacar al fenómeno desde una sola arista social. Al ser el delito 
propiamente tal un problema multifactorial, al realizar un diagnóstico comunal es necesario conocer 
la realidad socio económica de la comuna, entre otras variables de utilidad a incorporar, en el combate 
de la delincuencia a nivel local. 

 En el siguiente apartado se presentan las principales características socioeconómicas de la co-
muna, las cuales deberán ser consideradas a la hora de realizar un Plan Comunal de Seguridad Pública. 
Caracterización geográfica

 La Municipalidad de Talca tiene dividida la comuna en 8 territorios, los cuales fueron utiliza-
dos para realizar el levantamiento cualitativo del presente informe.  En la siguiente tabla, se presenta a 
continuación los territorios con sus respectivos límites y principales poblaciones.
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                               LÍMITES

Norte: Estero el Piduco, 
Sur: Estero Cajón, 
Poniente: Ribera Río Claro, 
Oriente: Avenida Colín

Norte: Estero Piduco, 
Sur: Estero Cajón, 
Poniente: Avda. Colín, 
Oriente: 1 Oriente

Norte: Alameda Bernardo O´Higgins, S: Estero 
Cajón, Canal Molina, 
Poniente: Avenida Ignacio carrera pinto, estero 
Piduco, 1 oriente, 
Oriente: Línea Férrera, estero Piduco, Ruta 5 Sur

Norte: 2 Norte. Avenida Vaccaro, Avenida San 
Miguel, 
Sur: Estero Piduco, 
Poniente: Línea Férrea, 
Oriente: Palmira Camino público a Talca.

                  Sector rural (3,5%)

  PRINCIPALES POBLACIONES

La Florida
Villa Los Nogales
Villa Las Lilas
Villa Jardín del Valle
Villa Magisterio
Villa Santa María de Colín
Villa Galilea

Población Independencia
Villa El Edén
Villa Doña Ignacia
Villa Pucará I, III, IV, VI, VIII y IX
Villa Colín Sur
Villa Universitaria

Población José Ignacio Cienfuegos
Población Sgto 2 Daniel Rebolledo
Población Abate Molina
Población Brilla el Sol
Población El Prado
Población El Mirador
Población Las Colines

Villa San Luis
Población Carlos Trupp
Población San Miguel del Piduco
Cooperativa Lircay
Población Manso de Velasco
Villa Doña Consuelo I, II, IV
Villa Los Castaños
Brisas de San Miguel
Villa Jardín del Este
Condominio Altos del Estero
Paso Moya
Panamericana Sur

El Sauce
Villa estación
Huilquilemu
La Obra
Carlos González
Panquilemu
Aldea Campesina
Villa Illinois, Isla el Sauce,
18 de Abril
Porvenir 
Aurora

   TERRITORIOS

 
 
 4

 
 
 5

 

 
 6

 

 7

 

 
 
 8

Fuente: Matriz de territorio otorgado por el departamento de Organizaciones Comunitarias
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Tamaño de la población comunal y caracterización de la población por sexo 
y edad.

 Talca es la ciudad más importante de las 30 comunas que forman la Región del Maule y como 
capital regional tiene una densidad de población por km2 que alcanza a los 1.047,40 habitantes en sus 
231,50 km2. De acuerdo a las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas tomando 
como referencia el censo del año 2002, Talca tiene alrededor de 253.735 habitantes, caracterizándose 
por ser urbana, salvo por un porcentaje muy bajo de ruralidad (3,5) . Sin embargo, dada la expansión de-
mográfica y territorial de la ciudad, poco a poco se han ido anexando estos espacios rurales a nuevos 
conjuntos habitacionales como en el sector oriente de la comuna. Los antecedentes demográficos de 
la comuna se pueden apreciar en el siguiente cuadro descriptivo: 

Gráfico 1: Distribución de la población según sexo

 

Fuente: Proyecciones demográficas INE, 1990-2020. 

 Si bien la caracterización etaria de la comuna por tramo de edad y género sólo se puede rea-
lizar en base a estimaciones, las proyecciones del INE para el año 2015 estiman que la mayoría de los 
habitantes tiene entre 15 y 64 años de edad, los que agrupan al 68,9% del total comunal, lo que habla 
de una población potencialmente activa en el ámbito económico. Al hacer la distinción por género, las 
mujeres que se encuentran en este rango etario alcanzan las 91.896, superando a los hombres, los que 
llegan a los 89.065. 

 Estos datos reflejan a la vez la relevancia que tiene el género femenino en el nuevo escenario 
social y económico, ya que han equiparado o en algunos casos superado a la población masculina que 
ingresa a la educación superior, se han incorporado con más fuerza a la actividad laboral remunerada 
y así mismo se han constituido en gran medida en jefas de hogar. 
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 Por otra parte, es importante destacar que el porcentaje de personas en edad escolar, es de-
cir, aquellas que fluctúan entre los 5 y 19 años, representa el 22% de la población total y según datos 
aportados por el Ministerio de Desarrollo Social (2014), el 47% de la población escolar acude a esta-
blecimientos municipales, el 46% a establecimientos particulares subvencionados y el restante 7% a 
establecimientos particulares pagados. 

 Esta distribución en el tipo de establecimiento que eligen los habitantes de la comuna se 
puede relacionar directamente con el nivel de ingresos económicos que percibe como promedio la 
población de Talca que llega a $513.171, por debajo del promedio nacional, lo que en definitiva puede 
condicionar la elección de establecimientos de carácter gratuito y que entreguen la posibilidad de 
egresar con una especialidad técnica (como es el caso de los establecimientos de educación media 
municipal) o con un copago bajo como los colegios particulares subvencionado. 

 Respecto de los resultados obtenidos por los estudiantes medidos por el SIMCE son similares 
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40     Instituto Nacional de Estadísticas: Chile: Proyecciones y Estimaciones de Población. 1990-2020. País y Regiones.

40

a los nacionales, siendo superiores en Historia para el 4° básico e inferior en matemáticas para 2° me-
dio.

Existen además en la comuna una oferta educacional superior que está constituida por:

• Universidad de Talca
• Universidad Católica del Maule
• Universidad Autónoma de Chile
• Universidad Santo Tomás
• Universidad de Los Lagos
• Universidad Tecnológica INACAP
• Universidad Bolivariana
• Instituto Profesional San Agustín
• Instituto Profesional IPLACEX
• Instituto Profesional AIEP
• Instituto Profesional Valle Central
• Instituto Profesional Santo Tomás
• Instituto Profesional Massachusetts

 Todas estas instituciones representan una oferta educativa atractiva y variada para la pobla-
ción en edad escolar de la comuna, ya que les permite desarrollar una carrera profesional o técnica 
superior y a la vez recibir una gran cantidad de estudiantes provenientes de otras comunas y regiones 
de nuestro país dado el prestigio y la calidad de estas instituciones.

Tasa de ruralidad

Las proyecciones entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas  muestran que Talca alcanza una 
tasa de ruralidad del 3,5%, representada por los sectores aledaños al centro urbano, como Huilquile-
mu, El Oriente, Puertas Negras, Aurora, Ramadillas de Lircay, Panguilemo y otros. Sin embargo, como 
ya se expuso anteriormente, el radio urbano se ha ido expandiendo de manera acelerada durante los 
últimos 10 años hacia el sector sur de la comuna, llegando a formar una conurbación con la comuna de 
Maule, y hacia el sector oriente, específicamente en el sector Las Rastras que ha hecho que los secto-
res rurales se vayan acercando inevitablemente al estilo de vida de urbano.
Por otra parte, esta expansión urbana puede traer una serie de consecuencias asociadas a la producti-
vidad, como por ejemplo:
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Gráfico 2: Distribución población urbano- rural.

Fuente: Proyecciones demográficas INE, 1990-2020.

• Pérdida de extensiones considerables de suelo agrícola  
• Cambio de rubro productivo de las personas que antes realizaban faenas y labores agrícolas  
 en estos sectores

• Migración de la fuerza laboral hacia otras regiones para encontrar trabajo
• Incremento en las cifras de desocupados y por lo tanto, de las familias que se encuentran en  
 situación de pobreza dentro de la comuna.  

Estructura Productiva

 Si bien la estructura productiva de la Región del Maule históricamente ha estado fuertemente 
marcada por la actividad silvo agropecuaria y la generación de energía (CEOC, 2011), con el correr de 
los años y debido a una serie de factores y causas externas, como por ejemplo, el terremoto del año 
2010, la expansión de la ciudad hacia los sectores rurales y el cierre de grandes industrias y empresas, 
la comuna de Talca hoy muestra una actividad tendiente a los servicios y el comercio al por mayor y 
menor, transporte, construcción y servicios inmobiliarios (BNC, 2013)

 En términos porcentuales, el Instituto Nacional de Estadísticas (2015), expone que la fuerza de 
trabajo comunal representa el 23% del total de la Región del Maule y el 60% de la provincia de Talca. 
Esto repercute fuertemente en el tamaño de las empresas que existen hoy en la comuna de Talca y por 
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supuesto en la capacidad que tienen de absorber mano de obra disponible entre la población econó-
micamente activa, lo que se muestra en detalle en los siguiente gráficos.

  Gráfico 3: Evolución histórica según tamaño de empresa
 

  Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de Reporte
   Comunal Biblioteca Congreso Nacional, 2013.

 Como se observa, la mayoría de las empresas corresponden a microempresas, que aunque han 
tenido pequeñas fluctuaciones, representan más del 80% del total. Las microempresas de la comuna 
pueden asociarse principalmente a emprendimientos individuales que emergen en el espacio econó-
mico local, seguidas de lejos por las pequeñas, medianas y grandes, lo que se explica por la migración 
de estas últimas (grandes empresas) e industrias hacia otras regiones de nuestro país. Junto a lo ante-
rior, se observa que la pequeña empresa presenta un aumento equivalente a 3,1 puntos porcentuales 
entre los años 2007 y 2011, siendo ésta la que más aumento presentó en este periodo.

 En términos de absorción de la fuerza laboral de la comuna, ésta es atraída fuertemente por 
la pequeña y gran empresa, aunque han ido descendiendo paulatinamente para que emerja la media-
na empresa como un espacio de desarrollo laboral para los trabajadores, lo que a la vez es un factor 
positivo ya que puede entregar mejores condiciones laborales a los trabajadores, como estabilidad, 
incremento en el nivel de sueldos y previsión social, (cobertura de salud, AFP, entre otros beneficios) y 
opciones de capacitación, reduciendo las tasas de pobreza y la vulnerabilidad de las personas, lo que 
se demuestra en el siguiente cuadro descriptivo:  
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   Gráfico 4: Absorción laboral según tamaño de empresa.

 

Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de Reporte Comunal Biblioteca Congreso Nacional, 2013.

 Finalmente, el número de empresas por rama de actividad demuestra que la comuna tiene 
una fuerte tendencia al comercio, la educación, la construcción y las actividades inmobiliarias, lo que 
puede explicarse por un lado, por la proliferación de instituciones de educación superior que han lle-
gado a establecerse en la comuna y que le han dado una nueva denominación de ciudad universitaria, 
trayendo así una gran cantidad de población flotante que necesita contar con servicios y vivienda, y 
por otro, a los efectos causados por el terremoto de 2010, lo cual activó fuertemente la construcción 
y el sector inmobiliario, mientras la actividad agrícola y ganadera, que era asociada anteriormente a 
esta zona geográfica, han ido en descenso.

 Es importante también considerar el nivel de capacitación de los trabajadores al momento de 
realizar un análisis, ya que como se ha mencionado anteriormente, existe una amplia oferta educacio-
nal técnica y superior para los jóvenes y la población en general, lo que también puede explicar el cre-
cimiento de los rubros que necesitan mano de obra medianamente o altamente calificada y aquellas 
personas que no cuentan con estos conocimientos, bien migran o bien pasan a engrosar los niveles de 
desocupación comunal y las estadísticas de pobreza. 

 Es importante por lo tanto, abrir espacios para la capacitación de la mano de obra y por su-
puesto, fomentar la continuidad de estudios técnicos o superiores para los jóvenes que egresan de la 
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enseñanza media, ya que de esta manera se puede contar con mano de obra calificada y con mejores 
condiciones laborales, y así mismo atraer a nuevas empresas para que decidan instalarse en esta comu-
na. El siguiente cuadro descriptivo grafica el número y rama de actividad de las empresas que existen 
a nivel comunal.

Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de Reporte Comuna Biblioteca Congreso 
Nacional, 2013.

Tabla 2: Serie empresas por rama de actividad
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Ingresos y dependencia del FCM

 La información proporcionada por la SUBDERE a través del Sistema Nacional de Información 
Municipal, muestra que los ingresos traspasados desde el gobierno central el año 2014, se dividen de 
la siguiente manera:

                                        Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. www.sinim.gov.cl 

Tasa de Pobreza e Indigencia

 Es importante señalar que si bien la metodología utilizada en la Encuesta Casen 2011 difiere 
de la utilizada en la última encuesta de caracterización del año 2013, en esta ocasión nos ceñimos 
a los datos comunales que están disponibles en la última medición, aunque sólo hace referencia a 
pobreza pero no existen datos en cuanto a indigencia. Sin embargo, el reporte de caracterización 
de la Comuna de Talca elaborado por la Dirección de Desarrollo Comunitario indica que existen 112 
personas de la comuna en situación de calle actualmente. , lo cual no corresponde  a un dato censal 
ya que no todas las personas cuentan con la FPS.
 
 La Encuesta CASEN 2013 señala que el porcentaje de pobreza por ingresos de la comuna de 
Talca alcanza al 15,7% , inferior a la realidad regional que se empina al 22,3% pero mayor a la nacional 
que llega a 14,4%. La tasa alcanzada para la comuna el año 2013 representa una disminución significa-
tiva en 10,7 puntos porcentuales respecto al resultado obtenido el año 2011.

 En esta cifra pueden influir factores como el tipo de trabajo que se ofrece en la comuna, el 
tipo de calificación y capacitación que posee el individuo, las condiciones de habitabilidad y haci-
namiento de las viviendas en las que viven los individuos y las familias, entre otras, ya que se enfoca 
como un fenómeno multisistémico.

Tabla 3: Distribución del Fondo Común Municipal

 41 El dato es calculado por el Ministerio de Desarrollo Social con la metodología SAE., utilizando la base de datos disponibles en: 
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/indicadores/pdf/comunal_general/maule/Talca_2013.pdf

41
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 Así mismo, en términos de superación de pobreza, esta medición señala también que de las 
59.129 personas que se encontraban en situación de pobreza en la comuna al año 2011, 23.440 han 
logrado salir de esta condición el año 2013, lo que muestra que aún quedan 35.689 a quienes deben 
dirigirse los esfuerzos por focalizar los recursos y programas tanto del Estado como del Municipio de 
Talca, ya que estas personas son las que muestran mayor riesgo de vivir en espacios poco seguros, don-
de existen problemas como droga, alcohol y delincuencia. Se sugiere por lo tanto, coordinar acciones 
y aunar esfuerzos en pos de entregar mejores condiciones de habitabilidad para las familias y reducir 
los riesgos asociados a la falta de recursos económicos disponibles. 

 El siguiente mapa muestra la situación de pobreza en la Región del Maule, exhibiendo en verde 
aquellas comunas que junto con Talca muestran una disminución significativa de la pobreza.
Mapa 1: Comunas según variación observada de la tasa de pobreza por ingresos. Nueva Metodología. 
2011-2013.

 

Mapa 1: Comunas según variación observada de la tasa de pobreza por ingresos. Nueva Metodología. 2011-2013

Fuente: Estimación de la pobreza por ingresos a nivel comunal 2013, Ministerio de Desarrollo Social.
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 Respecto a la población en situación de extrema pobreza, la encuesta CASEN 2013 arroja que 
el 4,7% de la población se encuentra en esta condición, materializándose en 11.849 personas que se 
encuentran en precarias condiciones de vida.

 El municipio, a través de sus distintos departamentos debe identificar periódicamente las 
necesidades de los vecinos a través de un contacto fluido y una estrategia de escuchar y acoger las 
demandas y necesidades de cada vecino, pero especialmente de aquellos que se encuentran en una 
condición de vulnerabilidad. La vinculación municipio/vecinos es una herramienta muy potente de 
erradicación de la pobreza, contribuyendo a la generación de oportunidades de emprendimiento 
laboral y mejoramiento de los espacios de habitabilidad y espacios comunitarios, con la finalidad de 
que las potenciales amenazas que presenta el entorno vayan disminuyendo y a la vez se abran opor-
tunidades de desarrollo para las familias. 

 Por lo tanto, es importante cubrir las necesidades de los grupos familiares más vulnerables a 
través de acciones concretas como la asignación de subsidios, la derivación y la vinculación con or-
ganismos estatales que puedan ofrecer beneficios de salud, educación, vivienda y capacitación para 
el trabajo. 

 Además, es fundamental trabajar en el mejoramiento de los espacios comunitarios en don-
de se ubican mayoritariamente las familias vulnerables, entregando alternativas de implementación 
de espacios públicos, ocupación de los espacios comunes con fines recreativos con el objetivo de 
estrechar los lazos sociales, fortaleciendo el rol de los vecinos en la autogestión de proyectos de me-
joramiento y cuidado de sus barrios, lo que se traduce en mejoras subjetivas y objetivas de la calidad 
de vida de las familias.   

Tasa Hacinamiento 

 En el ámbito de vivienda, según los resultados CASEN 2013, la comuna de Talca muestra que 
el 91,5% de las viviendas no presentan hacinamiento, el 6,3% presenta un nivel de hacinamiento me-
dio-bajo y el 1,4% de éstas presenta un nivel de hacinamiento crítico, observándose una disminución 
equivalente a 0,3 puntos porcentuales en este último punto comparada al año 2011.

 Es así, como el municipio debería realizar un catastro de las 3.423 viviendas que se encuentra 
en condición crítica, para poder comenzar en la búsqueda de terrenos y coordinarse con el SERVIU 
para el desarrollo y la elaboración de nuevos proyectos habitacionales para la comuna.
. En este sentido el municipio tiene como responsabilidad la aplicación de la FPS a las familias que 

  42  Dato calculado a partir de Base de Dato CASEN 2013, utilizando el ponderador comunal.

42
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Fuente: Elaboración propia en base a Base CASEN 2013.

requieran postular a los subsidios a través del SERVIU. Además el FOSIS a través del programa de Habi-
tabilidad mejora las condiciones de vivienda de los usuarios del programa; Familia Seguridad y Opor-
tunidades. Cabe señalar que el municipio apoya según la demanda, a través del programa de Asistencia 
Social, intervenciones como: reparación y entrega de medias aguas, financiado por el municipio.

    

 Se recomienda que los niveles de hacinamiento dentro de las viviendas se analicen desde la 
óptica de la planificación urbanística, ya que existen dentro de la comuna sectores y barrios que no 
presentan condiciones favorables para que una familia pueda vivir de manera cómoda debido al ta-
maño reducido de m2 de cada vivienda y de la gran concentración de viviendas en un espacio común 
(construcción en bloques). Lo anterior, sumado a la coexistencia de más de un grupo familiar dentro 
de una misma vivienda, hace más compleja la situación.  Si bien los niveles críticos son más bien bajos, 
mientras existan deben ser materia de preocupación para las autoridades del municipio. 

 Tal como se expuso anteriormente, y tomando en consideración que estos factores no están 
al alcance del municipio para ser solucionados, es importante que las familias que viven en condición 
de hacinamiento cuenten con alternativas para acceder a subsidios de vivienda (lo que se logra a par-
tir de la incorporación de la familia a la ficha de protección social), cuenten con espacios comunes y 
públicos amigables e implementación que les permita realizar actividades recreativas que fomenten la 
buena convivencia, y bajen los niveles de estrés y otros factores de riesgo que en definitiva exacerban 
la sensación de abandono y riesgo social.

Tabla 4: Nivel de hacinamiento de las viviendas.



3 2  |  I N F O R M E  F I N A L

 Respecto de la tipología de los hogares, en la comuna de Talca la estructura familiar más re-
presentativa es la biparental, que supera con creces las familias unipersonales y monoparentales; sin 
embargo, de éstas últimas, las que tienen una jefatura femenina crecen de manera exponencial. Dado 
este escenario, es fundamental poner atención a ellas, ya que de por sí son más propensas a caer en 
situación de pobreza y tener índices más elevados de vulnerabilidad, debido a la multiplicidad de roles 
que debe cumplir la mujer cuando es trabajadora y está a cargo del cuidado de los hijos y otras perso-
nas que dependen de ellas. 

 Es necesario entonces ofrecer alternativas de apoyo focalizadas a estas jefas de hogar tanto en 
oportunidades de insertarse en el plano laboral de manera conveniente, de generar programas de em-
prendimiento que les ayude a obtener recursos económicos de manera independiente y con horarios 
flexibles que les permita compatibilizar los roles de madre y trabajadora. Según la entrevista realizada 
a la OMIL, el municipio no cuenta con programas específicos orientados a este grupo. Sin embargo, 
El Departamento de Fomento Productivo Municipal, apoya a las Jefas de Hogar de la comuna, con 
capacitaciones en oficio, siendo lo anteriormente complementado por el programa Mujeres Jefas de 
Hogar y Mujeres Asociatividad y Emprendimiento que buscan fortalecer la autonomía económica de 
este género. Por otra parte, también se le deben ofrecer alternativas de protección y resguardo a los 
hijos de estas mujeres para evitar las situaciones de riesgo y las conductas peligrosas que deriven en la 
comisión de delitos. El siguiente cuadro muestra los tipos de hogar: 

Tasa de desempleo

 Para la evaluación de las políticas sociales, la caracterización laboral y ocupacional de los ho-
gares es relevante si se considera que más del 80% de los ingresos de los hogares provienen del trabajo. 
De esta forma, para la elaboración del Diagnóstico de Seguridad Local, es importante saber cómo los 
miembros del hogar se insertan en el mercado laboral, identificando quienes están ocupados, desocu-
pados o inactivos. 

 La encuesta CASEN 2013 muestra que la tasa de nivel de desocupación en la Región del Maule 
llega a 6,4%. Respecto de la división por género de las personas desocupadas, los hombres registran 
un 5,4% mientras que para las mujeres la cifra se empina al 7,9% (Ministerio de Desarrollo Social, 2014). 

Tabla 5: Tipo de hogar según sexo del jefe de hogar en la comuna de Talca.

Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de Instituto Nacional de Estadísticas, Proyecciones 2002-2020.

  43 Dato calculado a partir de Base de Dato CASEN 2013, utilizando el ponderador comunal.

  43
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Estas cifras vienen a reafirmar lo planteado en torno al riesgo y vulnerabilidad que se asocia a la mujer, 
sobre todo si se toma en consideración el alto número de familias monoparentales que tienen una 
jefatura femenina.

 En cuanto a la realidad comunal, la tasa de desocupación alcanzó el 4,4%. En cuanto a la tasa 
por género observamos que los hombres presentan mayores niveles de desocupación con el 5,8%, 
mientras que las mujeres presentan una tasa de desocupación equivalente al 3,2%.

 
   Tabla 6: Condición de Actividad Talca. CASEN 2013.

 La actualización de los datos para el nuevo trimestre móvil junio-agosto de 2015 vuelve a 
mostrar una baja en la cifra de desempleo llegando al 5,6% (INE 2015), lo que podría explicarse por la 
cercanía de la temporada agrícola y la temporada navideña, períodos que traen asociadas un número 
considerable de puestos de trabajo y que ayudan en definitiva a amortiguar las tasas de desempleo 
locales. Por otra parte, como este tipo de trabajos son más bien estacionarios, no requieren de mano 
de obra calificada, por lo que pueden incorporar a una cantidad considerable de mujeres, jóvenes y 
otras personas que no cuenten con la capacitación laboral que se requieren en otros rubros.

Tasa de abandono y deserción escolar.

 Según los datos arrojados por la encuesta CASEN 2013, en la comuna de Talca la deserción 
escolar no se da en la educación básica, sino en la media.  Del total de alumnos en edad escolar, el 4,7% 
no asiste a ningún establecimiento de educación media. Se observa además que dentro de este grupo 
el 65,2% son hombres. 

44 Mayores de 15 años que se encuentran sin trabajo al momento de la realización de la encuesta, pero que están buscando trabajo.
45 Mayores de 15 años, que no integran la fuerza laboral, no buscan ni tienen empleo.
46 Dato calculado a partir de Base de Dato CASEN 2013, utilizando el ponderador comunal

46
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Gráfico 5: Razones por la que no asiste, según sexo.

Fuente: elaboración propia a partir de Base CASEN 2013.

 De esta forma, es necesario supervisar el funcionamiento y mantenimientos de los programas 
de retención escolar dependientes del DAEM de Talca con el fin de evitar que los alumnos abandonen 
el sistema por falta de motivación.

Tasa de población entre 15 y 24 años que no estudia ni trabaja (NINI)

 El fenómeno de los NINI (ni estudia ni trabaja) o NEET (Not in Employment Education or 
Training) se ha transformado en un problema global de los jóvenes, quienes se están desvinculados al 
trabajo y a la educación, y por tanto, son un grupo en riesgo de exclusión social. Este grupo etareo varía 
en los distintos países, siendo -por ejemplo- para Reino unido la población entre los 16 y 18 años, para 
Japón entre los 15 y los 34 años y para Chile entre los 15 y los 24 años. 

 Teóricamente se explica la generación de los NINI de manera multifactorial, asociándose al 
entorno de vulnerabilidad social, la falta de redes sociales, baja calidad educativa y carencia de opor-
tunidades laborales, así como la precaria institucionalidad respecto a la generación de políticas públi-
cas integradoras, limitado el desarrollo de los jóvenes (Székely, 2011).
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Fuente: CASEN 2013.
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47 El dato es calculado por el Ministerio de Desarrollo Social con la metodolo-  
 gía SAE., utilizando la base de datos disponibles en: 
 http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/indicadores/pdf/comunal_general/maule/Talca_2013.pdf

 De acuerdo a la información arrojada por la Encuesta CASEN 2013, en la comuna de Talca 
existe un total de 16.387 hombres y mujeres entre 15 y 24 años que no estudia ni trabaja, dentro de 
este grupo el 55% corresponden a hombres, por lo que se transforman en un sector de la población 
sumamente vulnerable y con probabilidades de caer en situación de pobreza, debido a que no cuentan 
con herramientas técnicas ni habilidades que les permitan insertarse en el mundo laboral de manera 
satisfactoria. 

 A continuación se presenta un cuadro con detalles de las razones para no estudiar ni trabajar, 
según género:
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 Si se analizan las razones de deserción, según género, las mujeres desertan de estas actividades 
principalmente por el embarazo y para ayudar a hacer las labores del hogar, lo que muchas veces sig-
nifica que ya no volverán a insertarse en el sistema educacional ni laboral. Lo anterior, influye directa-
mente en el fenómeno de la feminización de la pobreza y que puede relacionarse, además, con el alto 
número de hogares monoparentales con jefatura femenina. 

 Así mismo, las mujeres dejan de estudiar o trabajar en mayor cantidad que los hombres debido 
a dificultades económicas, lo que podría explicarse también por la necesidad de cuidar a sus hijos y de 
cumplir con labores domésticas. En ese sentido, estamos frente a causas asociadas a factores socio-
culturales que relegan a la mujer a un espacio doméstico que posibilitan que repitan el círculo de la 
pobreza para ella y sus hijos.

 En contraste, los hombres que están fuera del sistema escolar y laboral, aducen razones de 
salud, discapacidad o problemas de aprendizaje, que los imposibilita a seguir una carrera de educación 
superior o insertarse en un puesto de trabajo formal. Es importante de destacar que, una de las princi-
pales razones por que los jóvenes de sexo masculino están fuera de estas dos áreas, es por la falta de 
interés, lo que habla de una problemática más compleja, ya que se transforman en un grupo de riesgo 
de cometer delitos o de incurrir en conductas de riesgos como consumo de droga y alcohol.

 Por lo tanto, se hace necesario en primer lugar, identificar la mayor cantidad de jóvenes que 
se encuentren en esta situación y planificar estrategias para la intervención preventiva de conductas 
de riesgo, a través de actividades deportivas pero principalmente, a través de la reinserción al sistema 
educativo formal a fin de que puedan acceder a programas de capacitación y posteriormente ubicarse 
en el ámbito laboral de manera satisfactoria. En ese sentido, el municipio puede aportar con equipos 
psicosociales que detecten las necesidades de los jóvenes y generen redes de apoyo que permitan de-
jar atrás la condición de desocupados, tomando en consideración, además, que existe un alto número 
tanto de hombres y mujeres que aun habiendo terminado sus estudios, no se encuentran trabajando.

Consumo de drogas en población adolescente

 Durante el año 2014, SENDA dio a conocer los resultados del Décimo Estudio Nacional sobre 
consumo de drogas en población escolar 2013, donde se expone la realidad de la Región del Maule 
respecto del consumo de tabaco, alcohol, marihuana, cocaína y/o pasta base, inhalables y tranquilizan-
tes sin receta médica los años 2009, 2011 y 2013, siendo el principal problema regional el consumo de 
Alcohol.



D I A G N O S T I C O  S E G U R I D A D  L O C A L  |  3 7

Tabla 7: Consumo adolescente por tipo de droga, Región del Maule

Fuente: 10° Estudio en Población Escolar año 2013, SENDA.

 Respecto de la situación de la comuna de Talca, las cifras manejadas por el equipo de profe-
sionales de PREVIENE, sobre los casos atendidos por demanda espontánea y derivaciones al programa 
de salud mental durante el año 2014 hasta septiembre de 2015, muestra que los usuarios son principal-
mente de sexo masculino, en donde el tipo de consumo problemático varía dependiendo de la edad. 
Así, para los jóvenes entre 10 a 19 años, es la marihuana el principal consumo, mientras que paras los 
mayores de 20 años, es el alcohol y la pasta base. El número total de personas que se encuentran bajo 
tratamiento de consumo de drogas son 684 personas.

 La atención de PREVIENE por demanda espontánea como la derivación del establecimiento 
educacional en el caso de los adolescentes o del empleador en el caso de los adultos, muestra la si-
guiente distribución:

Tabla 8: Usuarios Previene, según tipo de droga y edad.

Fuente: Elaboración propia of. PREVIENE Talca 2015.
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 Como conclusión de estas cifras se puede afirmar que entre los adolescentes que son aten-
didos y derivados por Previene, la droga más consumida es la marihuana con una edad promedio de 
16 años, es decir, escolares de enseñanza media, mayoritariamente hombres, mientras que el consumo 
entre los adultos de 20 años y más que ingresan a este sistema es el alcohol y la pasta base, datos que 
muestran que la edad promedio es de 34 años, mayoritariamente hombres, que debiesen estar insertos 
en el sistema laboral. Probablemente el alcohol no haya sido considerado como una droga hasta que su 
consumo se volviese conflictivo, mientras que la pasta base es en sí una droga considerada perjudicial 
y conflictiva por la mayoría de la población.

 Por otra parte, el registro de la población adolescente atendida por PREVIENE en la comuna 
durante el año 2014 hasta septiembre de 2015, ha sido derivada a dos centros de rehabilitación de Or-
ganizaciones No Gubernamentales en convenio con SENDA, lo cual se detalla a continuación junto a 
la sustancia principal de consumo a fin de tener una visión totalitaria de la cobertura de atención para 
jóvenes a fin de prevenir situaciones de dependencia más complejas y que de esta manera puedan 
reinsertarse en sus familias y grupos de pares sin mayores inconvenientes.

   x

Fuente: Área Tratamiento, SENDA Región del Maule.

 En la tabla se puede concluir que el total de casos no representa una cifra muy elevada y que 
mayoritariamente quienes se encuentran en tratamiento son hombres, aunque las mujeres presentan 
cantidades levemente inferiores, por lo que no se puede hablar una población más riesgosa en térmi-
nos de género y se debe focalizar tanto la información, la prevención y la acción a los adolescentes en 
general y en términos de consumo, la sustancia más consumida por estos jóvenes es la marihuana, ya 
que muchas veces es considerada por ellos como una doga de baja complejidad y de fácil acceso.

 En cuanto a la distribución por edad de estos jóvenes se puede establecer la siguiente carac-
terización: 

Tabla n° 9: Número, sexo y sustancia principal de consumo entre los jóvenes en tratamiento en la comuna de Talca



D I A G N O S T I C O  S E G U R I D A D  L O C A L  |  3 9

Tabla n° 10: Distribución por edad de los jóvenes en tratamiento por consumo de drogas comuna de Talca

 Fuente: Área Tratamiento, SENDA, Región del Maule.

 La población más vulnerable es aquella que tiene entre 16 y 19 años, por lo que se hace nece-
sario poner a disposición de este grupo de la población planes y programas que prevengan el consumo 
de drogas debido a la alta probabilidad de que generen una adicción.

 Respecto de la población de adolescentes infractores de ley que presentan consumo proble-
mático de drogas que son derivados por orden del tribunal a los centros de tratamiento que mantie-
nen convenio con SENDA dentro de la comuna, muestran la siguiente distribución:

Tabla n° 11: Número, sexo y sustancia principal de consumo entre los jóvenes en tratamiento en la comuna de Talca

Fuente: Área Tratamiento, SENDA, Región del Maule.

 A través de esta información se puede concluir que para la población infractora de ley son los 
hombres los que presentan mayores problemas de consumo de drogas, con una diferencias sustantiva 
respecto de las mujeres, por lo que los esfuerzos deben focalizarse mayormente en este grupo, en-
tregando por ejemplo, posibilidades de reinserción social, capacitación y reinserción laboral que les 
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permita tener mejores expectativas de vida, sin prejuicio que para las mujeres también deben existir 
alternativas de reinserción en la sociedad. 

 Por otra parte, se observa que la sustancia más consumida es la marihuana, dada la facilidad 
que existe para conseguirla y el bajo costo de las dosis, aunque también existe una alta tasa de consu-
mo de alcohol con 29 casos en el CT Gamma Talca y 6 casos en el CTR Abate Molina, reflejo de que 
esta última droga está al alcance de la mayoría de los jóvenes en Chile y muchas veces se transforma 
en un consumo problemático. 

 La distribución según edad de los jóvenes infractores de ley que se encuentran bajo tratamien-
to por  consumo de drogas en la comuna de Talca se muestra de la siguiente manera:

Tabla 12: Número y edad de adolescentes ingresados a centros de tratamiento de droga en la comuna de Talca.

Fuente: Área Tratamiento, SENDA, Región del Maule.

 La mayoría de los adolescentes que han sido ingresados a centros de tratamiento de droga 
tienen entre 16 y 19 años, lo que coincide con la imagen que tiene la mayoría de la población del de-
lincuente y en ese sentido se debe realizar un trabajo de prevención y tratamiento en el cual se logre 
abarcar a este grupo etario, ya que se encuentran expuestos a una serie de estímulos externos pero a 
la vez a una gran cantidad de amenazas que pueden estar en medio de su lugar de residencia, lugar de 
estudio y entre sus pares.

 Finalmente, existen estadísticas en torno a la población en general, es decir, aquella que supe-
ra los 20 años que presentan consumo problemático de droga y que han sido ingresado en los distintos 
centros de salud y tratamiento de la comuna de Talca, lo cual se expresa en el siguiente cuadro resu-
men:
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 En términos de distribución por sexo, los hombres ingresan en mayor cantidad a los programas 
de tratamiento del consumo de drogas, por lo que podría decirse que es la población de riesgo en la 
que debe focalizarse la oferta preventiva de los organismos municipales. Esto podría explicarse debido 
a que realizan una serie de actividades sociales donde hay mayores posibilidades de que exista consu-
mo de droga, mientras que las mujeres participan menos de este tipo de organizaciones o en cambio, 
practican actividades recreativas y deportivas que justamente ayudan a evitar las conductas riesgosas.

 Las sustancias que más consumen las personas que se encuentran en tratamiento son, al igual 
que en la población infanto juvenil, el alcohol y la marihuana como se puede observar en el siguiente 
cuadro descriptivo:

Tabla n° 14: Población en general en tratamiento de consumo de drogas  según sustancia principal Hospital Regional de Talca

   Fuente: Área Tratamiento, SENDA, Región del Maule.

Tabla n°13: Población en general según sexo que asisten a tratamiento de consumo de drogas en la comuna de Talca
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 Desde la perspectiva de salud, el consumo de drogas en la población adolescente representa 
una problemática que no puede desatenderse ya que si bien las personas que consumen drogas son 
observadas como potenciales delincuentes por el resto de la comunidad, desde la perspectiva de las 
políticas públicas es además un sujeto con una patología que debe evitarse, lo que se sugiere que el 
municipio debe tener un mayor liderazgo a través de la mesa territorial para realizar acciones en estas 
materias, dado que la responsabilidad es compartida con otros servicios públicos. 

Tasa de Población Indígena.

 Según la encuesta Casen 2013, existen en la Región del Maule 20.038 personas indígenas, lo 
que se traduce en un  porcentaje de presencia indígena del 2,0%. En cuanto a la composición de la po-
blación indígena, esta medición  revela que en la Región del Maule el 96,3% de las personas pertenecen 
a la etnia Mapuche y el restante 3,7% a otras etnias.

 La realidad de la comuna de Talca muestra que 1.750 personas declaran pertenecer a alguna 
etnia, lo que representa el 0,8% del total de la población, lo cual es levemente inferior al total regional 
y se encuentra sustancialmente por debajo del 4,5% nacional (Ministerio de Desarrollo Social, 2014). 
Respecto de la etnia, 9 de cada 10 individuos pertenece al pueblo Mapuche y el resto corresponden a 
Atacameños y Diaguitas.
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 Desde el punto de vista comunitario, la seguridad pública es un tema, de todas las personas 
que forman parte de un territorio en común. El Estado por su parte es el máximo responsable a la hora 
de evitar las alteraciones del orden social. 

 Para que el orden social se mantenga, existen temáticas claves a intervenir y de interés ciuda-
dano asociadas a la seguridad Pública, tales como como prevenir, combatir, rehabilitar y reinsertar, las 
cuales son fundamentales a la hora de mantener la armonía y el orden social.

 Desde la mirada de los organismos públicos, resulta indispensable satisfacer las necesidades 
de seguridad de la población. Dado que éstas se originan en contextos particulares, en base a planifi-
caciones locales mutuamente satisfactorias y vinculantes, de forma tal que los actores que participan 
de ellas puedan resolver sus necesidades de manera cooperativa y corresponsable.

 Para esto es necesario realizar un trabajo en conjunto tanto de autoridades locales como re-
gionales, policías y dirigentes sociales.

 De acuerdo a la información recolectada de los diferentes actores sociales de la ciudad de 
Talca, es de suma importancia procesar dicha información para que las autoridades locales intervengan 
de manera directa en la solución de las problemáticas. Para esto es fundamental la existencia del mapa 
de oportunidades, el cual visualiza las alternativas existentes en la oferta programática gubernamental 
y local.

LEVANTAMIENTO DE L A OFERTA PÚBLICA Y PRIVA-
DA DISPONIBLE EN L A COMUNA .
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 Como menciona el entrevistado del Departamento de Salud Municipal, los centros de salud 
reciben pocos casos por heridas de bala o corto punzantes, observando que donde más casos ingre-
san por este tipo de emergencias es en los CESFAM Carlos Trupp y Las Américas. 

 Además, menciona que, con el fin de agilizar los procesos de las policías de Constatación de 
Lesiones, se facilitaron las instalaciones del SAPU de Carlos Trupp. Por otra parte, en cuanto a vícti-
mas de abusos sexuales, el entrevistado plantea que el municipio está empezando a coordinar con la 
fiscalía para apoyar estos casos.

La figura siguiente muestra la ubicación de cada uno  de estos centros:

Oferta de Salud, Educación y Desarrollo Comunitario
 
Salud

La comuna de Talca cuenta con un Hospital Regional, una posta central, siete Centros de Salud Familiar 
(CESFAM) y dos Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOF).
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Educación

 La Dirección de Educación Municipal cuenta con 49 establecimientos de educación repartidos 
por el territorio comunal.  Encontrando dentro de su oferta ocho jardines JUNJI Vía  de transferencia 
de fondos (VTF) en convenio con la Municipalidad de Talca. Estos establecimientos VTF son los siguien-
tes: 

- Pasitos Seguros
- Los Chiquitines”
- De la Cuna al Mundo 
- Sueños de Niños

 Para pre-básica, básica, media, especial y adultos cuenta con un total de 23.000 alumnos en 
el sistema público, desde pre kínder a 4to año medio. Dentro de la oferta para la educación media el 
municipio cuenta con establecimientos científicos humanistas y técnicos profesionales. 

 A continuación se presenta listado de instituciones que bridan educación en el sistema públi-
co de la comuna:

48

  48  Según información entregada por Director de Educación Municipal en entrevista realizada.

- Jardín Del Este
- Manitos De Amor
- Nuevo Horizonte
- Don Sebastián

Lic. Técnico Amelia Courbis
Liceo Abate Molina De Talca 
Liceo Marta Donoso Espejo 
Liceo Industrial Superior 
Instituto Superior De Comercio 
Liceo Ignacio Carrera Pinto 
Liceo Diego Portales
Liceo Carlos Condell De La Haza 
Liceo Héctor Pérez Biott 
Liceo El Sauce 
Complejo Educacional Javiera Carrera
Liceo De Cultura Y Difusión Artística
Esc. Sarg. 2º Daniel Rebolledo 
Centro De Capacitacion Laboral Iberia 
Esc. Juan Luis Sanfuentes 
Esc. Jose Manuel Balmaceda Y Fernandez 
Esc. Prosperidad

Esc. Ramadillas De Lircay 
Esc. Viña Purisima 
Esc. San Miguel 
Esc. Las Américas 
Esc. Cooperativa Lircay 
Esc. Costanera 
Esc. Especial Dif. España 
Esc. Santa Marta 
Esc. El Tabaco 
Esc. Panguilemo 
Esc. Villa Culenar 
Esc. Carlos Trupp Wanner 
Esc. Puertas Negras 
Esc.Esperanza 
Esc. El Oriente
Esc. Centinela

Esc.Carlos Spano 
Esc. Las Araucarias
Esc. Carlos Salinas Lagos 
Esc. Básica Talca 
Esc. Edén 
Esc. La Florida 
Esc. Villa La Paz 
Esc.Ines Sylvester De Artozon 
Esc. Nemesio Antunez 
Esc.Brilla El Sol
Esc. Aurora De Chile 
Esc. Uno San Agustín
Esc. Jose Abelardo Nuñez
Esc. Lorenzo Varo Ligerardi 
Aulas De Esperanza 
Esc. Huilquilemu
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 La DAEM, además cuenta con un Departamento Social, producto de la ley que obliga a preo-
cuparse de los alumnos prioritarios, “que son aquellos que están en una estratificación socioeconómi-
ca más baja” , a  este grupo el departamento proporciona: acercamiento, alimentación, materiales, 
vestimenta, entre otros beneficios. 

 Las escuelas con mayor proporción de alumnos prioritarios son: la Escuela Prosperidad y Villa 
La Paz, Carlos Trupp, Sargento Rebolledo, Brilla El Sol, Cooperativa Lircay y Escuela Esperanza.

A continuación se presentan los beneficios sociales para los alumnos de Educación Media:

- Beca de Apoyo a la Retención Escolar: estimula y apoya a los estudiantes que presentan alto 
riesgo de deserción del sistema escolar con la finalidad de dar término de forma exitosa a su etapa 
educacional. El beneficio consiste en entregar una asignación en dinero de $182.500 anuales, distribui-
dos en cuatro cuotas por los siguientes montos; $31.000 (cuota 1), $39.000 (cuota 2), $46.000 (cuota 3) 
y $66.500 (cuota 4). Las cuotas se pagan de manera progresiva a medida que el alumno va avanzando 
en el año escolar.

- Beca Presidente de la República, consiste en un beneficio monetario mensual de 0,62 UTM y 
se paga en 10 cuotas dentro del año a alumnos que se encuentren en un establecimiento educación 
público de enseñanza básica o media con un promedio de notas de 6,0 en situación de vulnerabilidad 
o con un ingreso per cápita familiar menor a $132.299.

- Beca para la Prueba Selección Universitaria (PSU): es un beneficio monetario destinado a fi-
nanciar el costo total de rendición de la Prueba de Selección Universitaria para estudiantes de es-
tablecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados de la promoción del año. 
De manera excepcional, pueden postular estudiantes de establecimientos educacionales particulares 
pagados que acrediten una condición de vulnerabilidad que amerite la entrega del beneficio.

- Beca Práctica Técnico Profesional: es una bonificación en dinero correspondiente a $62.500 
(sesenta y dos mil quinientos pesos), que se entrega directamente al becado. Está destinada a estu-
diantes de enseñanza media que se matriculen en el plan de práctica supervisada en establecimientos 
educacionales Técnico-Profesionales regidos por la Ley (D.F.L (Ed.) N°2, de 1998 y Decreto Ley N°3.166 
de 1980).

 Para obtener este beneficio es necesario ser estudiante egresado de Enseñanza Media Técnico 
Profesional de un establecimiento educacional, estar matriculado en algún establecimiento de Ense-
ñanza Media Técnico Profesional para realizar el Plan de Práctica Profesional, realizar o iniciar la Prác-
tica Profesional durante el año en curso, disponer del  Plan de Práctica aprobado por el director del 
establecimiento educacional y un informe del profesor del liceo que supervisa la práctica, acreditando 
que el estudiante realiza o inicia la práctica profesional durante el año. 

 49 Entrevista DAEM

49
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Desarrollo comunitario
 
 La Dirección de Desarrollo Comunitario, cuenta con una oferta variada de prestaciones so-
ciales, entre ellos su Directora destaca los Programas Sociales, como el Programa Vínculos, Previene, 
Chile Crece Contigo, OPD, Familia Seguridad y Oportunidades. El Sistema Información Social, donde 
destaca el subsidio de discapacidad mental, subsidio de agua potable, subsidio único familiar, pensión 
básica solidaria y la ficha de protección social, instrumento que permite identificar a personas y fami-
lias vulnerables o que viven en situación de pobreza, para que puedan acceder a los beneficios sociales  
que otorga el Estado.

 Por otra parte la Dirección Desarrollo Comunitario, tiene a su cargo la Unidad de Asistencia 
Social y Emergencia, cuya función es conducir la ejecución de programas de asistencialidad o emer-
gencia, con financiamiento propio o en convenio con servicios públicos, aquí se  encuentran los cuatro 
centros de desarrollo social; Norte,  Centro, Carlos Trupp y Colines. Así también, la entrega de enseres 
básicos y de primera necesidad, a familias afectadas por una emergencia, atenciones que se realizan 
producto de incendios, lanzamientos judiciales, inundaciones, frentes de mal tiempo.

 El departamento de organizaciones comunitarias, tiene dentro de sus funciones, entregar  
orientación y la gestión para la constitución de organizaciones, para la modificación de antecedentes 
de una organización, para la elaboración de informes de comodatos y concesiones, además cuenta 
con gestores territoriales, en terreno, para consultas sobre problemáticas en los ocho sectores que el 
municipio divide a la comuna, además del asesoramiento a organizaciones para la búsqueda de solu-
ciones, derivaciones a los distintos departamentos municipales y otros servicios.  Así también se en-
cuentra en este departamento la oficina de la mujer, del adulto mayor y la oficina de la discapacidad.
Por otra parte, la Dirección de Desarrollo Comunitario, administra otros programas por convenio 
como el Programa Quiero Mi Barrio en convenio con el MINVU y que tiene por objetivo mejorar las 
condiciones espaciales del entorno (habitabilidad urbana) y fortalecer la convivencia e identidad ba-
rrial, generando un mayor bienestar de los habitantes al interior de sus barrios.  

 El Programa 24 Hrs., en convenio con la Subsecretaría de Prevención del Delito que está dirigi-
do a niños, niñas y jóvenes entre 10 y 17 años y sus respectivas familias, el cual contempla dos compo-
nentes de intervención: 

 1.- Detección Temprana (EDT): La función de este componente es oficiar como puerta de 
entrada del conjunto de casos que son informados a los Municipios por Carabineros de Chile, de 
los niños, niñas y adolescentes ingresados a las Comisarías y otras derivaciones de la red de infancia 
local por infracción de ley o conductas transgresoras. La finalidad es detectar los perfiles de riesgo 
socio-delictuales mediante la aplicación de un instrumento de origen británico llamado ASSET, el cual 
evalúa factores de riesgo socio-delictual; y en función de los resultados obtenidos, derivarlos a una 
batería de programas apropiados a sus condiciones específicas.
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 2.- Terapia Multisistémica (MST): Es un componente de tratamiento intensivo que aborda de 
manera integral los problemas conductuales asociados a transgresiones, factores de riesgo de reinci-
dencia delictual e integración social de niños, niñas y jóvenes entre 10 y 17 años y 11 meses que presen-
tan los más altos perfiles de riesgo socio-delictual, según evaluación ASSET.

 Esta estrategia supone la realización de varias sesiones de tratamiento a la semana, principal-
mente con sus padres o cuidadores, hermanos, amigos y profesores. La atención se realiza en distintos 
espacios de socialización del niño, niña o adolescente, atendiendo todas las condiciones de riesgo 
delictual presentes en el niño, en su familia, grupo de pares, entorno escolar y comunitario. Lo anterior, 
con disponibilidad de acompañamiento 24 horas del día, 7 días a la semana, de un equipo de profesio-
nales altamente calificados en intervención clínica y psicosocial.

 De esta manera el tratamiento se centra –y tiene como objetivo final– la disminución de fac-
tores de riesgo de reincidencia delictual y favorecer, conductas pro-sociales en el joven, junto con el 
desarrollo de capacidades protectoras y competencias parentales en la familia.

 El Plan Comunal de Seguridad Pública en convenio con la Subsecretaría de Prevención del 
Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el cual propone una serie de herramientas para 
priorizar el rol del liderazgo local a través de los municipios. Uno de sus objetivos es que, junto a las 
autoridades territoriales, haya un trabajo conjunto y constante, donde sean las comunidades quienes 
decidan sus prioridades en prevención de los delitos y seguridad.  Este Plan contiene un  diagnóstico, 
prioridades, estrategias, programas y proyectos con la finalidad de dar solución a las problemáticas de 
violencia, delincuencia, convivencia e inseguridad que afectan a la comuna. Es un insumo para deter-
minar las inversiones que se realizarán en materia de seguridad y convivencia y una oportunidad para 
abordar integralmente los temas de seguridad y convivencia con la participación de distintos actores 
y sectores. 

Se destacan dos niveles: 
1.- La transversalización al interior del municipio, por cuanto muchas de las funciones habituales de 
los municipios pueden contribuir a mejorar su seguridad, convivencia y percepción de seguridad y por 
incorporar criterios y estándares de seguridad a las funciones y servicios municipales. 

2.- Intersectorialidad con el Consejo Comunal de Seguridad Pública que deben velar por el cumpli-
miento de acciones comprometidas en el Plan Comunal, analizar los avances y dificultades y proponer 
estrategias que faciliten la implementación de este Plan.

 Finalmente y siguiendo con estas materias, se destacan una serie de programas que a través de 
esta Dirección y la Oficina de Seguridad Pública, se han desarrollado, destinados a mejorar la calidad 
de vida de los vecinos de los distintos sectores de la comuna. Dentro de las temáticas a intervenir se 
encuentra infraestructura, mejoramiento del entorno y alarmas comunitarias. A continuación y por 
intermedio de una tabla explicativa se dan a conocer los proyectos ejecutados hasta la fecha en la 
comuna de Talca.
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AÑO

2009

2009

2010

2010

2010

2010

2011

FINANCIAMIENTO

Ministerio del Interior.
Fondo de Apoyo a la Gestión 
Municipal.

Ministerio del Interior.
Fondo de Apoyo a la Gestión 
Municipal.

Ministerio del Interior.
Fondo de Apoyo a la Gestión 
Municipal.

Ministerio del Interior.
Fondo de Apoyo a la Gestión 
Municipal.

Ministerio del Interior.
Fondo de Apoyo a la Gestión 
Municipal.

Ministerio del Interior.
Fondo de Apoyo a la Gestión 
Municipal.

Ministerio del Interior y Seguri-
dad Pública 

OBJETIVO

Reducir las oportunidades para la co-
misión de delitos de oportunidad y la 
percepción de temor e inseguridad 
de las personas mediante la modifi-
cación de las características socio-es-
paciales en un determinado contexto.

Contribuir a la interrupción de con-
ductas de maltrato al interior de la 
pareja por medio del abordaje tera-
péutico especializado en población 
masculina agresora de bajo riesgo o 
riesgo moderado.

Contribuir a la interrupción de con-
ductas de maltrato al interior de la 
pareja por medio del abordaje tera-
péutico especializado en población 
masculina agresora de bajo riesgo o 
riesgo moderado.

Reducir las oportunidades para la 
comisión de delitos en el espacio 
público y la percepción de temor e 
inseguridad en las personas, mediante 
la instalación de cámara(s) de televi-
gilancia en el sector Rodoviario de la 
comuna de Talca.

Disminuir el Robo con Fuerza en la 
vivienda, en los Cuadrantes de Seguri-
dad Preventiva Nº 5 y Nº 6 del sector 
de la Florida, Comuna de Talca, me-
diante la implementación de un siste-
ma eficiente de alarmas comunitarias 
y la ejecución de un modelo de ges-
tión comunitaria que permita reducir 
las condiciones de riesgo de entornos 
urbanos que facilitan la violencia y la 
delincuencia.

Reducir las oportunidades para la co-
misión de delitos de oportunidad y la 
percepción de temor e inseguridad de 
las personas mediante la modifica-
ción de características socio-espacia-
les en un determinado contexto.

Reducir factores de riesgo social/de-
lictual y promover conductas pro-so-
ciales en niños/as y adolescentes de 
mediano/alto riesgo de participación 
en conductas transgresoras de ley pe-
nal constitutivas o no constitutivas de 
delito, especialmente en casos que ya 
registren ingresos a unidades policia-
les por infracciones a la ley.

PROYECTO

Alarmas comunitarias en Población Car-
los Trupp

Centro de Atención a Hombres Agreso-
res en Violencia Contra la Mujer.

Centro de Atención a Hombres Agreso-
res en Violencia Contra la Mujer.

Estudiantes más Seguros con Cámaras de 
Televigilancia.

Sistema de Alarmas Comunitarias para 
los Planes Cuadrantes de Seguridad Pre-
ventiva Nº 5 y Nº 6 de Talca.

Plan Comunitario de Prevención del De-
lito, Alarmas comunitarias en población 
San José de la Florida.

Barrio San Luis previene con los niños, 
niñas y adolescentes.

43.000.000.-

28.900.000.-

35.180.000.-

15.000.000.-

29.290.477.-

34.500.000.-

28.157.530.-

MONTO $

Proyectos Ejecutados En Oficina Municipal De Seguridad Pública
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2011

2011

2011

2011

2011

2011

2012

Instalación de luminarias en
 Población San Luis de Talca.

Instalación: “Recuperación de espacios 
públicos, San Luis, Talca”. 

Cámaras de televigilancia y luminaria en 
2 pasos bajo nivel en barrio comercial, 
sector terminal en el marco del progra-
ma Barrio en Paz Comercial.

Formación de Monitores en Seguridad 
Pública.

Instalación de cámaras de televigilancia.

Instalación de Paraderos de Locomoción 
Colectiva en población don Ricardo y 
don Gonzalo.

Familias protegidas con Alarmas Comu-
nitarias, sector Sur Oriente de Talca.

Disminuir las oportunidades para la 
comisión de delitos en el espacio 
público, y la percepción de temor 
e inseguridad de las personas de la 
Población San Luis de la comuna de 
Talca.

Disminuir las oportunidades para la 
comisión de delitos en el espacio 
público y la percepción de temor 
e inseguridad de las personas, me-
diante la modificación de caracte-
rísticas ambientales en un determi-
nado entorno.

Reducir las oportunidades para la 
comisión de delitos en el espacio 
público y la percepción de temor 
e inseguridad en las personas, me-
diante la instalación de cámara(s) de 
televigilancia en el sector del Barrio 
Comercial de la comuna de Talca, y 
de luminaria en dos pasos bajo nivel 
del Barrio Comercial en Talca.

Formar a 30 monitores de 6 villas 
de la Comuna de Talca en temas 
de Seguridad Pública y formulación 
de Proyectos Sociales, orientados a 
fortalecer la coordinación vecinal, 
reducir la percepción de inseguridad 
y disminuir el delito.

Reducir las oportunidades para la 
comisión de delitos en el espacio 
público y la percepción de temor e 
inseguridad en las personas, median-
te la instalación de cámara(s) de te-
levigilancia en el sector Rodoviario 
de la comuna de Talca.

Reducir la percepción de inseguri-
dad en los vecinos de Villa Don Gon-
zalo y Don Ricardo de la comuna de 
Talca, mediante la creación y man-
tenimiento de un circuito urbano 
seguro, consistente en la instalación 
de cuatro paraderos de locomoción 
colectiva y un programa en temáti-
cas de seguridad.

Reducir la percepción de temor e 
inseguridad de las personas y fa-
milias de diversas villas del sector 
Sur Oriente de la Ciudad de Talca 
mediante la instalación de Alarmas 
Comunitarias y la creación y auto-
gestión de Comités Vecinales de 
Seguridad.

Ministerio del Interior y Seguri-
dad Pública.

Ministerio del Interior y Seguri-
dad Pública.

Ministerio del Interior y Seguri-
dad Pública.

Gobierno Regional del Maule.

Fondo Nacional de Seguridad 
Pública, Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública.

Fondo Nacional de Seguridad 
Pública, Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública.

Fondo Nacional de Seguridad 
Pública, Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública.

16.624.244.-

56.588.229.-

31.286.666.-
 

4.570.000.-

29.416.000.-

17.528.000.-

39.070.000.-

AÑO         PROYECTO                             OBJETIVO                              FINANCIAMIENTO MONTO $
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Disminuir las oportunidades para la 
comisión d delitos en el espacio pú-
blico y la percepción de temor e in-
seguridad de las personas, mediante 
la modificación de características 
ambientales en un determinado 
entorno.

Disminuir las oportunidades para la 
comisión d delitos en el espacio pú-
blico y la percepción de temor e in-
seguridad de las personas, mediante 
la modificación de características 
ambientales en un determinado 
entorno.

Prevenir la violencia vecinal y comu-
nitaria, a través del fortalecimiento 
de vínculos pro-sociales, resolución 
pacífica de conflictos y gestión de 
justicia local.

Reducir la percepción de temor e 
inseguridad de las personas y fa-
milias de la Villa Valle Claro de la 
Ciudad de Talca mediante la insta-
lación de Alarmas Comunitarias y la 
creación y autogestión de Comités 
Vecinales de Seguridad.

Disminuir las oportunidades para 
la comisión de delitos de oportu-
nidad y la percepción de temor e 
inseguridad de las personas, fami-
lias y comunidad talquina median-
te la instalación de un sistema de 
efectiva recuperación de especies 
robadas.

Reducir la percepción de temor 
e inseguridad de las personas y 
familias de la Población Faustino 
González de Talca, mediante la re-
cuperación de áreas verdes y equi-
pamiento urbano.

Reducir los factores de riesgo y 
fortalecer factores protectores pre-
sentes en los territorios focalizados 
por el programa.

Disminuir las oportunidades para la 
comisión de delitos en el espacio 
público y la percepción de temor 
e inseguridad de las personas, me-
diante la modificación de las carac-
terísticas ambientales en un deter-
minado entorno.

Instalación de luminarias en población 
San Luis, etapa 2.

Recuperación de espacios públicos, po-
blación San Luis.

Vecinos conviven en Paz en Barrio San 
Luis.

Villa Valle Claro se organiza y Protege con 
Alarmas Comunitarias.

Marcación de bienes para la comuna de 
Talca. 

Plaza Segura en Población Faustino Gon-
zález de Talca.

Vecinos conviven en Paz en Barrio San 
Luis.

Instalación de Luminarias en Población 
San Luis de Talca, Etapa 3.

Ministerio del Interior y Seguri-
dad Pública.

Ministerio del Interior y Seguri-
dad Pública.

Ministerio del Interior y Seguri-
dad Pública.

Gobierno Regional del Maule.

Ministerio del Interior y Seguri-
dad Pública.

Ministerio del Interior y Seguri-
dad Pública.

Ministerio del Interior y Seguri-
dad Pública.

Ministerio del Interior y Seguri-
dad Pública.

23.827.066.-

44.015.545.-

29.004.230.-

14.836.000.-

33.085.285.-

49.925.309.-

34.306.862.-

70.688.300.-

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2013

2013

AÑO         PROYECTO                             OBJETIVO                              FINANCIAMIENTO MONTO $
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2013

2013

2014

2014

2014

2014

2014

Programa Comunal de Seguridad y Pre-
vención Escolar.

Plaza Segura, Pamela Toledo.

Implementación de alarmas comunitarias 
en Población San Luis de Talca.

Vecinos conviven en Paz en Barrio San 
Luis.

Talca Sur Poniente se Organiza y Protege 
con Alarmas Comunitarias. 

Fortaleciendo con mi vecino la buena 
convivencia en el Sector Norte de Talca.

Villa Los Cerezos Protegida con Alarmas 
Comunitarias

Promover la convivencia escolar y la 
seguridad ciudadana en tres estable-
cimientos municipales prioritarios 
de la ciudad de Talca, implementan-
do estrategias que fortalezcan las 
capacidades de autoprotección de 
las comunidades escolares y la apli-
cación de los Reglamentos de Convi-
vencia durante el año 2013.

Reducir la percepción de temor e 
inseguridad en las personas y fami-
lias de la población Cancha Rayada 
de Talca, mediante la recuperación 
de áreas verdes y equipamiento co-
munitario

Disminuir las oportunidades para la 
comisión de delitos en el espacio 
público y la percepción de temor e 
inseguridad de las personas, median-
te la modificación de las caracterís-
ticas ambientales en un determina-
do entorno.

Reducir los factores de riesgo y for-
talecer factores protectores presen-
tes en los territorios focalizados por 
el programa.

Reducir la percepción de 
temor e inseguridad de las perso-
nas y familias de diversas villas del 
sector Sur Poniente de la Ciudad 
de Talca mediante la instalación de 
Alarmas Comunitarias y la creación 
y autogestión de Comités Vecinales 
de Seguridad.

Reducir de los factores de riesgo y 
fortalecer los factores protectores 
en cuatro poblaciones prioritarias 
del sector norte de Talca.

Reducir la percepción de temor, 
victimización e inseguridad de las 
personas y familias pertenecientes a 
Junta de Vecinos los Cerezos N°29 de 
la Ciudad de Talca mediante la insta-
lación de Alarmas Comunitarias y la 
creación y autogestión de Comités 
Vecinales de Seguridad. 

40.000.000.-

49.997.376.-

44.881.000.-

35.180.000.-

39.000.000.-

45.428.963.-

26.636.270

Fondo Nacional de Seguridad Públi-
ca, Ministerio del Interior y Seguri-
dad Pública.

Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública.

Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública.

Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública.

Fondo Nacional de Seguridad Públi-
ca, Ministerio del Interior y Seguri-
dad Pública.

Fondo Nacional de Seguridad Públi-
ca, Ministerio del Interior y Seguri-
dad Pública.

Fondo Nacional de Seguridad Públi-
ca, Ministerio del Interior y Seguri-
dad Pública.

AÑO         PROYECTO                             OBJETIVO                              FINANCIAMIENTO MONTO $



D I A G N O S T I C O  S E G U R I D A D  L O C A L  |  5 3

2014

2015

2015

Villas Unidas protegidas con alarmas co-
munitarias.

Términos Técnicos de Referencia Diag-
nósticos Comunales de Seguridad Pública, 
Plan Nacional de Seguridad Pública y pre-
vención de la Violencia y el Delito, 2014 
– 2018, Seguridad para Todos.

Plan Comunal de Seguridad Pública.

Reducir la percepción de temor e in-
seguridad de las personas y familias 
de 12 villas del sector Nororiente de 
la Ciudad de Talca mediante la insta-
lación de Alarmas Comunitarias y la 
creación y autogestión de Comités 
Vecinales de Seguridad.

Contar con un diagnóstico comunal 
participativo de seguridad pública 
que oriente el diseño del Plan Co-
munal de Seguridad Pública.

Fondo Nacional de Seguri-
dad Pública, Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública.

Ministerio del Interior y Se-
guridad Pública.

Ministerio del Interior y Se-
guridad Pública.

26.796.270.-

15.000.000.-

58.810.000.-

AÑO         PROYECTO                             OBJETIVO                              FINANCIAMIENTO MONTO $
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Departamento de Seguridad Ciudadana

 Debido a la creciente preocupación de la población por la seguridad pública, la Ilustre Muni-
cipalidad de Talca creó en el último trimestre del año 2011 el departamento de Seguridad Ciudadana 
e Inspección. 

 Actualmente el departamento cuenta con 36 funcionarios los que para entregar una cobertura 
24/7, se dividen en 4 turnos (Mañana de 7 a 15 hrs.; Tarde de 15 a 23 hrs.; Noche de 23 a 7 hrs.; y un turno 
saliente). La mayoría de los funcionarios son ex Carabineros debido al know how que ellos poseen en 
la temática de prevención.

Según lo informado por su encargado, la dirección tiene dos principales funciones:

. Inspección: en donde se encuentra los temas relativos a permisos, vendedores ambulantes y  
patentes. 
. Seguridad: en donde se trabaja el tema de prevención del delito. 

 Respecto a la seguridad, el departamento organiza el territorio según los Cuadrantes de Ca-
rabineros de Chile, los cuales son 9. Esta metodología de división territorial, es de gran utilidad para la 
coordinación con las policías, pero es insuficiente para la coordinación municipal, ya que la municipa-
lidad divide al territorio en 8 zonas, las cuales no son equivalentes a las de carabineros y a su propio 
departamento de seguridad.

 Actualmente el departamento cuenta con 6 vehículos y 4 motos para realizar el patrullaje 
preventivo en todo el territorio comunal, número insuficiente para dar respuestas a las demandas 
ciudadanas.  No cuenta con casetas de seguridad en los barrios, y pese a poseer 17 CCTV , no son mo-
nitoreadas por el departamento, sino que están a disposición de la central de comunicaciones de la 
Prefectura Talca. 

50

Ubicación de las CCTV: 
Cámara 1: 1 Oriente con 1 Sur, Frente Edificio Cervantes (funcionamiento regular)
Cámara 2: 6 Oriente con 1 Sur; Exterior Multicentro
Cámara 3: 9 Oriente con 1 Sur, Exterior Empresa Claro
Cámara 4: 11 Oriente con 1 Sur, Caseta Radio Taxis
Cámara 5: 12 Oriente con 2 Sur, Exterior Terminal Rodo viario ( funcionamiento regular)
Cámara 6: 5 Oriente con 2 Sur, Frente ISP (Sin funcionamiento)
Cámara 7: 3 Oriente con 1 Sur; Frente Banco de Chile
Cámara 8: 1 Norte con 8 Oriente, Exterior Falabella 
Cámara 9: 1 Poniente con 1 Norte, Frente Catedral de Talca
Cámara 10: 11 Oriente con 4 Norte, Frente Crea
Cámara 11: 6 Oriente con 1 Norte; Frente Mc Donald
Cámara 12: 8 Oriente con 1 Sur, Exterior Almacenes Paris, 
Cámara 13: Interior Terminal Rodo viario,  Exterior Oficina 16, Seguridad Ciudadana
Cámara 14: 1 Sur 12 Oriente, Exterior Arrocera
Cámara 15: 2 Sur 11 Oriente, Plaza La Loba
Cámara 16:14 Oriente 3 Sur; Esquina Plaza Arturo Prat
Cámara 17:1 Norte 11 Oriente, Esquina Nor Oriente
Fuente: Oficina de Seguridad Pública Municipal.

50
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- Casa recomendada
- Servicio de escoltas, orientados a la comunidad especialmente para el adulto mayor para ir a  
 retirar sus pensiones. (punto fijo IPS)
- Servicios colegios, el cual consiste en puntos fijos en las entradas de los establecimientos   
 educacionales para brindarle mayor sensación de seguridad a los estudiantes.
 
  Para acceder a los servicios de Seguridad Ciudadana, el vecino debe llamar al fono 2 212 200, 
o acercarse a uno de los vehículos de Seguridad Ciudadana para hablar con el funcionario a cargo. 

Carabineros de Chile
 
 La comuna de Talca se encuentra dividida en 9 cuadrantes de Carabineros de Chile, contando 
con dos comisarías para llevar a cabo la misión de esta institución, la 3era Comisaría de Talca y la 4ta 
Comisaría de Cancha Rayada. 

 Así la 3era Comisaría cuenta con 3 tenencias: Tenencia Talca Oriente, Tenencia Abate Molina 
y la Tenencia La Florida, contando en total con 10 radio patrullas, 15 furgones, 25 motos y dos retenes 
móviles con una dotación total de 291 uniformados.

 Como nos cuenta su Mayor, el trabajo de despliegue lo focalizan según la información esta-
dística geo referenciada, incorporando el patrón horario y días de las semana con mayor actividad 
delictual, de esta forma orientan sus controles a aquellas zonas en donde más casos policiales han 
registrado, de modo de controlar el crecimiento de la delincuencia en su territorio.  

 La 4ta Comisaría, por su parte, cuenta con la tenencia de Carlos Trupp, y sus recursos físicos 
consisten en 5 radio patrullas, 12 furgones, 7 motos y dos retenes móviles con una dotación total de 
139 uniformados.

 Se aprecia por medio de la entrevista realizada al encargado, que no existe una planificación 
de los turnos ni de su distribución en el territorio, el patrullaje es visto principalmente como una 
herramienta municipal para tener cercanía con la ciudadanía pero no así para prevenir los delitos que 
ocurren.  Por esta razón no maneja el departamento estadísticas delictuales de los DMCS, incivilida-
des, tampoco conocen las zonas de concentración delictual, ni observan los patrones horarios de los 
delitos. Lo anterior, nos revela que su patrullaje no cuenta con información de donde focalizarse tanto 
en el territorio como en los horarios y días determinados, siendo de carácter reactivo más que preven-
tivo.
 En cuanto a los servicios prestados a la comunidad en temas de seguridad se encuentran los 
siguientes:
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 El despliegue en terreno, como nos cuenta el Mayor, se realiza en función de nuevas herra-
mientas tecnológicas incorporadas en su comisaría.  Indica que: “Es un sistema que nos permite cono-
cer la demanda que hay por cuadrante, a esa demanda nosotros le colocamos oferta para poder tener 
cubierto.” “El sistema toma las estadísticas de las denuncias y con eso va organizando los servicios” . 
Este sistema le ha permitido disminuir los casos policiales registrados en su territorio. 

Prevención situacional

 La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695 (Art 4°), estipuló que los Muni-
cipios “En el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, directamente o con otros órganos del Estado, 
funciones relacionadas con el apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad 
ciudadana y colaborar en su implementación”.  Sin embargo, en los últimos años no se han incorporado 
atribuciones para satisfacer las demandas ciudadanas en temas de seguridad. Si bien muchos munici-
pios cuentan con departamentos de seguridad ciudadana, estos no tienen mayores atribuciones a las 
de un ciudadano de pie. 

 Es por esta razón, que la prevención situacional del delito adquiere relevancia en la gestión 
municipal, ya que las medidas insertas en esta corriente teórica involucran principalmente medidas de 
planificación y diseño urbano por lo que se plantea como un ámbito de acción factible para el munici-
pio. 

 Sin embargo, se observó por medio a las entrevistas realizadas a los distintos estamentos mu-
nicipales, una baja coordinación entre los mismos e inutilización de los recursos profesionales existen-
tes dentro de la organización.

 Para poder realizar políticas de prevención situacional, es fundamental que el equipo de la 
Dirección de Obras, Dirección de Aseo y Ornato, de la Secretaría de Planificación Comunal y Seguridad 
funcionen de modo coordinado. En las entrevistas DOM planteó que: “Los proyectos urbanos general-
mente son desarrollados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo o el Ministerio de Obras Públicas. Si 
bien se hacen observaciones tanto de seguridad pública como de seguridad vial, consideramos que sería 
atingente contar con expertos en dicha materia que pudiesen realizar observaciones y alcances a los 
proyectos urbanos que se encuentran en vías de ejecución.”  Esto se presenta como una oportunidad de 
mejora en la gestión institucional, ya que el municipio cuenta actualmente con un equipo técnico de 
Seguridad Pública quienes podrían apoyar a éste y otros departamentos entregando las orientaciones 
técnicas necesarias para un proyecto urbano seguro. 

  51 Ver anexo. Entrevista Comisario 4ta Comisaría Cancha Rayada.

51
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OFERTA DE PROGR AMAS

 Para la obtención de la oferta pública y privada, fue necesario contar con información cuanti-
tativa y cualitativa, orientada a la prevención de la delincuencia, que se detalla a continuación:

Prevención dirigida a niños y niñas en situación de riesgo.

 Se encontró en la comuna bastante oferta público y privada en temas de protección de dere-
chos de los niños y niñas. 

 Desde el municipio encontramos la Oficina de Protección de Derechos (OPD) el cual atiende 
a niños y niñas vulnerados de sus derechos el ingreso es a través de las  instituciones que comprende 
la red, por demanda espontánea o del programa 24 hrs. de Carabineros (Diprofam). Desde el gobierno 
central encontramos los siguientes programas:

 Abriendo camino: enfocado en desarrollar las habilidades y capacidades de los niños, niñas y 
adolescentes con un adulto significativo privado de libertad. A través de la entrega de apoyo psicoso-
cial y/o sociolaboral, permite alcanzar adecuados niveles de bienestar, mitigando los efectos psico-
lógicos, familiares y sociales que genera en los niños, niñas y adolescentes, la separación forzosa pro-
longada de un adulto significativo. Reconoce que estos niños, al igual que sus cuidadores, comportan 
una serie de recursos personales que al ser diagnosticados, intervenidos y potenciados. Este programa 
pertenece al Ministerio de Desarrollo Social, el cual licita su administración a Municipios e institucio-
nes  privadas con personalidad jurídica y sin fines de lucro con presencia nacional, regional, provincial 
o comunal .

 Chile crece contigo : es un sistema de Protección Integral a la Infancia que tiene como misión 
acompañar, proteger y apoyar integralmente a todos los niños, niñas y sus familias a través de accio-
nes y servicios de carácter universal, así como focalizando apoyos especiales a aquellos que presentan 
alguna vulnerabilidad.  Su objetivo principal es acompañar y hacer un seguimiento personalizado a la 
trayectoria de desarrollo de los niños y niñas, desde el primer control de gestación hasta su ingreso al 

 De esta forma, se observa que las intervenciones urbanas realizadas en el territorio difícilmen-
te contribuirán a disminuir los delitos, ya que -por ejemplo- no existen ordenanzas municipales con 
criterios técnicos para el tema de cierres para sitios eriazos, dejándolo al arbitrio del propietario. La 
poda, por otro lado, se orienta con matiz decorativo y no enfocado a la seguridad.

  52 http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/noticias/2014/10/13/convocatoria-nacional-2014
 - programa-abriendo-caminos
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sistema escolar en el primer nivel de transición o pre kinder (alrededor de los 4 o 5 años de edad). 
El ideal de intervención es que a un mismo niño o niña se le brinde apoyo simultáneo en las distintas 
áreas que se conjugan en su desarrollo: salud educación preescolar, condiciones de su círculo prima-
rio y secundario.

 Junto a lo anterior, se encuentra la oferta desde el mundo privado por medio de las ONGs 
ADRA Chile y RENUEVO, ambas instituciones con fuerte fundamento religioso orientadas a proteger a 
niños y adolescentes en situación de riesgo social y vulnerabilidad de sus derechos.

Trabajo con niños y jóvenes infractores

 Respecto al trabajo que se realiza en la comuna con niños, niñas y adolescentes infractores de 
ley, encontramos el Programa 24 Horas, del Ministerio del Interior y Seguridad pública en convenio con 
Ilustre Municipalidad de Talca. A su vez, se cuenta con toda la oferta asociada a infractores por parte 
de SENAME con distintos centros dependiendo de lo remitido por vía judicial. El Programa 24 Hrs., en 
convenio con la Subsecretaría de Prevención del Delito que está dirigido a niños, niñas y jóvenes entre 
10 y 17 años y sus respectivas familias, el cual contempla dos componentes de intervención: 

 Por el lado privado, la comuna cuenta con la ONG OPCIÓN la cual tiene como objetivo brin-
dar atención a adolescentes para hacer efectiva su responsabilidad e integración social.
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Reinserción social 

 La reinserción social es un proceso sistemático de acciones que se inician desde el ingreso de 
una persona a la cárcel, durante el período de cumplimiento de la condena y prosigue cuando la per-
sona retorna a su vida en libertad.

 En inicio de este proceso carcelario parte con la etapa que incluye nivelación educacional, 
donde los internos en calidad de condenados deciden culminar con su etapa educacional dentro del 
recinto penal.

 Al dar cumplimiento a la mitad de la condena, el interno tiene la posibilidad de ingresar a un 
Plan de Intervención Individual, el cual consta de un trabajo a largo plazo entre el interno y una  dupla 
psicosocial, esta dupla detecta los factores condicionantes del delito y ciertas temáticas que para el 
interno provocan estado de vulnerabilidad. A su vez, el sujeto tiene la posibilidad de ingresar a una ca-
pacitación e inserción laboral dentro del recinto penal, además de actividades deportivas y culturales. 

 El programa busca incidir efectivamente en los factores individuales y sociales que mediaron 
para que una persona se haya involucrado en actividades delictuales.

 Si bien gendarmería cuenta con un Plan de Intervención de Reinserción eficiente dentro del 
recinto penal, las problemáticas  o falencias de este proceso social integrativo se encuentran cuando 
el interno cumple su condena o accede a ciertos beneficios intrapenitenciarios y tiene que volver a 
situarse en la sociedad, ya que las posibilidades laborales y procesos de intervención de los sujetos son 
directamente enfocados a la eliminación de antecedentes penales a través de una firma mensual por 
un periodo de 24 meses, dejando a la deriva las posibilidades de su reinserción social. 
 De acuerdo a la entrevista realizada al Coronel a Cargo de la Dirección Regional de Gendar-
mería, se señalan que si bien es decisión de cada sujeto cambiar ciertas conductas que lo llevaron a 
cometer el delito, es fundamental que este sujeto tenga una orientación y cuente con diferentes alter-
nativas que lo lleven al cambio de dicha conducta vulnerable. 

 Al existir carencia de oportunidades, los índices de reincidencia carcelaria son elevados, espe-
cialmente en aquellos delitos asociados a ley 20.000 de microtráfico y la ley 18.403 asociada al  tráfico 
de estupefaciente, hurtos y robos de forma generalizadas, los cuales están directamente relacionados 
con obtener recursos monetarios. 

 La reincidencia se asocia directamente a la falta de programas que brinden oportunidades la-
borales para estos sujetos.  De acuerdo a lo señalado por la Oficina Municipal de Información Laboral, 
no existen programas específicos ligados a sujetos en proceso reinserción social. Actualmente, su prin-
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cipal labor está dirigida a dar solución asistencial al público como intermediación laboral, y además 
se hacen trámites de firma y registros para el cobro del seguro de cesantía. No presenta una progra-
mación dirigida a ciertos integrantes de comuna con cualidades específicas, ya sea discapacidad, o en 
proceso de reinserción social.

Prevención o Rehabilitación Consumo de Drogas

 De acuerdo a la información recopilada con los diferentes actores sociales de la ciudad de 
Talca, es de suma importancia que las autoridades locales intervengan de manera directa en los temas 
de rehabilitación y reinserción social.

 Si bien en la actualidad existe una programación gubernamental en las cuatro temáticas rela-
cionadas con la Seguridad Pública, es necesario ampliar la oferta programática a nivel comunal dando 
el énfasis que se requiere en materia de rehabilitación y reinserción social.

 En materia de rehabilitación, a nivel comunal, es necesario dirigirse a los factores influyentes 
en la comisión de delitos, como lo es el consumo problemático de drogas y alcohol ya que actualmen-
te sólo se trabaja con programas gubernamentales del Servicio Nacional para la Prevención. 

 Previene se desempeña en la prevención universal, y desde allí interviene en el ámbito educa-
cional, entregando información diferenciada según el nivel educativo de los niños por medio de textos 
llamados Continuos Preventivos, actualmente trabajan con 4 establecimientos. Si bien existe progra-
mación gubernamental de parte de SENDA para la comuna, esta no es la suficiente para la comunidad 
en su totalidad.

 A partir del año 2016, Previene contará con un programa llamado El Gran Tesoro para enseñan-
za pre-básica, Crecer Aprendemos para el 1° y 2° ciclo básico y La Decisión es Nuestra desde 7° básico a 
4° Medio. 

 En la población adulta existe una oferta programática llamada “Trabajar con Calidad de Vida” 
dirigida a empresas y sus colaboradores, realizando diagnósticos y capacitaciones en el tema de con-
sumo de drogas. Cuentan, además, con programas dirigidos a MYPES y PIMES, y para el año 2016 se 
implementará el Programa de Capacitación por Rubros, dirigido principalmente a trabajadores de la 
construcción y el transporte, sumado a un programa de Habilidades Parentales. Los dos últimos pro-
gramas tienen una modalidad mixta (presencial y cuenta con un módulo e-learning).

 En el ámbito comunitario, Previene trabaja por medio de un Modelo de Desarrollo Territorial, 
focalizando actualmente la acción en 2 barrios de la comuna por un período de 2 años, que correspon-
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den al sector del Terminal de Buses y la Unidad Vecinal n° 23 del Barrio Oriente, debido a la alta tasa de 
delincuencia y consumo de drogas que se registran en esos sectores.

 Si bien la oficina de Previene se encuentra dentro del departamento municipal, no existe ac-
tualmente un programa propio dirigido al consumo problemático y la rehabilitación de drogas, sólo se 
trabaja con derivaciones con entidades de salud de la comuna, tales como el CESFAM  Astaburuaga, 
Colines, Carlos Trupp y el Hospital Regional de Talca. Estos establecimientos   presentan programas 
de salud metal, y SENDA actúa subvencionando los cupos a dichos programas ambulatorios que son 
exclusivos para personas mayores de veinte años y que pertenezcan al Fondo Nacional de Salud (FO-
NASA).
 
 Para tratar esta problemática, según el Departamento de Salud, existen en la comuna de Talca 
el CESFAM Astaburuaga, CESFAM Las Américas, CECOF Nuevo Horizonte, el CESFAM Carlos Trupp, 
CESFAM Julio Contardo, CECOF Brilla el Sol, CESFAM La Florida, CESFAM Magisterio y la posta de Mer-
cedes como parte de la red de atención primaria. También cuenta con el COSAM, que es un servicio 
secundario que está adosado al CESFAM La Florida, el cual tiene un convenio bipartito entre el Servicio 
de Salud del Maule y el municipio. 

 Estos centros de salud cuentan con psicólogos y asistentes sociales para trabajar con los gru-
pos que llegan a atenderse a través de la pesquisa normal o de la derivación de los médicos. Al entrar, 
la persona se integran al grupo de intervención DIT, relacionado con la intervención temprana en el 
proceso de consumo problemático de drogas y alcohol, participando en procesos ambulatorios de los 
cuales se apoyan en una dupla psicosocial, y en atenciones psiquiátricas pero de manera generalizada, 
no con la profundización necesaria que requiere el consumo y rehabilitación de drogas. 

 La principal falencia de este proceso, es que los usuarios que acuden a cualquier programa 
ambulatorio de salud ingresan, asisten periódicamente, pero en la etapa final se les dificulta su rein-
serción social, ya que no existe un trabajo de reinserción o de cambio en las condiciones del entorno 
del usuario. Debido a lo anterior, la mayoría de las veces tiene recaídas en el consumo y vuelven a ser 
intervenidos.

 Dentro del tema de rehabilitación de drogas, SENDA en la ciudad de Talca no cuenta con cen-
tros de internación o casa de residencias propias, sólo actúa subvencionando cupos con entidades pri-
vadas como el CREA, el cual cuenta con programas de rehabilitación a largo plazo, por lo tanto dichos 
cupos son limitados, desarrollando el Programa Ambulatorio Básico (PAB) y el Programa Ambulatorio 
Intensivo. Las atenciones se llevan a cabo en los centros pertenecientes a la Fundación Paréntesis La 
Escalera y Centro Gamma perteneciente al Hogar de Cristo. Para los menores infractores de ley, los 
programas son ejecutados por el CTR Abate Molina que se encuentra al interior de la cárcel de meno-
res. 
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 Debido a la falta de recursos económicos, SENDA en la comuna de Talca no posee base in-
formativa propia respecto al tema de consumo problemático de drogas. Se desempeña a través de la 
oficina de PREVIENE, realizando labores de prevención de drogas y, con la demanda espontánea de la 
comunidad, realiza nexos y derivaciones con entidades privadas en lo que es drogadicción.

 Por parte del área de salud municipal, es necesario mejorar la infraestructura para así brindar 
una mejor y mayor acogida de las personas con problemáticas de consumo y la coordinación de la 
continuidad de los programas, ya que estos se van renovando cada año. 

 Si bien SENDA en la provincia realiza todos los esfuerzos para cubrir las necesidades de la co-
munidad, realizando vínculos con las policías y otras entidades relacionadas el consumo problemático 
de drogas, el nivel de población que presenta esta problemática no es cubierta en su totalidad con la 
oferta programática presente.  Este factor influye directamente en el tema de seguridad pública. Si en 
la programación municipal hubiese un programa dirigido a esta problemática, este factor condicionan-
te de delitos, y los acontecimientos delictuales disminuirían considerablemente en la comuna.

Recuperación o mejoramiento de espacios urbanos y barrios

 De acuerdo a lo levantado en las entrevistas a la Coordinadora de Seguridad Pública, el muni-
cipio ejecutó el programa Barrio en Paz Residencial del Ministerio del Interior y Seguridad Pública
entre los años 2011 y 2015 .

Programa Quiero mi Barrio

 Se ejecuta en la comuna de Talca desde el año 2007,  dependiendo del municipio y trabajando 
en convenio con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, realizando trabajos de mejoramiento en las 
poblaciones y sectores que tengan necesidad de recuperar espacios y mejorar infraestructura.   
El objetivo general del programa es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 
de barrios que presentan problemas de deterioro urbano y vulnerabilidad social, a través de un pro-
ceso participativo de recuperación de los espacios públicos y de los entornos urbanos de las familias.
 Los objetivos específicos del programa son: recuperar espacios públicos deteriorados, mejorar condi-
ciones del entorno, fortalecer las relaciones sociales y propiciar barrios más integrados.
Entre las intervenciones más emblemáticas de este programa se encuentran el mejoramiento del ba-
rrio San Miguel del Piduco el año 2012; mejoramiento del barrio Carlos Trupp y Piduco Sur el año 
2013 el año 2015, el programa Quiero Mi Barrio ha focalizado su trabajo en la Población Cristi Gallo y 
Población Brilla El Sol. 
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Reinserción escolar

 Según el Director de Educación Municipal, el problema de deserción escolar es muy bajo no 
alcanzando el 1%, siendo una de las principales causas de deserción la dificultad que presentan algunos 
jóvenes en el proceso educativo en la enseñanza básica, llegando a la educación media a mayor edad. 
Según el Director, son este grupo los que no terminan su educación por tres motivos; por incomodidad 
al ser mayores que sus compañeros, por ingresar al Servicio Militar o porque deciden trabajar.  Otro 
foco de deserción escolar son los producidos por problemas de salud mental. 

 Frente a esta problemática, DAEM cuenta con un equipo de psicólogos y asistentes sociales 
en cada uno de los establecimientos educacionales que buscan apoyar a los jóvenes y sus familias de 
modo de motivarlos para que se mantengan en el sistema. 

 Por parte de la comunidad rural, El Director manifiesta que es más sencillo trabajar la reinser-
ción porque para ellos existe la oferta de establecimiento con modalidad de internados y residencias 
familiares permitiéndoles solucionar sus problemas de traslados.

 De esta forma, los programas gubernamentales de reinserción escolar como las becas o el 
apoyo de la ONG CRATE, en su área de educación, no solucionan los problemas de reinserción escolar 
presentes en la comuna. 

Capacitación o colocación laboral

 En cuanto a la oferta local para la capacitación o colocación laboral encontramos la Oficina 
Municipal de Incorporación Laboral (OMIL). De acuerdo a la entrevista efectuada a un funcionario de 
este departamento, se observa baja especialización y oferta comunal en esta temática. Pese a ello, 
el municipio cuenta con un programa de Desarrollo Económico el cual ofrece nivelación de estudios 
básicos y medios, programas para jefas de hogar, mujeres emprendedoras, apoyo a microempresarios, 
emprendedores y capacitaciones. Junto a lo anterior, se encontró oferta privada proveniente de ONGs 
tales como: CRATE en su área de emprendimiento, la cual se orienta en la capacitación y fortaleci-
miento de las micros, pequeñas y medianas empresas, y COANIL apoyando la incorporación laboral de 
personas con discapacidad mental. 

Violencia escolar

 Con respecto al tema de la violencia escolar, el Director de Educación plantea que este es 
un problema poco frecuente en los establecimientos. Observa que se dan algunos casos de agresión 
entre los alumnos los cuales se concentran en algunos establecimientos.  Estos casos de violencia, se 
asocian principalmente a los inicios de la adolescencia al ser una etapa marcada por la formación de 
la personalidad y los cambios propios, asociadas a esta edad. 
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 Cuando se detectan estos casos hay todo un equipo dentro del colegio que tiene que trabajar 
y apoyar lo que se llama convivencia escolar, y existe una dupla psicosocial que tienen a cargo la vigi-
lancia y prevención del bullying. En algunos casos se trabaja con apoyo externo como los consultorios 
cuando se tiene que trabajar con las familias. Hay toda una red que apoya a los colegios. Cabe señalar 
que en el año 2013 la oficina de Seguridad Pública de la I. Municipalidad de Talca en convenio  con la 
SPD ejecutó un proyecto de violencia escolar focalizado en las escuelas Carlos Trupp, Villa La Paz y 
Liceo Industrial Superior.

Asistencia a Víctimas

 En cuanto al apoyo que se entrega a las víctimas de delito en la comuna de Talca, se observa 
que la oferta programática proviene del gobierno central. 

 Dentro de esta oferta encontramos la proveniente del Ministerio del Interior y Seguridad Pú-
blica a través de los Centros de Apoyo a Víctimas (CAVD), cuyo objetivo es: “La reparación de los daños 
ocasionados por la vivencia de un delito, entregando atención integral y especializada con abogados/
as, psicólogos/as, trabajadores/as sociales, y médicos psiquiatras. Dirigido para víctimas de delitos 
violentos, como: homicidio, parricidio, femicidio, robo con violencia, robo con intimidación, robo con 
homicidio, robo con violación, lesiones, delitos sexuales, secuestro, sustracción de menores, trata de 
personas, cuasi delito de lesiones, cuasi delito de homicidio” .

 Por otro lado encontramos los programas de asistencia a víctimas de delito proveniente del 
Ministerio Público, Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT) “conformadas por un conjunto multidis-
ciplinario de profesionales (psicólogos, trabajadores sociales, abogados) especialistas en temas de 
orientación, protección y apoyo de las víctimas y testigos usuarios de la Fiscalía. Su labor fundamental 
es evaluar el riesgo a que están expuestas estas personas a causa del delito o de su participación en el 
proceso penal e implementar; gestionar las medidas de protección y/o apoyo que resulten necesarias 
para su seguridad; y facilitar su participación en el proceso” .

 Otro programa asociado a la asistencia a víctimas de delitos es el de la Policía de Investigacio-
nes, institución que ofrece los llamados CAVAS los cuales buscan “mejorar la respuesta gubernamental 
en materias de violencia sexual, mediante la aplicación de un conocimiento especializado e interdisci-
plinario, que permita prevenir y reparar los efectos psicosociales negativos provocados por los procesos 
de victimización primaria y secundaria, asumiendo un compromiso activo con la protección de los de-
rechos de la indemnidad y libertad sexual de niños, niñas, adolescentes y adultos” .

Habilidades parentales

53 www.apoyoavictimas.cl.
54 www.fiscaliadechile.cl 
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 Respecto a las habilidades parentales, se encontró oferta por parte de Gendarmería con su 
programa Conozca a su Hijo. Esta instancia busca el desarrollo de habilidades parentales, con la finali-
dad de disminuir los índices negativos asociados a la reclusión.

 Además de Gendarmería, se encuentra la ONG CRATE, en su área de infancia y familia, la cual 
busca promover el buen trato a la infancia, contribuyendo al fortalecimiento de las familias, desa-
rrollando procesos de prevención e intervención basados en el respeto y el restablecimiento de los 
derechos vulnerados.

Violencia intrafamiliar

 Finalmente encontramos oferta más especializada de acuerdo al tipo de víctima que ofrecen 
las distintas instituciones públicas:

- SERNAM por medio de sus programas; Centro de la Mujer (Centros de Atención Integral y Pre-
vención en Violencia Intrafamiliar), Casa de la Mujer (Casas de Atención Integral para mujeres en situa-
ción de alto riesgo de violencia) y Hombres por una Vida sin Violencia (atención destinada a hombres 
mayores de 18 años que ejercen violencia contra su pareja o ex pareja, los cuales llegan por voluntad 
propia a los Centros de hombres o derivados desde el sistema judicial).  

- SENAME por medio de las oficinas de protección de derechos (OPD).

Además se encontró oferta privada proveniente de las ONGs Red Chilena y QUIDELL. La Red Chile 
trabaja el tema de violencia hacia las mujeres y las niñas, realizando acciones de denuncia y campa-
ñas para erradicar este fenómeno. QUIDELL por su parte trabaja la violencia intrafamiliar en general, 
entregando atención psicosocial y jurídica a personas víctimas de violencia y  de sensibilizar en la 
problemática a la comunidad del sector norte de la comuna de Talca.

Iniciativas en resolución de conflictos comunitarios

 La I. Municipalidad de Talca, en esta temática, cuenta con 2 iniciativas por medio de proyectos 
de la Subsecretaria de Prevención del Delito. El primero de ellos, se denominó “Vecinos conviven en 
Paz en Barrio San Luis”, el que tuvo una duración de 3 años de intervención en el sector antes mencio-
nado y el proyecto  “Fortaleciendo con mi vecino la buena convivencia en el sector norte de Talca”, que 
se encuentra en ejecución, con una duración de 12 meses, el cual beneficia a las poblaciones Sor Teresa 
de Los Andes, Padre Alberto Hurtado, Villa Don Gerardo,  Villas Las  Américas I, II y III, cuyo objetivo es 
 
 55 http://www.policia.cl/jenafam/cavas/downloads/infocavas.pdf
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INCIDENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE DELITOS

 A continuación se presentan los datos objetivos de criminalidad publicados por el Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública que permiten vislumbrar la realidad local en relación con los niveles de 
victimización de la población. Estos datos son recopilados por la Subsecretaria de Prevención del De-
lito, diseñando sistemas para unificar los datos de las policías desde el año 2001 a la fecha, por medio 
de boletines trimestrales de denuncias y aprehendidos, resultados que se encuentran disponibles para 
el público general. 

 Se trabaja en los siguientes apartados con los Casos Policiales, que de manera simplificada son 
la suma de las denuncias con los aprehendidos (detenidos por delitos flagrantes). 

Análisis comparativo a nivel Regional

 En el siguiente apartado observaremos como se han comportado los DMCS para la región del 
Maule, de modo que nos sirva para entender el fenómeno de la delincuencia en la región y sus cam-
bios.
 
De acuerdo a los datos de criminalidad publicados por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública c 
on respecto a la comuna de Talca, se observa que durante el año 2014 es la tercera comuna de la región 
con mayores tasas, cada 100.000 de casos policiales de delitos de mayor connotación social (DMCS) , 
con 3.618 casos, siendo sólo superada por las comunas de Curicó seguida por Linares.

56

  56 DMCS: Hurtos, Homicidios, Lesiones, Robo con violencia o intimidación, Robo por sorpresa, Robos con fuerza y Violaciones.

el fortalecimiento comunitario y la resolución pacífica de conflictos no violentos. 
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Gráfico 6: DMCS Región del Maule, 2014.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos publicados por Ministerio del Interior y Seguridad Pú-

 Ahora bien, es posible observar un alza de un 13,7% en la tasa comunal de casos policiales cada 
100 mil habitantes, respecto al total de DMCS si se compara entre los años 2013 y 2014. Ubicándose den-
tro de las 8 comunas con mayores aumentos de la región, como se observa en la tabla a continuación.
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Tabla 15 : Ranking regional de Casos Policiales de DMCS.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos publicados por Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

 Sin embargo, es importante no sólo observar las variaciones porcentuales, sino que es conve-
niente analizar cuál es la tendencia de los 5 años anteriores para afirmar con evidencia estadística si es 
que lo observado durante el año 2014 es significativamente distinto a lo ocurrido históricamente. Para 
evaluar esto se calculó el umbral  , en donde identificamos que sólo la comuna de Río Claro presenta 
un aumento significativo en el total de casos policiales en el último año, como se puede observar en 
el mapa a continuación.

  Umbral: es el cálculo del puntaje Z. Éste, lo que hace es decirnos a cuántas unidades de desviación estándar del promedio está un puntaje 
determinado, o sea, no contamos en cantidad de puntos, sino en cantidades de desviaciones estándar.

57

57
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Ilustración 3: Análisis de Umbral, tasa casos policiales DMCS, 2014.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos publicados por Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Análisis de Criminalidad Comuna de Talca 

 En el presente apartado se analizaran los datos reportados por el Ministerio del Interior y Segu-
ridad Pública respecto a los Delitos de Mayor Connotación Social, Violencia Intrafamiliar, Violaciones a la 
Ley 20.000, Porte de Armas, Incivilidades, Delitos Asociados al Comercio y Robos Frustrados.

DMCS
Año 2014
 Al observar como se ha comportado el registro histórico de la comuna de Talca en cuanto a la 
tasa cada 100.000 habitantes del total de DMCS, observamos que en el año 2014 se registra el valor más 
alto de los últimos 6 años, y un aumento porcentual del 13,7% en comparación al 2013.
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Gráfico 7: Evolución tasa de casos policiales DMCS, Talca.

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos publicados por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

 Al realizar el desglose por tipo de DMCS, se observa que el 44,3% corresponde a hurtos, segui-
dos por los delitos de robo con fuerza con el 31,8% del total, respecto a la tasa cada 100.000 habitan-
tes. Sin embargo, se observa que el delito que más ha aumentado respecto al año 2013 es el Robo de 
Vehículo (46,3%) seguido por el Robo por Sorpresa (45,3%) cuyas diferencias respecto a los últimos 5 
años son estadísticamente significativas. 
 

Tabla 16: Variación tasa Casos Policiales por tipo de DMCS.
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Patrón horario año 2014

 Para el adecuado manejo de los recursos municipales en la prevención del delito es importan-
te conocer cómo se comporta el delito en cuanto a días y horarios, de modo de poder focalizar los 
esfuerzos de forma correcta. 

 De acuerdo a la información proporcionada por la Subsecretaria de Prevención del Delito, se 
observa en general una concentración delictual entre las 20:00 y las 23:00 horas de lunes a sábado. 
Ahora bien, si revisamos los datos por tipo de delito, se observa que el robo en lugar habitado se con-
centró en la tarde noche entre las 16:00 y las 23:00 horas, entre los días lunes y sábado, disminuyendo 
la ocurrencia de este tipo de delitos el domingo.

Gráfico 8: Patrón horario robos en lugar habitado, 2014

Fuente: Elaborado por la Subsecretaría de Prevención del Delito.

 Con respeto a los robos con violencia o intimidación, se observa una aún mayor concentración 
horaria ya que la mayoría de los delitos, durante el año 2014, ocurrieron entre las 19:00 y las 23:00 horas 
de lunes a viernes, aumentando su frecuencia en la noche de los fines de semana, lo que puede estar 
asociado a las salidas de pub- restaurantes entre, otros centros de recreación nocturna.

Gráfico 9: Patrón horario robo con violencia o intimidación, 2014

Fuente: Elaborado por la Subsecretaría de Prevención del Delito.
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Gráfico 10: Evolución Tasa Casos Policiales DMCS, Talca

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos publicados por Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

 Al estudiar en detalle la evolución de los DMCS en los últimos cinco años, se observa un aumento significativo en  

el primer semestre en comparación al promedio de los últimos 5 años del delito de Robo por Sorpresa y un leve aumento en 

los delitos de Homicidios y Robos con violencia o intimidación (Gráfico 10); por otro lado observamos una leve baja en los 

delitos de Lesiones y Violación, el resto de los DMCS se encuentran dentro de los rangos esperables. 

Tabla 17 Análisis de Umbral según tipo de DMCS, Primer Semestre 2015

Nota: Datos calculados en tasa cada 100.000 habitantes.
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Tabla 18: Análisis de Umbral según tipo de Robos con fuerza, Primer Semestre 2015.

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos publicados por Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Nota: Datos calculados en tasa cada 100.000 habitantes.

Perfil Víctimas y Victimarios DMCS, 2014

 De acuerdo a los datos reportados en la Cuenta Pública de la 3ra y 4ta Comisaría de Talca, 
durante el año 2014 se registraron 641 víctimas por DMCS, de ellas el 40,1% corresponde a mujeres.

Gráfico 11: Víctimas por DMCS según género, 2014

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos publicados 

en Cuenta Pública 2014, 3era y 4ta Comisaría.

 Como se observa en la tabla a 
continuación, si bien hay una mayor pro-
porción de víctimas hombres, las estadís-
ticas de Carabineros de Chile demuestran 
que la principal tendencia es que las vícti-
mas de la comuna sean mayores de edad 
con el 92,7% de los casos. Se registra una 
tendencia asociada al grupo etario más 
que al género de la víctima.
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Tabla 19: Distribución víctimas DMCS según sexo y grupo etario.

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos publicados en Cuenta Pública 2014  3era y 4ta Comisaría.

Gráfico 12: Victimario DMCS según género, 2014.

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos publicados en Cuenta Pública 2014, 3era y 4ta Comisaría.

 De este modo, según los datos oficiales, los hombres son los principales victimarios en la co-
muna de Talca. Del total de este grupo, el 74,9% son mayores de edad.

 Respecto al perfil de los aprehendidos por los DMCS, los datos de carabineros registran un 
total de 807 detenidos durante el año 2014, de los cuales el 89,2% de ellos son hombres.
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Tabla 20: Distribución aprehendidos por DMCS según sexo y grupo etario, 2014.

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos publicados en Cuenta Pública 2014, 3era y 4ta Comisaría.

Violencia Intrafamiliar

 Al observar como se ha comportado el registro histórico de la comuna de Talca en cuanto a la 
tasa cada 100.000 habitantes del total de VIF, en el período 2014 se registra una variación porcentual 
de -1,9% en comparación con el año 2013. 

Gráfico 13: Serie histórica Violencia Intrafamiliar, Talca

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos entregados por la Subsecretaría de Prevención del 
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 El gráfico a continuación nos muestra que el 78,3% de las VIF registradas en el año 2014, han sido 
contra la mujer.

Gráfico 14: VIF según tipo de víctima, 2014

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos entregados por la Subsecretaría de Prevención del Delito

 Al realizar el desglose por tipo de VIF, se observa que las violencias contra los ancianos han 
aumentado en comparación al año 2013 en 47,8% para el caso de las psicológicas y en el 38,0% en el 
caso de las físicas.

Tabla 21: Variación tasa Casos Policiales por tipo VIF
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Ley de Drogas (Ley 20.000)

 En cuanto a la tasa cada 100.000 habitantes del total de violaciones a la ley 20.000, obser-
vamos que a partir del año 2012 estos delitos han ido aumentando en la comuna, registrando para el 
período 2014 una variación porcentual de 19,2% en comparación con el año 2013. 

Gráfico 15: Serie histórica Ley 20.000, Talca

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos entregados por la Subsecretaría de Prevención del Delito

 Al realizar el desglose por tipo de violaciones a la Ley 20.000, se observa que el 70% son por 
consumo seguidos por Tráfico y Microtráfico con el 19,8% del total respecto a la tasa cada 100.000 ha-
bitantes. Se observa, además, que el Tráfico y Microtráfico durante el año 2014 ha tenido un porcentaje 
de cambio del 44,9% y 99,6% respectivamente, en comparación con el año 2013.

Tabla 22: Variación tasa casos Policiales por Ley 20.000

Fuente: elaboración propia a partir de los datos entregados por la Subsecretaría de Prevención del Delito.
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Ley de armas 

 Respecto a la tasa cada 100.000 habitantes del total de violaciones a la Ley de armas, obser-
vamos que a partir del año 2013 estos delitos han ido aumentando en la comuna, registrando para el 
periodo 2014 una variación porcentual de 5,7% en comparación con el año 2013. 

Gráfico 16: Serie histórica Ley Armas, Talca

Fuente: elaboración propia a partir de los datos entregados por la Subsecretaría de Prevención del Delito

 Al realizar el desglose por tipo de violaciones a la Ley de Armas se observa que el 41,6% son por 
Porte de Arma Blanca del total respecto a la tasa cada 100.000 habitantes.

Tabla 23: Variación tasa casos Policiales Ley de Armas

Fuente: elaboración propia a partir de los datos entregados por la Subsecretaría de Prevención del Delito



Incivilidades

 Al observar como se ha comportado el registro histórico de la comuna de Talca en cuanto a la 
tasa cada 100.000 habitantes del total de Incivilidades, observamos que a partir del año 2011 comien-
zan a disminuir los casos policiales por las incivilidades, así en el período 2014 se registra una variación 
porcentual de -0,1% en comparación con el año 2013. 

Gráfico 17: Serie histórica Incivilidades, Talca

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos entregados por la Subsecretaría de Prevención del Delito

 Se observa que las incivilidades han disminuido en el último periodo observando que los 
casos policiales por estado de ebriedad han disminuido en 29,8% respecto al año 2013.

Tabla 24: Variación tasa casos Policiales por Incivilidades

Fuente: elaboración propia a partir de los datos entregados por la Subsecretaría de Prevención del Delito
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Mapas de concentración comunal, año 2014

 En el siguiente apartado se analizan los mapas entregados por la Subsecretaria de Prevención 
del Delito para la realización del presente diagnóstico. La construcción de estos mapas fue a partir de 
los datos suministrados por los registros de Carabineros de Chile. 

 Se usaron los casos policiales los que considera las denuncias de delitos que realiza la comu-
nidad en las unidades policiales, más las detenciones  que realizan las policías ante la ocurrencia de 
delitos flagrantes. 

 Para visualizar estos datos elaboraron mapas con las áreas de concentración o hispo de casos 
policiales por hectárea y se agruparon los delitos en las siguientes categorías de análisis: 

1. Delitos en el espacio público: Robo de Accesorios de vehículos o desde vehículos, Robo De  
 Vehículo Motorizado y Robo Por Sorpresa.  
2. Delitos Violentos contra las personas: Lesiones, Robo con violencia e Intimidación, Homici  
 dio y Violación.  
3. Robos con violencia e intimidación: Robos con violencia e intimidación  
4. Robo a domicilio particular: Robo en lugar habitado  
5. Robo al comercio: Robo en lugar no habitado y Hurtos en locales comerciales y  Supermerca 
 dos.  
6. Incivilidades: Amenazas, comercio ambulante, consumo de bebidas alcohólicas,  ebriedad, 
 daños, desordenes, riña y ruidos molestos, entre otros.  
7. Presencia de condiciones de violencia: delitos e infracciones a la ley de armas y de  drogas.  

 Para facilitar el análisis, se incorporó a los mapas las delimitaciones territoriales con las que 
trabaja el municipio equivalentes a las divisiones territoriales utilizadas en los focus group, dejando 
afuera el territorio 8 ya que los mapas no registran información en esa unidad territorial.

 Como se muestra en el mapa a continuación, los delitos ocurridos en el espacio público se 
concentran principalmente en el centro de Talca, abarcando un vasto territorio. Como se observa, es la 
zona comercial la que concentra la mayor cantidad de delitos asociados a espacio público, y como fue 
mencionado por las policías el sector del terminal es de alta vulnerabilidad delictual. Si consideramos 
las divisiones territoriales comunales, este problema delictual se concentran en los territorios 6, 7 y 2 
de mayor a menor densidad.

58 Las cifras expuestas no consideran las detenciones por flagrancia de la PDI. Este dato no está disponible en los registros de la SPD. 

58
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Mapa 2: Áreas de concentración delictual según Casos Policiales por delitos en el Espacio Público, 2014

Fuente: elaborado por la Subsecretaría de Prevención del Delito.

 Como se muestra en el mapa a continuación, los delitos ocurridos en el espacio público se 
concentran principalmente en el centro de Talca que corresponde al territorio 6, abarcando un vasto 
territorio que forma el cuadrante que va desde la 11oriente hasta la 2 oriente y entre la 4 norte hasta la 
2 sur en el centro y en el sector del Terminal de Buses el cuadrante que considera las calles 15 oriente 
hasta la 11 oriente y 1 sur hasta 8 sur, y hacia el norte llegando a la Alameda, que es el principal pulmón 
verde de la ciudad y por lo tanto es importante controlar y reducir las conductas delictuales en ese 
espacio público. 

 Así mismo, si consideramos las divisiones territoriales comunales, este tipo de delitos se con-
centran en los territorios 7 y 2 de mayor a menor densidad. Esto ocurre debido a que el territorio 7 
integra parte del sector aledaño al Terminal de Buses, además de poblaciones de alta complejidad 
social como San Miguel del Piduco y Carlos Trupp, donde además existe un alto nivel de consumo de 
drogas y alcohol y por lo tanto se intensifican las posibilidades de que se cometan delitos en espacios 
públicos que están mal iluminados o plazas que no se mantienen de manera adecuada por parte del 
municipio.
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 Respecto del territorio 2, éste colinda con la Alameda hacia el norte de la comuna desde 
4 norte y de esa manera se puede entender que exista una alta comisión de delitos en los espacios 
públicos y terrenos privados que aún continúan mostrando los efectos del terremoto de 2010, ya que 
existen al menos 7 establecimientos educacionales en el territorio, entre los que podemos nombrar 
Liceo Marta Donoso Espejo, Liceo Abate Molina, Escuela Juan Luis Sanfuentes, Colegio Andes, Liceo 
Comercial, Liceo Industrial y Liceo B 13, lo que hace que confluyan muchas personas en este sector 
durante todo el día, sobre todo niños y adolescentes, elevando las probabilidades de sufrir un robo o 
asalto en los espacios públicos.

 En ese sentido, es importante recalcar que la iluminación adecuada de los espacios públicos 
ayuda a disminuir los delitos, sumado a la poda de los árboles y el control de los perros vagos hacen 
que los lugares se vayan transformando en espacios seguros para quienes transitan cada día por allí.
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Fuente: elaborado por la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Mapa 3: Áreas de concentración delictual según Casos Policiales por Delitos Violentos contra las personas, 2014

 
  Esto muestra que es muy importante intervenir y resguardar los espacios públicos y calles de 
la ciudad donde se ubican establecimientos educacionales, como es el caso de la Alameda de Talca, 
por donde transita una gran cantidad de personas cada día, a través de acciones concretas como la 
adecuada poda de los árboles, mayor y mejor sistema de iluminación y patrullaje de Carabineros y 
Seguridad Ciudadana, ya que como muestra el mapa, este tipo de delitos se lleva a cabo además en 
sectores donde hay áreas verdes porque es más fácil para los antisociales esconderse y actuar por sor-
presa, ya que esta arteria debiese ser utilizada sin mayores inconvenientes por la comunidad como un 
espacio de esparcimiento y recreación.

 Con respecto a los delitos violentos contra las personas, los delitos se concentran en zonas más 
delimitadas, siendo los sectores vulnerables el Terminal de Buses en las calles 12 y 13 oriente entre 2 y 3 
sur, la Alameda entre 3 y 8 oriente, la zona del balneario del Río Claro y las poblaciones Padre Hurtado 
correspondiente al territorio 1 y la Población Carlos Trupp correspondiente al territorio 7.



8 4  |  I N F O R M E  F I N A L

Mapa 4 : Áreas de concentración delictual según Casos Policiales por delitos de Robos con Violencia o Intimidación, 2014

Fuente: Elaborado por la Subsecretaría de Prevención del Delito.

 Así mismo, en los territorios 1 y 7 es donde se muestra mayor riesgo social en cada uno de 
los tipos de delitos que tipifica la Subsecretaría de Prevención del Delito, lo que indica que es funda-
mental la planificación de una estrategia de intervención psicosocial que considere diversos aspectos 
como el laboral, educacional, organizacional y recreacional a fin de que vayan disminuyendo las con-
ductas antisociales como también la cantidad de personas entre 18 y 24  años que no estudian ni tra-
bajan porque así se podría dar atención a un grupo sumamente vulnerable en materia de delincuencia, 
(es importante destacar que la población en general caracteriza al delincuente como un hombre joven 
o menor de edad) y ayudar en el tema de seguridad ciudadana.

 Observando el mapa que concentra sólo los robos con violencia o intimidación,  nos damos 
cuenta que este delito se esparce más por el territorio comunal, concentrándose principalmente en el 
centro de Talca, en la cercanía al terminal desde 1 sur con 9 oriente a 5 sur con 14 oriente, lo que puede 
solucionarse por medio del mejoramiento de la iluminación de los pasos bajo nivel y de las calles ale-
dañas antes nombradas, además del cierre perimetral del sitio eriazo que existe en la calle 11 oriente al 
llegar a la calle 2 sur.
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 Es importante agregar además que en el sector del Terminal de Buses existe una gran canti-
dad de menores de edad que deambulan con problemas asociados al consumo de droga e inhalables, 
creando un espacio muy inseguro para el resto de la comunidad, por lo que es fundamental trabajar 
en la intervención de estos grupos de jóvenes y de esta manera reestablecer el orden social, lo que 
acompañado de un buen sistema de iluminación y patrullajes coordinados de Carabineros y Seguridad 
Ciudadana entregarían mayor seguridad a los transeúntes.

 Así mismo, este tipo de delitos se da con alta frecuencia en el sector de la Alameda de Talca 
hasta el CREA ya que al estar al lado de la línea férrea y estar mal iluminado se concentran grupos de 
personas en situación de calle que consumen y trafican droga y beben alcohol, lo que conlleva asocia-
do conductas delictuales. Se hace necesario detectar esta problemática e intervenir tanto el espacio 
físico a través del cierre lateral de la línea férrea, la reposición y reparación de las luminarias en mal 
estado y por otro lado, trabajar con los grupos de personas que han llegado a este sector a establecer-
se bajo las pasarelas o al costado del CREA. 

 Finalmente, en los territorios 1 y 7 también se muestra una alta concentración este delito en 
las poblaciones Padre Hurtado y Carlos Trupp respectivamente, que una vez más confirma el estado 
de vulnerabilidad, aislamiento y problemáticas asociadas a la delincuencia. El resto de la ciudad se 
observa mayormente libre de este tipo de delitos. 
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 Respecto a las incivilidades, nuevamente aparece el centro de Talca como la zona geográfica 
de mayor concentración, principalmente porque es un sector que convoca mucha gente que circula 
durante todo el día, haciendo más fácil la comisión de delitos.  Junto al sector céntrico se ubica todo el 
perímetro cercano al Terminal de Buses, lo cual se puede entender en la lógica del constante traslado 
de las personas que llegan y salen de la ciudad, sumado a la falta de iluminación adecuada en el paso 
bajo nivel de 1 sur con 11 y 12 oriente y otros sectores de la calle 12 oriente hasta la 8 sur.

 Seguido aparecen ciertos lugares del territorio 1, que corresponderían básicamente a las po-
blaciones Padre Hurtado, Sor Teresa de Los Andes y Don Ricardo y del territorio 7, donde se encuen-
tran las poblaciones San Miguel del Piduco y Carlos Trupp. En ese sentido, dado que estos sectores se 
repiten sistemáticamente en los diversos tipos de delito, es importante trabajar en el mejoramiento 
de los entornos de esas poblaciones, cuidando el sistema de alumbrado público, fomentando las acti-
vidades deportivas y recreativas e intensificando el trabajo de Carabineros.

Mapa 5: Áreas de concentración delictual según Casos Policiales por Incivilidades, 2014

Fuente: Elaborado por la Subsecretaría de Prevención del Delito.
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Fuente: Elaborado por la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Mapa 6: Áreas de concentración delictual según Casos Policiales por delitos de Robo al Comercio, 2014

 En cuanto a los delitos asociados al comercio, estos son Robos en Lugar no Habitado y hurtos 
en supermercado o centros comerciales, se observa en el mapa a continuación que se concentran en 
las zonas comerciales del centro de Talca, abarcando desde la calle 14 oriente hasta la 1 oriente y entre 
1 norte y 4 sur.

 Esto se puede explicar básicamente porque Talca concentra toda su actividad comercial en la 
calle 1 Sur y desde ahí se expande hasta la calle 2 sur y hacia el norte hasta llegar fuertemente hasta 
la 2 norte. De acá se puede extraer la conclusión en torno a que la zona comercial debe estar debida-
mente iluminada, limpia y vigilada por Carabineros y Seguridad Ciudadana, con el fin de evitar que se 
produzcan robos durante el día y la noche.

 Así mismo, este tipo de delitos se repite en el territorio 1 donde están las poblaciones Padre 
Hurtado, Las Américas, Sor Teresa de los Andes y el territorio 7, donde se encuentran las poblaciones 
San Miguel del Piduco y Carlos Trupp, justificando por lo tanto la intervención municipal.  
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Mapa 7: Áreas de concentración delictual según Casos Policiales por delitos de Robos de Domicilios Particulares, 2014

Fuente: Elaborado por la Subsecretaría de Prevención del Delito.

 Observando el mapa que concentra sólo los robos a domicilios, nos damos cuenta que este 
delito se da en las periferias de la comuna, concentrándose principalmente en el territorio 1 donde se 
encuentran las poblaciones Sor Teresa de Los Andes, Don Ricardo y Don Gonzalo, entre otras, seguido 
por el 7 donde nuevamente encontramos las poblaciones San Miguel del Piduco y Carlos Trupp. 
Adicionalmente se puede agregar que aparecen focos más pequeños en otros territorios, como por 
ejemplo el número 4 y 5, donde se encuentra el límite sur de Talca con la comuna de Maule, relacio-
nado con la expansión de esta comuna y asociado con la construcción de nuevas villas que tienen la 
característica de ser “dormitorios” de familias jóvenes que trabajan fuera de sus casas durante todo 
el día. 

 Lo mismo ocurre en el sector residencial nuevo que se ha ido consolidando alrededor del Mall 
en el sector de San Miguel en los territorios 3 y el límite norte del territorio 7, lo que ha propiciado, 
además de la construcción de nuevas villas, la perpetración de delitos contra la propiedad, por lo que 
es conveniente fortalecer el vínculo social entre vecinos para ayudar a disminuir los robos.
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 Al analizar el mapa, se puede afirmar que las zonas donde se concentran mayormente este 
tipo de delitos es el sector del Terminal de Buses y Estación de Trenes, es decir, entre 2 sur a 1 norte y 10 
oriente a 14 oriente. Adicionalmente, también hay otros focos en el sector céntrico de la ciudad entre 
2 norte a 4 norte entre 8 oriente y 2 oriente, desplazándose también por todo la Alameda de Talca 
hasta el balneario del Río Claro y el Cerro de la Virgen, debido a que es un sector que posee escasa 
iluminación y es utilizado para fiestas y los denominados “carretes” juveniles, posibilitando la comisión 
de delitos asociados a la ingesta de alcohol y drogas. Se puede decir que estos lugares son espacios 
donde no existe una supervisión de vecinos o personas responsables de las áreas verdes y esto da pie 
para que se produzcan desórdenes y otras conductas asociadas a los delitos. 

 De manera anexa, se muestra que este tipo de delitos se cometen también en el territorio 1 
donde se encuentran las poblaciones Padre Hurtado, Sor Teresa de Los Andes, Las Américas, Don Ricar-
do y Don Gerardo entre otras; así mismo, se muestra incidencia en el territorio 7 donde se encuentran 
las poblaciones San Miguel del Piduco y Carlos Trupp, y finalmente en el territorio 3, donde se ubican 
las poblaciones Los Paltos, Parque Industrial, El Parque y Faustino González, por mencionar las más 
complejas.  

Mapa 8: Áreas de concentración delictual según Casos Policiales por Presencia de Condiciones de Violencia (armas y drogas), 2014

Fuente: Elaborado por la Subsecretaría de Prevención del Delito.
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 Si bien los datos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública muestran una visión general 
del panorama delictual en la comuna, presentan un sesgo por la falta de denuncia, lo que es común-
mente conocido como “cifra negra”. Es por esto que la actividad delictiva se mide internacionalmente 
a través de la aplicación periódica de encuestas de seguridad o victimización. Para esto, Chile cuenta 
principalmente con dos instrumentos, la ENUSC, antes mencionada, y el Índice de Victimización de 
la Fundación Paz Ciudadana, los cuales utilizan metodologías distintas de medición por lo que no son 
comparables. 

 En el siguiente apartado ser trabajará con los datos comunales de las encuestas de victimiza-
ción, lo que nos permitirá obtener un panorama general de la comuna y se analizarán los resultados de 
los focus group realizados en la comuna de Talca. 

 Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC)

 A continuación se presentan los resultados 2013 de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad 
Ciudadana (ENUSC), ya que para el período 2014 la Subsecretaría de Prevención del Delito modificó la 
metodología de la encuesta impidiendo la representatividad comunal.
Como se observa en el gráfico a continuación, la comuna de Talca presenta un bajo nivel de victimiza-
ción si se compara con los niveles nacionales, pero se encuentra sobre el valor regional. 

Gráfico 18: Victimización general nacional, regional y comunal. ENUSC 2013

Fuente: elaboración a partir de los datos publicados por la Subsecretaría de Prevención del Delito

Resultados Generales de victimización e inseguridad 
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 El año 2013 la ENUSC  incluyó los delitos de Lesiones, Hurto, Robo con Violencia, Amenaza e 
Intimidación, Robo por Sorpresa, Robo de Vehículo, Robo de Accesorio de Vehículo, Delitos Económi-
cos, Robo con Fuerza a la Vivienda y Corrupción. Es así, como el 22,1% de los hogares de Talca declara 
haber sido víctima de algún delito en los últimos doce meses. Sin embargo, tal como se muestra en el 
gráfico a continuación, esta cifra implica una baja significativa en los niveles de victimización en com-
paración con el año 2009.

Gráfico 19: Resultados de victimización en los últimos cinco años. ENUSC

 Los delitos más frecuentes durante el año 2013 fueron el Robo de Accesorio de Vehículo con 
el 12,5% de victimización, seguido por el Hurto con el 7%, y el Robo con Fuerza en la vivienda con el 
6,4%.
 En cuanto a la revictimización, esto es, los hogares que han sido víctimas de delitos en dos o 
más ocasiones durante los últimos 12 meses, el 21,6% de los hogares declara encontrarse en esta con-
dición. 

59

59 Ficha Técnica ENUSC
• Fecha de medición: Entre septiembre y diciembre año a año. 
• Periodo de referencia: últimos doce meses previos a la aplicación de la encuesta (excepto en preguntas  
 de percepción)
• Tipo de encuesta: Encuestas a hogares, cara a cara.
• Universo estudiado: Población mayor de 15 años, residentes de zonas urbanas de las 101 comunas selec 
 cionadas. 
• Muestra total: 25.933 hogares.
• Tipo de muestra: Muestreo probabilístico, por conglomerados y trietápico.
• Margen de error estimado: Nivel de confianza de 95%, error muestral nacional 0,2%, error muestral   
 regional 1,8%, error muestral comunal 4,5%.
• Victimización: se mide a partir de la pregunta de victimización general. 
• Inseguridad: se mide a partir de la pregunta “...que tan seguro se siente caminando sólo por el barrio   
 cuando ya está oscuro”.
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  Respecto a los niveles de denuncia, el 38,4% de los vecinos victimizados en el período 
de consulta 2013, denunciaron los delitos ocurridos a través de algún canal formal. 

 En relación a las percepciones de los encuestados, esta medición refleja que el 56% percibió 
que la comuna es segura, y el 43,2% declaró un alto nivel de inseguridad. Al preguntar por los lugares 
que generan mayor inseguridad entre los residentes de la comuna, se observó que los más menciona-
dos son las plazas y parques (21,7%) y los paraderos (20,1%).

 En cuanto a la percepción de las personas consultadas respecto al delito que podría afectarlos 
en los próximos doce meses, se observa una discordancia con los indicadores objetivos, ya que entre 
los primeros lugares se encuentran el Robo por Sorpresa (62,6%), Robo con Violencia o Intimidación 
(31,6%) y Robo con Fuerza en la Vivienda (29,3%), categorías que no ocuparon los primeros lugares en el 
ranking de victimización. 

Índice Paz Ciudadana- Adimark

 Por otra parte, el Índice Paz Ciudadana- Adimark  2014 incluyó los delitos de Robo e Intento 
de Robo, con o sin Violencia Física, dentro o fuera del Hogar. Esta encuesta indica que el 36,3% de los 
hogares de Talca, declara haber sido víctima de algún delito en los últimos doce meses. Además, se 
observa que Talca muestra un aumento o variaciones interanuales estadísticamente significativas en el 
porcentaje de victimización por robo e intento de robo, con o sin violencia física, dentro o fuera del 
hogar (ver gráfico 3).

60

60 Ficha Técnica Índice Paz Ciudadana- Adimark
• Fecha de medición: 2 de julio al 29 de septiembre 2014.
• Periodo de referencia: últimos doce meses previos a la aplicación de la encuesta (excepto en preguntas de percepción)
• Tipo de encuesta: Encuestas telefónica.
• Universo estudiado: Población mayor de 18 años, residentes de zonas urbanas de las 52 comunas seleccionadas.
• Muestra total: 7.720 hogares.
• Tipo de muestra: Muestreo probabilístico.
• Margen de error estimado: Nivel de confianza de 95%, error muestral nacional 1,1%, error muestral comunal 5,7%.
• Victimización: índice que se construye a partir de los delitos consultados. Mide robos e intentos de robos.
• Inseguridad: índice compuesto por distintas preguntas sobre la seguridad en el barrio.
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Gráfico 3: Serie histórica de victimización en los últimos seis años, Talca. Índice Paz Ciudadana- Adimark

 Respecto al nivel de denuncia, el Índice Paz Ciudadana- Adimark refleja que el 72,6% de los 
vecinos de la comuna denunciaron los delitos de los que fueron víctima en los últimos doce meses, 
siendo Talca la comuna con porcentajes más altos de denuncia (por consiguiente, los porcentaje de no 
denuncia o “cifra negra” son menores). 
 
 En relación a las percepciones de los encuestados, esta medición muestra que el 9,3% de ellos 
declara altos niveles de temor. 
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 En el presente apartado, se presentan los resultados de los nueve grupos focales realizados en 
la comuna de Talca, uno por cada división territorial municipal y uno orientado a jóvenes.
Dichos grupos se efectuaron con el apoyo del equipo comunal de Seguridad Pública y fueron invita-
dos dirigentes sociales de distintas juntas de vecinos, buscando representar la mayor territorialidad 
posible. 
 Debido a que la participación de los jóvenes en este tipo de actividades es escasa, se com-
plementó el análisis por medio de una encuesta de seguridad ciudadana destinada a jóvenes entre 18 
y 30 años. Dicha encuesta fue enviada a dirigentes estudiantiles de los distintos establecimientos de 
educación comunal en formato web auto aplicada. En total se realizaron 45 entrevistas. 

Percepción de inseguridad

 Se ha detectado, a partir de los nueve focus group realizados en la comuna, que las percepcio-
nes de los vecinos se inclinan a que la delincuencia en el barrio ha aumentado en el último año.  
Al profundizar en el análisis, se aprecia que sólo los residentes del territorio 1, perciben que la delin-
cuencia se ha mantenido igual en el último periodo, el resto de los grupos afirman en mayor medida 
que la delincuencia en su barrio ha aumentado en los últimos doce meses. Encontrando menciones 
como “el año paso se había frenado el tema de los robos en casa pero de este año han vuelto a aumen-
tar los robos” . 

Así mismo, el 60% de los jóvenes consultados plantea que la delincuencia en la comuna aumentó en 
los últimos doce meses. 

INFOR MACIÓN CUALITATIVA 

Gráfico 20: Durante los últimos 12 meses, usted diría que en la comuna la delincuencia...

Fuente: Elaboración propia, a partir de los resultados de la Encuesta de Seguridad Comunal a Jóvenes.

 61  Ver anexos. Transcripción focus.

61
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Impacto de la delincuencia en la vida cotidiana

 La percepción del aumento de la delincuencia en el barrio trae consigo un alto nivel de inse-
guridad en la población lo que afecta la calidad de vida de los vecinos de Talca. “Acá la situación ha ido 
empeorando cuando pasan los años porque nosotros ahora nos sentimos desprotegidos” .

 Respecto a la sensación de seguridad de las personas en situaciones de la vida cotidiana, el 
gráfico muestra que las tres instancias donde se percibe mayor seguridad son “cuando está solo/a en 
su casa” (42,2%), “caminando solo/a por el barrio de día” (33,3%), y “esperando el transporte público en 
el barrio” (26,7%). A la inversa, las situaciones que más inseguridad generan entre los encuestados son 
“caminar solo/a por el barrio cuando ya está oscuro” (75,6%) y “cuando regresa tarde del trabajo/es-
cuela” (55,6%), reflejándose que la variable oscuridad incide en la percepción de seguridad de nuestros 
encuestados. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los resultados de la Encuesta de Seguridad Comunal.

Gráfico 21: En una escala de 1 a 5, donde 1 significa muy inseguro y 5 muy seguro, ¿Cómo se siente usted en las siguientes situaciones?

 El principal delito que los aqueja son los robos en lugar habitado, asaltos en la vía pública y 
robos asociados a vehículos, y el que genera mayor temor son los delitos violentos especialmente con 
el uso de armas de fuego o blancas.

 Con respecto a las situaciones que les causan temor, se observa en general una tendencia a 
mencionar como riesgoso salir a comprar especialmente cuando ya está oscuro. A esto se asocia un 
sentimiento generalizado de que la luminaria pública es insuficiente y que el tipo de poda no permite 
entrar la luz a las calles, siendo muy oscuro para los peatones.

  62 Ver anexos, Transcripción focus.

62
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Situaciones asociadas a la ocurrencia de delitos

 En general el tema tanto del consumo como el narcotráfico es observado como la causal de 
los problemas delictivos. Los vecinos ven que este delito ha ido aumentando en los últimos años, y 
como cada vez se observan niños más pequeños consumiendo estupefacientes. 

 Lo anterior, atenta mucho contra la percepción de seguridad de los vecinos, ya que es muy co-
mún observar el consumo de drogas en la vía pública, especialmente en las plazas. En algunos sectores 
el narcotráfico es aún más intenso denunciando los vecinos balaceras -en todo sentido y dirección- sin 
importar que inocentes estén al medio del conflicto y menores de edad trabajando para el narcotráfi-
co. 

 Se les consultó a los vecinos sobre los factores facilitadores de la delincuencia, mencionándo-
se los siguientes, los cuales han sido agrupados en dos tipos:

� Factores situacionales: En general se observa un deterioro urbano, lo que los vecinos atribuyen 
al terremoto del 2010, mencionando problemas como: veredas en mal estado (territorio 2), casas aban-
donadas (territorios 2 y 6), sitios eriazos sin cierres (transversal a los territorios), escombros (territorios 
2, 6 y 7). 

 Junto con lo anterior, los vecinos observan que las luminarias son insuficientes (transversal a 
los territorios), mencionan como las luces amarillas no permite distinguir si alguien viene en sentido 
contrario, y ausencia total de luminarias peatonales, lo que hace riesgoso caminar de noche no sólo 
por la delincuencia sino que además por accidentes peatonales. 

 La poda también aparece como un factor transversal a los territorios, mencionan que éstas 
tienen un fin más ornamental que de prevención situacional ya que pese a que se hace poda, la ar-
borización no permite que la luz llegue a la calzada. Junto a lo anterior, se denuncia la existencia de 
mucho auto abandonado en la vía pública (territorios 1, 3 y 5) e insuficientes áreas verdes en los barrios 
(transversal a los territorios). 

� Factores psicosociales: Para los vecinos de la comuna, el factor principal de la delincuencia 
es el alto consumo de estupefacientes en la población, a ello se le suman las faltas de oportunidades 
laborales para los jóvenes (territorios 1 y 7), observándose que este grupo etario está marginalizado, sin 
actividades que ocupen su tiempo libre, llevándolos a establecerse en carreras delictivas.

 Al consultar a los jóvenes sobre la principal causa de la delincuencia en el barrio, un 19,7% 
plantea que es “la existencia de sitios eriazos y abandonados”, seguida por un 19,2% que percibe que es 
la “falta de iluminación en las calles y casas”, tal como se observa en el gráfico a continuación.
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Gráfico 22: Para usted, ¿Cuál es la principal causa de los niveles de delincuencia que actualmente existen en su comuna?

Fuente: Elaboración propia, a partir de los resultados de la Encuesta de Seguridad Comunal.

Zonas o áreas inseguras

 Respecto a los lugares inseguros, definidas en este informe como las zonas rojas, los partici  
pantes mencionan principalmente las siguientes: 

- Las plazas sin intervención: en donde se concentran jóvenes a consumir drogas y alcohol, pro 
 vocando riñas y ruidos que molestan a los vecinos (transversal a los territorios). 
- Línea férrea: principalmente en las zonas donde cruza con ejes viales, es considerada un lugar  
 inseguro, debido a que  por lo general es oscura, observándose consumo de droga y hasta en  
 algunos lugares de la comuna cobro de peaje, lo que hace de la línea férrea un sector de alto  
 riesgo (territorios 1,2, 3, y 6).
- Deslindes de canales: el desarrollo urbano de la comuna ha introducido los canales que an  
 tes pertenecían a zonas rurales, lo que trae consigo desorden social debido a la ausencia de  
 deslindes y cierres de éstos, convirtiéndose en lugares de concentración de actividades aso 
 ciadas al desorden social (Canales: Estero el Piduco, Estero el Cajón, Canal Molina, Río Claro,  
 Río Lircay, Canal Williams Baeza, Canal de La Luz y Canal Pencahue). 
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El gráfico a continuación, muestra que los lugares más seguros para los jóvenes son los centros comer-
ciales (44,4%), seguido de los centros deportivos (37,8%). Los lugares que presentan mayores niveles 
de inseguridad son los paraderos (64,4%) seguido por las calles del barrio (62,2%). 

Gráfico 23: ¿Cómo califica la seguridad en los siguientes lugares?

Fuente: Elaboración propia, a partir de los resultados de la Encuesta de Seguridad Comunal.

 Se les consultó a los jóvenes por aquellos barrios que evitan para no ser víctimas de la delin-
cuencia, en donde el “Barrio norte” fue el más mencionado (25%), seguido por la población “Carlos 
Trupp” (14,3%) y el “Centro” (12,5%).
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Gráfico 24: ¿Cuáles son los barrios que usted evita para no ser víctima de la delincuencia?

 Con el fin de identificar de manera más específica zonas en donde es posible adquirir estupe-
facientes, los jóvenes identificaron el “Barrio norte”, equivalente al territorio 1, con el 27,1% y la pobla-
ción “Carlos Trupp” con el 12,5%.

Gráfico 25: Barrios en donde comprar drogas

Fuente: Elaboración propia, a partir de los resultados de la Encuesta de Seguridad Comunal.
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 A continuación se detallan los factores de riesgo físico levantados en los focus, la cual pre-
senta elementos físicos o de uso del espacio público que en su relación con las personas, facilitan la 
ocurrencia de delitos y aumento en la percepción de inseguridad y temor. Estas condiciones desincen-
tivan el “uso y ocupación” del espacio público y hacen que los habitantes del barrio dejen de transitar, 
pasar, permanecer y recrearse, perdiendo “vigilantes naturales”, esenciales para inhibir ciertos delitos 
de oportunidad, modificar ciertos comportamientos o patrones antisociales y aumentar la sensación 
de seguridad en los espacios urbanos. 
 Este levantamiento se realizó durante los focus a partir de la presentación de un mapa de 
cada uno de los territorios comunales. En la oportunidad, se les consultaba a los participantes dónde 
ocurrían frecuentemente delitos, incivilidades, consumo o venta de droga, lugares con mala luminaria, 
sitios eriazos, entre otros, buscando así delimitar geográficamente puntos conflictivos en donde el 
municipio deba intervenir para mejorar las percepciones de seguridad en la población (para mayor 
detalle, consultar Anexo Mapas).

Caracterización de víctimas y victimarios

 En cuanto a los patrones de comisión de delitos observados por los participantes, se encontró 
que no existe un horario determinado para el delito. En las zonas más residenciales el robo en lugar 
habitado está más asociado al día, y los desórdenes sociales y asaltos en la vía pública están princi-
palmente concentrados en horarios sin luz solar. Sin embargo, el sentimiento generalizado es que el 
delito ocurre a cualquier hora del día, especialmente los fines de semana y festividades, aumentando 
la percepción de inseguridad en la población.

 Al ser consultados por quienes comúnmente son víctimas de los delitos, mencionan princi-
palmente a los escolares y adultos mayores. Son estos dos grupos los que a los participantes más les 
preocupan debido a su debilidad para actuar o acudir a auxilio. A los escolares los asaltan tanto a la 
entrada como a la salida de los colegios, en los trayectos hacia sus casas, cuando salen en las tardes a 
jugar por el barrio, donde comúnmente son víctimas de robo con violencia e intimidación robándoles 
las zapatillas, celulares o bicicletas. En el territorio 2, los dirigentes sociales mencionan que el enveje-
cimiento de la población ha contribuido al aumento de los delitos de esas zonas, ya que según estos 
los delincuentes se pasan el dato de donde viven los adultos mayores. 

 Se observa un cambio en el perfil del victimario, la percepción ciudadana es que los delin-
cuentes son cada vez más jóvenes, generalmente niños y adolescentes. La hipótesis de los vecinos es 
que al ser menores de edad (menores de 14 años la ley los considera inimputables , y entre los 14 y 18 
son imputables ), los delincuentes adultos los utilizan para ser los actores del delito. Sin embargo, los 
participantes mencionan que estos jóvenes son más agresivos en la acción delictiva que los adultos y 

  63 Menores de 14 años son considerados inmaduros en su desarrollo bio-psíquico-social por lo que se les considera sin 
facultad volitiva, por tanto sin autocontrol y no son penalizados por sus delitos.

63

 64
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que, por lo general, están bajo los efectos de estupefacientes y por ende más peligrosos. 
 
A lo anterior, se le suma el “boom” de los derechos de los niños, lo que los vecinos perciben como 
un empoderamiento de los menores reflejado en un abuso de sus derechos en función a lo que ellos 
quieren y estiman conveniente, perdiendo el adulto la legitimidad frente a este grupo. 

 Por otro lado, atribuyen a este cambio en el perfil delictual a la crisis de la sociedad actual, la 
falta de valores y el debilitamiento de la familia. Según los participantes del territorio 7, hay un alto 
nivel de negligencia parental, abandonando a los niños a su propia suerte. 

 Al observar el perfil de la víctimas, los jóvenes responden que son principalmente los “Adultos 
mayores” (28,6%) seguida por “Todos” (23,2%). 

Gráfico 26: ¿Quiénes cree usted que son las principales víctimas de la delincuencia?

Fuente: Elaboración propia, a partir de los resultados de la Encuesta de Seguridad Comunal.

 Respecto al perfil del victimario, este grupo responde que son principalmente hombres (75%) 
y jóvenes (45,7%), tal como se observa en los gráficos a continuación.

 64  Si bien, son imputables por sus delitos, la ley los considera sin plena madures por lo que responden a un sistema alternativo de 
penas. 
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Gráfico 27: Género victimario Gráfico 28: Grupo etario victimario

Fuente: Elaboración propia, a partir de los resultados de la Encuesta de Seguridad Comunal.

Demandas o propuestas ciudadanas

 Se les consultó a los vecinos que medidas han tomado para protegerse de la delincuencia, las 
cuales se pueden agrupar en dos tipos:

- Medidas en el hogar: la principal medida tomada por los vecinos de los distintos sectores de 
la comuna, es encerrarse en las casas.  Aunque se observan variaciones en los sectores, en algunos se 
plantea que las casas deben estar siempre con llave, y en otros donde esta medida se implementa sólo 
de noche.

- Medidas colectivas: si bien hay diferencias entre los distintos territorios, es común observar 
que los vecinos han implementado algunas medidas en colectivo para protegerse de la delincuencia, la 
más frecuente son el uso de pitos para alertar a los vecinos (territorios 2, 4 y 6), seguida por el uso del 
whatsapp comunitario (territorios 3 y 4). Es interesante destacar que en el territorio 3, los vecinos han 
implementado un sistema de vigilancia vecinal, en donde se turnan para realizar patrullaje de infante-
ría por las calles del barrio en las noches.

 Respecto a la labor de las policías, se observa que los vecinos no están contentos con la do-
tación policial, lo que se refleja en la lenta respuesta policial frente a los llamados y la baja frecuencia 
de patrullajes en las distintas poblaciones. Además, sienten que fue un error eliminar la detención 
policial por sospecha, ya que ha significado una pérdida de legitimidad de las instituciones. Lo anterior, 
se refleja en la ausencia de temor por parte de los delincuentes cuando ven aparecer la fuerza policial. 
Perciben que las policías “hacen lo que pueden”, tomando a los detenidos, pero el sistema judicial es 
insuficiente permitiendo que en menos de 24 horas los delincuentes queden libres en las calles.
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 Es posible vislumbrar que los niveles de denuncia han disminuido en el último tiempo, ya que 
los vecinos no le ven importancia, considerando que estas diligencias llegan a nada por lo que no es 
más que una pérdida de tiempo. Sin embargo, se observa una falta de conocimientos respecto al pro-
ceso judicial, ya que a su saber, las policías dicen quién denuncia y en el juicio oral los expone cara a 
cara con su victimario, por lo que desisten en denunciar.

 Llama la atención la molestia que sienten con los diputados y senadores, ya que les atribuyen 
a ellos la responsabilidad de modificar el código penal y creen que estos no están realizando su labor 
como corresponde, afectando la legitimidad de los políticos en general. Los participantes, asocian 
el problema a la “puerta giratoria” y la permisividad de la ley, ya que los delincuentes tienen en la 
actualidad más derechos que deberes. Piden modificar la edad de responsabilidad penal y devolver 
atribuciones a las policías.

 Por otro lado, sienten que la ley es actualmente más dura con aquellos que no comenten de-
litos, mencionando como ejemplo que los vagabundos o borrachos en la calle tienen derecho a hacer 
desordenes públicos, y que los ciudadanos que no hacen disturbios, no pueden decirles nada para no 
meterse en problemas policiales. 

 En cuanto a la labor del municipio en temas de seguridad ciudadana, lo más solicitado es la 
inversión pública para el tema de las luminarias y podas, piden apoyo para los deslindes de los canales, 
y la construcción de sedes sociales y áreas verdes para fomentar las actividades en el espacio público. 
Asociado a esto, vemos como los vecinos piden mayor fiscalización municipal en cuanto a patentes 
comerciales para talleres mecánicos (específicamente mencionado en el territorio 2), fiscalizar merca-
dos de bienes robados y a las botillerías, ya que a su parecer, permanecen abiertas hasta altas horas de 
la noche y venden alcohol a menores de edad, generándose siempre conflicto en las zonas aledañas a 
estos locales. Además, piden apoyo para mejorar la cohesión social, solicitando que el municipio los 
ayude en la postulación de proyectos como alarmas comunitarias y reuniones de coordinación tripar-
tita entre la comunidad, municipio y policías. 

 Finalmente es interesante observar un alto nivel de cohesión social entre los barrios, en el 
sentido de conocer a sus vecinos. Distinto es el caso del territorio 4, donde los vecinos mencionan que 
no se conocen debido a que son mayoritariamente villas nuevas. 
En los sectores en donde el nivel de conocimiento del vecino es más alto, se observa como los mismos 
vecinos ejercen control social sobre los delincuentes, encontrándose frases como “nosotros echamos 
a los delincuentes a robar para otros lados” . 65

65 Transcripción focus territorio 1.
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 Pese a ello, el problema más grave es la falta de solidaridad entre los vecinos. No es sorpresa, 
la crisis de la sociedad actual se debe a la falta de solidaridad orgánica. Esto se refleja en la comisión 
de delitos, ya que se perdió el sentido de pertenencia a una comunidad, por lo que nadie se siente 
responsable por lo que le ocurre al otro encontrado enunciados como “a mí me da lo mismo como se 
ganen la vida mis vecinos mientras a mí no me hagan nada” . Esta falta de compromiso social, se refleja 
en la creciente disminución en la participación ciudadana a las actividades ya sean municipales o de las 
organizaciones sociales. Sin embargo, en otros ámbitos el Municipio ha tenido una gran convocatoria 
en actividades tales como el día del dirigente, día del niño, talleres de actualización del PLADECO, 
entre otros.

 Sin perjuicio a lo anterior, se observan muchas iniciativas colectivas para prevenir los delitos, 
lo que muestra que la seguridad ciudadana moviliza a la ciudadanía a participar de las actividades pro-
puestas, por lo que es una oportunidad para que el municipio se vincule con la ciudadanía.

 Finalmente, los jóvenes creen que para solucionar los problemas de la delincuencia en la co-
muna se necesita “aumentar la dotación policial”.

Gráfico 29: Propuestas para solucionar los problemas de delincuencia en la comuna.

Fuente: Elaboración propia, a partir de los resultados de la Encuesta de Seguridad Comunal.

  66  Transcripción focus territorio 1.
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Análisis focalizado por territorio 

Territorio 1
 El territorio 1 comprende las poblaciones que están entre Caserío Lircay por el Oriente, 14 
Norte 5 oriente, 17 1/2 norte por el Sur; Avenida Lircay por el Oriente; y Río Claro por el Poniente.

 Los vecinos de las distintas villas que fueron convocados al focus group manifestaron que a su 
juicio la delincuencia no ha aumento durante el último año, expresando por ejemplo que: “en mi barrio 
yo me siento súper seguro, pero es que quizás yo conozco a todos los que roban y venden droga, desde 
chicos jugábamos a la pelota. Yo no he escuchado robos ni asaltos.”  Los vecinos manifiestan que las 
percepciones de temor son influenciadas por los medios de comunicación “El temor ha aumentado 
por un tema de las noticias y de internet y todo eso, porque uno se entera de todo y eso asusta” . 

 Se observa que la delincuencia en este sector es pan de cada día ya que los mismos dirigentes 
saben quiénes son los que comenten los delitos y ejercen control sobre ellos al limitar la delincuencia 
fuera de sus barrios “Nosotros echamos a los delincuentes a robar para otros lados, lo que nosotros si 
tenemos es consumo de drogas y se ve en todos, desde abuelitos hasta guaguas que nacen adictas por 
las mamas”. 

 Al consultar acerca de las situaciones que les causan temor podemos distinguir que esta sen-
sación de inseguridad está más enfocada a sus hijos, encontrando menciones como: “Yo soy de las 
mamas que le dice a mi hijo de la casa al colegio y del colegio a la casa y de ahí no hay calle, ni siquiera 
a comprar”. Otro problema mencionado en este territorio son las balaceras: “Hay mucha inseguridad, si 
uno escucha balazos da inseguridad, uno por muy dirigente que sea no se atreve a salir por que la bala 
le puede llegar a cualquiera”.

 La sensación de inseguridad se relaciona también con problemas concretos como la venta de 
droga, siendo lo más reiterado por los vecinos: “En mi sector hay 4 lugares en donde se venden droga, 
yo creo que carabineros sabe, porque si llegan 20 personas diarias a una casa que no es negocio es 
obvio”, lo que se transforma en una preocupación constante debido a que la venta da pie para que 
ocurran otras situaciones complejas que ellos no pueden controlar “Hay dirigentes sociales, que se 
hacen dirigentes para vender droga, acá hay de todo”. 

 Las personas que cometerían estas acciones, son según las expresiones de los vecinos, casi en 
su totalidad jóvenes: “Los delincuentes son de todo, entre 13 y 14 años” los que, según los participan-
tes, caen en la delincuencia producto a la droga: “La droga acarrea, delincuencia, son jóvenes que no 
trabajan y se drogan para sus vicios, y por eso hay violencia”.

 69

67  Para mayor detalle, revisar los anexos de este informe.
68  Pobladora territorio 1.
69  Poblador territorio 1
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 Entre los problemas que más influyen en la comisión de delitos y de desórdenes en las villas 
correspondientes a este territorio, se pueden mencionar: la falta de iluminación y los árboles frondo-
sos, ya que esto posibilita la comisión de delitos “La iluminación que tenemos en el parque está en el 
parque no en la vereda, entonces no se puede caminar de noche”. 

 En ese sentido, las luminarias peatonales son una medida fundamental para prevenir las accio-
nes delictivas y es un requerimiento constate de los vecinos, quienes identifican aquellos lugares por 
donde no deben transitar por su propia seguridad “Nuestro sector adolece de una pésima iluminación, 
realmente horrible, yo estoy permanentemente llamando a la municipalidad por que se queman los 
focos”. Así mismo, son enfáticos en señalar que es una prioridad contar con una solución a este proble-
ma. 

 En cuanto a las estrategias que reconocen los vecinos para hacer frente a la delincuencia, está 
principalmente el aumento de la dotación de carabineros, “A veces carabineros no llegan porque siem-
pre hay problemas de dotación, lo importante es que generalmente tratan de llegar cuando uno los 
llama”.

 Sin embargo, también apelan a otro tipo de estrategias para hacer frente a la delincuencia 
como es la coordinación municipio-comunidad. “Yo creo que es importante que el municipio se pre-
ocupe de la seguridad y que siga haciendo estas reuniones para escuchar a los vecinos”, ya que de esta 
manera el municipio contaría con mayor información de lo que ocurre en las poblaciones. Por otra 
parte, los vecinos mencionan que es importante realizar mayores actividades con los jóvenes: “Yo creo 
que deberían trabajar en prevención, cuando era chico había un grupo de verano, en donde estábamos 
todo el día entretenidos, ahora vemos a los chicos en el verano todo el día en la calle sin hacer nada, 
por eso hay más delincuentes jóvenes”.

 Con el fin de protegerse contra la delincuencia, los vecinos plantean la necesidad de encerrase 
dentro de sus domicilios: “A mí me gusta encerrarme tipo 7 de la noche, yo hace 10 años que me quiero 
ir de ahí pero mi señora no quiere”. 
 
 En cuanto al nivel de denuncias, es bajo debido a que conocen que al denunciar exponen su 
identidad frente al denunciado, por lo que se ven expuestos a represalias “Si denunciamos, estamos 
expuestos a represalias”. 

 Finalmente, el análisis que realizaron los vecinos en torno al inicio de las carreras delictivas 
se debe a la edad de responsabilidad penal: “Las leyes son las responsables, porque los jóvenes saben 
que a los 18 años les cae duro, entonces en mi población todos los mayores de edad están trabajando 
o estudiando”. Esto sin duda es un aspecto que escapa al ámbito de acción del municipio, pero es rei-
terado por la totalidad de los vecinos consultados: “Del momento en que comete un delito, un cabro 
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chico tuvo capacidad de discernir, planificó el delito por lo que deberían ser responsables”. Por lo 
tanto, podría ser una tarea a futuro de cada uno de los representantes políticos modificar la edad de 
responsabilidad penal para que los jóvenes sopesen más, si ingresar o no en carreras delictivas. 

 A continuación se presenta un cuadro resumen con datos recopilados en el taller con los ve-
cinos, donde se indican puntos conflictivos con las direcciones específicas:

Territorio 1

Problemática Ubicación

Sitios eriazos Villa Don Ricardo - calle 5 ½ oriente con 24 ½ norte -Pasaje 27 ½ norte entre 
5 ½ oriente G y 5 ½ oriente - Población José Miguel Carrera 15 norte con 2 po-
niente- Canal Baeza costado 17 norte entre 1 oriente y 3 Poniente - Población 
Sor Teresa de los Andes 20 norte A entre la 3 y la 5 oriente.

Consumo de droga Villa Don Ricardo - calle 27 norte con 5 ½ oriente- 5 ½ oriente entre 25 norte y 
Pasaje 27 ½ Norte - Pasaje 27 ½ norte en la Cancha CD 21 de Mayo - Villa Don 
Gonzalo - calle 5 ½ oriente con 24 ½ norte - Avenida Circunvalación esquina 5 
oriente - Villa Las Américas - calle 21 norte con 6 ½ oriente - Pasaje 20 norte B 
con 6 oriente - Población Sor Teresa de Los Andes - calle 20 norte 2 ½ oriente 
- Población José Miguel Carrera - 16 norte entre 1 y 2 oriente.

Árboles sin mantención  Villa Don Ricardo - Plaza ubicada en calle 5 ½ oriente G con calle 26 norte 
-Población Sor Teresa de los Andes – calle 20 norte con 2 ½ oriente.

Iluminación insuficiente Villa Don Ricardo - pasaje 24 ½ norte A con 5 ½ Oriente G -  Población José 
Miguel Carrera - 16 norte entre 1 y 2 oriente - José Miguel Carrera 14 ½ norte A 
con 2 ½ oriente  A - 15 norte con 3 ½ oriente B - 14 norte entre 2 y 3 poniente 
- Villa Padre Hurtado (perímetro) entre Av. Circunvalación poniente  y calle 5 
oriente - calle 18 norte y pasaje 19 norte C. Loteo Don Arturo 11 oriente con 
Pasaje 15 norte B - 15 norte entre 11 oriente y pasaje 13 ½ oriente A - Villa Don 
Gerardo pasaje 20 ½ norte C.

Venta de droga Villa Don Gerardo 20 ½ norte B.

Plaza activa en mal estado Villa Don Gerardo 20 ½ norte B.



1 0 8  |  I N F O R M E  F I N A L

Territorio 2

 El territorio 2 comprende las poblaciones que están entre 14 norte por el Norte, 4 norte por 
el Sur; Línea Férrea por el Oriente; y Circunvalación norte por el Poniente.

 Los vecinos de las distintas villas que fueron convocados al Focus Group manifestaron que a 
su juicio la delincuencia no ha aumento durante el último año, expresando por ejemplo: “El año pasa-
do se había frenado el tema de los robos en casa pero de este año han vuelto a aumentar los robos” , 
manifestando que las percepciones de temor son altas: “La gente aquí tiene miedo, no quieren salir por 
miedo, incluso los hombres”. 

 Al consultar acerca de las situaciones que les causan temor, se observa que este abarca la vida 
cotidiana de las personas, afirmando cosas como: “Nos da miedo salir a comprar”. Otro problema men-
cionado en este territorio es el consumo de alcohol, “Hay una botillería cerca de la comisaría que está 
frente a un jardín infantil, y los curados no dejan dormir”.

 La sensación de inseguridad se relaciona también con otras incivilidades como: “Cerca del 
supermercado A Cuenta hay carreras de autos en la noche”, además mencionan la existencia de un si-
tio abandonado que genera oportunidad para desorden y actos delictuales, lo que para los vecinos es 
un problema y solicitan apoyo para solucionar el problema: “Al lado del A Cuenta hay un sitio eriazo, 
nadie hace nada en ese sector”. 

 Las personas que cometerían actos vandálicos son, según las expresiones de los vecinos, casi 
en su totalidad, jóvenes: “Los delincuentes son jóvenes y hombres” los que, a juicio de los participan-
tes, caen en la delincuencia producto al consumo de estupefacientes “Los delincuentes son los jóve-
nes que beben alcohol y drogas y que lo hacen un poco de broma”.

 Entre los problemas que más influyen en la comisión de delitos y de desórdenes en las villas 
correspondientes a este territorio, se pueden mencionar los siguientes: la falta de iluminación y los 
árboles frondosos, ya que esto posibilita la comisión de delitos “Las calles están en mal estado, más 
la poca luz, los adultos mayores tienen que ir mirando la vereda para no caerse y no ven quienes van 
adelante ni atrás”. En ese sentido, las luminarias peatonales son una medida fundamental para prevenir 
las acciones delictivas y es un requerimiento constate de los vecinos, quienes identifican que la falta 
de luminaria contribuye a la comisión de delitos “Lo que más ayuda a la delincuencia es la oscuridad, 
están malas las luces y los árboles son muy grandes”. 

70

  70 Pobladora territorio 2.
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 Respecto a lo que los vecinos solicitan de la autoridad local, destacan las actividades sociales 
“Niños de 14 y 13 años están expuestos a la droga, se requieren actividades para que puedan entrete-
nerse, no tienen canchas ni lugares donde juntarse la gente”. Otro vecino recalca que se requieren de 
alarmas comunitarias: “Queremos apoyo para postular a las alarmas comunitarias” y mayor patrullaje 
preventivo “Falta más vigilancia de seguridad ciudadana”. 

 Por otra parte, los vecinos mencionan que no hay oportunidades para los jóvenes, marginali-
zándolos de la sociedad llevándolos a carreras delictivas. “Los problemas se generan por la segregación 
que hay, los jóvenes no tienen oportunidades…un lolo de 16 años no puede trabajar”. 

 Con el fin de protegerse contra la delincuencia, los vecinos plantean la necesidad de encerrase 
dentro de sus domicilios “Lo que nosotros hacemos es encerrarnos ojalá construir fortalezas por fuera”.
 
 En cuanto al nivel de denuncias, éste es bajo debido a que, según las percepciones de los veci-
nos, la denuncia no sirve de nada: “la gente no denuncia porque no sirve de nada, dan ganas de tomarse 
la justicia con nuestras propias manos”. Además mencionan que no tienen información sobre qué se 
debe hacer en caso de ser víctimas de un delito: “Hay un desconocimiento en general de cómo actuar 
en estas situaciones, la gente tiene temor, y además la gente dice que denunciar no termina en nada. 
Nadie sabe hasta qué punto se puede hacer algo”. Es por esto que es necesario realizar campañas de 
capacitación sobre la importancia de la denuncia y explicar la oferta existente paras las víctimas en la 
comuna.
 A continuación se presenta un cuadro resumen con datos recopilados en el taller con los ve-
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Territorio 2
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Territorio 3

 El territorio tres se encuentra delimitado por el Norte por la calle 23 norte, en el área Sur por 
la Avenida San Miguel, al Oriente por camino Las Rastras y al poniente por la línea férrea.
Para el levantamiento de información, se convocó a los vecinos con la finalidad de obtener datos di-
rectos de cada sector que conforma el territorio 3. 

 Esta problemática se ha transformado en una preocupación constante por parte de los veci-
nos, ya que identifican claramente al victimario como menores de edad: “Son todos jóvenes menores 
de edad y jóvenes acompañados de una persona mayor que los esperaba afuera”. 

 Al consultar por las situaciones que les causan temor estos manifiestan que: “Ya no se siente 
esa seguridad que había antes”, “Yo soy de la nuevo horizonte, yo ya no ando hasta tarde de noche por 
miedo , yo siempre decía mi barrio es seguro, ahora no, ahora hay miedo”. 

 Dentro de la dinámica del focus group, los vecinos realizan una crítica en primera instancia a 
los responsables de esta sensación de inseguridad señalado a las políticas públicas y a las policías: “La 
delincuencia está sobrepasando hasta las policías, se ve que no hay respeto por ellos, y lo otro es que 
carabineros ya no puede hacer mucho, antes por último carabineros le daba una fleta al delincuente; 
ahora no le pueden hacer nada, entonces el delincuente sabe y se aprovecha”. 

 En segunda instancia señalan facilitadores del delito como la falta de iluminación y la falta de 
mantención de los árboles en la vía pública, estos posibilitan que los antisociales se escondan y puedan 
atacar por sorpresa. En ese sentido, la iluminación eficiente es una medida fundamental para prevenir 
las acciones delictivas y es un requerimiento constate de los vecinos, quienes identifican aquellos lu-
gares por donde no deben transitar por su propia seguridad.

 En cuanto a las estrategias que reconocen los vecinos para hacer frente a los problemas aso-
ciados a la delincuencia, recomiendan principalmente la organización vecinal ya que: “Si La comunidad 
está organizada no habían problemas de delincuencia”.

 Finalmente, el análisis que realizaron los vecinos en torno a la situación de los delincuentes 
versus la comunidad, muestra que hay una sensación de desamparo del ciudadano común y corriente 
frente a los problemas de delincuencia, específicamente a las políticas existentes en materia de segu-
ridad “La gente no quiere denunciar porque se hace la denuncia y la cosa queda en nada”. 

 Respecto a la responsabilidad del municipio en materia de Seguridad en la comuna, señalan 
que: “La municipalidad debería estar en más contacto con los dirigentes sociales que son las personas 
que saben las problemáticas de la población”.  Sugieren, además,  la reparación y reposición del sistema 
de iluminación en las calles y la poda de los árboles, también apelan al fomento de la asociatividad y 
a la relación directa entre los vecinos. 
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Territorio 3
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Territorio 4 

 El territorio cuatro se encuentra delimitado por el norte por el Estero el Piduco, por el sur Es-
tero Cajón, al oriente por Avenida Colín y Avenida  Ignacio Carrera Pinto. Al poniente por el Rio Claro.

 De acuerdo a la percepción de los vecinos respecto a la delincuencia; ellos señalan que: “Antes 
mi barrio era tranquilo, uno podía dejar el auto afuera y no pasaba nada”, existiendo un patrón genera-
lizado en los relatos en relación al aumento de la delincuencia, y el tipo de delito que se lleva a cabo 
en el territorio, tal como: la venta y el consumo de drogas y robo de vehículos. 

 La venta y el consumo se ha transformado en una preocupación constante por parte de los 
vecinos, ya que los consumidores son menores de edad y jóvenes. Siendo éste un factor de riesgo: “Hay 
jóvenes que no estudian ni trabajan que tienen carencia de recursos económicos lo cual los ínsita a 
entrar al consumo y venta de drogas”. 

 Al consultar por las situaciones que les causan temor, ellos manifiestan que: “Nos da susto salir 
de la casa”, “No me gusta que mis niños salgan de la casa cuando ya está oscuro debido a que se expo-
nen a una situación de peligro o que formen vínculo con personas que consumen drogas y los inciten 
a vender o a consumir”. 

 Respecto del perfil de las personas que cometen los delitos, la totalidad de los vecinos iden-
tifican que: “Anda un adulto con una chorrera de cabros chicos, los chicos son los que entran a robar”.
Dentro de la dinámica del focus group, los vecinos realizaron una crítica, en primera instancia, a las 
autoridades de la comuna, ya que no intervienen en el tema de la drogadicción de los adolescentes y 
jóvenes. En segunda instancia, a la falta de oportunidades para los jóvenes que desertan del sistema 
escolar y que no cuentan con trabajo. En tercera instancia, señalan como aspectos facilitadores del 
delito la falta de iluminación y la poca mantención de los árboles en la vía pública “El tema es el bor-
de del canal que no está cerrado, es oscuro y se esconden atrás, fuman y toman, botan basura, estos 
posibilitan que los jóvenes se escondan y se tomen los espacios público durante el día y la noche con 
la finalidad de consumir y vender sustancias ilícitas”. En ese sentido, la iluminación eficiente es una 
medida fundamental para prevenir las acciones delictivas.

 En cuanto a las estrategias que reconocen los vecinos para hacer frente a los problemas aso-
ciados a la delincuencia, está principalmente la organización vecinal ya que “Hay partes en donde los 
vecinos no conocen al que está al lado” y esto facilita que realicen los robos. 

 Finalmente, el análisis que realizaron los vecinos en torno a la situación de los delincuentes 
versus la comunidad, muestra que hay una sensación de vulnerabilidad del ciudadano común frente  
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al consumo de droga, específicamente en lo relativo a las políticas públicas: “Mientras no cambien las 
leyes, no sacamos nada haciendo estas reuniones, si los delincuentes los detienen y a la media hora 
están sueltos”.

 Respecto a la responsabilidad del municipio en materia de Seguridad en la comuna, señalan 
que “Hay que invertir dinero en los jóvenes, no hay círculos de jóvenes, no hay club deportivos, a partir 
de eso se les puede entregar otra manera de vivir la vida”. Sugieren la iluminación de algunos lugares y 
sectores “Lo que nos pueden brindar es mejor iluminación, la poda de los árboles para que no tapen la 
luminaria”, también apelan al fomento de la asociatividad y a recuperar los espacios públicos trabajan-
do con los vecinos en la generación de nuevas instancias que incentiven a los jóvenes a participar.

Territorio 4
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Territorio 5 

 El territorio 5 comprende las poblaciones que están entre el Estero Piduco por el Norte, el 
Estero Cajón por el Sur; 1 oriente y Estero Piduco por el Oriente y Av. Colín y Av. Ignacio Carrera Pinto 
por el Poniente.

 Los vecinos de las distintas villas que fueron convocados al Focus Group, manifestaron de for-
ma generalizada que a su juicio la delincuencia ha experimentado un aumento durante el último año, 
expresando que: “En villa Las Acacias también ha aumentado la delincuencia pero yo creo que en to-
dos los sectores, pero el problema es que no se puede atacar” . Están conscientes que es un problema 
de toda la comuna y del país: “En mi villa en comparación al año pasado y a otros años ha aumentado 
la delincuencia” . 

 Esta problemática se ha transformado en una preocupación constante para las organizaciones 
vecinales, sobre todo porque al consultar acerca de las situaciones que les causan temor podemos 
distinguir que la sensación de inseguridad ha traspasado los límites de lo público y lo privado, hasta 
llegar a afirmar: “Yo vivo con miedo en mi casa”, lo que sin duda es una contradicción porque la vivien-
da debiese ser sinónimo de estabilidad, tranquilidad y protección. 

 “Los delitos que más preocupan son los robos con intimidación dentro de la casa y en la ca-
lle”. Este miedo se debe tanto a hechos concretos, es decir, que efectivamente hayan entrado a robar 
a un domicilio, como también a la expansión de relatos y comentario de otros vecinos que ayuden a 
aumentar la idea de que en cualquier momento pudiesen ser ellos los asaltados: “Yo vivo con miedo al 
salir de mi casa y también cuando vuelvo porque al entrar puede haber alguien”.

 La sensación de inseguridad se relaciona también con problemas concretos como la venta de 
droga, siendo con mayor frecuencia lo reiterado por los vecinos: “Es más existen focos de personas que 
venden droga que sabemos quiénes son”, lo que se transforma en una preocupación constante debido 
a que la venta da pie para que ocurran otras situaciones complejas que ellos no pueden controlar: 
“Existe un punto de venta de droga en mi pasaje que hace que transite gente desconocida todo el día 
y hacen desorden”. 

 Las personas que cometerían estas acciones son, según las expresiones de los vecinos, casi en 
su totalidad jóvenes, “Los que delinquen son jóvenes menores de edad y hombres”, “Lo que pasa en mi 
sector es que hay niños jóvenes como menores de 18 años que hacen las cosas que quieren; ellos van 
roban y todas esas cosas”. 

  71 Pobladora territorio 5.
  72 Poblador territorio 5
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 Entre los problemas que más influyen en la comisión de delitos y de desórdenes en las villas 
correspondientes a este territorio, se pueden mencionar la falta de iluminación y los árboles frondo-
sos, ya que esto posibilita que los antisociales se escondan y puedan atacar por sorpresa a los vecinos 
o simplemente consumir droga y alcohol. “En Villa Ecuador entre la 21 y 22 sur frente a la capilla hay 
una luminaria que esta mala y hay árboles frondosos, ese lugar es complicado asaltan a las personas”. En 
ese sentido, la iluminación eficiente es una medida fundamental para prevenir las acciones delictivas y 
es un requerimiento constate de los vecinos, quienes identifican aquellos lugares por donde no deben 
transitar por su propia seguridad: “Tenemos un foco malo y está oscuro, y ahí se colocan a robarle a la 
gente, ven que la gente viene se esconden detrás del poste y como está oscuro no se les ve”.
 Así mismo, son enfáticos en señalar que es una prioridad contar con una solución a este problema. “Lo 
que podría hacer la municipalidad es podar los árboles o sacarlos”, se sugiere una futura iluminación 
tipo LED, la cual contribuiría directamente a bajar la sensación de temor y la inseguridad de salir a la 
calle en la tarde y la noche.

 En cuanto a las estrategias que reconocen los vecinos para hacer frente a los problemas que 
vienen asociados a la delincuencia, está principalmente el aumento de la dotación de carabineros, 
dado que el territorio es extenso y tiene una gran concentración de habitantes: “Con la dotación que 
tiene carabineros de La Florida es imposible que lleguen a todos lados, es imposible por la cantidad de 
gente que tiene la tenencia poder vigilar a todos nosotros”. 

 A juicio de los vecinos, el actuar de la policía no cumple con las expectativas que ellos tienen 
de la protección que debiesen entregar: “A carabineros unos los llama y no llegan en el momento ade-
cuado, muchas veces a la hora hay que volver a llamarlos”, lo que sumado al perfil de los delincuentes 
les genera inseguridad, frustración y miedo: “Ellos (carabineros) una vez me dijeron, sabe lo que pasa, 
es que hay que esperar que cumplan 18 para hacer algo”.

 Sin embargo, también apelan a otro tipo de estrategias para hacer frente a la delincuencia 
como es la organización vecinal: “Yo encuentro que la mejor arma para combatir la delincuencia es 
la organización entre los vecinos, es importante unirnos”, “Para mí la mejor manera de bajar la delin-
cuencia es recuperar los espacios libres, las plazas, con actividades recreativas para los jóvenes, que no 
tengan tiempo libre”. En concordancia con esto, es fundamental para ellos contar con espacios de reu-
nión y esparcimiento: “Cada villa debería tener una sede para reunirse, donde puedan participar tanto 
como niños como adultos, tener más canchas donde la juventud pueda motivarse y desarrollarse”.

 En términos de acciones concretas desarrolladas por las distintas juntas de vecinos, se cuentan 
las  alarmas comunitarias: “Nosotros como vecinos estamos organizados, tenemos botones de 
alarmas”, “Nosotros como vecinos estamos organizados, tenemos alarmas comunitarias, se toca una 
alarma y salen todos”.  Por el contrario, el nivel de denuncias es bajo debido a que no creen en las medi-
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das de protección a las víctimas: “Hay personas que han sido víctimas de robos asaltos y no denuncian 
por temor”. 

 Finalmente, el análisis que realizaron los vecinos en torno a la situación de los delincuentes 
versus la comunidad, muestra que hay una sensación de desamparo del ciudadano común y corriente 
frente a los problemas de delincuencia; “Sabe, los políticos son los responsable de que la delincuencia 
esté así, porque carabineros ya no tiene poder en el control de identidad, de detener por sospecha, 
desde que cambiaron esa ley, a los delincuentes no se les puede hacer nada.” 

 Lo anterior, es un aspecto que escapa al ámbito de acción del municipio, pero es reiterado 
por la totalidad de los vecinos consultados: “Si se cambiara la ley que desde los 14 años puedan ser 
juzgado, no tendríamos tanta delincuencia”. Por lo tanto, podría ser una tarea a futuro de cada uno de 
los representantes políticos locales hacer sugerencias para que la ley se aplicara de la manera correcta 
y, de esta manera, dar respuesta a los problemas de los vecinos: “Los ladrones son todos menores de 
edad que son inimputables, no se les puede hacer nada, y si tienen la capacidad de cometer delitos 
también pueden ser juzgados por las ley”. 

 En cuanto a las sugerencias que realizaron los vecinos al municipio en materia de seguridad 
ciudadana, además de la reparación y reposición del sistema de iluminación en las calles y la poda de 
los árboles, también apelan al fomento de la asociatividad y a la relación directa con los vecinos, a fin 
de conocer en terreno constantemente la realidad de cada barrio y villa: “La municipalidad debería 
darle más importancia a los proyectos como estos donde se junte a escuchar a la gente y así tener la 
mirada de la comunidad, es importante que den cuenta que se necesitan más puntos de reuniones para 
todas las edades”.

 A continuación se presenta un cuadro resumen con datos recopilados en el taller con los 
vecinos, donde se indican puntos conflictivos con las direcciones específicas que ayudarán a que el 
municipio priorice su área de intervención. 
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Territorio 5
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Territorio 6

 El territorio 6 se encuentra en el perímetro que va por la Avenida Bernardo O’Higgins por el 
Norte; el Estero Cajón por el Sur; la Línea Férrea, el Estero Piduco y la Ruta 5 Sur por el Oriente, y el 
límite poniente ubicado en 1 Oriente y Estero Piduco hacia el Poniente.

 Durante la reunión sostenida con los vecinos de este territorio se pudo concluir que la percep-
ción en torno al nivel de delincuencia es categórico, ya que de manera unánime afirman que existen un 
incremento: “Ha aumentado la delincuencia este año, se han visto asaltos en las casas, armas blancas, 
asaltos en los puentes y robos de autos, sobre todo en el espacio que queda por el canal que pasa por 
nuestra villa”.  

 Lo anterior, ha significado un cambio en la forma de vivir en las distintas poblaciones debido 
a que se sienten invadidos en sus propias casas: “Ha cambiado harto el panorama este último año, ha 
aumentado la delincuencia y se ven jóvenes que entran a las casas porque saltan de una pandereta a 
otra y roban cualquier cosa que encuentran y así después se pasan a la otra casa y van avanzando”. Esto 
para ellos significa un retroceso en cuanto a seguridad, ya que sienten que el progreso del país no se 
manifiesta en sus lugares de residencia: “Acá la situación ha ido empeorando cuando pasan los años 
porque nosotros ahora nos sentimos desprotegidos”. 

 Uno de los factores de riesgos que ellos han identificado, es el diseño de la urbanización y el 
uso que se hace de los espacios públicos: “Ha crecido la delincuencia, se ve harta droga y alcohol en 
las plazas sobre todo, y como los pasajes son estrechos, y más encima hay hartos autos abandonados, 
los delincuentes se esconden ahí y uno siempre anda con miedo”. Esto posibilita que se den ciertas 
conductas riesgosas y que el temor de los vecinos sea muy alto a todas horas del día, atemorizando a 
grupos de la población más vulnerables: “También hay balaceras en las noches pero también durante 
el día, como que ya no les importa nada. En este sector circula harta gente todo el día, niños, gente 
mayor, y qué pasa si una bala les llega a alguno.”

 Entre las conductas de riesgo más preocupantes, se encuentra la pérdida de soberanía en un 
espacio público tan básico como es la plaza pública, que para la mayoría de las madres y niños es un 
lugar que históricamente se ha asociado a entretenimiento y hoy en día se utiliza para otras prácticas 
muy distintas “Lo que más preocupa es que se ve mucha droga en la plaza, donde antes nosotros po-
díamos llevar a nuestros niños a jugar, ahora está lleno de cabros que toman, dicen malas palabras y 
fuman marihuana”. 
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 Las conductas desviadas llevan asociadas otras prácticas delictuales que atentan contra la 
seguridad de los habitantes de estas poblaciones, como es el quiebre de las luminarias públicas: “Tam-
bién ha aumentado la delincuencia, quiebran los focos y marcan las casas con rayados, así ellos saben 
perfectamente cuánta gente vive ahí, quiénes son y la hora que las casas están solas”. Al realizar estas 
marcas, los vecinos se sienten amedrentados y eventualmente víctimas de un robo a su casa en cual-
quier momento.

 Al consultar acerca de las situaciones que generan temor a los vecinos, fueron enfáticos en 
señalar que ya no pueden hacer una diferenciación entre actividades de mayor o menor sensación de 
inseguridad, sino más bien es una constante: “Nos da miedo salir a comprar, porque como a veces hay 
balaceras, uno no sabe si le puede llegar una bala, acá la gran mayoría de los vecinos son gente de edad, 
abuelitos y les cuesta moverse, caminar y uno no sabe lo que puede pasar en cualquier momento”.  Esta 
afirmación se relaciona con el temor en los espacios públicos, sin embargo, se expresa de igual manera 
un miedo a lo que pueda ocurrir en las casas: “Da miedo dejar la casa sola, sobre todo en los días de 
fiesta porque ha pasado que de repente llegan camiones y cargan todas las cosas y después llegan los 
dueños de casa y se encuentran con que le sacaron todo, y nadie vio nada, o sea, alguien debe alcanzar 
a ver algo pero no se atreven a llamar a carabineros”.  

 A partir de esta idea se puede concluir que estamos en medio de un territorio complejo en 
materia de seguridad, que justifica plenamente la focalización de recursos tanto económicos como 
sociales para recuperar la vida comunitaria: “Antes uno se movía relativamente tranquila por el barrio, 
iba a comprar el pan, pero ahora da miedo, y sobre todo cuando empieza a oscurecerse porque ha 
habido asaltos en la calle y se ven hartas cosas”. 

 Otro factor que influye en el aumento de los delitos, es la presencia de la línea férrea y el es-
caso mantenimiento que se hace de esta vía de transporte, posibilitando que haya mayor cantidad de 
delitos y por lo tanto es fundamental trabajar en su limpieza: “En mi sector nos preocupan los robos, 
como estamos tan cerca de la línea del tren nos sentimos desprotegidos, los delincuentes se esconden 
en esos lugares que están oscuros y eso es un problema grave, la falta de iluminación”. 

 Respecto del perfil de las personas que cometen los delitos, la totalidad de los vecinos ase-
guran que: “Son jóvenes, a veces son los hijos de los que eran patos malos antes, son como las familias 
de delincuentes, y qué les vamos a decir si ellos están acostumbrados a hacer eso, ellos lo miran como 
su trabajo”. De esta manera, se puede corroborar una vez más que se hace fundamental que se trabaje 
directamente con este grupo  de la sociedad (en términos de edad), ya que pueden haber una serie de 
elementos que inciten a los jóvenes a cometer acciones delictuales como la baja escolaridad, la falta 
de oportunidades laborales o problemas de adicción a alguna droga. “Los que más delinquen son los 
jóvenes, son casi siempre hombres, cabros chicos y son buenos para correr porque llegan y se suben a 
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las panderetas y pasan a otra casa y uno no los puede alcanzar si ellos corren rápido”. 
Respecto al nivel de denuncias, los vecinos afirman que hay ciertas trabas que ellos visualizan al mo-
mento de pensar en hacerlas, las que se relacionan con procedimientos burocráticos, y engorrosos,  y 
la falta de seguridad: “Algunas veces uno quisiera denunciar pero son los mismos carabineros los que 
le dicen “para qué va a denunciar si es tan poco lo que se perdió” y uno dice en realidad, y más encima 
perder el tiempo para que después ellos salgan libres altiro, porque así es la cosa, uno puede tener 
toda las ganas de hacer la denuncia, llama a carabineros, llegan, lo capturan, y después los jueces los 
dejan libres”. 
 
 Otro factor relevante a la hora de hacer una denuncia y continuar con su procedimiento, es 
el miedo: “No se denuncia mucho porque la gente igual tiene miedo. A veces les roban el teléfono y 
por eso uno no va a ir a denunciar, porque si después tiene que ir a declarar y encontrarse con el tipo 
y que le puedan hacer algo, eso da miedo”. En conclusión, se puede decir que se debe trabajar en torno 
a la información a la comunidad relativa a los pasos y procedimientos que existen para las denuncia. 
Y en el caso de carabineros, acoger cada una de las denuncias de las personas afectadas con el fin de 
generar mayor confianza entre los vecinos.

 Sin duda que este punto es relevante dentro del análisis que se puede realizar, ya que los 
vecinos tienen la percepción de que carabineros no realiza una labor preventiva y fiscalizadora que 
entregue resultados concretos: “Carabineros sabe lo que pasa en nuestro sector, está en conocimiento 
porque nosotros hemos tenido hartas reuniones con ellos como junta de vecinos, pero cumplen con 
pasar, hacer la ronda y sería no más, hay que llamarlos cuando está pasando algo realmente grave y 
ellos vienen pero si no es un delito que está pasando en el momento no vienen mucho”. 

 Sin embargo, también existe conciencia de que la policía debe cubrir un territorio extenso y 
complejo, y por lo mismo, la percepción de su labor se inclina hacia los elementos positivos: “Cara-
bineros es importante en el sector que yo vivo, si se nota que hay presencia de carabineros pero el 
problema es que ellos no pueden estar de punto fijo en una villa o en una plaza porque en realidad es 
harto el sector que tienen que cubrir, nosotros estamos conscientes que muchas veces no dan abasto”. 
Otro vecino asegura: “Yo creo que carabineros hace bien su trabajo, se relaciona con la comunidad 
pero son las leyes las que no los acompaña porque han perdido mucha autoridad, ahora los cabros no 
les tienen respeto y les da lo mismo porque saben que llegan con ellos a los tribunales y los jueces les 
van a decir que se devuelvan a sus casas”.  

 Sin prejuicio de esto, es importante que el municipio cree y propicie los espacios de encuen-
tro y diálogo entre los vecinos, las autoridades y la policía, ya que de esta manera se pueden conocer 
los distintos puntos de vista respecto de la problemática de seguridad ciudadana y además acoger 
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sugerencias para consolidar el trabajo en los barrios y dar prioridad a los problemas más concretos de 
los vecinos, como la identificación de los sectores más peligrosos en el territorio. 

 “La pasada de la línea del tren es un espacio súper riesgoso, está todo muy oscuro y en la tarde 
cuando ya empieza a oscurecer no hay tampoco un banderillero, se convierte como en una tierra de 
nadie”. Las necesidades de este territorio son principalmente de iluminación y cuidado de los lugares 
que en cierto modo son tierra de nadie: “En nuestro barrio hay muchos lugares oscuros, como pasa un 
canal por el lado de la villa, ahí está ideal para los delincuentes, incluso en los puentes cobran peaje, 
también hay sauces con muchas ramas largas y que tapan las luminarias que tenemos cerca y ahí uno 
se siente insegura”. 

 Además, como se señaló anteriormente, por ser el territorio 6 un sector antiguo de la comuna, 
el diseño urbanístico muchas veces genera por sí mismo factores de riesgo para sus habitantes: “En la 
población mía, la gente se siente insegura porque los pasajes son muy estrechos, no hay luz para alum-
brar bien a las personas que van caminando y más encima que este invierno con el cambio de hora en 
la mañana estaba oscuro hasta como las 9, se hacía más peligrosa esa salida. Además, los árboles están 
muy frondosos y las veredas están malas, todas desniveladas y ahí se puede caer la gente mayor”. Se 
hace necesario por lo tanto, realizar programas de mantenimiento y mejoramiento de veredas, poda 
de árboles y reparación y reposición de luminarias públicas.

 En cuanto a las estrategias elaboradas y utilizadas por los vecinos de las distintas villas y po-
blaciones de este territorio para hacer frente a la delincuencia, se hace mención de la asociatividad: 
“En mi sector nos hemos organizado en la junta de vecinos, estamos todos en contacto permanente, 
cuando un vecino sale le deja la casa encargada al que le tenga más confianza y así nos cuidamos. Tam-
bién nos hemos organizado, y cada vecino tiene un pito, entonces si pasa algo, empezamos a tocar el 
pito para que salgan todos a ver y ayudar. Es tarea de todos el tema de la seguridad, empezando por 
nosotros mismos”.  

 La asociatividad es un elemento sumamente positivo tanto para generar cooperación como 
para empoderar a la comunidad en los temas más sensibles como son la seguridad ciudadana. No se 
puede dejar la responsabilidad de la comuna y sus barrios totalmente a cargo de la policía para lograr 
bajos índices de delincuencia, sino que es fundamental entregarle herramientas a los propios vecinos 
para que se protejan unos a otros y vayan desplazando las conductas y hechos ilícitos: “Lo primero es 
conocerse con los vecinos, después como dirigentes ir a todas las reuniones para poder tener contacto 
con carabineros y que ellos sepan lo que pasa en nuestro sector y estén más atentos”. 
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Una vez lograda esta cohesión social se puede trabajar también a nivel comunal, integrando tanto al 
municipio y otros organismos relacionados con el tema de la seguridad ciudadana ya que, a juicios de 
los vecinos: “Debe haber coordinación entre los vecinos para poder exigirle a la municipalidad que se 
responsabilice por la seguridad ciudadana, que -por ejemplo- los autos de seguridad ciudadana pasen 
por estos sectores y que trabajen porque yo he visto a varios de los autos estacionados debajo de un 
árbol durmiendo la siesta y eso lo manifesté en una reunión y me dijeron que cuando lo viera de nuevo 
les tomara la patente y llamara para denunciar porque ellos están para hacer el trabajo, cooperar a 
carabineros”. 

 Según las personas consultadas, el municipio debe estar atento al trabajo que realiza Seguri-
dad Ciudadana a fin de lograr vínculos de confianza con los vecinos y que ellos puedan acudir a este 
servicio de manera oportuna y lograr resultados positivos: “La municipalidad debería fiscalizar más el 
trabajo de Seguridad Ciudadana, estar más coordinada con Carabineros y pedir más Carabineros para 
Talca porque con la cantidad de gente que ahora vive en esta ciudad, ya no alcanzan a cubrir todas las 
necesidades”. 

 En el siguiente cuadro se muestran las principales problemáticas que identificaron los vecinos, 
indicando la dirección exacta donde se localiza el problema. De esta manera el municipio puede con-
tar con información certera y entregada de primera fuente.
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Territorio 6
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Territorio 7 

 Los límites del territorio 7 se encuentran en 2 norte con 18 oriente, Av. A. Vaccaro y Av. San 
Miguel por el Norte; Estero Piduco por el Sur; Calle a Palmira, Camino Público a Talca por el Oriente y 
Línea Férrea, Estero Piduco hacia el Oriente y ruta 5 Sur hacia el Poniente.

 La percepción de los vecinos en torno al tema de la delincuencia, al igual que en el resto de 
los terri torios consultados, es que ha aumentado el problema. Sin embargo, este territorio tiene una 
realidad social particular que hace complejo el análisis de esta materia. Sin prejuicio de esto, algunos 
vecinos indicaron que: “Ha aumentado la delincuencia y se ven más robos, asaltos y balaceras a plena 
luz del día”, mientras que otros afirmaron que debido al tipo de personas que viven en ese sector no 
son escuchados: “La población de nosotros siempre ha sido complicada, es como tierra de nadie y 
carabineros ya no hace nada. Las autoridades como que le sacan el quite al tema”. 

 Así mismo, después del terremoto de 2010, un número considerable de vecinos de los barrios 
más tradicionales de Talca fueron trasladados a un conjunto habitacional ubicado al costado de la Ruta 
5 Sur, quienes afirmaron que: “Somos un barrio nuevo y hemos sufrido ya 4 robos en la sede social”. 
Debido a esto, ellos ya se están organizando como junta de vecinos para prevenir las situaciones delic-
tuales.

 Tal como se indicó anteriormente, este territorio ha sido conocido a través de las décadas 
como un sector complicado, donde la delincuencia y la droga proliferan fácilmente. Los vecinos están 
conscientes de aquello, y entre los principales factores de riesgo que observan, está en primer lugar la 
droga: “Lo que más se ve es la droga entre los jóvenes y usan a los niños más chicos como “soldados”, 
ya andan con armas y pendientes de los más grandes”. Este problema es de una complejidad mayor 
ya que involucra directamente a los niños, que muchas veces se encuentran solos en sus casas. Dado 
este escenario, es una necesidad urgente contar con iniciativas y programas que contengan, eduquen 
y recreen a los niños, manteniéndolos alejados de las conductas riesgosas, incorporando además a la 
familia y fortaleciendo su rol frente a la prevención del consumo de drogas. 

 Como es de esperar, el consumo y venta de drogas trae consigo una serie de complicaciones 
anexas, ya que se forman grupos o bandas que se disputan los territorios, tal como aseguran los veci-
nos: “Hay muchos robos, violencia, peleas y quebrazón de focos, mucha droga, marihuana, cocaína y 
pasta base”, “Ha aumentado más el desorden, las peleas y los piedrazos”.  Estos problemas se incremen-
tan debido a la carencia de iluminación del sector. 
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 El consumo y el tráfico de drogas se facilita debido a las condiciones del territorio, esto 
quiere decir que al consultar por qué creen que se producen estos problemas las respuestas apunta-
ron fundamentalmente al entorno: “Hay mucha basura y eso hace que el espacio de las poblaciones 
se vea feo, que nos sintamos abandonados”.

 Sin duda que es relevante intervenir los espacios públicos, recuperando la actividad comuni-
taria, ya que de lo contrario, tal como lo indicaron los vecinos, se transforman en lugares inseguros: 
“Hay muchos espacios como peladeros, terrenos que no se usan para nada y ahí se juntan los patos 
malos”. Además, el hecho de no contar con luminarias en buen estado, el panorama se vuelve aún más 
complejo para los vecinos: “Cuando los árboles están mal podados empiezan a tapar las luminarias y 
se transforman en lugares oscuros que se prestan para tomar y drogarse”.  

 Finalmente, los espacios asociados a canales son muy inseguros para la comunidad en gene-
ral, pero es ratificado por los vecinos una vez más: “La ribera del estero Piduco es peligrosa, ahí nadie 
se va a meter, como hay maleza y árboles grandes”. Es fundamental por lo tanto, trabajar en el despeje 
y limpieza de sitios eriazos, riberas del Estero Piduco y en el cierre perimetral de esta línea, con el fin 
de evitar que se reúnan personas a consumir drogas y cometer delitos.

 En cuanto al perfil de las personas que cometen los delitos, los vecinos los identifican fácil-
mente: “Los que cometen los delitos son menores de edad, más hombres que mujeres”. En cuanto a 
la procedencia de estos jóvenes, afirman que se desplazan por las distintas poblaciones pero que son 
conocidos en general por los vecinos: “Las personas que cometen los delitos son de acá mismo, van 
de una población a otra y ya todos los conocemos”. 

 Si bien es cierto que se puede realizar un análisis desde la perspectiva de la seguridad ciu-
dadana, también es importante integrar la visión de las condiciones socioeconómicas, afectivas y 
de oportunidades con las que cuentan las personas que habitan este territorio. En este sentido ellos 
reconocen que existe un alto porcentaje de personas que están privadas de libertad y como conse-
cuencia de ello se ven afectados los niños y adolescentes: “En estos sectores hay muchas familias 
disfuncionales, los papás están en la cárcel y se quedan con los abuelos”. Es por esto que se sugiere 
trabajar con los menores de edad de este territorio y contar con programas de asistencia para que 
se mantengan alejados de las conductas de riesgo como son el no contar con un adulto o persona 
significativa que supervise su comportamiento, además de mantenerlos dentro del sistema escolar y 
evitar su deserción. 

 Respecto de la labor de carabineros para la prevención y control de los delitos, se puede 
apreciar una visión crítica generalizada, que según su percepción se relaciona con la vulnerabilidad y 
la pobreza de quienes habitan las poblaciones que componen el territorio. Esto afecta directamente 
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la autopercepción de los vecinos, ya que se sienten sobrepasados por los actos delictuales y los pro-
blemas sociales: “Cambiaron a los carabineros que estaban antes en el retén y ahora no hay coordina-
ción con los carabineros y no se sabe qué pasa con el Plan Cuadrante”. 

 Frete a lo anterior, es importante trabajar en la conformación de mesas de trabajo entre los 
dirigentes vecinales, carabineros y el municipio a fin de generar información y confianza entre los habi-
tantes de este sector y evitar el temor generalizado, el cual queda de manifiesto en las opiniones de la 
gran mayoría de los vecinos: “La falta de Carabineros facilita que se cometan delitos”. Si los vecinos se 
sienten resguardados van a poder volver a utilizar los espacios públicos y reencontrarse con sus pares 
a fin de generar un trabajo comunitario próspero que les ayude a vivir tranquilos.

 Existen ciertas iniciativas que se han gestado en el propio territorio enfocado a mejorar la 
calidad de vida de los vecinos y principalmente de los niños que son los más vulnerables: “Estamos 
trabajando con los niños y los jóvenes de las poblaciones para sacarlos de la droga y cuidarlos a través 
de talleres y campeonatos de fútbol para alejarlos de las cosas malas”. Estas actividades generan cohe-
sión social, indispensable para hacer frente a la delincuencia y por lo tanto se hace necesario apoyar 
las iniciativas vecinales que tengan objetivos comunes de beneficio general. 

 El discurso de los dirigentes es claro cuando se trata de hablar sobre el combate a la delin-
cuencia: “Yo como dirigente les digo a los vecinos que tenemos que trabajar todos juntos para frenar 
el asunto de la droga”. Es relevante contar con el apoyo externo del municipio y de otros organismos 
relacionados con la seguridad ciudadana, sobre todo en el barrio nuevo que se estableció hace unos 
años en este territorio: “Como somos todos nuevos, lo que hemos hecho es empoderar a los vecinos, 
armando la junta de vecinos para conocernos”. Una vez más, se espera es que el municipio sea capaz 
de asesorar y fortalecer los vínculos vecinales para mejorar la calidad de vida de los habitantes de este 
lugar.

 Finalmente, en lo referente a quién corresponde la responsabilidad de la seguridad ciudadana, 
los vecinos tienen opiniones similares que apuntan a que es compartido entre varios actores: “La res-
ponsabilidad de la seguridad es de la municipalidad y también de los vecinos”. Así mismo, visualizan la 
importancia de contar con iniciativas que reúnan a los vecinos y busquen intereses comunes en torno 
a la comunidad, el desarrollo y las necesidades de cada población: “Hay que construir programas reales 
que ayuden a trabajar con la gente en las poblaciones”, ya que de esta manera, se pueden reconocer los 
elementos diferenciadores de cada sector con el fin de lograr objetivos acorde a lo que se ha detecta-
do. En ese sentido el municipio está realizando un trabajo de focalización e intervención psicosocial y 
estos antecedentes justifican plenamente estas acciones que van en directo beneficio de las poblacio-
nes de la comuna.
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Territorio 7
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Territorio 8

 Se considera como territorio 8 todos aquellos sectores que limitan con los territorios urba-
nos, por lo que se puede considerar como un espacio rural. La caracterización socioeconómica indica 
que se mezclan los tradicionales sectores rurales como Mercedes, Huilquilemu, La Obra, Porvenir y El 
Oriente con nuevos barrios residenciales de habitantes que trabajan en el radio urbano de la comuna 
pero que han buscado tranquilidad y exclusividad para vivir.

 Durante la jornada del focus group, donde se realizó un levantamiento de información de 
primera fuente, se da cuenta de las distintas percepciones en torno al aumento de la delincuencia, 
concluyendo que para la mayoría de los vecinos existe un incremento de los delitos: “Ha aumentado 
significativamente la delincuencia. Nosotros como colegio hemos sufrido tres robos últimamente, uno 
que fueron 14 notebook”, “Ha aumentado la delincuencia, los robos y estamos como decir, bien aleja-
dos de la mano de Dios porque no pasan los carabineros, antes pasaban bien seguido pero ahora no. Ha 
habido 3 robos en una semana y nos sentimos desprotegidos”, sensación que se acentúa debido a que 
se ubican fuera del perímetro urbano de la comuna.

 En ese sentido, las características rurales que conservan estos sectores les permite tener un 
cierto control social de los miembros de la comunidad y desde ahí realizar la comparación en los ni-
veles de delincuencia: “Ha aumentado harto la delincuencia pero es gente de afuera, porque nosotros 
nos conocemos todos en el sector. No es cosa de todos los días, pero igual se nota que ha aumentado 
y hay poca vigilancia de carabineros”. 

 La cohesión social y la claridad en la delimitación de los villorrios, son clave para comprender 
el temor ante la entrada progresiva de problemas que se asocian mayormente a los sectores urbanos: 
“Hay un aumento de la delincuencia en el sector completo, también ya se ve más la marihuana que ha 
afectado mucho a los niños y ahora lamentablemente hay niños menores en el tema”. 

La droga es identificada como una causa de los problemas asociados a la seguridad, pero también 
se  presentan otros inconvenientes en donde se ven involucrados menores de edad, por lo tanto 
representan un riesgo permanente para toda la comunidad: “También anda mucho menor de edad de 
12 ó 13 años manejando sin documentos y eso puede provocar algún accidente, no hay fiscalización por 
parte de carabineros”. Se puede afirmar que en general el contexto presenta elementos que facilitan la 
comisión de delitos y conductas riesgosas ya que se producen fuera del área urbana que está de por sí, 
mucho más controlada.

 Sin embargo, también es importante destacar que existen opiniones discordantes en torno 
a los delitos que se generan en el sector: “Acá (sector Puertas Negras – Palmira) es todo lo contrario 
porque ha disminuido la delincuencia. Cuando yo llegué habían hartos problemas, hasta cuatreros 
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habían, pero ahora nos hemos coordinado con carabineros y la municipalidad y cuando hay algún 
problema se llama a carabineros y ellos llegan con sus patrullas y por eso la gente que anda haciendo 
cosas malas no llegan para acá”. Esto podría ser considerado como un punto positivo y, por lo tanto, 
se debe trabajar para que no exista un cambio negativo en este sector, y los vecinos se puedan sentir 
tranquilos durante mucho tiempo más. 

 Al consultar sobre las situaciones que les provocan temor, los vecinos establecieron una 
serie de elementos que perturban su tranquilidad: “En Huilquilemu nos da miedo que venga alguien 
extraño y por eso hemos tenido que subir las rejas y encerrarnos nosotros porque los delincuentes 
vienen de otros lados a robar acá”. Los vecinos del sector han recurrido a acciones concretas para 
resguardarse como el enrejado de las casas, lo que de cierta manera indica que existe una sensación 
de inseguridad elevada a nivel general. 

 Lo anterior, se ha aumentado por factores externos concretos donde ellos no tienen ningu-
na incidencia o poder de decisión: “Nos da miedo la cercanía del centro abierto de rehabilitación 
porque no es lo que dicen, y las personas que están ahí pueden salir a cualquier hora y hacen lo que 
quieren, y toman…yo no sé lo que llaman centro de rehabilitación”. 

 Se puede decir por lo tanto, que el territorio rural debe absorber los problemas de Talca 
urbano y esto les trae una serie de problemas que se combinan con la sensación de miedo de sufrir 
un delito: “Nos da miedo cuando llega la noche, sobre todo los fines de semana, ahí es complicado 
porque aparte de que es muy oscuro, pasa gente que uno no conoce”. La suma de todos los factores 
presentes, tales como la oscuridad, la lejanía del radio urbano y las personas extrañas que circulan 
por el sector elevan el temor y  la sensación de abandono de estos vecinos, con los cuales el mu-
nicipio debiese mantener un contacto permanente y fluido, y de esta manera dar respuesta a sus 
inquietudes.

 Según los vecinos, el perfil de las personas que cometen los delitos se ajusta a lo que se des-
cribe en los otros sectores: “Son generalmente menores de edad que necesitan plata para comprar 
la droga y por eso tienen que robar”, pero además varía en cierto modo en este sector debido a la 
presencia del Centro de Rehabilitación que se ubica en Mercedes. A diferencia de los otros territo-
rios consultados, por primera vez en la descripción de los jóvenes que delinquen, surge la figura de 
la mujer en la comisión de delitos y conductas riesgosas: “Las personas que cometen los delitos son 
hombres, mujeres y jóvenes por igual porque son personas que están dentro del centro abierto de 
rehabilitación y es mixto. La población del centro de rehabilitación tiene muchos privilegios en com-
paración con el resto de los vecinos”. 
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 Los lugares más inseguros que identifican en este territorio son más extensos que los que 
se nombraron en el resto de sectores urbanos. Un vecino asegura: “El entorno rural posibilita que se 
cometan los delitos. En Huilquilemu como hay callejones oscuros llegan personas de otros lugares a 
tomar y a hacer carreras”.  

 Uno de los factores de riesgo más recurrentes es la falta de iluminación, ya que imposibilita a 
las personas moverse tranquilamente por su entorno, sobre todo cuando se trata de sectores que que-
dan alejados: “También falta iluminación en los caminos principales y por eso se hace inseguro como 
en la ruta a Purísima”, “La entrada de las Bodegas al Porvenir, también hay problemas de iluminación”, 
“El camino del Delirio no tiene iluminación”, “De Huilquilemu a Mercedes no hay iluminación”. Otros 
sectores de riesgo para esta población son los lugares públicos de esparcimiento: “En Mercedes, en la 
plaza hay una esquina que es muy oscura, con un árbol muy grande que hace que no se vea nada para 
allá y ahí se instalan a tomar y volarse”. 

 En cuanto al actuar de carabineros, los vecinos se muestran decepcionados y desprotegidos: 
“Los carabineros no hacen bien su pega, deberían rotar más seguido porque acá se hacen amigos de las 
personas y después no son capaces de llegar cuando uno los llama”.  Esto se debe, a juicio de los pro-
pios vecinos, al tamaño de la unidad policial: “La tenencia El Sauce ya no da abasto para todo el sector 
que tiene que cubrir, porque ya es muy grande, hay muchas personas y pocos carabineros y aparte 
cuando uno llama no llegan, o aparecen como dos o tres horas después cuando ya no hay mucho que 
hacer”. La percepción de falta de presencia policial se puede entender porque las distancias son más 
largas entre un sector y otro: “Si uno quiere que los carabineros actúen hay que llamar a los de la Carlos 
Trupp, esos se mueven más”. 

 Sin embargo, un elemento preocupante que tiene relación con el actuar de carabineros y que 
fue ratificado por la gran mayoría de los vecinos, es el establecimiento de relaciones más cercanas 
entre la dotación policial y los vecinos, llegando muchas veces a confundirse al momento de tomar 
medidas preventivas o resolutivas de conflictos: “Debido a la realidad de estos sectores, muchas veces 
los carabineros se hacen amigos de las personas, ya pasa a ser otro tipo de relación la que tienen con 
las familias y las personas, entonces cuando otro hace una denuncia y llama a carabineros, ellos les 
responden que no pueden ir para allá”. Lo anterior, deja en una situación de desventaja al resto de los 
vecinos que pudiesen tener un problema. 

 Respecto de las estrategias que han implementado los vecinos para frenar el avance de la de-
lincuencia, se han desarrollado acciones simples para controlar la presencia de personas extrañas: “En 
Ramadillas cuando vemos a alguien extraño se le pregunta qué anda haciendo y así nos sentimos más 
tranquilos”. Sin embargo, también hay vecinos que apelaron a otro tipo de soluciones o alternativas, 
una de ellas son las alarmas comunitarias, iniciativas que deben considerar el municipio a la hora de 
plantear el trabajo de vinculación con esta comunidad. 
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 Finalmente, las necesidades y propuestas que pudieron levantarse en este territorio respecto 
a seguridad ciudadana se enmarcan en la vinculación con el municipio: “La municipalidad debe escu-
char a los vecinos, sacar ideas y concretar programas y proyectos como mejorar la iluminación en la 
ruta y poner cámaras de seguridad, porque, por ejemplo, del Canal Williams hasta El Oriente-Purísima, 
hay muchos tramos oscuros”. 

 Lo anterior, sumado a la posibilidad de acercar la oferta de Seguridad Ciudadana a los sectores 
rurales es fundamental, ya que en definitiva se debe trabajar para que toda la comuna de Talca tenga 
acceso a la protección. Uno de los vecinos comenta: “La municipalidad no quiere venir a estos sectores 
con seguridad ciudadana, se les ha pedido pero nunca llegan, porque eso ayudaría aunque sea en la 
presencia para que la gente se sienta más protegida”. 
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Territorio 8
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 Luego de recabada y analizada los elementos que caracterizan la comuna y sus factores de 
riesgo en relación a la seguridad pública, en conjunto con el levantamiento de la oferta público y 
privada en la comuna, la oferta dirigida a diferentes grupos de riesgos, el análisis y la incidencia de la 
distribución de los delitos y finalmente la información cualitativa recabada en el presente diagnóstico, 
procederemos a realizar una serie de sugerencias para priorizar las problemáticas observadas. 
Debido a que el 96,5% de la población es urbana, debe concentrarse los principales esfuerzos en esta 
zona, sin perjuicio de tener acciones especiales para la zona rural.

 Si tomamos en consideración que el 43,9% de la fuerza laboral está radicada en la micro y pe-
queña empresa, y este tipo de empresas se asocia generalmente al comercio y así mismo observamos 
que el robo al comercio ha aumentado en un 25,3% (robo en lugar no habitado y hurtos a supermer-
cados y comercio), las acciones deben estar concentradas en las zonas y barrios comerciales. Éstas 
deben estar especialmente enfocadas a este tipo de barrio y su tipo de victimización. Sin embargo, en 
el centro comercial de Talca, se dan otro tipo de delitos no asociados al comercio pero si relacionados 
con el desuso de la zona en los horarios nocturnos.

 De las cifras arrojadas por el SENDA y el programa PREVIENE, se puede constatar que los ma-
yores problemas en los adolescentes es la marihuana, y en los adultos el alcohol y la pasta base, razón 
por la cual las acciones de prevención y rehabilitación de consumo problemático deben ir orientados 
no sólo a los victimarios sino que también en los potenciales infractores, especialmente juveniles. 

 Los deslindes de canales, línea férrea y los terminales de locomoción interurbana, son los lu-
gares que más temor causan en la población. Las acciones de la municipalidad y de los demás actores 
deben orientarse a mejorar su infraestructura, su diseño seguro y sobre todo mayores acciones preven-
tivas de control formal.

 Finalmente, en cuanto a los delitos relacionados a la ley 20.000, debemos observar que hay un 
aumento dramático en el tráfico (44,9%) y en el micro tráfico (99,6%) lo cual, da cuenta del aumento 
de las bandas especializadas. Se aconseja desarrollar proyectos dirigidos en primera instancia a la pre-
vención del consumo de drogas y luego al desarrollo de actividades motivacionales para los Jóvenes 
de la comuna.

 A continuación se presenta tabla de priorización de problemáticas y Sugerencias de Interven-
ción para la Comuna de Talca.

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMÁTICAS
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GLOSARIO

BCN: Biblioteca del Congreso Nacional
CASEN: Encuesta de Caracterización Socioeconómica
CAVAS: Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales
CAVD: Centro de Apoyo a Víctimas
CCTV: Circuito Cerrado de Televisión 
CECOF: Centro Comunitario de Salud Familiar
CEOC: Centro de Estudios de Opinión Ciudadana
CESFAM: Centro de Salud Familiar
COANIL: Corporación de Ayuda al Niño Limitado
DAEM: Departamento de Administración de Educación Municipal
DIDECO: Dirección de Desarrollo Comunitario
DIT: Programa Detección e Intervención Temprana
DMCS: Delitos de Mayor Connotación Social
ENUSC: Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana
FCM: Fondo Común Municipal
FONASA: Fondo Nacional de Salud
INE: Instituto Nacional de Estadísticas
INP: Instituto Nacional de Previsión
MINVU: Ministerio de Vivienda y Urbanismo
OMIL: Oficina Municipal de Inserción Laboral
ONG: Organización No gubernamental
OPD: Oficina de Protección de Derechos de la Infancia
PBS: Pensión Básica Solidaria
PIE: Programas de Intervención Especializada
SAP: Subsidio de Agua Potable
SIMCE: Sistema de Medición de Calidad de la Educación
SINIM: Sistema Nacional de Información Municipal
SUBDERE: Subsecretaría de Desarrollo Regional
SUF: Subsidio Único Familiar
SPD: Subsecretaría de prevención del delito.
SENAME: Servicio Nacional de Menores
SENDA: Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del consumo de Drogas y Alcohol.
URAVIT: Unidad de Reparación y Apoyo a Víctimas y Testigos
VIF: Violencia Intrafamiliar
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