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Evidencia para asegurar políticas integrales multidimensionales, programación a nivel 
territorial, intervenciones focalizadas en prevención y herramientas de interoperabilidad 
para reducir riesgos, vulnerabilidades y mejorar la resiliencia.
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América Latina es la región más violenta y más desigual del 
planeta. Guatemala, El Salvador y Honduras se encuentran entre 
los países con más altas tasas de homicidio en el mundo 

En 2019, la tasa conjunta de homicidios 
de los países del norte de Centroamérica 
fue 1.5  veces la tasa de América Latina y 
5 veces la tasa mundial.

El 2015 fue en el año más violento de la 
última década. En ese año se registraron 
16,582 homicidios (699 homicidios más 
que en todo Estados Unidos, país que 
posee una población 10 veces mayor).

Fuente: PNUD-Infosegura con datos de UNODC cercanos a 2018 e información oficial de los países de Centroamérica y República Dominicana.
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Se ubican entre las10 naciones con las más altas tasas de 
femicidio/feminicidio.

Fuente: PNUD-Infosegura con datos de UNODC cercanos a 2018 e información oficial de los países de Centroamérica y República Dominicana.

En el periodo 2015-2019, la 
tasa de homicidios de hombres 
así como las de mujeres han 
disminuido en la subregión, sin 
embargo, en el caso de las 
mujeres, la reducción ha sido 
menor (-33% mujeres,  -45% 
hombres)
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Mujeres

La violencia y la inseguridad , se distribuye de manera 
heterogénea según grupos de edades y según territorios

Los hombres entre 20 y 29 años fueron las 
principales víctimas de homicidio. Las tasas se 
reducen con la edad, sin embargo, disminuyen 
menos en el caso de las mujeres

Las tasas más altas de homicidios no 
tienen una concentración territorial 
evidente. 

Fuente: PNUD-Infosegura con datos e información oficial de los 
países Guatemala, Honduras y El salvador



Las mujeres enfrentan múltiples formas de violencia a  lo largo 
del ciclo de vida: el continum de la violencia. 

Continuum de la violencia en Guatemala y 
Honduras, 2019

La violencia sexual suele 
ser reiterativa y tiene 
efectos a largo plazo en 
las sobrevivientes

Fuente: PNUD-Infosegura con base en información de Delito Sexual: Año 2019 Ministerio Público, según reportes generados el 02/03/2020, datos en 
proceso de validación por SNIVCM-INE. Personas desaparecidas/Homicidios/Violencia intrafamiliar: Año 2019 datos de PNC en proceso de validación 
por el INE.



Existen una multiplicidad de factores que complejizan, 
dinamizan y perpetúan la violencia.  

• Crecimiento no inclusivo 
• Altos índices de desigualdad 
• Falta de oportunidades de desarrollo 
• Procesos no planificados y 

desordenados de urbanización
• Deterioro del tejido social 
• Incidencia de la criminalidad 

organizada (tráfico de drogas, tráfico y 
trata de personas, tráfico de armas)

• Débil y saturada institucionalidad de 
justicia penal para procesar los altos 
niveles de criminalidad

• Altos índices de impunidad
• Incremento de Corrupción
• Marcada polarización 
• Ciudadanía con elevados niveles de 

temor y desconfianza en la 
institucionalidad 

• Patrones culturales autoritarios
• Remilitarización y priorización de 

políticas de corte represivo.
• Brecha en las políticas de género
• La crisis de salud se convirtió en una 

de gobernanza
• Niveles deteriorados de los 

indicadores de derechos humanos

• Altos niveles de movilidad humana
• Alta vulnerabilidad a eventos 

climáticos
• Estrechez fiscal para financiar políticas 

integrales y de desarrollo



La subregión presenta altas amenazas y vulnerabilidades 

Fuente: PNUD-Infosegura con datos de Global Climate Risk Index 2020.  https://germanwatch.org/es y datos del Banco Mundial 
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI
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El embarazo adolescente está 
vinculado a situaciones de 
vulnerabilidad y de violencia hacia 
las mujeres.

Fuente: PNUD-Infosegura con datos de tablas estadísticas de The State of World Population 2020 (UNFPA) y The UNESCO Institute for 
Statistics (UIS) 9
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Una alta proporción de jóvenes en edad 
de asistir a secundaria no lo están 
haciendo. 

Necesidad de trabajar, embarazo 
adolescente y violencia, entre las causas. 
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La reducción de la pobreza en la subregión ha sido más 
lenta que en el resto de América Latina.

Fuente: PNUD-Infosegura con datos de LAC Equity Lab y datos SEDLAC (CEDLAS y el Banco Mundial)  y CEPAL 2020
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Según estimaciones de 
CEPAL para 2020, las 
perspectivas de crecimiento y 
el aumento de la 
desocupación se traducirán 
en un deterioro mayor de la 
situación de pobreza, la 
cual alcanzará a más del 
51% de la población de la 
subregión y más de 1.2 
millones de personas en 
los tres países caerán en 
pobreza extrema (la cual 
alcanzará a 6.7 millones de 
personas).
Además de un aumento de la 
desigualdad.



Débil capacidad de las instituciones de los Estados para 
responder a las principales necesidades, demandas 
ciudadanas, situaciones de emergencias y crisis. 
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https://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp


Análisis Exploratorio: Nexos entre Cambio Climático, 
vulnerabilidades, Seguridad Ciudadana y cohesión social

Crisis 
Climática

(Antropogénicos y no 
antropogénicos):

Temperatura, 
concentración de CO2, radiación solar, 
Precipitación, clima extremo, etc

Ambiente
Agua, tierra, 
bosques,  
océanos, 
biodiversidad
Ecosistemas

Vulnerabilidades

Fuente: PNUD Infosegura adaptado de 
Scheffran et al (2012)  y adaptado de United
Nations Trust Fund for Human Security: 
Teoría y práctica de la seguridad humana.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la PNC de El Salvador, Guatemala y Honduras, 
Infosegura, Ministerio Público de Guatemala, ENCOVI, Censo Poblacional de El Salvador

Evidencias de algunos vínculos:
Corredor seco en el norte de Centroamérica

Altos índices de violencia

En 2019, la tasa de homicidios conjunta en el corredor seco (33.4) es más alta que la tasa en el resto 
de municipios de la subregión (30.2). La tasa de VCM es mayor en el corredor seco en Guatemala y en
El Salvador que a nivel nacional. Además de las vulnerabilidades socieeconómicas esto puede también
deberse a poca presencia de institucionalidad en el territorio y al deterioro del tejido social.

Medios de vida comprometidos

La crisis climática en el corredor seco atenta contra 
los medios de vida de la población. Principalmente 
la población más vulnerable que se sostiene de la 
agricultura. 

Baja resiliencia

La tasa de deserción en esta zona tiende al alza, contrario a la 
tendencia nacional. En El Salvador la tasa de desempleo juvenil 

es mayor que en el resto del país, en Guatemala la proporción de 
jóvenes que no estudian ni trabajan es ligeramente mayor.

Escasa oportunidades para las juventudes

Alta movilidad humana

Los municipios presentan alta 
movilidad humana. En el caso de 

El Salvador, la tasa de 
personas retornadas del 

exterior del corredor es 40% 
mayor que a nivel nacional
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Población expuesta a múltiples
vulnerabilidades e inseguridad le 
es más difícil recuperarse de 
crisis y cambios climáticos.



Emergencias por desastres naturales
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Las familias afectadas por los desastres naturales, no solo pierden a sus seres queridos,  cultivos, 
pertenencias, si no que quedan expuestos a otras amenazas, aumentando las vulnerabilidades 

superpuestas que enfrentan.
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Terremoto

En julio 2018 se evidencia un
incremento importante en el
número de robos y hurtos en
municipios aledaños al volcán de
fuego principalmente por los robos
a residencias que fueron
desalojadas por la emergencia.

San Marcos fue el departamento
más afectado por el terremoto
ocurrido en noviembre 2012,
mostrando un leve incremento en
los robos y hurtos en los meses
siguientes.



Necesidad de repensar el modelo de gestión pública que opera desde un marco de 
homogeneidad y atención en silos. Respuesta que articulen la agenda humanitaria, de 
desarrollo y de Paz.

Contar con información y estadísticas sobre violencias, inseguridad, conflictividad, 
vulnerabilidades  con altos niveles de desagregación; avanzar en bases de datos 
integradas y automatizadas.

Soluciones centradas en las personas, que sean innovadoras y aceleradoras para 
mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones

Mayor articulación entre actores en los niveles nacional, sub nacional y territorial.

Una mirada integral del desarrollo, anclada e impulsada desde lo local permite favorece 
procesos de seguridad ciudadana, desarrollo, recuperación y renovación más ágiles y 
efectivos.

Las vulnerabilidades frente al cambio climático, la seguridad y la 
cohesión social requiere respuestas desde un enfoque holístico, 
sistémico y con perspectiva de resiliencia. (1/2). 



Fortalecer las capacidades de los gobiernos locales, con herramientas de gestión por 
resultado, uso intensivo de datos, incluyendo información en tiempo real.

Espacios de colaboración y participación entre instituciones del estado, sociedad civil y 
academia, como elementos catalizadores de nuevas formas para gobernar el territorio 
y sus problemáticas. 

Enfoques inclusivo, particularmente de mujeres, pueblos originarios, 
afrodescendientes que promuevan la participación de todas las partes interesadas en 
la planificación y los procesos de reconstrucción y contribuyen a lograr resultados 
duraderos.

Profundizar en el desarrollo de evidencia sobre los efectos del cambio climático y su 
vínculo con vulnerabilidades socioeconómicas, violencia y criminalidad, conflictividad, 
movilidad humana, es clave para formular políticas públicas holística  que contribuyan 
a la construcción de comunidades y territorios resilientes.

Las vulnerabilidades frente al cambio climático, la seguridad y la 
cohesión social requiere respuestas multidimensionales que 
articulen iniciativas de desarrollo y protección (2/2). . 



Estamos en un momento clave para contribuir a 
reconstruir y transitar hacia instituciones más eficaces, 
abiertas, inclusivas y resilientes. Caminar hacia una 
nueva mejor normalidad, en la que efectivamente 
nadie quede atrás.
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