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Resumen

Siendo la participación comunitaria una de las herramientas que implementan los Estados a nivel mundial para
enfrentar el fenómeno de la inseguridad en sus espacios urbanos y rurales, mediante el presente art́ıculo se buscó
identificar la existencia de evidencia emṕırica respecto a la implementación de los mecanismos de participación
de los ciudadanos, casi siempre por los órganos policiales, a la expectativa de la población por dichos programas y
sobre la posible efectividad de tales esfuerzos. Se exploró la existencia de art́ıculos publicados en revistas cient́ıficas
recopilados a través de repositorios y bases de datos en un número de 1 282 en base a ciertos criterios iniciales,
a partir de los cuales se determinaron condiciones incluyentes y excluyentes, para finalmente evaluar un total de
33 art́ıculos publicados en revistas indexadas en Scopus, PubMed, ProQuest y Tandfonline. Del análisis de la data
recopilada se pudo concluir que la participación comunitaria es una reacción de autodefensa de los ciudadanos
que rara vez surge espontáneamente de los mismos, sino que es impulsado por los gobiernos u otros organismos,
lo que lo hace sensible a diversas limitantes que le restan efectividad, por lo que se genera un camino por investigar.

Palabras claves: Seguridad ciudadana - participación comunitaria - victimización - delito.

Abstract

Since community participation is a tool implemented by many goverments around the world to face the phenome-
non of insecurity in their urban and rural spaces, this article sims to identify the existence of empirical evidence
regarding the implementation of mechanisms for the participation of citizens, usually by police agencies but, also
about population’s expectations for such programs and the possible effectiveness of such efforts. The existence of
articles published in scientific journals compiled through repositories and databases was explored in a number of
1 282, based on certain initial criteria, from which inclusive and exclusive conditions were determined, to finally
evaluate a total of 33 articles published in journals indexed in Scopus, PubMed, ProQuest and Tandfonline. From
the analysis of the collected data, it was possible to conclude that community participation is a self-defense reaction
of citizens that rarely arises spontaneously from them, but is promoted by governments or other organizations,
which makes it sensitive to various limitations that may reduce its effectiveness, so a path to investigate is gene-
rated.

Keywords: Cityzen security - community participation - victimization - crime.
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1. Introducción
Uno de los problemas que genera mayor impacto negativo en la población peruana, el segundo en orden de pre-
lación, es la delincuencia, cuya percepción alcanza el cuarenta y un por ciento (41,8 %), sólo superada por la
corrupción (60,6 %), según muestra el Bolet́ın del Instituto Nacional de Estad́ıstica e Informática (INEI) como
resultado de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) respecto al periodo octubre 2019 – marzo 2020. Dicho
informe muestra también que los mencionados problemas afectan a la población superando a la pobreza (17,8 %),
la falta de seguridad ciudadana (16,2 %), la falta de empleo (12,3 %), la mala calidad de la educación estatal
(10,6 %) y la violencia en los hogares (7,1 %), entre otros (INEI, 2020), los mismos que interactúan como factores
generadores del delito conforme a lo expresado por Cea et al. (2006). En el contexto de la percepción de la po-
blación que mide la ENAHO, se observa que la delincuencia es el fenómeno en el que la población ve afectada su
integridad f́ısica y patrimonio, en tanto que la falta de seguridad ciudadana es la percepción de la insuficiencia
del esfuerzo del Estado para afrontar el delito. Esto coincide con otro indicador del mismo instrumento, el nivel
de confianza en las instituciones del páıs, donde sólo el 19 % de la población conf́ıa en la Polićıa Nacional del Perú
y el 78,8 % declara que no conf́ıa (INEI, 2020).

Sobre el particular, es notorio que, de los problemas recogidos, la delincuencia y la falta de seguridad ciuda-
dana son fenómenos que ameritan históricamente el abordaje por el Estado, entre cuyas medidas adoptadas se
ubican la implementación de un programa presupuestal denominado “Reducción de delitos y faltas que afectan
la seguridad ciudadana”, el cual a su vez contempla entre otras labores de tipo operativo de la Polićıa Nacional
del Perú (PNP) la actividad “Comisaŕıas aplican acciones de prevención mediante sus Oficinas de Participación
Ciudadana” y refleja el esfuerzo de la PNP para poner en práctica el enfoque - estrategia de polićıa comunitaria
y propiciar la participación de los ciudadanos en la implementación de mecanismos de prevención y de alerta
temprana con la finalidad de menguar el accionar delictivo. En ese sentido, despierta el interés del autor conocer
si tales medidas de “acercamiento a la ciudadańıa” y de “participación comunitaria” en sus diversas acepciones,
son implementadas, medidas y por ende estudiadas, en diversas realidades diferentes a la del Perú, tanto en La-
tinoamérica como a nivel mundial, esperando con ello abrir un espacio a la investigación local para conocer con
mayor detalle y rigurosidad cient́ıfica el grado de implementación de la participación comunitaria en el abordaje
del fenómeno de la inseguridad y sobre todo su efectividad.

En tal sentido, se considera necesario formular una revisión sistemática de la literatura cient́ıfica existente, con la
finalidad de responder a la incógnita ¿cuáles son las caracteŕısticas de la investigación emṕırica desarrollada a nivel
mundial en el periodo 2016-2022 en relación a la participación de la comunidad en la reducción de la victimización
o inseguridad ciudadana?, para tal efecto, la pregunta principal se desglosa en las interrogantes complementarias
que guiarán el esfuerzo de revisión: ¿cuánto se ha investigado emṕıricamente en el periodo 2016-2022 en relación
a la participación de la comunidad en la reducción de la victimización o inseguridad ciudadana?, ¿qué se ha inves-
tigado en relación a la participación de la comunidad en la reducción de la victimización o inseguridad ciudadana,
cuáles son los espacios y actores materia de análisis al respecto?, ¿cómo y aplicando qué metodoloǵıa se han desa-
rrollado tales investigaciones?, ¿dónde y en qué revistas cient́ıficas indexadas se ha publicado cada investigación?,
por ello el objetivo del presente art́ıculo es conocer las caracteŕısticas de la investigación emṕırica desarrollada
en el periodo 2016-2022 en relación a la participación de la comunidad en la reducción de la victimización o
inseguridad ciudadana.

2. Metodoloǵıa
Con la finalidad de aportar orden y consistencia a la revisión se esquematizaron las preguntas en base a dimensiones
y variables que guiarán el análisis, las mismas que se detallan en la Tabla 1 y cuyo desarrollo se evidenciará en
los resultados del presente.



299 Revista de Climatoloǵııa Edición Especial Ciencias Sociales, Vol. 23 (2023)

Dimensiones Descripción - finalidad Variables analizadas

Cantidad: ¿cuánto se ha investigado emṕıricamente en el periodo 2016-2022 en
relación a la participación de la comunidad en la reducción de la victimización
o inseguridad ciudadana?

Busca conocer los aspectos básicos de la
investigación: publicación y autoŕıa

Volumen de publicaciones.

Año de publicación.

Identificación de los autores: sexo, grado académico,
frecuencia de publicación, coautoŕıa.

Afiliación de los autores.

Fuente de financiamiento de las investigaciones.

Caracteŕısticas: ¿qué se ha investigado en relación a la participación de la comunidad
en la reducción de la victimización o inseguridad ciudadana y cuáles son los espacios
y actores materia de análisis al respecto?

Permite conocer el contexto en el cual se
desarrolla o enfoca la investigación.

Carácter de las investigaciones (descriptivas, relacionales,
explicativas).

Foco de atención o contexto donde se realizan las investigaciones

Actores en los que se enfocan los art́ıculos.

Ámbito donde se desarrolla el aspecto materia de investigación.

Autores de referencia para las publicaciones.

Metodoloǵıa: ¿Cómo y aplicando qué metodoloǵıa se han desarrollado tales
investigaciones?

Evalúa las caracteŕısticas metodológicas
de los art́ıculos.

Diseños de investigación: cuantitativo, cualitativo o mixto.

Caracteŕısticas de las muestras evaluadas: tipo, volumen muestral.

Tipos de instrumentos aplicados.

Ubicación: ¿dónde y en qué revistas cient́ıficas indexadas se ha publicado cada
investigación?

Permite confirmar el grado de rigurosidad
cient́ıfica en que se publicó cada art́ıculo.

Confirmación de indexación de las revistas.

Predominio del idioma inglés en la literatura cient́ıfica.

Tabla 1: Dimensiones y variables que guiarán el análisis del art́ıculo de revisión

Considerando el objetivo planteado para la presente revisión sistemática, se asumió como primer esfuerzo el
identificar plenamente la idea que lleve a determinar el universo de art́ıculos a evaluar, sobre la cual se rea-
lizaŕıa la búsqueda de información. Luego de una primera exploración en el buscador web de Google bajo el
término genérico de “participación comunitaria” o “polićıa comunitaria”, se asumieron determinados criterios a
fin de concretar la investigación, tales como ubicar art́ıculos que hayan sido publicados necesariamente en revistas
cient́ıficas indexadas, ya que por sus altos estándares son las preferentes en la divulgación del nuevo conocimiento
(Mendoza and Paravic, 2006), que hayan sido publicados en idioma inglés por ser esta una de las lenguas de
uso a nivel mundial que fortalece y posibilita el desarrollo cient́ıfico, cultural, económico y humańıstico (NIÑO-
PUELLO, 2013), que la publicación date de los años 2016 a 2022 y que no consistan en art́ıculos de revisión o
cartas al editor, dado que la finalidad es evaluar la existencia de investigación emṕırica sobre el tema en particular.

Para ello se tomó en cuenta las bases de datos de Scopus, EBSCO, ProQuest, PubMed, Google Schollar, Scien-
ce Direct, Jestor, Tandfonline, Web of Science, Dialnet y Scielo, centrándose en las áreas temáticas de ciencias
sociales, gestión/poĺıticas públicas, seguridad, psicoloǵıa y criminoloǵıa, obteniéndose un total de 1 282 hallaz-
gos a través de la aplicación de los términos o sentencias siguientes: seguridad ciudadana, delito, victimización,
participación comunitaria, ingresados textualmente o con la aplicación de los caracteres booleanos: (delito or vic-
timización or ”seguridad ciudadana”) and (”participación comunitaria ”) traducido a (crime or victimization or
çityzen security”) and (çommunity participation”). Respecto al contenido, la búsqueda estuvo dirigida al t́ıtulo,
resumen y/o conclusiones.

A partir de la identificación del universo de 1 282 textos, se procedió a la visualización de los resúmenes de
los archivos, determinándose aquellos elegibles, sobre los cuales se practicó el respectivo análisis, aplicándose cri-
terios de inclusión y exclusión cuyo proceso de clasificación y depuración se muestra en la figura 1 y consta de
cuatro etapas: i) Identificación en base de datos según términos pre definidos: temática de fondo del material que
no se relaciona con el objetivo de la presente revisión, publicación en idioma diferente al inglés, textos duplicado
por ubicación de diferentes fuentes, ii) Visualización en el abstract: textos diferentes a art́ıculos, iii) Elección y
depuración final a texto completo: publicaciones de los años 2014, 2015 y 2022, y iv) Análisis.
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Figura 1: Diagrama PRISMA del proceso de recolección y depuración de art́ıculos materia de revisión

Como alternativa al empleo de fichas de lectura, los datos obtenidos durante la elección y análisis de los textos
seleccionados según el proceso mostrado en la Figura 1 se volcaron a una base de datos en Microsoft Excel, a la
que se fueron incorporando los campos necesarios para facilitar la clasificación, conteo y referencia vertidos en la
Tabla 2.



301 Revista de Climatoloǵııa Edición Especial Ciencias Sociales, Vol. 23 (2023)

N° Autores T́ıtulos

01 Akkuş G, Arslan A Intención de visitar un destino desde la perspectiva de la teoŕıa de las Ventanas Rotas.

02 Amante A, Saraiva M, Marques TS Prevención comunitaria del delito en Portugal: una introducción a los Contratos Locales de Seguridad.

03 Bonner M Qué es la polićıa democrática... y qué no es .

04 Butt U, Letchmunan S, Hassan F, Ali M, Baqir A, Koh TW, Sherazi H Predicciones espacio-temporales de delitos mediante el aprovechamiento de la inteligencia artificial para la seguridad ciudadana en ciudades inteligentes.

05 Cantora A, Wasileski G, Iyer S Examinando la eficacia colectiva y las percepciones de la vigilancia policial en el Est Baltimore.

06 Ceccato V Protocolo de trabajo de campo como herramienta de inventario de seguridad en lugares públicos.

07 Dlamini S Un análisis comparativo de la calidad de los Foros de Polićıa Comunitaria en las comunidades locales de Cato Manor y Glenwood, Sudáfrica.

08 Dlamini S, Mbambo C Comprender la vigilancia policial del ciberdelito en Sudáfrica: fenómenos, desaf́ıos y respuestas efectivas.

09 Emerson, RG ¿Quién es el ciudadano en la seguridad ciudadana?.

10 Erdmann A ¿El contexto del barrio da forma a la victimización violenta independiente de la delincuencia? Un análisis de mediación de la victimización entre
los adolescentes urbanos alemanes.

11 Erdmann A Criminalidad y violencia en América del Sur: Los desaf́ıos para la paz y la respuesta del UNASUR.

12 Gagnon A, Fox KA Satisfacción de la comunidad y comprensión de las expectativas de la comunidad por parte de los agentes de polićıa: un análisis cuantitativo y observacional.

13 Glowatski K, Jones NA, Carleton RN Uniendo a la polićıa y las comunidades a través de relaciones: la importancia de una base teórica para la polićıa restaurativa.

14 González Y La participación como válvula de seguridad: Reforma policial a través de la seguridad participativa en América Latina.

15 Hathazy P Construyendo la seguridad pública: desmilitarización, reforma del estado penal y formulación de poĺıticas de seguridad en el Chile posautoritario.

16 Heinze JE, Krusky-Morey A, Vagi KJ, Reischl TM, Franzen S, Pruett NK,
Cunningham RM, Zimmerman MA Teoŕıa de las calles concurridas: los efectos de la ecologización comunitaria sobre la violencia.

17 Jindarat C Aplicaciones de la vigilancia comunitaria en Tailandia: determinantes, implementación y resultados.

18 Makondo SS, Mofokeng JT, Khosa D Perspectivas sobre el foro de polićıa comunitaria en áreas rurales de la provincia de Limpopo, Sudáfrica.

19 Mbewu I, Obioha EE, Mugari I Factores alentadores y desalentadores para la denuncia de delitos en Sudáfrica: una encuesta sobre el comportamiento de denuncia de delitos de
los residentes en el recinto del servicio de polićıa de Mthatha Sudáfrica.

20 Meret SH Es un acto de malabarismo constante: hacia prioridades coherentes para la polićıa de EE. UU.

21 Müller M-M, Steinke A La historia militar extendida de la polićıa comunitaria: la pacificación brasileña desde la Guerra Fŕıa Global hasta la Guerra Global contra el Terror.

22 Nussio E, Norza E Disuadiendo a los delincuentes con información. Evidencia de una campaña de carteles aleatorios en Bogotá.

23 O’Rourke A, Su R, Binder G Disolviendo agencias de polićıa.

24 Patrikakis CZ, Konstantas A, Kogias D, Choraś M Enfoque del proyecto TRILLION sobre definición de escenarios para servicios de seguridad ciudadana.

25 Przeszlowski K, Crichlow V Una evaluación exploratoria de la implementación policial orientada a la comunidad, la desorganización social y el crimen en Estados Unidos.

26 Reyes-Mart́ınez J, Andrade-Guzmán C, Eissmann I, Takeuchi D Victimización autorreportada y participación cultural en México.

27 Rukus J, Warner M, Zhang X Vigilancia comunitaria: menos eficaz donde la necesidad es mayor.

28 Rupp LA, Zimmerman MA, Sly KW, Reischl TM, Thulin EJ, Wyatt TA,
Stock JJP Revitalización y empoderamiento de vecindarios con participación de la comunidad: Teoŕıa de calles transitadas en acción.

29 Schreurs W, Franjkić N, Kerstholt JH, De Vries PW, Giebels E ¿Por qué los ciudadanos se hacen miembros de una guardia vecinal en ĺınea? Un estudio de caso en los Páıses Bajos.

30 Singh, SB, Zondi LM Seres humanos y seguridad: el papel de las estructuras de seguridad comunitaria en la lucha contra el crimen, municipio local de
Msinga, Dundee, Sudáfrica.

31 Wells H, Millings M Examinando el atractivo del Community Speedwatch voluntario para los ĺıderes policiales en Inglaterra y Gales: recursos, capacidad de
respuesta y responsabilidad.

32 Wiedlitzka, S Factores de riesgo de victimización y el impacto de la condición de v́ıctima en las percepciones de legitimidad policial en Australia.

33 Wolff MJ Vigilancia y lógicas de la violencia: un análisis comparativo de la reforma de la seguridad pública en Brasil.

Tabla 2: Art́ıculos que encuadran en las dimensiones y variables planteadas en el art́ıculo de revisión

3. Resultados
Como resultado del proceso de búsqueda y depuración aplicado en las bases de datos de Scopus, EBSCO, ProQuest,
PubMed, Google Schollar, Science Direct, Jestor, Tandfonline, Web of Science, Dialnet y Scielo, se determinó que
33 art́ıculos, de un total explorado de 1 282, contaban con las caracteŕısticas requeridas para el análisis en el
marco del objetivo de la presente revisión sistemática.

Ante la interrogante ¿cuánto se ha investigado emṕıricamente en el periodo 2016-2022 en relación a la parti-
cipación de la comunidad en la reducción de la victimización o inseguridad ciudadana? Se ha determinado que
entre el año 2016 y 2022 se publicaron en revistas indexadas 33 art́ıculos, los mismos que muestran una tendencia
creciente hasta el año 2020, en que disminuye de 10 a 8 art́ıculos en el año 2021, tal como se muestra en la Figura
2. Cabe precisar que dicha figura muestra también el dato a junio del año 2022, donde se mostraŕıa la tendencia
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a crecer en el número de art́ıculos, sin embargo, este dato fue omitido a fin de poder evaluar la información en
periodos anuales completos.

Figura 2: Volumen de art́ıculos relacionados con la participación comunitaria en el abordaje de la insegu-
ridad, años 2016 a 2022

Con relación a los autores, luego de excluirse tres casos de autor que participó en dos art́ıculos, la Tabla 3 muestra
que los 33 art́ıculos fueron desarrollados por 82 investigadores, volumen que está constituido por 45 varones (54 %)
y 37 mujeres (46 %), lo cual mostraŕıa un posible predominio en materia de investigación relacionada con temas
de seguridad. Por otra parte, de tales investigadores 69 (84 %) ostentan el grado académico de doctor y 13 (16 %)
el grado de maestro, siendo esto un indicio de la importancia y alto nivel cient́ıfico que se da a la investigación en
torno a la inseguridad y en el presente caso a la participación de la comunidad en el abordaje de la misma.

Sexo del autor Grado Autores %

Hombres Doctor 40 49 %
Maestro 5 6 %

Mujeres Doctor 29 35 %
Maestro 8 10 %

Total general 82

Tabla 3: Autores según sexo y grado académico

Con relación a la frecuencia con que los autores publicación art́ıculos relacionados con el tema materia de revisión,
sólo 3 autores (3 %) de los 82, Dlamini, Zimmerman y Reischl, han participado en la formulación de más de un
art́ıculo. Lo anterior, no necesariamente implica que no hayan abordado otros temas como parte de su producción
cient́ıfica.

Los 82 autores declararon en sus respectivos art́ıculos la afiliación a diversas instituciones, las mismas que han
sido clasificadas según se muestra en la Figura 3, donde es relevante la frecuencia de las universidades, notándose
que, de 51 entidades, 42 (82 %) son universidades, 5 (10 %) son otras organizaciones no universidades, 3 (6 %) son
instituciones u organizaciones especializadas en seguridad y sólo una (2 %) es una institución policial, la Royal
Police of Thailand.
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Figura 3: Autores según la institución de afiliación.

Por otra parte, las 45 universidades a las cuáles se encuentran afiliados los autores, se ubican básicamente en
páıses de Norteamérica: Estados Unidos de Norteamérica con 14 y Canadá con 3, lo cual supera ampliamente al
volumen de universidades de Europa, 13 en total en 10 páıses, o de Latinoamérica (incluyendo a México) con 5
universidades en 5 páıses (Figura 4). Sin embargo, el caso de la diferencia entre Norteamérica y Europa, seŕıa
indicativo de la mayor preocupación de la comunidad cient́ıfica ante una problemática delictiva también mayor o
más compleja que la europea. Asimismo, resulta notorio el número significativo de universidades ubicadas en el
África, en especial en Sud África, 5 universidades, siendo el posible reflejo de la trascendencia que le brinda dicho
páıs a la participación de la comunidad ante el fenómeno de la inseguridad, dado que esta deviene en elemento
limitante para su desarrollo.

Figura 4: Cantidad de universidades según páıs de afiliación de los autores.

La cantidad de autores que participan en la formulación de un art́ıculo da a entender el grado de interés y aporte
de diferentes experiencias y contextos espaciales (páıses), toda vez que los autores que investigan en coautoŕıa no
necesariamente están afiliados a una misma institución, dándole un carácter multidisciplinario e internacional a
la investigación, la misma que resulta fortalecida. La distribución de la coautoŕıa se muestra en Tabla 4, donde de
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33 art́ıculos 8 (24 %) contaron con 2 autores, 6 (18 %) con 3 autores, 3 (9 %) con 4 autores, 2 (6 %) con 7 autores
y, un art́ıculo contó con 5 y 8 autores en cada caso.

Cantidad de autores por art́ıculo Art́ıculos %
Autoŕıa individual 12 36 %
Coautoŕıa 2 7 21 %
Coautoŕıa 3 8 24 %
Coautoŕıa 4 2 6 %
Coautoŕıa 5 1 3 %
Coautoŕıa 7 2 6 %
Coautoŕıa 8 1 3 %
Total 33

Tabla 4: Frecuencia de art́ıculos según la cantidad de autores por coautoŕıa

Al analizarse la fuente de financiamiento, la Tabla 5 muestra que de los 33 art́ıculos materia de revisión, en 21
(64 %) casos el autor no detalla la fuente de financiamiento, pero tampoco la niega por lo que se consignó como
“No indicado”, a diferencia de 4 autores que afirmaron no haber recibido financiamiento alguno. En los demás
art́ıculos, se conoce el financiamiento a cargo de una entidad espećıfica, destacando un caso en Latinoamérica: el
financiamiento por parte de la Polićıa Nacional de Colombia.

Fuentes de financiamiento por art́ıculo Art́ıculos %
No indicado 21 64 %
Ninguna 4 12 %
Australian Research Council (ARC) 1 3 %
Michigan Youth Violence Prevention Center 1 3 %
Open Society Foundations 1 3 %
ORG European Commission 1 3 %
Polićıa Nacional de Colombia 1 3 %
Universiti Sains Malaysia (USM) 1 3 %
US Department of Agriculture, National
Institute for Food and Agriculture Grant 1 3 %

Michigan Youth Violence Prevention Center 1 3 %
Total 33

Tabla 5: Frecuencia de art́ıculos según la fuente de financiamiento

Por otra parte, en la figura 5 se muestra que, en cuanto a las universidades que afilian a mayor cantidad de
los autores, se ubica a la Universidad de Michigan en los Estados Unidos de Norteamérica con 8 investigadores,
la Universidad de Twente en los Páıses Bajos con 5 autores y las universidades de Tshwane y Sisulu, Boston
y Baltimore, Sains, Piraeus y Porto con 3 autores, ubicadas en Sud África, Estados Unidos de Norteamérica,
Malasia, Grecia y Portugal, respectivamente.

Figura 5: Universidades con más de un autor afiliado
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En cuanto a ¿qué se ha investigado en relación a la participación de la comunidad en la reducción de la victimi-
zación o inseguridad ciudadana y cuáles son los espacios y actores materia de análisis al respecto? En la Tabla
6 se muestra los focos de atención o el aspecto central respecto al cual se desarrollaron los art́ıculos cient́ıficos,
observándose mayor frecuencia en los estudios sobre los órganos de polićıa (8 art́ıculos, 24 %) de los diversos páıses
en cuyo contexto se investigó, lo cual es comprensible en vista que en las diferentes realidades a nivel mundial,
existen los cuerpos de polićıa como respuesta del Estado ante el delito; seguido de los programas para la partici-
pación comunitaria (5 art́ıculos, 15 %), los espacios públicos (4 art́ıculos, 12 %) donde se desarrolla el sentido de
comunidad (3 art́ıculos, 9 %) a cargo de los ciudadanos (2 art́ıculos, 6 %).

Porcentaje similar a este último es el mostrado por los estudios en torno a la colaboración ciudadana como
elemento para enfrentar al delito, causa principal de la percepción de temor a la inseguridad y, el abordaje de
este fenómeno por el Estado empleando entre otros mecanismos el enfoque de polićıa comunitaria en que las ope-
raciones policiales incluyen el fomento de la participación de la comunidad y la colaboración de los ciudadanos,
incluyendo a los estudiantes, con la finalidad de adoptar mecanismos de prevención ante la inseguridad y evitar
aśı que estos se conviertan en v́ıctimas.

Foco de atención o actor materia de la
investigación Art́ıculos %

Polićıa 8 24 %
Participación comunitaria 5 15 %
Espacios públicos 4 12 %
Comunidad 3 9 %
Ciudadano 2 6 %
Colaboración 2 6 %
Delitos 2 6 %
Estado 2 6 %
Polićıa comunitaria 2 6 %
Vı́ctimas 2 6 %
Estudiantes 1 3 %
Total general 33 100 %

Tabla 6: Frecuencia de art́ıculos según el foco de atención o actor materia de la investigación

La distribución mostrada tiene correlato con los tipos de muestras evaluadas por los autores conforme se menciona
más adelante al desarrollar el aspecto metodológico observado en los art́ıculos revisados.

Por otra parte, el análisis de los art́ıculos muestra que las investigaciones se enfocan en los ámbitos urbanos,
rurales y en ambos a la vez.

Sobre ¿cómo y aplicando qué metodoloǵıa se han desarrollado tales investigaciones?, la revisión muestra que
la investigación de la participación comunitaria para afrontar el efecto de la inseguridad fue de carácter descrip-
tivo (30 o 91 %), relacional (2 o 6 %) y explicativo (1 o 3 %). Tal resultado, indicaŕıa que existe la necesidad de
plantear nuevas investigaciones que permitan conocer y medir aspectos tales como la efectividad de la participa-
ción comunitaria para reducir el delito y la consecuente victimización, el grado de participación de los ciudadanos
o su interés por hacerlo, entre otros aspectos.

Con relación al tipo de estudio se observa en la Tabla 7 que 16 (48 %) fueron cuantitativos, 14 (42 %) cuali-
tativos y sólo 3 (10 %) mixtos.

Diseño Art́ıculo %
Cuantitativo 16 48 %
Cualitativo 14 42 %
Mixto 13 10 %

Total 33 100 %

Tabla 7: Frecuencia de art́ıculos según el tipo de estudio

Las 33 investigaciones determinaron las muestras en forma aleatoria, orientada básicamente a los ciudadanos (14
o 42 %) y polićıas (6 o 18 %) conforme se muestra en la Tabla 8, dado que estos son los grandes actores en cuanto
a la participación comunitaria, los primeros como los demandantes del servicio de vigilancia y seguridad policial
y los segundos como entidad encargada del brindar el servicio por cuenta del Estado.
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Muestra Art́ıculo %
Ciudadanos 14 42 %
Polićıas 6 18 %
Varios 3 9 %
Documentos 2 6 %
Data censal 2 6 %
Espacios públicos 2 6 %
Casos 1 3 %
Comunidades 1 3 %
Delitos 1 3 %
Funcionarios 1 3 %

Total 33 100 %

Tabla 8: Frecuencia de art́ıculos según las muestras aplicadas durante la investigación

Respecto a investigadores o teóricos referentes que hayan servido de fuente para el planteamiento de los art́ıculos
por los autores, no se ubican éstos, posiblemente debido a que los autores muestran antecedentes concordantes
en el tema, pero singulares respecto a la aplicación de la participación comunitaria o ciudadana, aśı como a las
caracteŕısticas de la polićıa comunitaria o de aproximación en su respectivo contexto espacio - temporal.

Para responder a ¿dónde y en qué revistas cient́ıficas indexadas se ha publicado cada investigación? Se diseñaron
las Tablas 9 y 10 las mismas que muestran la frecuencia de art́ıculos según la revista indexada en que se publicaron
y según la ubicación de las publicaciones en las bases de datos internacionales.

Revistas indexadas Art́ıculos
Policing and Society 4
Cogent Social Sciences 3
Victims & Offenders 3
American Journal of Community Psychology 2
Crime Prevention and Community Safety 2
Columbia Law Review 1
Crime and Delinquency 1
Criminal Justice Studies 1
Criminology, Criminal Justice, Law & Society 1
European Journal of Tourism Research 1
Global Crime 1
IEEE Access 1
International Journal of Criminal Justice Sciences 1
International Journal of Electronic Governance 1
International Studies Perspectives 1
Justice Quarterly 1
Latin American Politics and Society 1
Latin American Research Review 1
Pakistan Journal of Criminology 1
PLoS ONE 1
Police Practice and Research 1
Restorative Justice 1
Social Sciences 1
The Oriental Anthropologist 1

Total general 33

Tabla 9: Frecuencia de art́ıculos según la revista indexada en que se publicaron

La Tabla 10 objetiviza el predominio de la base de datos Scopus donde se ubicó 23 art́ıculos (70 %), seguido
de ProQuest Central con 7 (21 %) y Tandfonline con 3 (9 %) art́ıculos. Se hace mención que como producto del
proceso de depuración v́ıa condiciones para la exclusión, se omitió un total de 1 249 art́ıculos que fueron obtenidos
de fuentes tales como EBSCO, PubMed, Google Schollar, Science Direct, Jestor, Web of Science, Dialnet y Scielo,
además de las enunciadas inicialmente.
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Revistas Cantidad %
Scopus 23 70 %
ProQuest Central 7 21 %
Tandfonline 3 9 %

Total 33 % 100 %

Tabla 10: Art́ıculos según la ubicación en bases de datos internacionales

4. Conclusiones
En la revisión sistemática de la literatura respecto a la participación comunitaria en la reducción de la inseguridad,
concluida en 33 art́ıculos, los autores coligen en que la polićıa no puede combatir el crimen sola, sino que necesita del
apoyo de la comunidad en general (Singh and Zondi, 2020), por lo que se asumen estrategias como la prevención del
delito mediante el diseño ambiental (González, 2019) o el uso de tecnoloǵıas tipo smart cities y aplicativos basados
en internet (Schreurs et al., 2020) que buscan limitar el avance de la ciberdelincuencia (Butt et al., 2021). A estos
se suman los mecanismos de acercamiento al ciudadano, ya que el establecer un entorno seguro para las personas
fomenta su desarrollo individual (Rupp et al., 2020) y lo aleja de la desigualdad (Wiedlitzka, 2021), enfatizándose
la necesidad de reforzar las relaciones sociales (Singh and Zondi, 2020), en las que las fuerzas del orden deben
ocupar un lugar y rol espećıfico e importante (González, 2019); (Rukus et al., 2018); (Heinze et al., 2018); (Nussio
and Norza Céspedes, 2018) en un eficiente binomio polićıa ciudadano (Amante et al., 2021); (Makondo et al.,
2021); (Akkuş and Arslan, 2021) que reduzca la inseguridad y por ende el temor al delito, mejorando la opinión
respecto a las fuerzas de polićıa (Akkuş and Arslan, 2021) y el nivel de denuncias por las victimas (Mbewu
et al., 2021); mecanismo que recibe distintas denominaciones: (Wells and Millings, 2019); (Ceccato, 2019) como
“Municipios Seguros” y “Barrios Seguros” en Chile (Hathazy, 2018), “Unidades de Polićıa Pacificadora” y “Pacto
pela Vida” en Brasil (Wolff, 2017), “Foros de Vigilancia Comunitaria” (Makondo et al., 2021) en Sudáfrica,
“Contratos de Seguridad Local” en Portugal (Amante et al., 2021) y el “Community Speedwatch” en el Reino
Unido (Wells and Millings, 2019). Sin embargo, no se conoce mayores efectos de la vigilancia comunitaria en la
percepción de la mejora de la seguridad, circunscribiéndose en ocasiones las labores de polićıa comunitaria a los
servicios para jóvenes en las áreas sub urbanas o rurales (Cantora et al., 2019); no obstante las ventajas que
conlleva la implementación de la participación comunitaria para el abordaje de la inseguridad, esta es sensible a
la interacción con la polićıa, aśı como a la disponibilidad de recursos (Wells and Millings, 2019), recursos que de
no existir limitan los resultados en favor de los ciudadanos. Asimismo, hay consenso en algunos autores respecto
a la necesidad de medir e investigar con rigor cient́ıfico y mayor frecuencia (Nussio and Norza Céspedes, 2018),
respecto al grado de implementación de la participación de la ciudadańıa, su efectividad para contrarrestar el
delito como indicativo de la predisposición o calidad del esfuerzo (Cantora et al., 2019); (Dlamini, 2020), para aśı
poder generar los ajustes que se requieran según la realidad de cada páıs (Glowatski et al., 2017). En ese sentido,
se espera que mediante el presente se generen nuevos espacios para abordar dichos temas, con las consideraciones
expuestas, sobre todo en el Perú, donde no se ha ubicado publicación alguna respecto al tema materia de revisión.
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Schreurs, W., Franjkić, N., Kerstholt, J. H., De Vries, P. W., and Giebels, E. (2020). Why do citizens become a
member of an online neighbourhood watch? a case study in the netherlands. Police Practice and Research,
21(6):687–701.

Singh, S. and Zondi, L. (2020). Human beings and safety: The role of community safety structures in the fight
against crime, msinga local municipality, dundee, south africa. The Oriental Anthropologist, 20(1):10–32.

Wells, H. and Millings, M. (2019). Scrutinising the appeal of volunteer community speedwatch to policing leaders
in england and wales: Resources, responsivity and responsibilisation. Policing and society, 29(4):376–391.

Wolff, M. J. (2017). Policing and the logics of violence: a comparative analysis of public security reform in brazil.
Policing and society, 27(5):560–574.


