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RESUMEN 
 

La criminología ambiental es una rama de la criminología que se basa en el 

análisis los diferentes factores espacio-temporales que pueden promover que 

se cometa un delito en una determinada zona, y se basa en la premisa de que 

un acto delictivo es el resultado de una confluencia entre infractores, víctimas y 

objetivos del delito. A lo largo de la historia, se han desarrollado diferentes 

teorías en el campo de la criminología ambiental que tienen como objetivo 

explicar las razones por las que en una determinada región tienen lugar un 

mayor número de delitos que en otra, analizando los diferentes factores 

medioambientales que propician la aparición de un acto delictivo y con el fin de 

establecer medidas para evitar que estos ocurran. De entre las diferentes 

teorías de la criminología ambiental, en este trabajo se destaca la teoría de las 

ventanas rotas, la teoría de la elección racional y la teoría de las actividades 

rutinarias como las teorías de la criminología ambiental más utilizadas en la 

actualidad.  

Con esto en mente, en este trabajo se lleva a cabo un análisis de la situación 

actual del barrio Colonia Requena en Alicante, que se caracteriza por una 

elevada tasa de delincuencia, lo cual ha resultado en una sensación de 

inseguridad ciudadana por parte de los vecinos del barrio. Haciendo uso la 

teoría de las ventanas rotas y de la teoría de las actividades rutinarias, se ha 

conseguido relacionar la situación del barrio con los diferentes factores que, de 

acuerdo a estas dos teorías, favorecen la comisión de actos delictivos en el 

barrio.  

En el caso de la teoría de las ventanas rotas, se ha observado que la presencia 

de lugares públicos deterioradas y en mal estado favorecen la creación de una 

situación de aparente caos y desorden social que puede propiciar que se 

cometan un mayor número de actos delictivos, ya que el infractor tiene la 

sensación de que nadie va a recriminarle sus actos.  

Por otra parte, de acuerdo a la teoría de las actividades rutinarias, la situación 

socioeconómica actual del barrio, caracterizada por una elevada tasa de 

desempleo y una escasa vigilancia vecinal en las calles, entre otros factores, 
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también puede propiciar que se cometan un mayor número de delitos en esta 

zona, ya que la probabilidad de que el delincuente se encuentre motivado para 

llevar a cabo el acto delictivo es mayor.  

Por último, en este trabajo también se destaca que el campo de la criminología 

ambiental es muy extenso, y que con la ayuda de otras herramientas 

adicionales y de más datos se podría llevar a cabo un análisis de la situación 

desde el punto de vista de la criminología ambiental de una forma mucho más 

profunda, y de esta forma poder llegar incluso a diseñar estrategias que 

permitan disminuir la tasa de incidencia de actos delictivos en este barrio. 

Palabras clave: Colonia Requena, Alicante, criminología ambiental, teoría de 

las ventanas rotas, teoría de las actividades rutinarias 
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ABSTRACT 

 

Environmental criminology is a branch of criminology that is based on the 

analysis of the different spatio-temporal factors that can promote the 

commission of a crime in a certain area, and is based on the premise that a 

criminal act is the result of a confluence between offenders, victims and targets 

of crime. Throughout history, different theories have been developed in the field 

of environmental criminology that aim to explain the reasons why a greater 

number of crimes take place in a certain region than in another, analyzing the 

different environmental factors that are conducive to the appearance of a 

criminal act and in order to establish measures to prevent these from occurring. 

Among the different theories of environmental criminology, this paper highlights 

the theory of broken windows, the theory of rational choice and the theory of 

routine activities as the most widely used theories of environmental criminology 

today. 

With this in mind, in this paper an analysis of the current situation of the Colonia 

Requena neighborhood in Alicante is carried out, which is characterized by a 

high crime rate, which has resulted in a sense of citizen insecurity on the part of 

the neighbors. Using the theory of broken windows and the theory of routine 

activities, it has been possible to relate the situation of the neighborhood with 

the different factors that, according to these two theories, favor the commission 

of criminal acts in the neighborhood. 

In the case of the broken windows theory, it has been observed that the 

presence of deteriorated and poorly maintained public places favors the 

creation of a situation of apparent chaos and social disorder that can lead to the 

commission of a greater number of criminal acts, since the offender has the 

feeling that no one is going to recriminate his actions. 

On the other hand, according to the theory of routine activities, the current 

socioeconomic situation of the neighborhood, characterized by a high 

unemployment rate and little neighborhood vigilance in the streets, among other 

factors, can also lead to a greater number of crimes being committed in this 
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area, since the probability that the offender is motivated to carry out the criminal 

act is greater. 

Finally, this work also highlights that the field of environmental criminology is 

very extensive, and that with the help of other additional tools and more data, 

an analysis of the situation could be carried out from the point of view of 

environmental criminology in a much deeper way, and in this way to even be 

able to design strategies that allow reducing the rate of incidence of criminal 

acts in this neighborhood. 

Keywords: Colonia Requena, Alicante, environmental criminology, broken 

windows theory, routine activities theory  
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1. INTRODUCCIÓN 

Cuando ocurre un delito y se investiga la escena del crimen, lo primero que se 

suele intentar averiguar es qué ha pasado, quién ha sido y por qué, analizando 

en todo momento los problemas psicosociales que han provocado que un 

individuo llegue a cometer un acto delictivo. Sin embargo, existe un aspecto de 

cualquier delito que sirve como unión de los tres aspectos anteriores, y es el 

lugar en el que se comete el delito. Teniendo esto en mente, se define la 

criminología ambiental como la rama de la criminología encargada del estudio 

de la localización y el instante en los cuales suceden o se perpetra un hecho 

criminal. En esta línea, un espacio se puede dividir en crimífugo o crimípeto en 

función de la frecuencia con la que se cometan delitos en él, según 

                                   (2010): 

 Un espacio crimífugo es aquel en el que, por alguna razón, hay ausencia 

total de hechos delictivos o, al menos, suceden pocas veces. 

 Definimos espacio crimípeto como aquel en el cual la frecuencia de 

ocurrencia de actos delictivos es alta, como consecuencia de algunos 

factores como la situación social o la forma de dicha zona. 

Con esto en mente, debemos preguntarnos cuál es la causa por la que una 

determinada zona es más propensa a que se cometan delitos en ella que otras. 

Los principales factores físicos que van a influir en la comisión de un delito son 

(Andresen, 2014): 

 La facilidad para llevar a cabo el delito. 

 La visibilidad y la vulnerabilidad del delincuente durante la comisión del 

acto delictivo. 

 La posibilidad de ser descubierto. 

 La presencia y la posible actuación por parte de los testigos tras cometer 

el acto delictivo. 

 La facilidad para llevar a cabo la posterior huida. 
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1.1. Evolución de la criminología ambiental 

El origen de la criminología ambiental está datado en la primera mitad del siglo 

XIX. Se pueden destacar varios autores, como Balbi & Guerry (1829), quienes 

por aquel entonces observaron que la ocurrencia de los actos delictivos 

cometidos en Francia no era homogénea, sino que había zonas en las que se 

cometían más delitos que en otras. Estos autores también observaron 

diferencias en cuanto a las similitudes entre los crímenes realizados que 

perjudicaron a gente o sus pertenencias. También se dieron cuenta de que 

estas pautas criminales permanecían constantes con el tiempo.  

Varias décadas más tarde, en el año 1925, Park y Burguess crearon en la 

Escuela de Chicago el concepto de ecología humana. Este concepto se refiere 

a la forma con la que las personas se interrelacionan con su ámbito, así como 

con su hábitat, tanto desde el punto de vista del lugar en el que viven como del 

tiempo que les ha tocado vivir. En ese mismo año, Burguess desarrolló también 

un modelo concéntrico para explicar el desarrollo de la estructura urbana, que 

propone que una ciudad está constituida por 5 zonas principales que se sitúan 

de manera concéntrica, de forma que cada una de estas zonas hace usos 

diferentes del territorio (Burguess, 1925). 

Unos años más tarde, tomando como base el modelo propuesto por Burguess, 

Shaw & McKay (1942) llevaron a cabo un estudio sobre la ocurrencia de la 

delincuencia juvenil en zonas urbanas, el cual tuvo una gran repercusión en el 

ámbito de la criminología moderna. En él se observó que, por medio de la 

desorganización social y tras analizar los lugares de residencia de los 

delincuentes juveniles, existe una relación entre el urbanismo y la delincuencia. 

(Shaw & McKay, 1942) 

Fue a partir de la década de los años 70 cuando surgieron una serie de teorías 

que permiten el desarrollo de la criminología ambiental contemporánea. 

Durante esta época, se produjo un mayor interés por parte de los 

investigadores en conocer las zonas en las que se producían los delitos, más 

allá de investigar únicamente los motivos por los que se ha cometido el acto. 

En la Figura 1 se muestra un esquema con los principales hitos de la historia 

de la criminología ambiental. 
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Figura 1. Evolución de la criminología ambiental (fuente: elaboración propia) 

 

 

1.2. Principales teorías de la criminología ambiental 

Como se ha observado en la figura anterior, a lo largo de la historia, se han 

formulado numerosas teorías en el campo de la criminología ambiental. A 

continuación, se presentan algunas de estas teorías:  

 

1.2.1. Las ventanas rotas 

Esta teoría constituye por sí misma una de las corrientes más populares de 

trabajo en el área de la criminología ambiental. Fue presentada en un artículo 

publicado por Kelling & Wilson en el año 1982. 

De acuerdo a esta teoría, cuanto más deteriorado se encuentre un barrio, 

mayor va a ser la frecuencia de delitos cometidos en esa zona. Por tanto, la 

presencia de paredes pintadas, coches abandonados, edificios en ruinas o 

ventanas rotas, van a favorecer la comisión de un acto delictivo. Los autores 

también destacan otros factores, como un comportamiento antisocial, el 

consumo de alcohol en público o los disturbios civiles. Todas estas 

circunstancias crean una situación de caos y desorden que resulta en un 

entorno urbano en el que la presencia de la delincuencia es mayor (Kelling & 

Wilson, 1982). 
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Esta alternativa fue convertida en foco de discusión, enfrentando los campos 

del estudio académico de la sociedad con la sociedad en sí misma. La teoría 

de las ventanas rotas se relacionó con una forma de trabajar de las fuerzas y 

cuerpos de seguridad bastante polémica. Por ejemplo, en Nueva York durante 

los años que precedieron a 2013, se denunció por parte de la ciudadanía un 

desproporcionado número de arrestos, muchos de ellos cuestionables, así 

como registros de personas en vía pública sin una causa legítima por parte de 

la policía. Para paliar este mal uso de la teoría, Bratton y Kelling matizaron que 

ésta no debe entenderse de manera dogmática como una represión absoluta 

de cualquier comportamiento inapropiado. Apuntaron que debe aplicarse desde 

una perspectiva positivista que integre a la policía en la comunidad, 

relacionándola amistosamente con ella. (Wikipedia. Teoría de las Ventanas 

Rotas. 2022). 

 

1.2.2. La elección racional 

Esta teoría profundiza en el concepto de  que antes de que tenga lugar un 

delito en una zona concreta, esta debe ser escogida por el delincuente. Por 

tanto, dependiendo de sus objetivos, este va a llevar a cabo un balance sobre 

los costes y los beneficios de llevar a cabo el delito en cada lugar, analizando 

dónde se puede obtener el mayor beneficio posible. Dicho de otro modo, según 

esta teoría, el delincuente realiza un análisis de los pros y las contras que 

pueden resultar tras la comisión del delito en cada zona, cometiéndolo 

finalmente en aquella en la que el beneficio es máximo (Cornish & Clarke, 

2003). 

Podemos poner, por ejemplo, el delito de realizar un atraco en la calle a una 

persona. De acuerdo a esta teoría, el delincuente se planteará una serie de 

preguntas antes de llevar a cabo el acto, como, por ejemplo: 

 ¿Qué persona es el mejor blanco? 

 ¿Habrá testigos cuando cometa el atraco? 

 ¿La víctima se defenderá durante el robo? 

 ¿Qué tipo de objetos podré robar? 
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 ¿Podré escapar rápido después del atraco? 

Como es obvio, según esta teoría, el delincuente llevará a cabo el delito en el 

lugar en el que los beneficios sean máximos y el coste mínimo: una zona sin 

testigos, con un blanco fácil y donde se pueda escapar fácilmente, entre otros 

aspectos. 

 

1.2.3. Las actividades rutinarias 

La teoría de las actividades rutinarias está muy relacionada con la teoría de la 

elección racional. De acuerdo a esta teoría, de igual modo que existen varios 

factores físicos del entorno que pueden favorecer o facilitar que se produzcan 

delitos, también existen una serie de atributos que pueden decir si la víctima es 

la adecuada (Cohen & Felson, 1979). En este aspecto, Felson & Clarke (1998) 

presentaron en un artículo los siguientes atributos, conocido como esquema 

VIVA: 

 Valor, el cual es calculado por el delincuente antes de cometer el delito. 

 Inercia, que representa factores como el propio cuerpo del individuo u 

objeto que constituyen un impedimento para llevar a cabo el delito. 

 Visibilidad, del individuo u objeto. 

 Accesibilidad, la cual es proporcional al riesgo de que se produzca el 

ataque. 

De acuerdo a esta teoría, los autores creen que la ejecución del crimen trae 

como consecuencia tres factores: el delincuente que se encuentra explorando 

la ocasión, el propósito óptimo utilizable y que no haya nadie protegiendo el 

lugar o a la persona. Esta situación se muestra en el triángulo de análisis de 

problemas mostrado en la Figura 2 (Clarke & Eck, 2008). 
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Figura 2. Triángulo de análisis de problemas (Clarke & Eck, 2008) 

 

 

1.2.4. La oportunidad 

Las dos teorías anteriores tienen en común el concepto de “oportunidad”: el 

delito se va a acometer si la persona tiene la oportunidad de realizarlo, 

mientras que no se cometerá si no existe dicha oportunidad. De acuerdo a 

Felson & Clarke (1998), la teoría de la oportunidad defiende que la conducta 

delictiva de un individuo es el resultado de una situación con unas 

características propias que el individuo es capaz de identificar y de aprovechar 

para lograr un beneficio propio. 

 

1.2.5. El patrón delictivo 

Esta teoría fue confeccionada por el matrimonio Brantingham (1991), es una de 

las teorías principales utilizadas en el ámbito de la criminología ambiental para 

comprender cómo ocurren los delitos en el espacio urbano. Esta teoría se 

fundamenta en el hecho de que los delincuentes son personas con hábitos y 

estilos de vida similares a los de la sociedad con la que conviven. De este 

modo, estos preferirán delinquir en lugares que no queden lejos de sus casas, 

con el objetivo de ahorrar tiempo y distancia, y porque estas son las zonas que 

conocen a la perfección. Con esta teoría también se definen los siguientes 

conceptos (Brantingham, 1991): 

 Los nodos, que son las zonas normalmente visitadas por una persona 

en su día a día, como la casa, el trabajo, el supermercado o los bares. 
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 Las rutas que utilizamos para alcanzar estos nodos. 

 Los límites, que constituyen las fronteras en las que una persona lleva a 

cabo sus tareas cotidianas. 

La teoría del patrón delictivo tiene como objetivo establecer modelos y 

directrices que permitan anticiparse con facilidad las pautas delictivas que 

siguen los delincuentes y poder explicarlos en términos ambientales 

(Brantingham, 1991). 

 

1.2.6. El círculo 

La teoría del círculo está muy relacionada con la teoría del patrón delictivo 

descrita anteriormente y ha sido presentada por Canter (2004). Este modelo se 

fundamenta en la hipótesis de la consistencia delictiva. Esta hipótesis afirma 

que un criminal cuenta con su propia forma de llevar a cabo un crimen y que el 

crimen permanece invariable a lo largo del tiempo, a pesar de que se pueda 

llevar a cabo en diferentes situaciones. El autor de esta teoría, Canter, cree que 

existen dos tipos de consistencia: la “consistencia interpersonal”, que se basa 

en la interacción producida entre la víctima y el delincuente, y la “consistencia 

espacial”, que está relacionada con el área geográfica en el que se comete el 

delito. De acuerdo a esta teoría, cuando se proyecta un área circular que 

circunda la totalidad de los crímenes sucedidos en una determinada zona 

geográfica, el domicilio del autor de los hechos se situará en el interior del 

círculo. En esta situación, el radio del círculo, es decir, la distancia que existe 

entre la residencia del delincuente y el delito cometido en el punto más lejano, 

representa la distancia máxima que el delincuente está dispuesto a 

desplazarse con el fin de llevar a cabo sus delitos (Canter, 2004). 

 

1.2.7. Teorías predominantes en la actualidad 

Tal y como se ha visto en la Figura 1, a lo largo de la historia, han surgido un 

gran número de teorías en el campo de la criminología ambiental, siendo las 

más importantes las que se han enumerado en este trabajo. Sin embargo, en la 

actualidad, algunas de estas teorías han sido descartadas y no son utilizadas 
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ampliamente, mientras que otras siguen siendo empleadas en el campo de la 

criminología con el paso del tiempo. De acuerdo a diferentes autores, hoy día 

las más relevantes son la teoría de las ventanas rotas sin ese enfoque 

“f  át c ”      “t   r  c   c r ”, la teoría de las actividades rutinarias y la teoría 

de la elección racional (Unir Revista, 2021). Estas tres teorías son las primeras 

que se han descrito en este trabajo. Se puede decir, por tanto, que los 

diferentes enfoques que surgieron a partir de los años setenta y ochenta del 

siglo pasado han sido los que han dado forma a la criminología ambiental, tal y 

como la conocemos en la actualidad (Bernaola Ponce, 2015).  

El resto de teorías: la teoría de la oportunidad, la teoría del patrón delictivo y la 

teoría del círculo, han sido útiles para el desarrollo de mapas del crimen y 

análisis geográficos llevados a cabo con herramientas informáticas (Fúnez, 

2018); sin embargo, no son las más utilizadas a la hora de describir una 

situación desde el punto de vista de la criminología ambiental, tal y como se 

pretende realizar en este trabajo. 

 

1.3. Utilidad de la criminología ambiental y su 

aplicación a través de la computación. 

Las diferentes teorías que se han descrito anteriormente sirven de ayuda en la 

investigación del crimen, proporcionando una base teórica para llevar a cabo 

también una prevención situacional. Si queremos prevenir el delito a partir del 

punto de vista de la criminología ambiental, debemos hablar del delito, 

obviando la delincuencia en general, así como las causas que han promovido 

el hecho en sí. El objetivo es, por tanto, proponer diferentes estrategias que 

permitan reducir todo lo posible los posibles beneficios que el delincuente 

espera para cometer el acto delictivo, dando como resultado una reducción de 

las oportunidades que este tiene para llevar a cabo el delito (teoría de la 

oportunidad). De acuerdo con las diferentes teorías que se han explicado 

anteriormente, la prevención situacional se logra, por ejemplo, analizando el 

comportamiento repetitivo del delincuente (actividades rutinarias), aumentando 

los riesgos para el delincuente asociadas a la comisión del crimen (teoría de la 

elección racional), o prediciendo los modelos redundantes del crimen y 
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tendencias que lleva a cabo la persona a estudiar en su día a día (teoría del 

patrón delictivo) (Galindo, 2014). 

La criminología ambiental suministra un sustento teórico relevante que ayuda a 

profundizar y conocer la forma en cómo se diseminan geográficamente los 

delitos (Bruinsma y Johnson, 2018 ). Los delitos que se producen en el interior 

de una zona geográfica varían en función del lugar donde suceden. El hecho 

de que se produzcan o no, estos crímenes, está relacionado con múltiples 

factores y esto hace que sea más complicado interaccionar estratégicamente 

con organismos oficiales o comunidades de vecinos. En el estudio de la 

criminología, estos factores se denominan en muchas ocasiones acercadores y 

generadores de delitos (Kinney, 2008 ). Las variaciones geográficas y la 

importancia de esos acercadores y creadores del delito, invitan a pensar que 

obedece a un patrón. Un cimiento para el estudio predictivo espacial de esos 

delitos es la teoría del patrón delictivo (Brantingham y Brantingham, 

1984 ). Esta teoría nos muestra los motivos por los cuáles algunos crímenes 

suceden en zonas geográficas concretas, invita a afirmar que el delito no es 

aleatorio, sino orquestado con antelación. Concretamente, enseña que si el 

lugar de desarrollo vital de la víctima es el mismo que el del criminal, las 

probabilidades de que se produzca un delito son mayores. El área de influencia 

de los individuos se encuentra acotado geográficamente por las ubicaciones a 

las que atiende (nodos). Es decir, si uno de los nodos personales se encuentra 

en una zona de influencia criminal alta, los delincuentes hallarán mejores 

ocasiones en las que cometer el delito (Kounadi, Ristea, Araujo y Leitner. Una 

revisión sistemática sobre la previsión de delitos espaciales, 2020). 

Si el crimen obedece a un patrón concreto, nos permite analizarlo y, entonces, 

podemos configurar y editar un modelo, incluido el componente geográfica. Por 

todo lo descrito, las teorías de la criminología ambiental se han probado 

científicamente y en la última década varios campos de investigación han 

avanzado mucho en el desarrollo de métodos para la predicción y evaluación 

(espaciotemporal) del delito (Caplan et al. 2011 ; Mohler et al. 2011 , 2015 ; 

Perry 2013 ; Wang y Brown 2011 ; Yu et al. 2011 ). 

La mayoría de las técnicas de predicción se utilizan para pronósticos 

retrospectivos, es decir, predecir el futuro a través de datos históricos. Los 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7319308/#CR12
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7319308/#CR40
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7319308/#CR10
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7319308/#CR13
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7319308/#CR47
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7319308/#CR48
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7319308/#CR52
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7319308/#CR64
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7319308/#CR68
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datos históricos de delincuencia se utilizan solos o junto con atractores y 

generadores de delincuencia (que pueden ser demográficos, ambientales, etc.) 

en diversos tipos de modelos de predicción (Mohler et al. 2011 ; Ohyama y 

Amemiya 2018 ; Yu et al. 2011 ). Aparte de los datos estáticos, como las 

variables demográficas o socioeconómicas, como predictores, los 

investigadores han incluido recientemente características dinámicas de espacio 

y tiempo, dando así un impulso a la predicción de ocurrencias delictivas. Estos 

modelos consisten en datos de redes sociales (Kounadi, Ristea, Araujo y 

Leitner. Una revisión sistemática sobre la previsión de delitos espaciales, 

2020). 

Por último, también hemos de mencionar el trabajo llevado a cabo por el 

criminólogo Kim Rossmo (2000), el cual es uno de los autores más 

representativos en relación al progreso y aplicación de los datos de situación 

espacial del delincuente. Rossmo,  creador el programa informático conocido 

como Sistema de Blanco Geográfico Criminal (CGT), capaz de combinar la 

información procedente de los sistemas de información geográfica (SIG) con 

técnicas geoespaciales y diversos algoritmos matemáticos con el fin de generar 

un conjunto de datos acerca de las localizaciones identificadas en un 

determinado crimen y así determinar la posible localización del domicilio del 

delincuente. Es decir, con la ayuda de un algoritmo matemático, una vez 

introducidos los datos más importantes del crimen, como puede ser la 

localización exacta de las escenas del crimen, algunos datos de los testigos o 

el lugar donde se encontró el cadáver, el software es capaz de proporcionar los 

siguientes datos (Rossmo, 2000): 

 La zona de confort o buffer zone: constituye la región que se encuentra 

cerca de la residencia o del lugar de trabajo del delincuente, y que le 

proporciona cierta seguridad para llevar a cabo el acto delictivo. 

 Los diferentes trayectos que ha hecho el agresor durante la comisión del 

crimen. 

 La región de peligro, que constituye la zona donde es muy probable que 

viva la persona que ha cometido el delito. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7319308/#CR47
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7319308/#CR49
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7319308/#CR68
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En el artículo escrito por este autor también se expone el fundamento de 

disminución por el alejamiento. Sustentado en que el número de delitos 

cometidos por una persona disminuye conforme este se aleja de su zona de 

confort. También se describen cuatro tipologías delictivas en función de las 

rutas realizadas por el delincuente: tramperos pescadores merodeadores y 

cazadores (Rossmo, 2000). 

Es por todo ello que encontramos necesario explorar la relación entre el 

entorno urbano y los distintos tipos de delincuencia que se dan en el barrio 

Colonia Requena, con el objetivo de ahondar en nuestra comprensión del 

asunto. Ya que numerosas evidencias y estudios muestran cómo el efecto de la 

configuración urbana puede condicionar el tipo de delitos que hay en la zona. 

 

1.4. Objetivo 

El objetivo general de este trabajo es analizar la delincuencia que afecta al 

barrio Colonia Requena a partir de dos teorías criminológicas. Teoría de las 

Ventanas Rotas y Teoría de las Actividades Rutinarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

2. METODOLOGÍA 

En la elaboración de este trabajo se han realizado numerosas búsquedas 

bibliográficas, analizando artículos y publicaciones académicas recuperadas de 

diversas fuentes como revistas especializadas en sociología y criminología 

ambiental, artículos de prensa, sitios web de diversa índole, así como bases de 

datos académicas. 

Las bases de datos utilizadas han sido las siguientes: 

- ProQuest. Base de datos de periódicos, revistas, informes, tesis 

doctorales y documentos de diversa naturaleza académica. 

https://scholar.google.es/ 

- Academia.edu. Es un sitio web especializado en ciencias humanas y 

sociales en la que usuarios comparten sus artículos con la comunidad. 

https://www.academia.edu/ 

- Dialnet. Es un repositorio de revistas, tesis o publicaciones de congresos 

académicos, entre otros. Especializada en ciencias humanas y sociales. 

https://dialnet.unirioja.es/ 

- Google Academic. Base de datos muy prolífica que arroja númerosos 

resultados relacionados con artículos de naturaleza científica y 

académica. https://scholar.google.es/ 

En cuanto a la obtención de publicaciones de interés, se ha realizado una 

búsqueda utilizando diversas palabras clave en función de la información que 

se quería obtener en cada momento. Por ejemplo, para obtener información 

general sobre el barrio de Colonia Requena, se ha realizado la búsqueda 

"Colonia Requena". 

En general, la principal fuente de información sobre las características y el 

estado actual del barrio Colonia Requena en Alicante han sido diferentes 

noticias de varios periódicos digitales o datos estadísticos procedentes de 

Google, y a su vez de fuentes oficiales que permiten reflejar de manera objetiva 

la situación social y estructural del barrio. 

Por otra parte, a la hora obtener información relacionada con la criminología 

ambiental, como por ejemplo las diferentes teorías que han sido expuestas en 

https://scholar.google.es/
https://www.academia.edu/
https://dialnet.unirioja.es/
https://scholar.google.es/


20 
 

el capítulo anterior de este trabajo, se ha llevado a cabo una búsqueda 

diferente utilizan   p   br s c  v  c    “cr       gí    b   t  ”   “t  rí s”. La 

información relacionada con este tema se ha obtenido, por otra parte, a partir 

del resto de bases de datos, especialmente a partir de Google Académico, 

donde se han podido obtener diferentes artículos científicos que tratan sobre 

este tema. 

Los datos geográficos y urbanísticos se extrajeron de diversos artículos de 

pr  s , c    p r  j  p   ‘Los otros “cabanyals”’. E  P ís,    T rr s, M. (2010) 

y ‘Un barrio con un alto índice de inmigrantes’. Las Provincias, de Ramírez, T. 

(2012), encontrados a través de Google, utilizando palabras clave como 

“c       r q    ”, “b rrios conflictivos de A  c  t ”. 

Los datos demográficos se obtuvieron del Informe Social 2020, realizado por el 

Ayuntamiento de Alicante. Se encontró en la página oficial de la ciudad. 

Con la ayuda de toda esta información, se pretende explicar desde un punto de 

vista crítico y analítico la situación expuesta del barrio Colonia Requena desde 

el punto de vista de la criminología ambiental, con el objetivo de analizar si la 

hipótesis planteada anteriormente es correcta. 

En cuanto a los criterios de selección y evaluación de los artículos obtenidos en 

las diferentes fuentes de información, se ha focalizado la atención en 

publicaciones de los últimos 5 años, para que fuesen lo más recientes posibles, 

y de esa manera asegurar que el trabajo permita reflejar la situación de la 

manera más actualizada posible. 
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3. RESULTADOS 

En este apartado se relacionará la situación actual del barrio Colonia Requena 

con dos de las teorías de la criminología ambiental más utilizadas actualmente, 

como son la teoría de las ventanas rotas y la teoría de las actividades 

rutinarias.  

 

3.1. Situación actual del barrio. 

 

3.1.1. Situación geográfica y urbanística 

El barrio Colonia Requena es un barrio situado en la provincia de Alicante. Está 

limitado por los barrios de Juan XXIII al este, Villafranqueza al norte y el barrio 

de Virgen del Carmen y Virgen del Remedio al sur y al oeste, de los cuales está 

separado a través de la avenida del Pintor Gastón Castelló. La Figura 3 refleja 

un plano geográfico con su ubicación y amplitud. 

Figura 3. Localización y mapa del barrio Colonia Requena en Alicante (fuente: Google Maps) 

 

El barrio de Colonia Requena es uno de los barrios que se construyeron en la 

zona norte de Alicante a finales de la década de los años 60 y comienzos de 

los 70. Inicialmente, las viviendas construidas en este barrio se trataban de 

residencias económicas y con una calidad más bien baja, lo cual ha dado como 

resultado que, conforme han pasado los años, se han ido deteriorando de 

manera notable. Además de los pisos baratos y de mala calidad, también son 

abundantes los llamados pisos patera en este barrio. (Torres, 2010). De 
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acuerdo a la Generalitat, un piso patera es aquella vivienda en la que las 

habitaciones tienen una superficie menor de 5 metros cuadrados por persona 

(Nadeu, 2018). Todo esto ha dado como resultado que en el barrio de Colonia 

Requena existen edificios que se puedan considerar infraviviendas, es decir, 

viviendas que no cuentan con las condiciones mínimas de habitabilidad 

requeridas. En la Figura 4 se muestran algunos ejemplos del aspecto de las 

calles del barrio. 

Figura 4. Ejemplo del aspecto del barrio Colonia Requena 

 

En cuanto a la estructura del barrio, este está formado por un total de 15 calles, 

las cuales conforman 38 bloques que cuentan con un total de 875 viviendas. 

Los bloques que constituyen el barrio se fueron construyendo por fases. De 

acuerdo a los primeros residentes del barrio, los últimos bloques de viviendas 

estaban finalizando su construcción hace unos 51 años. Son varios los 

testimonios de vecinos que dicen que por aquel entonces el barrio era mucho 

más tranquilo y la tasa de delincuencia era menor que la actual (Ramírez, 

2012). 

 

3.1.2. Situación demográfica 

Conforme han pasado los años, la población del barrio de Colonia Requena ha 

sufrido importantes cambios. A pesar de que la población inicial del barrio era 

predominantemente española, con el paso del tiempo, esta población inicial se 

ha ido mudando a otros lugares. Por otra parte, este barrio se construyó en una 

época en la que la zona sufrió un importante aumento de población, atribuido 

principalmente a una elevada acogida de inmigrantes procedentes de otras 
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comunidades autónomas del país. Como consecuencia de la inmigración 

masiva que sufrió la zona alicantina por esta época, a la misma vez que los 

primeros residentes del barrio comenzaban a mudarse a otros barrios, Colonia 

Requena comenzó a poblarse de inmigrantes procedentes de una gran 

variedad de países. Es por ello que se produjo un importante choque social y 

cultural con los habitantes españoles que por aquel entonces todavía vivían en 

el barrio (Ramírez, 2012).  

De acuerdo a los datos del censo del año 2020, el barrio Colonia Requena 

cuenta con un total de 2.445 habitantes (Ayuntamiento de Alicante, 2021). Por 

otra parte, de acuerdo al Informe Social Alicante realizado en el año 2020, los 

ciudadanos inmigrantes que están empadronados en este barrio suman un total 

de 1.240, lo cual quiere decir que el 50.7% los habitantes del barrio, es decir, 

más de la mitad del vecindario, son extranjeros (Ayuntamiento de Alicante, 

2020). En la Figura 5 se representa esquemáticamente el porcentaje de 

población foránea y autóctona del barrio en el año 2020. 

Figura 5. Población foránea y autóctona en Colonia Requena en el año 2020 (fuente: elaboración propia a partir de 
datos del Ayuntamiento de Alicante) 

 

 

3.1.2.1. Caso general en la provincia de Alicante 

A nivel general en la provincia de Alicante, en el informe mencionado 

anteriormente se destaca que la población extranjera juega un papel muy 

importante a la hora de configurar los barrios alicantinos a nivel 

sociodemográfico. En este aspecto, se destacan especialmente los barrios de 

1240 1205 
Foráneos 

Autóctonos 
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Ciudad de Asís, Florida Alta y Polígono Babel, en los cuales la población 

extranjera ha sufrido un aumento a lo largo del año 2019 del 18.7 %, 16.4 % y 

14.2 %, respectivamente. Con todo esto, está claro que la zona de la periferia 

sur constituye en la actualidad un importante foco en el que la población 

extranjera se está asentando, de igual modo a como lo fue la zona norte en el 

pasado. Sin embargo, tal y como se indica en el informe, la presencia 

extranjera en la zona sur en la actualidad no es tan alta como en algunos 

puntos de la zona norte, destacando especialmente el barrio de Colonia 

Requena, que constituye el objeto de estudio de este trabajo. Este barrio, tal y 

como se ha mostrado en los datos anteriores, constituye el primer barrio de 

Alicante en el que, por primera vez en toda la historia, el número de personas 

empadronadas con un origen extranjero ha superado al de personas 

autóctonas. En cuanto a otros barrios en los que la población extranjera cuenta 

con un elevado porcentaje sobre la población total, podemos mencionar el 

barrio de Virgen del Remedio (38 %), Nou Alacant (31.9 %) y Casco Antiguo 

(32.9 %). Este último barrio, por otra parte, es el barrio que ha sufrido un mayor 

descenso en cuanto a personas de nacionalidad española residentes 

(Ayuntamiento de Alicante, 2020). 

También hay que destacar un informe de la organización de consumidores y 

usuarios OCU qué mencionó a Alicante como una de las ciudades más 

inseguras de España (Ramos, 2008). 

 

3.1.3. Situación social 

Son varios los vecinos del barrio Colonia Requena que denuncian la sensación 

de inseguridad y los numerosos robos y tirones que se producen en el barrio, a 

pesar de que la presencia policial por las calles es muy común (Ramírez, 

2012). De hecho, en un estudio llevado a cabo por el Ayuntamiento de Alicante, 

se mostró que alrededor del 63% de los vecinos de la zona norte estarían 

dispuestos a cambiarse de barrio para vivir si fuera posible, por culpa de la 

gran sensación de inseguridad que estos sufren cuando están en la calle. De 

hecho, de acuerdo al mismo estudio, el 43.4% de los residentes creen que este 

es el principal problema del barrio (Ramos, 2008). 
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Una investigación realizada el año 2008 reveló que los principales barrios en 

los que la tasa de delincuencia era más alta se concentraban en la zona norte 

de Alicante. Este estudio citó un total de 30 puntos en los que el riesgo e 

inseguridad era alta para los residentes, entre los cuales se encuentran las 

calles Diamante, Cuarzo y Amatista de Colonia Requena. Se cree que los 

principales factores que facilitan la violencia en estas zonas son (Ramos, 

2008): 

 Una mala iluminación, especialmente por la noche. 

 Una escasez de gente por las calles. 

 La presencia de pequeños traficantes o personas pertenecientes a 

pandillas que trapichean con drogas. 

Son numerosos los casos de violencia y delincuencia que tienen lugar en el 

barrio de Colonia Requena. Podemos mencionar, por ejemplo, algunos casos 

de presuntos delitos de lesiones utilizando un arma blanca, robos con violencia 

o atentado contra agentes de la autoridad, de los cuales se hicieron eco 

diversos periódicos el pasado mes de junio del año 2020. De acuerdo a las 

investigaciones llevadas a cabo, se cree que este incidente tuvo lugar como 

consecuencia de una disputa entre clanes del barrio por el control de la venta 

de droga. A pesar de que el agresor de uno de los apuñalamientos fue 

localizado y arrestado ese mismo día en el barrio, se tuvieron que llevar a cabo 

más investigaciones para localizar al resto de delincuentes. También cabe 

mencionar el enorme clima de tensión que se generó, que dio como resultado 

que los propios residentes del barrio animaran a agredir a los agentes de la 

policía que estaban actuando en aquel momento (EuropaPress, 2020). 

De acuerdo a un estudio llevado a cabo por el Ayuntamiento de Alicante, más 

de la mitad de los delitos que se cometen en este barrio son robos producidos 

dentro de los vehículos. Cabe mencionar, por otra parte, que los delitos más 

destacados, asaltos, hurtos y daños a vehículos, no suelen realizarse a la 

fuerza ni presentan daños físicos para las víctimas. También hay que 

mencionar otros datos de interés, como que el 56% de los crímenes se 

cometen de noche y que los delitos con una gravedad más baja no suelen 
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acabar en manos de la policía ya que no suelen denunciarse porque la víctima 

cree que estos no se van a resolver (Ramos, 2008). 

Una búsqueda rápida en internet con las palabr s c  v  “    t  c       r q     

   c  t ” c    c        r s s t t   r s    pr  s  r c   t s q       c   q      

situación se sigue viviendo en la actualidad. Aquí dos ejemplos de ello: 

Cinco policías nacionales heridos y once detenidos en una disputa 

entre clanes en Alicante. 
Ocurrió en el barrio de Colonia Requena y los arrestos son por presuntos delitos de robo con violencia, 

lesiones y atentado a agentes de la autoridad. 03/06/2020 www.cope.es 

Detenido un joven por disparar por la espalda a otro hombre que 

huía tras una pelea en una venta de droga 
Los hechos sucedieron el pasado mes de mayo en el barrio de Colonia Requena en Alicante. Hay dos detenidos 

más como presuntos autores de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. 19/08/2021 cadenaser.com 

 

La crisis económica reciente ha provocado que muchos de los inmuebles 

vacíos del barrio hayan sido ocupados de manera ilegal. Por esta razón, cada 

vez más residentes autóctonos del barrio están decidiendo marcharse de él 

para residir en otra zona más segura. Sin embargo, algunas personas creen 

que el principal problema de esta situación no es la inmigración en sí, sino más 

bien la situación de desempleo que sufren la mayoría de los habitantes del 

barrio. Esto se debe a qué gran parte de la población trabajadora del barrio 

trabajaba en la construcción como obreros, pero actualmente se encuentran en 

paro. No hay duda de que esta situación provoca numerosos problemas y 

conflictos sociales que van a promover la aparición de actos delictivos en la 

zona. También hay que tener en cuenta algunos aspectos positivos 

relacionados con los inmigrantes que se han asentado en el barrio, como por 

ejemplo, la apertura de varios comercios como fruterías o carnicerías, así como 

promover la economía y la actividad en los bajos comerciales repartidos por el 

barrio (Ramírez, 2012). 

 

3.2. Enfoque según teoría de las ventanas rotas 

Tal y como se ha comentado anteriormente, la teoría de las ventanas rotas 

defiende que, si hay un edificio con una ventana rota, esto es señal de que no 

https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/alicante-provincia/alicante/noticias/policias-nacionales-heridos-detenidos-una-disputa-entre-clanes-alicante-20200603_749023
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/alicante-provincia/alicante/noticias/policias-nacionales-heridos-detenidos-una-disputa-entre-clanes-alicante-20200603_749023
https://cadenaser.com/emisora/2021/08/19/radio_alicante/1629370982_982470.html
https://cadenaser.com/emisora/2021/08/19/radio_alicante/1629370982_982470.html
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hay nadie en esa zona que se preocupe por ello, por lo que con el paso del 

tiempo es probable que vayan apareciendo más desperfectos, debido al reflejo 

de una situación de falta de normas de convivencia y de ley. El caso de la 

ventana rota es sólo un ejemplo, y la teoría se puede aplicar en otros ámbitos 

como, por ejemplo, con los graffitis: si en un muro que está sin pintar aparece 

un graffiti o una pintada en general, pasará poco tiempo hasta que el muro se 

llene de pintadas. Ocurrirá algo similar, por ejemplo, con el caso de la 

existencia de heces y orina de las mascotas en la vía pública (Asociación de 

Vecinos Parque del Mar de Alicante, 2021). De este modo, podemos extrapolar 

esta situación a multitud de comportamientos éticos, políticos y sociales, 

considerando que, cuando se relaja el cumplimiento de las normas, se justifican 

las irregularidades cometidas (Gómez Gil, 2018). La teoría de las ventanas 

rotas se puede aplicar también a diversos ámbitos y escenarios de nuestra 

vida: en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito urbanístico, etc., 

siendo este último en el que nos centramos para analizar la situación del barrio 

de Colonia Requena según esta teoría. 

Teniendo esto en cuenta, son varios los colectivos que han denunciado en 

varias ocasiones el lamentable estado de abandono y la falta de inversiones 

que sufre el barrio de Colonia Requena (Asociación de Vecinos Parque del Mar 

de Alicante, 2021). 

De entre las principales situaciones que reflejan el abandono de este barrio 

podemos destacar las siguientes (Asociación de Vecinos Parque del Mar de 

Alicante, 2021): 

 Presencia de un elevado número de alcorques vacíos, en los que en el 

pasado había árboles plantados. 

 Existencia de solares vacíos y que no se destinan a ningún fin desde 

hace varias décadas. 

 Dotaciones municipales y servicios insuficientes. 

 Existencia de carreteras en zonas donde debería haber lugares verdes. 

 Extensiones de tierra llenas de residuos y maleza, así cómo viviendas 

de indigentes que viven en unas condiciones pésimas de higiene y 

salubridad. 
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 Presencia de pintadas por las paredes de todo el barrio. 

 Transporte público insuficiente. 

En este aspecto podemos mencionar por ejemplo la existencia de un parque 

entre las calles Cuarzo y Turquesa que permanece cerrado desde principios 

del año 2018 a pesar de que las obras están prácticamente acabadas desde 

entonces. Este parque por tanto sigue vallado para impedir su acceso y supone 

un gran peligro para los niños del barrio ya que es común que estos salten las 

mallas para hacer uso de las instalaciones del parque. Además, esta falta de 

mantenimiento también está provocando que aparezcan ratas y que los árboles 

que se plantaron por esa zona se sequen. En este aspecto el presidente de la 

asociación de vecinos de Colonia Requena denunció por aquel entonces el 

vandalismo sufrido en los alrededores del parque, lo cual agrava más aún la 

situación (Sancho, 2018). Si analizamos la situación del parque en la 

actualidad, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante anunció el 

pasado mes de enero que el parque, además de encontrarse todavía cerrado, 

se encuentra lleno de basura, con una estructura de metal y madera colapsada 

y con una fuga de agua de riego, lo cual supone un riesgo de accidente mayor 

todavía (Plaza Alicante, 2022). 

Figura 6. Situación de abandono de un parque en Colonia Requena (Plaza Alicante, 2022) 

 

La situación generada a raíz del abandono de este parque podría explicar, de 

acuerdo a la teoría de las ventanas rotas, un mayor nivel de vandalismo en 

este barrio, lo cual ya ha sido incluso denunciado con anterioridad por parte de 
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la asociación de vecinos del barrio como se ha mencionado anteriormente. Tal 

y como expone la teoría de las ventanas rotas, la presencia de zonas 

abandonadas, llena de basura y en general en mal estado da la sensación de 

que nadie está cuidando la zona, lo que provoca que la gente no tenga reparo 

en tirar allí más basura o de ensuciar más aún el parque. El mal estado del 

parque y de los jardines promueve por tanto que los habitantes del barrio 

mantengan actitudes incívicas o vandálicas, resultando, en última instancia, en 

un aumento de la actividad delictiva cometida en la zona. 

En resumen podemos decir que el aspecto del barrio a nivel urbanístico es muy 

pobre y degradado, y muy alejado del aspecto de otros barrios de Alicante, que 

cuentan con unas mejores infraestructuras y una mayor inversión en el cuidado 

y el mantenimiento de los espacios públicos (Asociación de Vecinos Parque del 

Mar de Alicante, 2021). 

De acuerdo a los autores de la teoría de las ventanas rotas, para poner fin a 

esta situación de caos y desorden que provoca una elevada tasa delincuencia 

en la zona, sería aconsejable llevar a cabo el cuidado y la limpieza de áreas 

públicas como este parque, con el objetivo de frenar las actitudes incívicas o 

vandálicas que llevan a cabo los habitantes del barrio. Promovidas por el mal 

estado de los edificios las aceras los parques o los jardines en los que viven. 

Por otra parte, esta no ha de ser la única medida a llevar a cabo, sino que 

estás actividades de mantenimiento del barrio deben ir acompañados de otros 

dispositivos sociales como una mejora en el acceso a la vivienda para toda la 

población y una política de atención urbana planificada adecuadamente 

(Gómez Gil, 2018). 

 

3.3. Enfoque según teoría de las actividades rutinarias 

La teoría de las actividades rutinarias constituye una perspectiva teórica de 

carácter situacional que se basa en la premisa de que los cambios en las 

actividades rutinarias de los habitantes de una zona provocan un aumento de 

las oportunidades para el delito en dicha zona (Cohen & Felson, 1979). Tal y 

como se expuso en el capítulo anterior, esta teoría propone que la comisión de 

un delito se ve favorecida cuando coinciden en el tiempo y espacio un total de 
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tres factores, los cuales son: un delincuente motivado para cometer el acto 

delictivo, el objeto o la víctima sobre la cual se comete el delito y una ausencia 

de vigilancia (Clarke & Eck, 2008). Si aplicamos esta teoría al caso concreto del 

barrio de Colonia Requena, podemos considerar los siguientes aspectos: 

3.3.1. El delincuente 

En relación a la presencia de un delincuente motivado para llevar a cabo el 

acto delictivo, dado que los delitos más comunes que tienen lugar en el barrio 

de Colonia Requena, como agresiones o robos con violencia, tienen lugar en la 

calle, cuanto más tiempo pase un delincuente potencial fuera de casa, mayor 

será la probabilidad de que esta termine cometiendo un delito (Fernández-

Toribio García, 2015).  

Por otra parte, si consultamos datos sobre el desempleo por provincias 

procedentes del Instituto Nacional de Estadística (INE), podemos observar que 

en el cuarto cuatrimestre del año 2021, el porcentaje de paro en la provincia de 

Alicante se situaba en el 18.53%, un valor muy superior al valor promedio 

nacional, que se encuentra en el 13.33% (INE, 2022). En la siguiente figura se 

muestran los datos del paro por provincias en España en el último cuatrimestre 

del año 2021, donde se observa que Alicante es una de las provincias con 

mayor paro de España. 

Figura 7. Porcentaje de paro en el último cuatrimestre del 2021 en España por provincias (INE, 2022) 
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En esta línea, si tenemos en cuenta que uno de los principales problemas 

estructurales del barrio de Colonia Requena es el desempleo (Navarro, 2021), 

parece razonable pensar que la probabilidad de que un delincuente esté 

motivado para cometer un acto delictivo será mayor, ya que el tiempo que este 

pasa fuera de casa es más alto. 

Diversos autores denuncian, así, la elevada población que vive en este barrio 

en situación de exclusión social o la inexistencia de planes de empleo, 

destacando especialmente el caso de los jóvenes y lamentando que se haya 

transformado ya en una generación perdida (El Mundo, 2019). En esta 

situación generalizada de falta de ayudas a los colectivos que se encuentran en 

una situación más vulnerable, no es de extrañar que muchos de ellos se vean 

abocados a cometer actos delictivos, como llevar a cabo robos con violencia, 

para obtener un beneficio económico y poder subsistir, ya que la situación de 

desempleo en la que se encuentran hace que no puedan obtener recursos de 

otra forma. En esta línea, podemos destacar también las detenciones que 

ocurren en el barrio por tráfico de drogas, ya que este constituye uno de los 

delitos con los que se puede obtener un mayor beneficio económico en poco 

tiempo (Radio Alicante, 2021). Podemos afirmar, por tanto, que la situación 

actual del barrio es bastante propensa a que existan delincuentes en potencia 

que se encuentren motivados para cometer un delito. 

3.3.2. La víctima 

En relación a la víctima del delito, dado que estos delitos generalmente tienen 

lugar en la calle, cuanto más tiempo pase una persona fuera de casa, mayor 

será la probabilidad de que esta sea víctima de un delito (Fernández-Toribio 

García, 2015). 

De acuerdo a la teoría de las actividades rutinarias, el incremento de las 

oportunidades para que se cometa un delito también puede estar causado por 

los cambios que se producen en las actividades rutinarias de la población. En 

este aspecto, no hay duda de que la sociedad moderna está sufriendo un 

profundo cambio en las actividades realizadas en su vida diaria, predominando 

en la actualidad, por ejemplo, un elevado número desplazamientos de un lugar 
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a otro, así como un mayor tiempo pasado fuera de casa, en comparación con 

otras épocas (Berducido, 2017). 

Cuando estas actividades coinciden con las actividades rutinarias que lleva a 

cabo el delincuente, se da como resultado la comisión del delito. De este modo, 

queda de manifiesto que la probabilidad de que estos sean atacados o 

agredidos es, en la actualidad, mayor (Berducido, 2017). El hecho descrito está 

en línea con varios autores, que destacan que la mayoría de los delitos 

cometidos en este barrio suceden por la noche (Ramos, 2008).  

Esta situación no ha ocurrido únicamente con las personas, sino también con 

algunos objetos o propiedades, como es el caso del dinero. En la actualidad, el 

número de transacciones, pagos, ingresos y reintegros bancarios que se llevan 

a cabo a lo largo del día es muy alto, y lo mismo ocurre con otras propiedades 

materiales como pueden ser vehículos o artículos de consumo. Esta situación 

constituye, por tanto, un magnífico “escaparate” para el delincuente, y provoca 

que las oportunidades para delinquir sean mayores (Berducido, 2017). 

En resumen, como consecuencia de la situación descrita, parece razonable 

pensar que la probabilidad de que alguien sea víctima de un delito en el barrio 

Colonia Requena es elevada, especialmente por la noche. 

3.3.3. La vigilancia 

Tal y como indican Felson & Clarke (1998), un guardián protector no es 

únicamente un policía, sino también cualquier ciudadano que sea capaz de 

protegerse a sí mismo y de proteger a otros. De acuerdo a estos autores, la 

presencia de un guardián protector en un hipotético escenario del delito podría 

disuadir al delincuente y provocar que este acabara no cometiendo el acto 

delictivo (Felson & Clarke, 1998). 

El hecho comentado en el apartado anterior está en confrontación con el factor 

de la ausencia de un guardián ya que, si los vecinos del barrio pasan un mayor 

tiempo fuera de casa, habrá una mayor vigilancia en la vía pública y por tanto la 

probabilidad de que se cometan actos delictivos será menor. Sin embargo, hay 

que tener en cuenta que, si la presencia de vecinos en el barrio tiene lugar de 

manera muy dispersa, el guardián puede no encontrarse a una distancia lo 
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suficientemente cercana al lugar donde se comete el delito como para que el 

infractor lo considere como una amenaza y termine disuadiéndolo. Por tanto, es 

importante también tener en cuenta no únicamente el número de vecinos que 

se encuentran en la calle, sino también la concentración de estos en los 

mismos puntos (Fernández-Toribio García, 2015).  

El factor de la vigilancia y la ausencia de un guardián de la que habla esta 

teoría se puede relacionar con el barrio de Colonia Requena teniendo en 

cuenta que este se puede considerar como un barrio dormitorio. Un barrio 

dormitorio es aquel en el que los residentes, a pesar de comer y dormir allí, 

trabajan en otra zona cercana al barrio. Un barrio dormitorio también se 

caracteriza porque, generalmente, forma parte del área metropolitana de una 

ciudad, y porque tiene una actividad económica pobre, más allá de los 

establecimientos de pequeño tamaño que hay para sus habitantes (Diccionario 

de Geografía Urbana, 2015). La consideración del barrio de Colonia Requena 

como un barrio dormitorio es razonable, teniendo en cuenta que se encuentra a 

únicamente 10 minutos en coche del centro de Alicante. Por otra parte, son 

varios los periódicos que denuncian la carencia de comercios que tiene el 

barrio de Colonia Requena, especialmente aquellos de gran tamaño, mientras 

que varios residentes del barrio lamentan que incluso los comercios 

tradicionales están desapareciendo en los últimos años del barrio como 

consecuencia de la degradación de este (Redacción Alicante, 2019). 

Por tanto, si consideramos al barrio de Colonia Requena como un barrio 

dormitorio, se podría explicar el hecho de que en sus calles exista poca 

vigilancia, ya que normalmente sus vecinos trabajarán fuera de este barrio 

durante el día, y volverán únicamente cuando hayan terminado su jornada 

laboral. Así, la mayor parte del día, las calles estarán prácticamente vacías y, al 

ser limitadas las patrullas de policía operativas que tienen que cubrir todo el 

término municipal de la ciudad de Alicante, esa ausencia de vigilancia 

proporcionará una situación propensa a que se cometa un delito. 

Para analizar la situación del barrio de acuerdo a esta teoría en mayor 

profundidad, sería útil disponer de datos acerca del número de delitos 

cometidos en cada día de la semana, así como de la hora a lo largo del día 

donde se concentran los delitos. De acuerdo a esta teoría y atendiendo 
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únicamente al factor de la vigilancia, lo lógico sería que en las jornadas 

laborales el número de delitos fuera mayor que en las jornadas no laborales, 

porque en este último caso el número de personas en el hogar o en la vía 

pública sería mayor y por tanto estos ejercerían como vigilantes, disminuyendo 

así la oportunidad delictiva (Fernández-Toribio García, 2015). Por otra parte, la 

hora a la que la ausencia de vigilancia es mayor, además de por la noche, es 

aquella hora en la que ella la mayoría de los residentes están trabajando fuera 

del hogar, por ejemplo, a media mañana. De este modo, la oportunidad de 

cometer un delito sería mayor durante este periodo de tiempo (Grané Teruel et 

al., 2018). Desafortunadamente, no se han podido obtener datos de este tipo 

que permitan verificar el factor de ausencia de vigilancia en relación a la teoría 

de las actividades rutinarias en el barrio Colonia Requena. 

Con el objetivo de reducir el número de delitos cometidos en Colonia Requena, 

de acuerdo a la teoría de las actividades rutinarias, podríamos aumentar la 

presencia de guardianes en la calle, de modo que se reduzca el número de 

oportunidades que un delincuente en potencia tiene para cometer un acto 

delictivo. En este aspecto, también será fundamental la eficacia colectiva del 

barrio, ya que este deberá ser capaz de aunar sus fuerzas con el objetivo de 

que se logre la intervención de los guardianes capaces de evitar la comisión de 

actos delictivos (Álvarez Álvarez, 2015).  

Como muestra de la ausencia de guardián que existe en el barrio de Colonia 

Requena, podemos citar un acto delictivo cometido el pasado mes de mayo en 

el barrio, en el que un joven disparó por la espalda a otro hombre que huía tras 

una pelea en una venta de droga. En esta noticia se destaca que el delincuente 

y presunto autor de los disparos consiguió huir del lugar del crimen y ocultarse 

durante toda la noche sano y salvo, hasta que consiguió salir de la ciudad con 

la ayuda de un clan familiar (Radio Alicante, 2021). 

En resumen, podemos decir que los diferentes cambios estructurales que se 

han ido produciendo en la vida moderna en relación a las actividades rutinarias 

que llevan a cabo las personas del barrio han provocado un aumento de la tasa 

de criminalidad, como consecuencia del aumento de las posibilidades para 

delinquir que se ha producido de manera paralela (Berducido, 2017). Podemos 

decir, por tanto, que en el barrio se ha alcanzado una forma de organización 
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social en el que la comisión de un acto delictivo se facilita enormemente 

(Fernández-Toribio García, 2015). 

 

3.4. Discusión 

A lo largo de la realización de este trabajo, se ha llevado a cabo un análisis de 

la situación del barrio de Colonia Requena desde el punto de vista de la 

criminología ambiental.  

En el caso concreto del barrio de Colonia Requena, se ha tratado de relacionar 

la situación actual del barrio, caracterizado por una elevada tasa de 

criminalidad, con dos de las teorías de la criminología ambiental más utilizadas 

en la actualidad, que son la teoría de las ventanas rotas y la teoría de las 

actividades rutinarias. 

En el caso de la teoría de las ventanas rotas, se ha observado como el barrio 

se encuentra en una situación deficiente a nivel de mantenimiento, poniendo 

como ejemplo un parque abandonado que debería haberse inaugurado en el 

año 2018. Se ha propuesto, en línea con esta teoría, que el mal aspecto y la 

falta de cuidado del barrio proporciona una sensación de falta de autoridad y de 

caos social que promueve que se lleven a cabo actos delictivos en esa zona, 

ya que la perspectiva que tienen los delincuentes es que nadie va a 

recriminarle su actitud. 

En el caso de la teoría de las actividades rutinarias, se ha propuesto que la 

situación socioeconómica del barrio, caracterizada por ser un barrio dormitorio 

donde la población tiene una elevada tasa de desempleo y donde la presencia 

vecinal en las calles es baja, propicia una situación en la que el hipotético 

delincuente va a tener una mayor motivación para cometer un acto delictivo, y 

que incluso en ocasiones se puede facilitar la comisión de este. 

Sin embargo, el campo de la criminología ambiental es muy complejo, y lo 

expuesto en este trabajo constituye solo una pequeña parte de todo el análisis 

que se podría llevar a cabo con un mayor número de herramientas y de datos, 

lo cual constituiría una de las limitaciones principales del estudio, es decir, si 

bien es cierto que las teorías expuestas podrían arrojan variables que nos 
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acercaran a dar con una explicación cercana a la realidad actual en el barrio, 

este extremo no puede afirmarse categóricamente. Para este fin, y como 

futuras líneas de investigación, una de las posibles opciones sería la selección 

de una muestra de sujetos del barrio a la que se expusiera a un seguimiento 

longitudinal medido a través de pruebas de autoinforme, que arrojaran datos 

acerca de la prevalencia de dichas variables. Un ejemplo sería, en relación a la 

teoría de las ventanas rotas o de las actividades rutinarias, optar por la 

selección de una muestra representativa de sujetos que habiten en aquellas 

zonas del barrio más desfavorecidas (ventanas rotas) o con menor ventaja 

económica (actividades rutinarias). Se procedería al pase de cuestionarios en 

el que, posteriormente, mediante un análisis correlativo, se relacionasen 

variables tales como el miedo o la percepción de inseguridad por residir en ese 

contexto. 

Tal y como se ha expuesto, y de acuerdo a diferentes autores mencionados a 

lo largo del capítulo anterior, el estudio del medio que nos rodea y de sus 

componentes, desde el complejo urbanístico hasta la iluminación o incluso la 

decoración un lugar determinado, ayuda a realizar el estudio del crimen de 

manera más completa. 

En consecuencia, este trabajo pone de manifiesto, en primer lugar que 

debemos ser insaciables en cuanto a la recolección de información para hacer 

un análisis pormenorizado de la situación y en segundo lugar, que la dejadez 

de las administraciones públicas y sobre todo del Ayuntamiento está 

ocasionando que Colonia Requena se convierta poco a poco en un gueto. La 

situación del barrio es deficiente, no se ponen los medios suficientes para 

solucionarlo y ello acelera la decadencia del sitio, ocasionando situaciones de 

vulnerabilidad de sus habitantes y favoreciendo la aparición de mayores índices 

de criminalidad. 

A partir de la revisión bibliográfica llevada a cabo en este trabajo podemos 

extraer que el análisis de los factores espacio-temporales que rodean la 

comisión de un delito, ha experimentado un aumento de su popularidad e 

interés en las últimas décadas, y que son numerosos los autores y las teorías 

que tratan de explicar los diferentes factores que existen en un espacio físico 

que pueden promover que se cometa un acto delictivo. Por esta razón, es 
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importante continuar con el desarrollo de esta rama de la criminología en el 

futuro, y continuar estudiando los diferentes factores espacio-temporales, como 

por ejemplo instalación de nuevos espacios de recreo para los jóvenes, 

reparación de mobiliario urbano, implantación de paradas de taxi o incluso 

asistir a un nueva crisis económica, que pueden ser un condicionante para que 

se cometa un delito, con el fin de ir perfeccionando las diferentes técnicas 

existentes en el ámbito de la criminología ambiental, así como crear otras 

herramientas completamente nuevas, con el objetivo final de que el análisis de 

la actividad delictiva, el esclarecimiento del hecho delictivo y la protección ante 

otros delitos  delito, se lleve a cabo de manera más eficaz y certera. 
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4. CONCLUSIONES 

Las conclusiones que podemos extraer de este trabajo son: 

1. La criminología ambiental busca analizar los diferentes factores que 

existen en el espacio-tiempo que pueden favorecer a que se comenta un 

crimen. 

2. A lo largo de la historia, se han desarrollado numerosas teorías en el 

campo de la criminología ambiental, pudiendo destacar la teoría de las 

ventanas rotas, la teoría de la elección racional y la teoría de las 

actividades rutinarias, que son las más conocidas y utilizadas en la 

actualidad. 

3. El barrio de Colonia Requena es un barrio situado en la provincia de 

Alicante que se caracteriza por tener una elevada proporción de 

población inmigrante y una alta tasa de desempleo, entre otras 

características. Sus vecinos destacan la enorme inseguridad ciudadana 

que sufren y la elevada proporción de delitos que tienen lugar en este 

barrio. 

4. La presencia de zonas deterioradas y espacios públicos con una clara 

falta de mantenimiento y cuidado podría ser una de las razones que 

favorecen la comisión de delitos en el barrio de Colonia Requena, de 

acuerdo a la teoría de las ventanas rotas. 

5. La desorganización social de la comunidad que vive en Colonia 

Requena origina un entorno social en el que la comisión de delitos se ve 

favorecida, de acuerdo a la teoría de las actividades rutinarias. 

6. Desde el punto de vista de la criminología ambiental, con el fin de 

disminuir la tasa de delitos cometidos en Colonia Requena, se propone 

mejorar el mantenimiento de las zonas públicas y llevar a cabo políticas 

que faciliten la inserción laboral de los habitantes de este barrio que se 

encuentran en situación de desempleo, así como la presencia de una 

mayor vigilancia vecinal en las calles. 

7. Sería posible llevar a cabo un análisis de la situación del barrio desde el 

punto de vista de la criminología ambiental de una manera mucho más 

profunda si se dispusiera de más datos, como por ejemplo, los días de la 
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semana o la hora en los que el número de delitos cometidos es mayor, 

así como la naturaleza exacta de cada delito y su tipo penal. 
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