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1. Descripción y objetivos del curso

En el curso se estudia el proceso de estructuración espacial, social, política y económica de las
ciudades latinoamericanas, haciendo especial énfasis en el carácter capitalista de la
urbanización en el continente. Consideramos que estudiar la formación del espacio urbano es
un requisito fundamental para interpretar los problemas, políticas y prácticas de la seguridad
en la ciudad tanto del lado de las instituciones gubernamentales como de las organizaciones y
comunidades. El curso de economía política del desarrollo urbano está organizado en ocho
sesiones donde se analizan tres campos de interés. En la primera, se presentan los rasgos
fundamentales de las ciudades latinoamericanas con el fin de comprender algunas de las
estructuras sociales, económicas, culturales y espaciales en las que se inscriben las prácticas
de producción de la seguridad. La segunda parte, trata de las herramientas para el estudio de
las violencias y la inseguridad urbanas. Se discuten críticamente la diversidad de enfoques
espaciales criminológicos, la cartografía de la delincuencia y los métodos de cuantificación de
la inseguridad-seguridad. En la tercera parte, titulada “control social, planeación y gobernanza
de las ciudades latinoamericanas” se estudia el vinculo entre policía y ciudad, las
concepciones de orden y desorden urbano y las políticas urbanas en relación con la seguridad.

2. Metodología del curso

El curso es totalmente virtual. Los materiales de clase (soporte técnico) se dividen en una
sesión por semana, con una totalidad de ocho sesiones. Para cada sesión existen un
documento de referencia, literaturas obligatorias y otras opcionales a la temática. Se
desarrollan varias actividades de clase a través de las herramientas de la plataforma de
educación virtual.
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El profesor hace seguimiento diario a sus alumnos, sus inquietudes y necesidades de
información adicional o profundización de la temática, a través de herramientas como el
correo electrónico dentro del aula virtual, sesiones de chats en línea, foros de discusión y
grupos de trabajo. Estos elementos no solo para la comunicación de los alumnos con el
profesor, sino también para fomentar el debate entre los alumnos.

Los elementos que definen la mecánica del curso son los siguientes:

1. Asesoría didáctica: que comprende las instrucciones para el estudiante de cada
sesión, un objetivo (o varios objetivos) específico y las herramientas de la plataforma a usar;
información general de las actividades de la sesión y las fechas límites indicadas para la
ejecución de tareas de aprendizaje; así como los días y  las horas en que se harán las reuniones
para tutorías.
2. Soporte Teórico o materiales de clase que constituyen el contenido de cada sesión en
formatos electrónicos; es la temática del profesor, conceptos, desarrollo de temas y
definiciones, ejemplos o casos prácticos. El soporte teórico comprende:
• Materiales de clase del curso por sesión.
• Lecturas obligatorias por sesión.
• Lecturas recomendadas por sesión.
• Tareas por sesión.
• Trabajo escrito final.
• Examen final.

Cada una de las ocho sesiones del curso comprenderá las siguientes actividades.
Correo electrónico individual: El alumno deberá remitir cualquier pregunta que considere
conveniente al profesor a través del correo interno del aula. Las preguntas deben ser
estrictamente concretas y se responderán en un máximo de 24 horas.
Correo electrónico grupal: Será utilizado cuando se presentan trabajos en grupos, o
información de interés general.
Tareas individuales: Se refiere a las actividades que deberá efectuar cada alumno en base al
contenido de las sesiones. (Análisis, cuestionarios, discusiones, lecturas) Estas serán remitidas
al profesor a través de la herramienta “tareas”, según el cronograma establecido en el manual
para su correspondiente calificación.
Lecturas obligatorias: Cada sesión se concentra en la lectura de los materiales obligatorios,
que será controlada mediantes preguntas de evaluación de cada sesión. Las repuestas deberán
enviadas al profesor para la calificación correspondiente junto con la tarea de cada sesión.
Lecturas recomendadas: El profesor asignará también lecturas que si bien no son
obligatorias, se las sugiere que sean leídas para reforzar lo aprendido en cada sesión. No serán
calificadas, pero sí puedan ser necesarias para algunas tareas.
Foros de discusión: A lo largo del módulo, el profesor y los alumnos plantearán temas de
discusión para intercambiar ideas, criterios y conocimientos. El profesor actuará como
moderador y enviará las conclusiones del foro a cada alumno.
Tutorías por videoconferencia o chat: Única actividad sincrónica del curso. Se realizará una
sesión tutorial por semana con los estudiantes,  dependiendo del número de participantes del
curso, se dividen en dos grupos. Con una duración de 90 minutos; el profesor atiende
inquietudes y opiniones de los alumnos, referidas exclusivamente a los contenidos de las
sesiones correspondientes. Los días asignados para esta actividad serán indicados en la
asesoría didáctica de cada sesión.
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3. Evaluación

El curso virtual tiene la siguiente modalidad de calificación:
 Tareas semanales (8tareas) = 40% de la nota final
 Participación en clase (videoconferencias, chats, foros,) = 10% de la nota final.
 Análisis espacial de la delincuencia = 20% de la nota final
 Análisis de gobernanza urbana = 20%

4. Programa

Sesión 1.
Retos a la construcción del derecho a la ciudad y la seguridad en América Latina

Frente a la dinámica reciente del capitalismo se plantea el interrogante sobre el Derecho a la
Ciudad. ¿Bajo las actuales condiciones socio-económicas se está posibilitando la ampliación
de la ciudadanía, el acceso y goce de los derechos? Derecho a la ciudad. Globalización,
democracia y ciudadanía.

Obligatorias
 Daroqui, A. (2010). Las seguridades perdidas. Argumentos. Revista de crítica social,

1(2).
 Laub, C., (2002). La seguridad ciudadana en una sociedad democrática. ¿Participar en

estos tiempos? Seguridad Sostenible, Documentos de Debate, Numero 7.
 Borja, J. (2000). Nota sobre ciudad y ciudadania. Nuevos derechos ciudadanos como

respuesta política a los nuevos desafíos del territorio. Retrieved from OEI:
http://www.campus-oei.org/tres_espacios/icoloquio12.htm

Complementarias
 Rico, J. (2002). Seguridad ciudadana en América Latina: hacia una política integral.

Siglo XXI Editores. Sección
 Beliz, G. & Alda, E. (editores)  (2007) ¿Cuál es la salida?: La agenda inconclusa de la

Seguridad Ciudadana. Banco Interamericano de Desarrollo.

Sesión 2.
Introducción a la economía política de espacio urbano y la producción de la seguridad.

Conceptos de espacio urbano. La producción de la ciudad y la producción de seguridad.
Esbozo de los conceptos de seguridad. De la seguridad de los Estados a la seguridad de los
Ciudadanos. Seguridad como bien público y atributo del espacio y la seguridad como
derecho. Las  geopolítica de la ciudad a través de los conceptos de capitalizar, arquitecturar
y securizar.

Obligatorias
 Pena, Luis (2010) El desarrollo del discurso sobre seguridad. Universidad Externado

de Colombia. CIDS.
 Elden, Stuart, (2007) Governmentality, calculation, territory. En Environment and

Planning D: Society and Space 2007, volume 25, pages 562-580
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Complementarias
 Cuervo, L. M., & González, J. (1997). Industria y ciudades en la era de la

mundialización. Un enfoque socioespacial. Bogotá. Tercer Mundo: Colciencias:
Cider. Capítulos 3.

 Capel Sáez, H. (1975). La definición de lo urbano. Estudios Geográficos, 138, 139.
 De Certeau, M. (1984) “Walking in the city” En:  The practice of everyday life.

Berkeley Universty of California, pp 91-110
 Lofland, Lyn H. (1989). The Morality of Urban Public Life: The Emergence and

Continuation of a Debate. Places, 6(1), 18.
 Lofland, L. H. (1989). Social life in the public realm: A review. Journal of

Contemporary Ethnography, 17(4), 453.
 Munford, L. (2003) “What is a city” En LeGates, R. & Stout, F. The city reader.

Routledge. Pp 85-90

Sesión 3
Rasgos estructurales de la ciudad latinoamericana y fundamentos para analizar el paisaje
social intra-urbano

¿Se puede hablar de la categoría “ciudad latinoamericana”? ¿Cuáles son sus rasgos comunes? Las
teorías de la urbanización: la modernización, la teoría marginal, la economía dual, la urbanización
dependiente y las teorías sobre la globalización. Adicionalmente, ¿Qué papel juegan en la
formación del patrón espacial de los usos del suelo en la ciudad la seguridad-inseguridad? La
formación de los usos del suelo en la ciudad desde la ecología humana hasta la teoría de la
renta del suelo urbano. El papel de los centros urbanos.  Modelos de ciudades
latinoamericanas.

Obligatorias
 Borsdorf, A. (2003). Cómo modelar el desarrollo y la dinámica de la ciudad

latinoamericana . EURE-Revista Latinoamericana de Estudios Urbanos Regionales ,
37-49.

 Jaramillo, S., & Cuervo, L. M. (1993). Urbanización latinoamericana. Nuevas
perspectivas . Bogotá: Escala.   Capitulo 1.

 Quijano, A. (1973). Dependencia, cambio social y urbanización en América Latina . In
M. Schteingart, Urbanización y dependencia en América Latina (pp. 19-69). Buenos
Aires: Ediciones Siap.

Complementarias
 Castells, M. (1973). Urbanización dependiente en América Latina. In M. Schteingart,

Urbanización y dependencia en América Latina (pp. 70-92). Buenos Aires: Ediciones
Siap.

 Castells, M. (1971). Las teorias del sistema ecológico. In M. Castells, Problemas de
investigación en sociología urbana (pp. 135-146). Mexico : Siglo XXI Editores.

 Kaplan, Weeler y Holloway, 2004, Fundation of urban social landscapes, en Urban
geography, Willey, New York

 Morse, R. (1976). Ciudades latinoamericanas: aspectos de su función y estructura. In
G. (. Germani, Urbanización: desarrollo y modernización (pp. 241-263). Buenos
Aires: Paidos.
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 Pacione, M. (2005). Land use in the city. In M. Pacione, Urban Geography (pp. 139-
165). New York : Routledge.

 Santos, M. (1995). De la totalidad al lugar. Barcelona: Oikos Tau.  Capitulo 6.
 Samuel Jaramillo, (1994) Hacia una teoría de la renta del suelo urbano. Ediciones

Uniandes. Bogotá. 320 pags.
 Singer, P. (1998). Paul Economía política de la urbanización . Mexico: Siglo XXI.

Sesión 4
La informalidad y la formalidad en las ciudades latinoamericanas. Los procesos de
segregación socio-espacial en las ciudades latinoamericanas.

Formalidad e informalidad en la producción de la ciudad y la provisión de seguridad urbana.
Una mirada desde la producción de la vivienda y el mercado del suelo en las ciudades
latinoamericanas. Habitat popular y urbanización popular. Estrategias de acceso a la vivienda
y estrategias económicas ligadas a la vivienda. Acceso desigual a la seguridad en las ciudades
latinoamericanas. La segregación espacial es más que la distanciación social y espacial de las
clases sociales en las ciudades.  La segregación es tanto el medio como el resultado de las
prácticas espaciales cotidianas. ¿Cómo se produce este proceso de división social exacerbado?
¿Tiene alguna función económica, política, cultural o social? ¿Se puede hablar de una
segregación espacial marcada por la seguridad-inseguridad?

Obligatorias
 Duhau, E. (1998). La urbanización popular en América Latina. In E. Duhau, Habitat

popular y política urbana (pp. 71-126). Mexico: Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, M.A. Porrúa Grupo Editorial .

 Frigo, E. “Hacia un modelo latinoamericano de Seguridad Privada: Los nuevos
desafíos en la región.” Conferencia: Primer Congreso Latinoamericano de Seguridad.
Bogotá, 24 al 26 de septiembre de 2003, disponible en:
http://www.monografias.com/trabajos15/seguridad-priv/seguridad-priv.shtml.

Complementarias
 Abelson, A. (2006) Seguridad privada en Chile: Tema pendiente para el Ministerio de

Seguridad Pública, en Boletín del Programa de Seguridad y Ciudadanía Nº6.
FLACSO-Chile. www.flacso.cl/getFile.php?file=file_4a8acf76bc2eb.pdf

 Abramo, P (2006). Ciudad caleidoscópica: una visión heterodoxa de la economía
urbana, Madrid: Netbiblo.

 Arriagada, C., & Vignoli, J. R. (2003). Segregación residencial en áreas
metropolitanas de América Latina: magnitud, características, evolución e
implicaciones de política. United Nations Publications.

 Borsdorf ,A. & Hidalgo, R. (2008) "New dimensions of social exclusion in Latin
America: From gated communities to gated cities, the case of Santiago de Chile", In
Land Use Policy, Vol 25. Nro. 2. Pp 153 – 160.

 Clichevsky, N. (2000). Informalidad y segregación urbana en america latina. una
aproximación. Retrieved from
http://www.vivienda.mosp.gba.gov.ar/capacitacion/biblioclichevsky2.pdf

 Dammert, L. Construyendo ciudades inseguras: temor y violencia en Argentina. EURE
(Santiago) [online]. 2001, vol.27, n.82 pp. 5-20
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 Donato, J. (2009), “Transposición del orden social en espacial” en Otro desarrollo
urbano : ciudad incluyente, justicia social y gestión democrática, Héctor Poggiese y
Tamara Tania (compiladores) Cohen Egler. 1a ed. - Buenos Aires: Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO.

 Janoschka, M. (2002) El nuevo modelo de la ciudad latinoamericana: fragmentación y
privatización. EURE (Santiago) [online]. 2002, vol.28, n.85

 Sabatini, F. (2003), La segregación social del espacio en las ciudades de América
Latina, Washington DC ,BID, Desarrollo Social. Documento de Estrategia.

Sesión 5
Tipos de inseguridades urbanas y herramientas para medir la inseguridad e implicaciones
sociales.

Tipos de violencias en las ciudades latinoamericanas. Variables para el estudio de la violencia
urbana. Hipótesis de la violencia urbana. Costos sociales y económicos de la violencia e
inseguridad urbanas. Desarrollo y formación del discurso y las prácticas securitarias a través
del estudio de los instrumentos de medición. Las estadísticas sobre seguridad urbana. Las
fuentes de la policía. Los estudios de victimización. Percepción de la inseguridad. Las
incivilidades. Estadistiscas y gobernanza de la seguridad.

Obligatorias.
 Carrión, F. (2002). “De la violencia urbana a la convivencia ciudadana. Seguridad

ciudadana?” espejismo o realidad, 13–58.
 Olaeta, H. (2006). Estadísticas Criminales y Sistemas de Información. Instituto

Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed). http://www.ilsed.org/index.php.
 Pena, L. B (2010) Hipótesis sobre la violencia urbana en Colombia. En Ensayos sobre

seguridad urbana y seguridad residencial. Universidad Externado de Colombia.

Complementarias
 Carrión, F. (2007) “Tiempo y violencias: nuevo espacio para la seguridad” En Ciudad

Segura, N. 14. Programa de estudios ciudad. Flacso, Quito
 Briceno-Leon, R (2002). “La nueva violencia urbana de América Latina”. Sociologias

N.8,  pp. 34-51.
 Arriagada, I. (2001) Seguridad ciudadana y violencia en América Latina. Conferencia

LASA XXIII International Congress Session LAW 12. Washington 6-8 Septiembre
 Buvinic, M., Morrison, A., & Orlando, M. B. (2005). Violencia, crimen y desarrollo

social en América Latina y el Caribe. Papeles de población, 43. Pp 167-214
 Del Olmo, R. (2000). Ciudades duras y violencia urbana. Nueva sociedad, 167, 74–

86.
 Durán, A. A. (2009). Información confiable: Los problemas de la información

estadística. Militarización y seguridad. El Cotidiano, Vol. 24, Núm. 153, enero-
febrero, pp. 13-28

 MacDonald, Z. (2002) “Official Crime Statistics: Their use and interpretation”, En:
The Economic Journal, No. 112, p. 85-106.

 Maguire, Mike, “Crime statistics. The data explosion and its implications”, en:
Maguire, Mike, Morgan, Rod, Reiner, Robert (eds.): The Oxford Handbook of
Criminology, Oxford, p. 322-375. 2002
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 Rico, J. (2002). Seguridad ciudadana en América Latina: hacia una política integral.
Siglo XXI Editores. Primer capítulo. La situación.

 Rey, G. (2005). El cuerpo del delito. Representación y narrativas mediáticas de la
seguridad ciudadana. Bogotá: C, 3.

 Skogan, W. (1974) “The validity of official crime statistics: An empirical
investigation”.  En Social Science Quaterly.

Sesión 6
Análisis espacial y criminología.

Criminología espacial. La cartografía de la delincuencia. Diversos entradas a la geografía de
la inseguridad urbana. Ecología del Crimen.  Representaciones cartográficas del crimen. Hot
spot de inseguridad y determinación de zonas criticas.

Obligatorias
 Lahosa, J. (2002) “Delincuencia y ciudad. Hacia una reflexión geográfica

comprometida” In Biblio 3W, Revista bibliográfica de geografía y ciencias sociales,
Universidad de Barcelona. Vol. VII, nº 349, 20. www.ub.es/geocrit/b3w-349.htm

 Hein,  A. (ND) La Georreferenciación como herramienta para el diagnóstico de
problemas de seguridad ciudadana en el ámbito local, Santiago de Chile. Fundación
Paz Ciudadana. http://www.pazciudadana.cl/docs/pub_20090623122857.pdf

Complementarias.
 Élie, D. (1994).  Analyse spatiale et criminologie. In criminologie, xxvii, pp 8-21
 Evans, D., & Herbert, D. (1989). The Geography of crime.  NewYork: Routlegde.
 Lowman, J. (1986) “Conceptual Issues in the Geography of Crime: Toward a

Geography of Social Control” In Annals of the Association of American Geographers,
Vol. 76, No. 1 (Mar.), pp. 81-94

 Buerger, M.E., E.G. Cohn, & A.J. Petrosino (1995). Defining the “hot spots” of
crime: Operationalizing theoretical concepts for field research. In: J.E. Eck and D.
Weisburd, eds., Crime and Place. Monsey, NY: Criminal Justice Press; and
Washington, DC: Police Executive Research Forum, pp. 237–258.

Sesión 7.
Seguridad, policía y ciudad.

Diversidad de sociedades y diversidad de formas del control policial. La policía en las
sociedades occidentales. Percepción de la policía América Latina. La policía y el espacio
público. Las reformas a la policía en América Latina desde la década de los 90’s.

Obligatorias
 Frühling, H. (2003). “Policía Comunitaria y Reforma Policial en América Latina

¿Cuál es el impacto?” Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana-Serie documentos,
Santiago de Chile, Universidad de Chile-Instituto de Asuntos Públicos.

 Garcés, E. K. (2006). Los higienistas, el ornato de la ciudad y las clasificaciones
sociales.



8

Complementarias
 Mawby, R. I. (2003). Models of policing. Handbook of policing, 15–40.
 Foucault, M. (2006). Seguridad, territorio, población. Clases en el College de France

de 1977-1978. Caronte. Conferencias 12 y 13 sobre el surgimiento de la policía.
 Sozzo, M. Dammert, L. & Bailey, J. (2005) Seguridad y reforma policial en las

Américas: experiencias y desafíos. Mexico. Siglo XXI.

Sesión 8.
La planeación y la gobernanza urbanas.

¿Qué es la planeación de urbana? ¿Cuál es la diferencia entre planeación y gobernanza?
Gobernanzas emergentes, especialmente las ligadas a la globalización, a la nueva fase de
incertidumbres y miedos en las sociedades capitalistas.

Obligatorias
 Soja, E. (2008). El archipielago carcelario. Gobernar el espacio en la postmetropolis.

En E. Soja, Postmetropolis. Estudios criticos sobre las ciudades y las regiones (págs.
419-446). Barcelona: Traficantes de Suenos.

 Kernic, F. (2007). La producción de inseguridad en la sociedad global. In Memorias
del Congreso Internacional de Historia de Nuestro Tiempo. Logrono.

Complementarias
 Cardoso, F. (1973). La ciudad y la politica. In M. Schteingart, Urbanización y

dependencia en America Latina (pp. 176-205). Buenos Aires: Ediciones Siap.
 Harvey, D. (1989). From Managerialism to Entrepreneurialism: The Transformation in

Urban Governance in Late Capitalism. Geografiska Annaler. Vol. 71, No. 1 , 3-17.
 Moncayo, E.  (2002) Nuevos enfoques de política regional en América Latina: El caso

de Colombia en perspectiva histórica, Archivos de Economía, Separata 4, Banco de la
República,

 Sánchez, L. P., Loza, G. R., & Bellei, M. S. (2006). Cómo se piensa la ciudad?
Análisis crítico de un siglo de gestión y planificación urbana. EURE (Santiago), 32,
96.

 Velásquez, E, 2006. "La Gobernabilidad y la gobernanza de la seguridad ciudadana.
Hacia una propuesta operacional," Borradores de método - área de consultoría
organizacional y evaluación de políticas públicas, Grupo Método.

 Rico, J. (2002). Seguridad ciudadana en América Latina: hacia una política integral.
Siglo XXI Editores.


