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Presentación

Este Dossier para periodistas sobre Segu-
ridad Ciudadana ha sido elaborado en el 
marco del proyecto “Gestión de la infor-
mación basada en evidencias para la se-
guridad ciudadana en América Central y 
República Dominicana (InfoSegura)”, fi nan-
ciado con fondos de la Agencia de los Es-
tados Unidos para el Desarrollo Internacio-
nal (USAID) y ejecutado por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). 

Este documento se enmarca en las acciones 
del componente dos del Proyecto, orienta-
do a fortalecer las capacidades para anali-
zar y brindar información sobre políticas de 
seguridad ciudadana en Centroamérica.  

InfoSegura se ha ocupado de preparar esta 
herramienta con el fi n de apoyar la labor 
informativa que realizan los medios y pe-
riodistas de cada uno de los países, en su 
relación con las instituciones públicas y de 
la sociedad civil que gestionan informa-
ción sobre seguridad ciudadana. Su nom-
bre, Dossier para periodistas atiende a la 
intención original de brindar a los medios 
y periodistas, documentos que pudieran 
ser de utilidad en su labor, compilados sin 
un orden secuencial ni exhaustividad para 
propiciar una lectura introductoria, modu-
lar y recurrente de algunos temas relativos 
a la seguridad ciudadana. 

Evidentemente, los medios de comunica-
ción son uno de los actores fundamentales 
que intervienen en la percepción, conoci-
miento y valoración de la seguridad ciu-
dadana en los países de la región, puesto 

que tienen la función de documentar y 
visibilizar los confl ictos que se viven en la 
sociedad, así como brindar información  
que permita a la sociedad formarse juicios 
e interpretar la realidad en la que vive día 
a día. 

Por lo anterior, se vuelve fundamental que 
los medios y quienes trabajan en ellos (pe-
riodistas, editores, camarógrafos, fotope-
riodistas, entre otros) cuenten con instru-
mentos que hagan accesible un adecuado 
y efectivo manejo de la información en la 
construcción de percepciones, respuestas 
y acciones acordes con la realidad en el 
ámbito de la seguridad ciudadana. 

Esperamos que esta herramienta contribu-
ya a la gestión de información segura y con 
base en evidencia, en consecuencia con la 
convicción de InfoSegura de que una me-
jor información permite mejores decisio-
nes en el proceso de solución de los pro-
blemas de nuestros países.
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Documento 1. 
Resumen sobre 
InfoSegura 

¿Qué es el InfoSegura?

El proyecto Gestión de la Información Basada 
en Evidencias para la Seguridad Ciudadana 
en América Central y República Dominica-
na (InfoSegura) es la primera alianza regional 
en materia de seguridad ciudadana entre la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desa-
rrollo (USAID), el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y los Gobier-
nos de la región. InfoSegura se implementa 
de forma prioritaria en El Salvador, Honduras 
y Guatemala, y cuenta con actividades com-
plementarias en Belice, Panamá, Costa Rica y 
República Dominicana.

El proyecto responde a la necesidad de hacer 
frente a la falta de mecanismos y capacidades 
permanentes para un análisis integral de da-
tos; a la dispersión de información y multiplici-
dad de fuentes e iniciativas esporádicas en la 
gestión de información; a la baja participación 
ciudadana en debates sobre seguridad ciuda-
dana, y a la falta de un enfoque preventivo y 
mecanismos para alinear el tema de género 
en el análisis y gestión de información y políti-
cas públicas de seguridad ciudadana.

La estrategia general del proyecto está enmar-
cada en la Estrategia de Seguridad de Centro-
américa (ESCA), y la Iniciativa Regional de Se-
guridad para América Central (CARSI por sus 
siglas en inglés). A la vez, está alineada con el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 16: Paz, justi-
cia e instituciones fuertes.

¿Qué hace? 

InfoSegura inició en mayo de 2014 y su objetivo 
principal es fortalecer el diseño de políticas ba-
sadas en evidencias, a través del mejoramiento 
de la calidad y análisis de estadísticas de segu-
ridad ciudadana y de una mayor coordinación 
y colaboración regional.

El avance hacia esta meta se hace a través 
de tres líneas de trabajo: 

1. La mejora de la capacidad regional 
y nacional de recopilación, monitoreo 
y procesamiento de información sobre 
seguridad ciudadana y su utilización 
en la toma de decisiones y formula-
ción de políticas.

2. El fortalecimiento de capacidades 
de la sociedad civil para recopilar, ana-
lizar y procesar datos sobre seguridad 
ciudadana, y el monitoreo de políticas 
y programas de seguridad ciudadana, 
impulsando la colaboración Sur – Sur, 
así como la creación de redes de orga-
nizaciones de sociedad civil especiali-
zada (centros académicos, tanques de 
pensamiento, ONG), y promoviendo el 
intercambio de las mejores prácticas y 
estrategias efectivas.

3. El apoyo a la gestión de conocimien-
tos a nivel regional para profundizar el 
conocimiento y la comprensión de las 
causas de la violencia e inseguridad, y 
promover políticas y prácticas exitosas 
de seguridad ciudadana.
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Comunicar
avances

Contar los
eventos

Atender:
Usar evidencias
para políticas

Entender las
problemáticas

ILUSTRACIÓN 1. ENFOQUE DEL PROYECTO INFOSEGURA.
FUENTE: PROYECTO INFOSEGURA

¿Dónde lo hace?

En los países de la región Centroameri-
cana: Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Costa Rica, Panamá, incluyendo Belice y 
República Dominicana. Se trabaja priorita-
riamente en los países del Triángulo Norte 
(Guatemala, Honduras y El Salvador).

¿Por qué lo hace?
Porque los gobiernos de los países necesi-
tan tomar decisiones con base en análisis 
fundamentados en información de cali-
dad y así formular políticas de estado que 
respondan efectivamente a la solución de 
los problemas de la sociedad en cuanto a 
seguridad ciudadana.

¿Qué metodología utiliza?
En cada país, el Proyecto busca mejorar la 
capacidad regional y nacional en la reco-
pilación, monitoreo y procesamiento de 
información sobre seguridad ciudadana y 
su utilización en la toma de decisiones y 
la formulación de políticas. Asimismo, bus-
ca el fortalecimiento de capacidades de la 
sociedad civil para recopilar, analizar y pro-
cesar datos sobre seguridad ciudadana y 
monitorear políticas y programas sobre el 
tema. También apoya a la gestión de cono-
cimientos en lo regional para profundizar 
el conocimiento y la comprensión de las 
causas fundamentales de la violencia e in-
seguridad, y promover políticas y prácticas 
exitosas.

Como proyecto, InfoSegura entrega indica-
dores y líneas de base sobre la seguridad 
ciudadana integrables y sensibles al gé-
nero; bases de datos de fuentes de infor-
mación, fi chas técnicas y protocolos para 
análisis de datos; encuestas, lineamientos y 
metodologías para el análisis de datos y la 
formulación de políticas.

¿Cómo lo hace? 

Facilitando procesos que permitan pasar de 
una dinámica de contar (registro de datos), a 
un nivel de entender las problemáticas de los 
países para la generación de políticas públicas.

El enfoque del Proyecto es la articulación de 
los diversos actores que intervienen en el aná-
lisis, diseño y puesta en marcha de políticas 
de seguridad ciudadana (gobierno, academia, 
tanques de pensamiento, etc.) en la región. 

El Proyecto busca apoyar a los estados y or-
ganizaciones de la sociedad civil en la ela-
boración de información de calidad para 
que contribuya a generar políticas públicas 
que respondan a la problemática de la vio-
lencia en la región. Su enfoque por lo tanto 
se centra no solo en dar a conocer lo que 
sucede sino en la comprensión de la pro-
blemática, el uso de evidencias para el dise-
ño de políticas públicas y sus avances.
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¿Qué temas prioriza en su trabajo?
• Criminalidad
• Violencia 
• Factores que inciden en la violencia 
• Violencia de género 
• Monitoreo, evaluación y análisis de políticas 
• Juventud y violencia 

¿Qué retos enfrenta como proyecto?
• Implementar las acciones con una pers-
pectiva regional.
• Superar las coyunturas políticas de algunos 
países de la región.

• Generar una mayor confi anza que facilite 
el intercambio de información sobre este 
tema.
• Superar el limitado uso y análisis de infor-
mación como insumo para la toma de de-
cisiones.
• Aportar para que se contrarreste la violen-
cia de género contra las mujeres.
• Una implementación efectiva de políticas 
y planes de seguridad ciudadana que ge-
neren cambios estructurales. 
• La gestión y el mantenimiento de espacios 
de diálogo y construcción de acuerdos.
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Documento 2. 
Acercamiento a 
la seguridad ciudadana

En las últimas tres décadas, la defi nición tradi-
cional de seguridad ha experimentado cam-
bios importantes: esta noción giraba en torno 
a la defensa de intereses neurálgicos de los 
Estados, como la soberanía y la autonomía. 
Actualmente, sin embargo, la defi nición de se-
guridad se centra en el concepto de seguridad 
ciudadana y su relación con los conceptos de 
seguridad humana y desarrollo humano 1. 

La seguridad puede defi nirse desde múlti-
ples perspectivas que pueden agruparse de 
acuerdo con el nivel de análisis que adoptan 
(el individuo, la comunidad, el Estado, la re-
gión y el mundo), las amenazas que subra-
yan (delito común, delincuencia organizada, 
guerras, hambre, pobreza) o incluso desde las 
respuestas de política pública que implícita o 
explícitamente privilegian prevención frente a 
represión, por ejemplo. (Baldwin 1997; Tickner 
y Mason 2003; Abello y Pearce 2007).

La seguridad humana se defi ne como la con-
dición de vivir libre de temor y libre de necesi-
dad. Es un concepto amplio que contempla 
un abanico de amenazas que pueden aten-
tar contra la vida y contra el bienestar de las 
personas: desastres ambientales, guerras, con-
fl ictos comunitarios, inseguridad alimentaria, 
violencia política, amenazas a la salud y delitos 
(PNUD 1994, 27-28). Estas amenazas, sin impor-
tar las diferencias en el desarrollo económico 
de los países, pueden afectar a las personas y 

limitar sus oportunidades de desarrollo huma-
no (Gasper 2005, 223).

En comparación con la diversidad de amena-
zas que contempla la seguridad humana, la 
seguridad ciudadana resulta un concepto más 
específi co. De hecho, la seguridad ciudadana 
puede entenderse como una modalidad de 
la seguridad humana, relacionada con la se-
guridad personal y, más específi camente, con 
amenazas como el delito y la violencia (PNUD 
2005, 35; PNUD 2010b, 31).

Por tanto, la seguridad ciudadana consiste en 
la protección de un núcleo básico de dere-
chos, incluidos el derecho a la vida, el respeto 
a la integridad física y material de la persona, 
y su derecho a tener una vida digna (Informe 
Caribe PNUD 2013, 7; Informe Centroamérica 
PNUD 2010b, 31).

Desde la perspectiva de los derechos huma-
nos, cuando en la actualidad hablamos de 
seguridad no podemos limitarnos a la lucha 
contra la delincuencia, sino que estamos ha-
blando de cómo crear un ambiente propicio 
y adecuado para la convivencia pacífi ca de las 
personas. Por ello, el concepto de seguridad 
pone más énfasis en el desarrollo de las labo-
res de prevención y control de los factores que 
generan violencia e inseguridad, que en tareas 
meramente represivas o reactivas ante hechos 
consumados 2.

En este sentido, la seguridad ciudadana no 
debería asociarse exclusivamente con una 
reducción de los índices de delito y violencia, 
aunque sin duda es un factor que contribuye 
a alcanzarla. 

1.  Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014: Seguridad ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para 
América Latina. PNUD – 2013.
2. Presentación del Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el Grupo Especial de Trabajo 
para preparar la Primera Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas, Washington 
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La seguridad ciudadana es el resul-
tado de una política que se oriente 
hacia una estrategia integral, que in-
cluya la mejora de la calidad de vida 
de la población, la acción comunita-
ria para la prevención del delito y la 
violencia, una justicia accesible, ágil y 
efi caz, una educación que se base en 
valores de convivencia pacífi ca, en el 
respeto a la ley, en la tolerancia y en 
la construcción de cohesión social.

Dimensiones de la inseguridad 
y principales amenazas

La seguridad ciudadana es una situación 
social, donde predomina la sensación de 
confi anza, destacándose la ausencia de 
riesgos y daños a la integridad física y psi-
cológica, donde el Estado debe garantizar 
la vida, la libertad y el patrimonio ciudada-
no.  

Algunos países de América Latina, entre 
ellos el caso de Perú, defi nen la seguridad 
ciudadana como “la acción integrada que 
desarrolla el Estado, con la colaboración de 
la ciudadanía, destinada a asegurar su con-
vivencia pacífi ca, la erradicación de la vio-
lencia y la utilización pacífi ca de las vías y 
espacios públicos. Del mismo modo, con-
tribuir a la prevención de la comisión de 
delitos y faltas” 3.  

Actualmente, la seguridad ciudadana es 
uno de los principales temas de preocu-
pación para América Latina en general y 
la región centroamericana en particular, 
principalmente para los países del Trián-
gulo Norte de Centroamérica (Honduras, 
Guatemala y El Salvador). De la misma 

manera, el tema de la inseguridad aparece 
recurrentemente en diversas encuestas de 
opinión pública como uno de las preocupa-
ciones fundamentales para la población. De 
hecho, existe una solicitud generalizada hacia 
las autoridades de gobierno, de seguridad, de 
investigación del delito, etc. para frenar esta 
situación y controlar los niveles de delincuen-
cia común, homicidios, feminicidios, crimina-
lidad, violencia social, entre otros fenómenos.  

Por la importancia que tiene el tema, y sol-
ventando las diferencias que existen entre 
los países de Centroamérica, la inseguri-
dad es una preocupación ciudadana y, por 
lo tanto, ocupa un lugar preponderante en 
la agenda política, mediática y social. 

Las principales amenazas a la 
seguridad ciudadana

De acuerdo a varios estudios en la región, 
se identifi can amenazas a la seguridad 
ciudadana que actúan y suman al proble-
ma. A continuación recogemos las prime-
ras cinco identifi cadas por el PNUD en el 
Informe Regional de Derechos Humanos 
2013-2014, y las siguientes dos presentadas 
en la Conferencia  Internacional de Apoyo 
a la Estrategia de Seguridad de Centroa-
mérica, realizada en Guatemala, en 2011, 
en el marco del SICA.

1. El delito callejero, que se refi ere a hurtos 
y robos de pequeña cuantía que suelen 
ocurrir en lugares públicos y que involu-
cran, en algunos casos, amenazas de vio-
lencia, golpes o lesiones contra las vícti-
mas.

3. Plan nacional de seguridad ciudadana – Perú 2013 -2018.
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2. La violencia y el delito callejero ejerci-
do en contra y por los jóvenes: los jóvenes 
constituyen el grupo más afectado por la 
criminalidad y la violencia y, a su vez, son 
los responsables más comunes de la vio-
lencia intencional y de la comisión de de-
litos.

3. La violencia de género, que son todas 
las formas de violencia contra una perso-
na o un grupo de personas en razón de su 
género, que suelen expresarse de manera 
más intensa y predominante contra mu-
jeres y niñas.

4. La corrupción, en su sentido amplio, 
que comprende la apropiación indebida 
de los bienes públicos, cuya provisión es 
responsabilidad del Estado.

5. La violencia ilegal por parte de actores 
estatales que incluye un amplio rango de 
actividades que van desde el abuso poli-
cial de los ciudadanos, acciones que cons-
tituyen claras violaciones a los derechos 
humanos, hasta la participación directa 
de actores estatales en actividades vincu-
ladas con la delincuencia organizada 4. 

6. La delincuencia organizada, que es un 
problema central para Centroamérica, 
y sus actividades ilícitas, que se han ido 
diversifi cando cada vez más. Entre estas 
actividades destacan el tráfi co de drogas, 
la delincuencia económica, el tráfi co de 
seres humanos, la trata de personas, el 
tráfi co de armas, la explotación sexual de 
menores, los delitos violentos, el lavado de 

activos  y la falsifi cación de documentos, 
entre otros 5.Las organizaciones criminales 
más complejas, sofi sticadas y nocivas para 
la seguridad ciudadana en Centroamé-
rica son de carácter transnacional, espe-
cialmente las dedicadas al tráfi co de nar-
cóticos, aunque se trata de un fenómeno 
básicamente supranacional. 

7. El tráfi co de drogas es, probablemente, 
la actividad que tiene organizaciones cri-
minales más complejas y que más ame-
naza la seguridad en la región debido a 
los homicidios y otros actos de violencia 
por el trasiego y la lucha por el control de 
territorios. También, el consumo local de 
droga facilita o induce la comisión de deli-
tos comunes. Este tipo de tráfi co también 
fomenta la corrupción pública y privada, 
así como el lavado de activos. En resu-
men, los recursos que se dedican a com-
batir el tráfi co de drogas son recursos que 
se desvían de la inversión social. Además, 
representa una amenaza a la estabilidad 
democrática e institucional. Finalmente, 
el tráfi co de drogas promueve la violencia 
y  estimula, recluta, tecnifi ca y potencia 
otras formas de criminalidad organizada y 
callejera, incluido el sicariato 6.

8. Otro fenómeno, igualmente importante 
en la región, es la violencia juvenil relacio-
nada con las pandillas y las maras, que se 
ha ido complejizando en los últimos años.

4. Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014: Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para 
América Latina. PNUD – 2013.
5. Documento conceptual de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica “Hacia una Centroamérica Segura”. Conferencia Interna-
cional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, Guatemala, Junio, 2011. Página 7. C http://www.minex.gob.gt/MDAA/
DATA/MDAA/20110628172738183Hacia%20una%20Centroamerica%20Segura%2020%20JUNIO%20%202011.pdf
6. Ibid.
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El índice de homicidios es el indicador habitual que se utiliza para explicar la 
situación de violencia e inseguridad en un país o región. Sin embargo, es solo 
uno de un conjunto de indicadores que pueden manejarse como referencia 
para el análisis e investigación de este fenómeno.  El miedo y el temor gene-
ralizado son otro tipo de indicadores que tienen un importante impacto en la 
toma de decisiones individuales y colectivas. Delitos como la extorsión tienen 
su raíz en el miedo y el temor.

Amenazas a la seguridad de hombres, mujeres, niños y niñas 7

La seguridad ciudadana es una condición 
necesaria para el desarrollo humano, y vi-
ceversa: el desarrollo humano condiciona 
la seguridad ciudadana. En efecto, sin se-
guridad ciudadana, que protege un nú-
cleo básico de derechos, las personas no 
pueden desarrollar plenamente sus capa-
cidades ni contribuir con todo su potencial 
a mejorar a sus familias, sus comunidades 
y las instituciones.

Además, las amenazas a la seguridad ciu-
dadana pueden impactar también a las 
personas no directamente afectadas e in-
cluso a las generaciones futuras. Más aún, 
algunas formas de violencia no son hechos 

Hombres Mujeres Niños Niñas

- Robo
- Asalto (sencillo y   
  agravado
- Violencia de 
  pandillas
- Homicidio
- Violación y tortura   
  sexual
- Trata y tráfi co 
  humano
- Violencia 
  homofóbica o ‘
  transfóbica

- Violencia doméstica
- Asalto/acoso sexual
- Violación/tortura   
  sexual
- Femicidios/ 
  homicidios de “honor”
- Esterilización forzada
- Trata y tráfi co 
  humano
- Explotación sexual 
  forzada
- Violencia homofóbica 
  o transfóbica

- Violencia de 
  pandillas
- Abuso infantil
- Violación
- Incesto
- Abandono
- Trata y tráfi co 
   humano
- Explotación sexual 
   forzada

- Infanticidio
- Abuso infantil
- Violación
- Incesto
- Rapto y 
  secuestro
- Trata y tráfi co 
  humano
- Explotación 
  sexual forzada
- Matrimonio 
  infantil

aislados, sino que se presentan de mane-
ra recurrente en la vida de las personas, lo 
que tiene un efecto sostenido de socava-
miento de libertades y capacidades.

La violencia intrafamiliar, por ejemplo, 
constituye una amenaza a la seguridad 
ciudadana en tanto limita y vulnera las 
posibilidades de desarrollo humano de 
las personas que la sufren. Un niño que 
sufre violencia en el hogar tendrá menos 
oportunidades de expandir libremente 
sus capacidades de aprendizaje y disfrute. 
Asimismo, una mujer víctima de violencia 
por parte de su pareja o por parte de al-
gún familiar verá gravemente afectadas sus 

7. Cuadro adaptado de: Denham, T. “Police Reform and Gender” en Bastick, M.y K. Valasek, Gender and Security Sector Reform 
Toolkit. Geneva: DCAF, OSCE/ODIHR, UN-INSTRAW, 2008, p.3. http://www.dcaf.ch/Publications/Publication-Detail?lng=en&id=47391
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opciones de desarrollo y su capacidad de 
decidir sobre lo que quiere “hacer” y “ser” 
(Bott et al., 2012).

Los impactos de la inseguridad pueden 
analizarse a partir de tres dimensiones vin-
culadas al desarrollo humano: la dimen-
sión individual, la dimensión social y la di-
mensión institucional. Los impactos que 
ocurren en una dimensión pueden afectar 
otros ámbitos, tanto individuales como co-
lectivos. Dicho de otra forma, los hechos 
de violencia y delito que impactan a nivel 
individual las libertades y garantías de las 
personas pueden tener repercusiones en la 
confi anza interpersonal, en el tejido social 
y en la percepción de las personas sobre la 

capacidad de las instituciones democráti-
cas de proveer seguridad ciudadana.

Así, desde la perspectiva del desarrollo hu-
mano, la seguridad ciudadana debe en-
tenderse como la planeación, la organiza-
ción y la ejecución de políticas integrales 
y participativas de distinta índole, cuyo fi n 
no sea sólo disminuir el delito, sino contri-
buir a la creación y al fortalecimiento de 
instituciones más efectivas y sostenibles 
para el desarrollo humano. Por eso, es ne-
cesario analizar a través de qué medios se 
provee la seguridad ciudadana y estable-
cer si las políticas adoptadas por el Estado 
permiten que las y los ciudadanos puedan 
disfrutar efectivamente de sus libertades.
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Documento 3. 
Ética periodística 
y seguridad ciudadana 
La ética es un tema de central importan-
cia para la autorrefl exión y análisis de toda 
profesión. Sin embargo, dadas las particu-
laridades e implicaciones del periodismo, 
la ética no es solo un tema de análisis sino 
y, sobre todo, un tema de responsabilidad 
social. 

Tratar de describir el rol del periodista en 
la sociedad actual obliga a sumirse en un 
análisis profundo de una realidad que se 
ha ido distorsionando a lo largo de las últi-
mas décadas y donde el periodismo y los 
medios de comunicación, incluyendo los 
emergentes, han cobrado una importan-
cia jamás pensada.

Para el periodista venezolano Fernando 
Burgos, “el papel del periodismo y por tan-
to del periodista en la sociedad, es el de 
crear conciencia sobre las diferentes situa-
ciones que acontecen en pro de generar 
una mejor calidad de vida, así como adver-
tir a la sociedad acerca de las posibles con-
secuencias que ciertas acciones pueden 
acarrear, a la vez que ha de procurar comu-
nicar todas aquellas acciones que tienden 
hacia el bien común de las personas y del 
mundo”.

Es por esta enorme capacidad de infor-
mar, educar y, especialmente, infl uir en la 
opinión de la sociedad, que se hace im-
prescindible hablar de la ética del perio-
dista; es decir, de su responsabilidad y de 
los principios con los que se supone que 

ha de actuar para no afectar negativamen-
te el curso de los acontecimientos.

La ética periodística defi ne la responsabilidad 
con que los medios de comunicación abor-
den las noticias desde una perspectiva inte-
gral (contextualizada, sin generalizaciones, sin 
sensacionalismo).  Esto se hace especialmente 
importante en materia de las problemáticas 
que afectan la seguridad ciudadana.

Sin embargo, de acuerdo a una encuesta rea-
lizada a periodistas de la región centroameri-
cana, existen determinadas barreras que limi-
tan esta perspectiva:

1. La “politización” que se hace de la 
realidad. 

2. La línea editorial de los medios de 
comunicación que privilegia a cier-
tas fuentes. 

3. La escogencia, confi abilidad y 
disponibilidad de las fuentes.

4. La falta de información en las 
instituciones públicas (manejan 
datos limitados o proporcionan 
información vaga).

5. La negativa a dar declaraciones por 
parte de funcionarios e instituciones.

6. La falta de credibilidad de ciertas 
fuentes.

7. Las restricciones existentes a la 
libertad de prensa.

8. El tiempo que los periodistas tienen 
para elaborar sus notas.

9. La débil cultura de lectura y análisis, 
así como el desconocimiento de 
diversas aristas.

10. La falta de profesionalización de la 
carrera y el irrespeto general hacia 
las y los periodistas.
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La existencia de un código deontológico 
supone, de parte de quienes ejercen perio-
dismo, una conciencia o un reconocimien-
to de que su trabajo tiene una dimensión 
ética que no se debe obviar y que debe 
estar por encima de intereses particulares, 
incluidos aquellos intereses de los propios 
medios o estructuras en donde se ejerce 
periodismo. De hecho, este debate acerca 
del rol de los medios de comunicación y 
su propiedad y cómo eso afecta o incide 
en el tipo de publicaciones o información 
que se da a conocer, es un debate por co-
menzar.

Otro factor fundamental es el reconoci-
miento social que tienen los medios de 
comunicación, a diferencia de otras insti-
tuciones del ámbito político y social que 
enfrentan una crisis de credibilidad. Esto 
ubica a los medios y a periodistas en una 
posición privilegiada que, bien manejada, 
puede contribuir al fortalecimiento de la 
democracia y a la consolidación del marco 
institucional propio de cada país. 

Código Internacional de Ética 
Periodística UNESCO 9

Los Principios Internacionales de Ética Pro-
fesional del Periodismo de la UNESCO se 
aprobaron en la Conferencia General de 
la UNESCO en noviembre de 1983 10. Es el 
primer documento que aborda la proble-
mática de la deontología profesional perio-
dística y la declaración más importante, a 
escala mundial, sobre normas deontológi-
cas o Estatuto del periodista. Los Principios 

Otro factor a considerar en este matrimo-
nio entre la ética periodística y la cobertu-
ra o abordaje del tema de seguridad ciu-
dadana es la tendencia a mostrar más las 
acciones de represión y combate al delito.  
Esta tendencia generalizada en la mayoría 
de los medios de comunicación obedece 
a la percepción que “el amarillismo vende” 
y que a la población le gusta ver que se 
están tomando acciones represivas contra 
la violencia.  

Ante estas situaciones, la labor de las y 
los periodistas puede tornarse más difícil, 
obligándoles a enfrentar dilemas éticos 
que, a su juicio, van más allá de sus pro-
pias decisiones 8. Sin embargo, la ética es 
un valor tanto personal como institucio-
nal, que idealmente debiera regir las ac-
ciones individuales y colectivas, a pesar de 
las demandas y desafíos del entorno.

Marcos normativos de la ética 
periodística

Existen muchos códigos de conducta, car-
tas y declaraciones sobre ética periodística 
que contienen los principios, valores y obli-
gaciones del periodista.  Casi todos ellos 
tienen los siguientes temas en común:

1. El respeto a la verdad y precisión
2. Independencia
3. La equidad y la imparcialidad
4. Humanidad
5. Responsabilidad
6. Diferenciar con claridad entre 

información y opinión

8. Encuesta sobre ética periodística y seguridad ciudadana realizada por AGA & Asociados – El Salvador 2016
9. La UNESCO es el único organismo de las Naciones Unidas que tiene el mandato de defender la libertad de expresión y la libertad 
de prensa.
10.  Conclusiones del Fourth Consultative Meeting of International and Regional Organizations of Journalists, realizado en París el 
20 de noviembre de 1983. Participaron: International Organization of Journalists (IOJ), International Federation of Journalists (IFJ), In-
ternational Catholic Union of the Press (UCIP), Latin-American Federation of Journalists (FELAP), Latin-American Federation of Press 
Workers (FELATRAP), Union of African Journalists (UJA), Confederation of ASEAN Journalists (CAJ).
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Internacionales de Ética Profesional del 
Periodismo de la UNESCO establecen, por 
primera vez, cuáles son los derechos y los 
deberes a los que tienen que someterse 
los periodistas:

1) El derecho del pueblo a una infor-
mación verídica. El pueblo y las per-
sonas tienen el derecho a recibir una 
imagen objetiva de la realidad por 
medio de una información precisa y 
completa, y de expresarse libremente 
a través de los diversos medios de di-
fusión de la cultura y la comunicación.

2) Adhesión del periodista a la reali-
dad objetiva. La tarea primordial del 
periodista es la de servir el derecho a 
una información verídica y auténtica 
por la adhesión honesta a la realidad 
objetiva, situando conscientemente 
los hechos en su contexto adecuado.

3) La responsabilidad social del perio-
dista. En el periodismo, la información 
se comprende como un bien social, 
y no como un simple producto. Esto 
signifi ca que el periodista comparte 
la responsabilidad de la información 
transmitida. El periodista es, por tanto, 
responsable no sólo frente a los que 
dominan los medios de comunica-
ción, sino, en último énfasis, frente al 
gran público, tomando en cuenta la 
diversidad de los intereses sociales.

4) La integridad profesional del pe-
riodista. El papel social del periodista 
exige que la profesión mantenga un 
alto nivel de integridad. Esto incluye 
el derecho del periodista a abstenerse 
de trabajar en contra de sus conviccio-
nes o de revelar sus fuentes de infor-

mación, y también el derecho de par-
ticipar en la toma de decisiones en los 
medios de comunicación en que esté 
empleado.

5) Acceso y participación del público. 
El carácter de la profesión exige, por 
otra parte, que el periodista favorezca 
el acceso del público a la información 
y la participación del público en los 
medios, lo cual incluye la obligación 
de la corrección o la rectifi cación y el 
derecho de respuesta.

6) Respeto de la vida privada y de la 
dignidad de las personas. El respeto 
del derecho de las personas a la vida 
privada y a la dignidad humana, en 
conformidad con las disposiciones del 
derecho internacional y nacional que 
conciernen a la protección de los de-
rechos y a la reputación del otro, así 
como las leyes sobre la difamación, la 
calumnia, la injuria y la insinuación ma-
liciosa, hacen parte integrante de las 
normas profesionales del periodista.

7) Respeto del interés público. Por lo 
mismo, las normas profesionales del 
periodista prescriben el respeto total 
de la comunidad nacional, de sus ins-
tituciones democráticas y de la moral 
pública.

8) Respeto de los valores universales 
y la diversidad de las culturas. El ver-
dadero periodista defi ende los valores 
universales del humanismo, en particular 
la paz, la democracia, los derechos del 
hombre, el progreso social y la liberación 
nacional, y respetando el carácter distin-
tivo, el valor y la dignidad de cada cultura, 
así como el derecho de cada pueblo a es-
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Deberes

1. El periodista no debe nunca obtener infor-
mación de manera ilícita.

2. El periodista debe respetar la verdad y reco-
nocer el derecho de los ciudadanos a conocer 
esa información.

3. Los periodistas tienen la obligación de infor-
mar sobre hechos de origen conocido.

4. Tienen, además, la obligación de no eliminar 
informaciones que son esenciales para los ciu-
dadanos.

5. No deben distorsionar la información que 
ofrecen de manera intencionada.

6. Los periodistas deben rectifi car todas las in-
formaciones que sean erróneas, incompletas o 
perjudiciales.

7. No deben aceptar, bajo ningún concepto, 
gratifi caciones por ofrecer un tipo de informa-
ción concreta.

8. Deben publicar siempre información objeti-
va e imparcial.

9. Tienen que respetar los derechos al honor, a 
la no discriminación y a la propiedad intelec-
tual y promover la igualdad.

Derechos

1. Derecho a la libertad de investigación.
2. Derecho a publicar informaciones veraces y 
honestas.
3. Derecho a la crítica y al comentario.

Situación de los Códigos de Ética Periodística 
en la región 

Por su parte, en América Latina, y particular-
mente en algunos países de Centroamérica, 
la profesión cuenta con sus propios códigos 
deontológicos.  

coger libremente y desarrollar su sistema 
político, social, económico o cultural. El 
periodista participa también activamen-
te en las transformaciones sociales orien-
tadas hacia una mejora democrática de 
la sociedad y contribuye, por el diálogo, 
a establecer un clima de confi anza en las 
relaciones internacionales, de forma que 
favorezca en todo a la paz y a la justicia, 
la distensión, el desarme y el desarrollo 
nacional.

9) La eliminación de la guerra y otras 
grandes plagas a las que la humanidad 
está confrontada.
El compromiso ético por los valores uni-
versales del humanismo previene al pe-
riodista contra toda forma de apología o 
de incitación favorable a las guerras de 
agresión y la carrera armamentística, es-
pecialmente con armas nucleares, y a to-
das las otras formas de violencia, de odio 
o de discriminación, especialmente el ra-
cismo.

Declaración de principios sobre 
la conducta de los periodistas - 
Federación Internacional de 
Periodistas (FIP)

La Federación Internacional de Periodistas 
(FIP) es la más importante asociación de pe-
riodistas del mundo y está formada por sindi-
catos y asociaciones de profesionales de más 
de cien países. Ya en 1954, la FIP desarrolló 
su Declaración de Deberes de los Periodistas 
que está considerada como la primera norma 
deontológica internacional importante para la 
profesión periodística. Esta Declaración se sus-
tituyó, en 1986, por la Declaración de Principios 
sobre la Conducta de los Periodistas, también 
conocida como Declaración de la FIP.

Esta Declaración cita:
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País Código deontológico

Belice No posee un código de este tipo.

Guatemala En proceso de aprobación.

El Salvador

El Salvador tiene un Código de Ética para los periodistas y profesionales 
de la comunicación.
Descarga en: www.apes.org.sv/sitioapes/wp-content/uploads/2013/10/Co-
digo-de-Etica-APES-digital1.pdf

Honduras

Honduras tiene un Código de Ética que está contemplado en la Ley 
Orgánica del Colegio de Periodistas de Honduras.
Descarga en: www.colegiodeperiodistasdehonduras.hn/ippweb/codi-
go%20de%20etica.htm

Costa Rica

En Costa Rica, está vigente un Código de Ética de las y los Profesionales 
en Comunicación que data de 1969. Costa Rica también cuenta con un 
Tribunal de Honor y Ética dentro del Colegio de Periodistas.
Descarga en: www.colper.or.cr/userfi les/fi le/juridico/codigos/codigo_etica.
pdf

Panamá Cada medio se orienta por su propio Manual de Conducta.

República Dominicana 

El Colegio Dominicano de Periodistas tiene su Código de Ética del Pe-
riodista Dominicano.
Descarga en: 
www.unesco.org/new/fi leadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/images/wmn/
code%20of%20Ethics%20Collegio%20de%20periodistas.pdf
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Documento 4. 
Una mirada al 
periodismo orientado 
a soluciones 
A pesar de las grandes barreras que enfren-
ta el periodismo moderno, existen nuevas 
tendencias de periodismo responsable 
que promueven un enfoque más integral y 
activo de la profesión, donde el periodista 
deja de fungir como un testigo relator de 
la realidad y se convierte en un promotor 
del cambio social, por medio de propues-
tas de solución a las diferentes problemáti-
cas que reporta.

A esta nueva tendencia, que está cobrando 
auge en cada vez más países, se le conoce 
como periodismo constructivo o periodis-
mo orientado a soluciones.
El periodismo orientado a soluciones es 
una nueva forma de abordar las noticias y 
busca aportar respuestas a las problemá-
ticas sociales en lugar de solamente infor-
mar sobre ellas.
El periodismo constructivo pretende mos-
trar con evidencia comprobable cómo y 
por qué las respuestas sociales están o no 
están funcionando. Su intención es pre-
sentar a las personas una perspectiva más 
completa e integral de las problemáticas 
sociales, contribuyendo así a forjar una ciu-
dadanía más activa y comprometida.

Este nuevo enfoque es normalmente apli-
cado al periodismo de profundidad, más 
que al reporte diario de noticias, aunque 
sus principios y fi losofía también pueden 
incorporarse en mayor o menor medida 
a todos los géneros periodísticos, además 
de la crónica, el reportaje y las series docu-

mentales; sólo para mencionar algunos de 
los formatos más adecuados para el perio-
dismo constructivo.

Algunas investigaciones muestran que, si 
el periodismo se limita a reportar sólo los 
problemas, las personas tienden a sentir-
se menos capaces de responder, lo que 
les lleva a desentenderse de la vida públi-
ca.  En un estudio del 2008, la Associated 
Press reportó que la juventud está cansada 
de las noticias porque perciben que son 
negativas y no aportan respuestas a la so-
ciedad.  Esto conduce a un “cansancio ha-
cia las noticias”, el cual provoca que las au-
diencias se desconecten de las noticias en 
lugar de involucrarse en ellas.  Para com-
batirlo, el periodismo de soluciones propo-
ne que al reportar formas de enfrentar los 
problemas, las audiencias pueden sentirse 
motivadas a participar, contribuyendo así a 
construir un diálogo y acciones constructi-
vas alrededor de temas controversiales.

De acuerdo con la Red de Periodismo 
orientado a soluciones (Solutions Journa-
lism Network), las noticias constructivas 
pueden tener muchas formas, todas ellas 
comparten las siguientes características 
claves:

• Buscan identifi car la causa raíz del 
problema social.

• Destacan prominentemente la res-
puesta o respuestas.

• Presentan evidencias del impacto de 
dicha respuesta.

• Explican cómo y por qué la respuesta 
funciona o no funciona.



19DOSSIER PARA PERIODISTAS InfoSegura 

• Cuando es posible, también presen-
tan una perspectiva de profundidad 
que permite a las personas compren-
der cómo funcionan los sistemas com-
plejos, así como también cómo pue-
den mejorarse.

• El periodismo constructivo hace más 
énfasis en las soluciones ya en aplica-
ción y menos en teorías no comproba-
das.  De la misma manera, se enfoca 
más en la innovación que en las perso-
nas o instituciones que la promueven.

Los promotores de este enfoque sostienen 
que existen claras diferencias entre el pe-
riodismo constructivo y las “buenas noti-
cias”.  A diferencia del primero, las buenas 
noticias pueden limitarse a ser reportajes 
superfi ciales de una iniciativa, sin examinar 
o analizar cuidadosamente el impacto de 
la solución o si es o no es efectiva. Los im-
pulsores de esta corriente afi rman que el 
periodismo orientado a soluciones fortale-
ce el tejido social al ampliar el acceso al 
conocimiento necesario para que las y los 
ciudadanos puedan participar activamen-
te en la toma de decisión y la respuesta 
a las problemáticas sociales que afectan a 
sus comunidades.

El periodismo constructivo brinda un sis-
tema de retroalimentación efi ciente que 
permite a la sociedad responder con ma-
yor éxito a los problemas sociales, al mostrar 
una perspectiva más integral y profunda de 
las problemáticas, además de complemen-
tar y ampliar el rol de vigilancia que deben 
cumplir los medios de comunicación.

Esta nueva corriente de periodismo ya 
es promovida en varios países de Europa, 
además de Estados Unidos, pero también 
periodistas latinoamericanos la proponen 

como una alternativa más socialmente res-
ponsable y activa para ejercer el periodismo.

La Solutions Journalism Network ha dise-
ñado una guía gratuita que enseña cómo 
producir reportajes que informen acerca 
de las soluciones de una problemática so-
cial y no limitarse a hacer una descripción 
de esta.

“Como periodistas nuestro trabajo es re-
fl ejar correctamente lo que ocurre en la 
sociedad”, dice la introducción de la guía 
de la SJN. “Si no somos capaces de cubrir 
las diversas maneras en que las personas 
y las instituciones están tratando de resol-
ver problemas –con o sin éxito–, no esta-
mos pudiendo hacer bien nuestro trabajo. 
Si solo cubrimos los problemas sistémicos 
de las escuelas e ignoramos los modelos 
que están trabajando para mejorar la edu-
cación, no estamos contando toda la his-
toria”.

El manual de 48 páginas brinda consejos 
acerca de cómo identifi car un potencial 
reportaje con base en soluciones y cómo 
proponer una historia orientada a estas. 
También incluye entrevistas con reporteros 
del Seattle Times, de la NPR, del Milwaukee 
Journal-Sentinel y del Houston Chronicle.

Estos son algunos de los consejos destaca-
dos a tener en cuenta:

• Encuentra un tema que haya sido re-
suelto varias veces y averigua qué mé-
todo produjo los mejores resultados. 
Resalta los éxitos y fracasos de las solu-
ciones implementadas por una ciudad, 
una empresa o una persona, para que 
otros puedan aprender de sus logros y 
errores.
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• Para un reportaje periodístico acerca 
de soluciones, focalízate en el cómo. 
Esto te permitirá acotar los pasos del 
proceso. Preguntar por el cómo, sos-
tiene la SJN, te conduce a los aspectos 
esenciales sobre la forma en que se pro-
ducen los cambios.

• Cuando propongas un reportaje de so-
luciones, incluye información acerca de 
la manera en que tu idea se relaciona 
con un contexto más amplio. También 
explica cuál es el atractivo de la noticia 
y por qué eres la persona indicada para 
escribirla.

• Promueve y comparte tu historia en las 
redes sociales para atraer lectores y fo-
mentar el debate y la interacción.

• Busca otros reportajes realizados en 
base a soluciones para inspirarte como, 
por ejemplo, la manera en la que el Al-
calde de Nueva York, Bill de Blasio, se 
fi jó en Suecia para mejorar la seguridad 
de las carreteras, o cómo un instituto de 
secundaria de Seattle está cambiando 
la forma en la que dicta sus cursos avan-
zados.

El manual en inglés puede ser descargado 
en www.solutionsjournalism.org/tools/solu-
tions-journalism-toolkit/

Otros artículos y sitios de interés sobre perio-
dismo constructivo:

• El “periodismo constructivo”: una mane-
ra distinta de contar la realidad. Artículo 
publicado en el sitio web ofi cial de IJNET, 
Red de Periodistas Internacionales: https://
ijnet.org/es/blog/el-%E2%80%9Cperiodis-
mo-constructivo%E2%80%9D-una-mane-
ra-distina-de-contar-la-realidad
• www.enpositivo.com  Un sitio web de Bar-
celona, España, dedicado a promover el 
periodismo de soluciones.

•www.devreporternetwork.eu/es/pour -un-jour-
nalisme-de-solution/  Sitio web de DevReport-
Network, red internacional de periodistas y 
profesionales de la comunicación para el de-
sarrollo.

• www.toyoutome.es/periodismo-de-solucio-
nes Blog sobre periodismo de soluciones
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Documento 5. 
Marco normativo 
internacional 
relacionado con el tema 
de la seguridad 
ciudadana  
Cada uno de los países de la región que 
participan en el proyecto InfoSegura cuenta 
con un extenso marco jurídico para cada 
una de las temáticas que afectan la segu-
ridad ciudadana, desde la protección de 
la niñez hasta la penalización del delito, 
por lo que presentar en este documento 
un listado detallado por país de todas las 
leyes y reglamentos relacionados con la se-
guridad ciudadana excede el propósito de 
este dossier. Sin embargo, se ofrece más 
adelante un listado de la normativa inter-
nacional que evidentemente forma parte 
de su marco normativo y es aplicable en 
cada país.

Todas las normas en un país tienen un or-
den jerárquico, que se basa en principios 
universalmente aceptados.  La principal 
de todas las normas jurídicas siempre es 
la Constitución de la República, por lo que 
la suscripción de tratados y convenios in-
ternacionales siempre se hace vigilando 
que no la contravenga. Según vemos en la 
ilustración, los tratados o convenios inter-
nacionales forman parte de las normativas 
nacionales.

ILUSTRACIÓN 2. PIRÁMIDE DE LA JERARQUÍA DE LAS LEYES. 
FUENTE: ADAPTACIÓN LIBRE DE LA JERARQUÍA NORMATIVA DE KELSEN

Constitución
de la República

Tratados o convenios
internacionales

Leyes generales

Leyes especiales

Reglamentos generales
y especiales

Otros actos
administrativos

En este contexto, se lista, a continuación, 
el principal marco normativo existente vin-
culado al tema de la seguridad ciudadana 
para la región.

1. Declaración Universal de los Derechos 
   Humanos. 
2. Declaración Americana sobre los 
   Derechos y Deberes del Hombre. 
3. Convención Americana sobre 
   Derechos Humanos.
4. Convención sobre los Derechos del Niño. 
5. Convención sobre la Eliminación de 
   Todas las Formas de Discriminación 
   contra la Mujer.
6. Convención de Belém do Pará: 
    Convención Americana para Prevenir, 
    Sancionar y Erradicar la violencia contra 
    la Mujer. 
7. Pacto Internacional de Derechos Civiles  
    y Políticos.
8. Pacto Internacional de Derechos 
    Económicos, Sociales y Culturales.
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Documento 6. 
Directorio Regional 
de Fuentes sobre 
Seguridad Ciudadana   
A continuación, se listan las principales 
fuentes con las cuales InfoSegura trabaja 
a fi n de mejorar la capacidad regional y 
nacional en recopilación, procesamiento, 
monitoreo y seguimiento de información 
sobre seguridad ciudadana para su uti-
lización en la toma de decisiones y en la 
formulación de políticas. Con estas institu-
ciones, en los diferentes países, InfoSegura 
ha articulado una red de coordinación que 
permite, entre otros resultados, tener acce-
so a:

-Encuestas de victimización.
-Fichas técnicas y protocolos para 
 análisis de datos.
-Integración de las Tecnologías de la 
Información (TICs) para la producción, 
análisis y difusión de la información.
-Indicadores y líneas base sobre temas 
de seguridad ciudadana.
-Intercambio de mejores prácticas y he-
rramientas de análisis.
-Investigaciones en: violencia intrafami-
liar, feminicidio, delitos contra la integri-
dad, entre otros.
-Metodologías para el análisis de datos.

Es importante destacar que InfoSegura en 
cada país trabaja en estrecha coordinación 
con los ministerios de seguridad y las Sub 
unidades Técnicas (SUTs) integradas por 
las instituciones que generan información 
sobre seguridad, con centros académicos 

de educación superior e investigación y 
con organizaciones de la sociedad civil es-
pecializadas.

Aunque este listado no es exhaustivo y 
existen muchas otras instituciones públi-
cas y organizaciones no gubernamentales 
y de la sociedad civil que participan en el 
proceso de construcción de una sociedad 
más segura, el presente directorio constitu-
ye un útil punto de partida para identifi car 
y contactar a los organismos más impor-
tantes de la región en materia de seguri-
dad ciudadana.

GUATEMALA

1. Ministerio de Gobernación (MINGOB)
Dirección: 6a avenida 13-71 zona1. Ciudad 
de Guatemala, Guatemala
Página web: www.mingob.gob.gt 
Teléfono: +502  2413 8888

2. Policía Nacional Civil (PNC)
Dirección: 10a calle 13-92 zona 1. Ciudad de 
Guatemala, Guatemala
Página web: www.pnc.gob.gt  
Teléfono: +502  2329 0000

3. Instituto Nacional de Ciencias Forenses 
de Guatemala (INACIF)
Dirección: 14 calle 5-49 zona 1. Ciudad de 
Guatemala, Guatemala
Página web: www.inacif.gob.gt  
Teléfono: +502  2327 3100

4. Mesa Técnica Interinstitucional (MTI)

5. Mesa de Análisis Especializada (MAE)
Correo-e: mesadeanalisisespecializada@
gmail.com 
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6. Universidad de San Carlos de Guatemala
Dirección: Ciudad Universitaria, zona 12. 
Ciudad de Guatemala, Guatemala.
Página web: www.usac.edu.gt 
Teléfono: +502  2418 8000

7. Universidad del Valle de Guatemala
Dirección: 18 avenida 11-95 zona 15, Vista 
Hermosa III. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
Página web: www.uvg.edu.gt 
Teléfono: +502 2364 0336/40

8. Instituto de Transformación de Confl ic-
tos y Construcción de la Paz en Guatemala 
(INTRAPAZ/URL) 
Dirección: Vista Hermosa III, Campus Central, 
zona 16. Ciudad de Guatemala, Guatemala.
Teléfono: +502 2426 2626
Web: www.url.edu.gt

9. Oficina de Derechos Humanos del 
Arzobispado de Guatemala
(ODHAG) 
Dirección: 6 calle 7-70 zona 1, Puerta #2. 
Ciudad de Guatemala, Guatemala.
Teléfonos: +502  2285-0456
Web: www.odhag.org.gt

10. Instituto de Estudios Comparados en 
Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)
Dirección: 13 calle 2-14 zona 1. Ciudad de 
Guatemala, Guatemala.
Teléfono: +502  2463-2323
Web: www.iccpg.org.gt

11. Grupo CEIBA
Dirección: 4 avenida 12-39 zona 1. Ciudad 
de Guatemala, Guatemala.
Teléfono: +502   2330-5900
Web: www.grupoceiba.org

12. Fundación Sobrevivientes 
Dirección: 12 Calle 11-63 zona 1. Ciudad de 
Guatemala, Guatemala.
Teléfonos: +502  2245-3000
Web: www.sobrevivientes.org

13. Centro de Investigación, Capacitación 
y Apoyo a la Mujer (CICAM)
Dirección: 7 avenida 12-39 zona 1. Ciudad 
de Guatemala, Guatemala.
Teléfono: +502  2238-1746
Web: www.cicam.org.gt

14. Fundación Myrna Mack 
Dirección: 2 calle 15-15 zona 13. Ciudad de 
Guatemala, Guatemala.
Teléfono: +502  2414-0500
Web: www.myrnamack.org.gt
15. Instituto de Problemas Nacionales 
de la Universidad de San Carlos de Gua-
temala (IPNUSAC) 
Dirección: zona 12. Ciudad de Guatemala, 
Guatemala.
Teléfono: +502  2418-7679
Web: ipn.usac.edu.gt

16. Facultad Latinoamericana de Ciencias So-
ciales (FLACSO), sede académica Guatemala.
Dirección: 3A Calle 3, Guatemala 01010, 
Guatemala.
Teléfono: +502 2414 7444
Web: http://www.fl acso.edu.gt/

BELICE

1. Ministerio de Seguridad Nacional (MNS)
Dirección: Curl Thompson Building, Bel-
mopan, Belice.
Teléfono: +501 822-2231 / 822-2817
E mail: secretary2@defense.gov.bz
Página web: http://www.belize.gov.bz/in-
dex.php/ministry-of-national-security
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2. Ministerio de Desarrollo Humano (MHD)
Dirección: Ground Floor West Block Buil-
ding, Belmopan, Belice. 
Teléfono: + 501 822- 2161/822-2684
E mail: secretary@humandev.gov.bz
Página web: www.humandev.gov.bz/

EL SALVADOR

1. Ministerio de Justicia y Seguridad 
Pública (MJSP)
Dirección: Alameda Juan Pablo II y 17 Av. 
Norte, Complejo Plan Maestro edifi cios B1, 
B2 y B3, San Salvador. 
Tel: (503) 2526-3000
Web: http://www.seguridad.gob.sv

2. Dirección General de Estadística y Cen-
sos (DIGESTYC)
Dirección: Av. Juan Bertis No.79, Delgado, 
San Salvador. Aptdo. Postal No.2670, San 
Salvador.
Tel: (503) 2590-2100
Web: http://www.digestyc.gob.sv

3. Policía Nacional Civil (PNC)
Dirección: 6ta. Calle Oriente entre 8va y 
10ma Ave. Sur # 42 Barrio La Vega, San Sal-
vador.
Tel: (503) 2527-1000 / 1001
Web: http://www.pnc.gob.sv

4. Instituto de Medicina Legal (IML)
Dirección: Corte Suprema de Justicia Pri-
mer Nivel Centro de Gobierno, San Salvador
Tel: (503) 2231-8300 extensión: 3956, 3957 |  
2529-8656 extensiones 2529-8657
Web: www.csj.gob.sv 

5. Unidad Técnica Especializada del
 Sector Justicia (UTE)
Dirección: 7a. Calle Poniente N° 5143, Colonia 
Escalón, San Salvador.
Tel: (503) 2204-7600 / 2263-2144
Web: http://www.ute.gob.sv

6. Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo 
(FUNDAUNGO)
Dirección: Avenida La Revolución, Pasaje 6, 
Casa No. 147 Colonia San Benito,  San Salvador
Tel: (503) 2243-0406 y 2243-7816
Web: http://www.fundaungo.org.sv/fun-
daungo

7. Consejo Nacional de Seguridad Ciuda-
dana y Convivencia (CNSCC)
Email: comunicaciones@dialogoelsalvador.com 
Tel: (503) 2209-3619
Web: http://dialogoelsalvador.com/ 
8. Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO)
Dirección: 9a Calle Poniente #3807 entre 
73a y 75a Ave. Norte, Colonia Escalón, San 
Salvador.
Tel: (503) 2245-1510 / 2223-4360
Web: www.fl acso.org.sv 

9. Grupo de Monitoreo Independiente 
(GMIES)
Dirección: Residencial Decápolis, Pasaje 
San Carlos No.5 San Salvador.
Tel: (503) 2260-8001 / 2260-2550
Web: http://gmies.org/ 

10. Fundación Iris de Centroamérica (FICA)
Dirección: Av. la fl oresta #21. Col. San Mateo. 
San Salvador.
Tel: (503) 2517-7383

HONDURAS

1. Secretaría de Seguridad 
Dirección: El Ocotal, Comayagüela, M.D.C. 
antiguo Local de Academia de Policía 
(ANAPO) .
Tel. (504) 2229-0172 / 2229-0049 / 2229-
0003 / 2265-7519 
Web: http://www.seguridad.gob.hn
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2. Unidad Técnica de Coordinación Inte-
rinstitucional  (UTECI)
Dirección: Aldea El Ocotal, antiguas insta-
laciones de la ANAPO, MDC, Francisco Mo-
razán,  
Tel. (504) 2229 0896 
Web: http://subsedsai.hn/uteci

3. Secretaría de la Presidencia
Dirección: Edifi cio Ejecutivo Las Lomas, 
frente a Doit Center; Tegucigalpa MDC; 
Honduras, CA  / 
Tel: (504) 235-4982, Web: http://www.sep.
gob.hn/sitio/contactenos

4. Universidad Autónoma de Honduras 
(UNAH)
Dirección: Blvd. Suyapa Ciudad Universita-
ria, Tegucigalpa, 
Tel. (504) 2232-2110 
Web: https://www.unah.edu.hn

5. Instituto Universitario en Democracia 
Paz y Seguridad (IUDPAS)
Dirección: Ciudad Universitaria, Edifi cio IU-
DPAS, Tegucigalpa, Honduras. 
Tel. (504) 2292-1496 Web: http://www.iu-
dpas.org

 
6. Asociación para una Sociedad más Justa 
(ASJ) 
Dirección: Residencial El Trapiche, Casa 
No25, Bloque B, 2da entrada, atrás de Am-
net, Tegucigalpa. 
Teléfonos: 2235-229/ 2235-2023 
Web: http://asjhonduras.com/webhn/

COSTA RICA

1. Viceministerio de Paz
Dirección: Ministerio de Justicia y Paz, Calle 
1, San José Costa Rica
Tel: (506) 2223-7343
Web: http://mjp.go.cr/vicepaz

2. Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INEC)
Dirección: Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Censos, de la Rotonda de La Bandera, 
450 metros oeste, Calle Los Negritos, Edi-
fi cio Ana Lorena, Mercedes de Montes de 
Oca, San José.
Tel: (503) 2280-9280, Extensiones 326 y 327
Web: http://www.inec.go.cr 

3. Vicepresidencia
Dirección: Presidencia de Costa Rica, Za-
pote, San José, Costa Rica
Tel: (506) 2207-9200
Web: http://presidencia.go.cr/

4. Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO)
Dirección: De Plaza del Sol en Curridabat 
200 metros sur y 25 metros este. San José.
Tel: (506) 2224-8059
Web: www.fl acso.or.cr

5. Instituto Centroamericano de 
Administración Pública (ICAP)
Dirección: De la Pops 100 metros sur y 75 
oeste. Curridabat, San José.
Tel: (506) 2234-1011 / 2225-4616
Web: http://www.icap.ac.cr

6. Fundación para la Paz y la Democracia 
(FUNPADEM)
Dirección: Del Final de avenida 10, 25 me-
tros norte y 100 metros este, casa color te-
rracota a mano izquierda, San José.
Tel: (506) 2283-9435
Web: http://www.funpadem.org

PANAMÁ

1. Sistema Integrado de Estadísticas Cri-
minales (SIEC)
Dirección: 
Página web: www.siec.gob.pa
Teléfono: +507 512 6014
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2. Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses (IMLCF)
Dirección: Llanos de Curundu, después del 
Club de Tenis. Ciudad de Panamá.
Página web: www.ministeriopublico.gob.
pa/minpub/IMELCF.aspx 
Teléfono: +507 507 2212

3. Ministerio Público (MP)
Dirección: Edifi cio Porras: Corregimien-
to de Calidonia, Avenida Perú y Calle 33 
(Ecuador), Frente al Parque Porras. Ciudad 
de Panamá.
Página web: www.ministeriopublico.gob.pa 
Teléfonos: +507 507 3000

4. Instituto Nacional de Estadística y Cen-
so (INEC)
Dirección: Avenida Balboa, Apartado 0816-
01521, Panamá.
Página web: www.contraloria.gob.pa/inec/ 
Teléfonos: +507 510-4800

5. Ofi cina de Seguridad Integral (OSEGI)
Dirección: Edifi cio BAC, Torre menor, piso 
3, ofi cina3E; Avenida Balboa y calles 42 y 43, 
Bella Vista, Ciudad de Panamá, Panamá.
Página web:  ----
Teléfono: ------

6. Ministerio de Gobierno (MINGOB)
Dirección: Cl. 3 y Av. 7, Central San Felipe. 
Ciudad de Panamá.
Página web: www.mingob.gob.pa 
Teléfono: +502 512-7600

7. Universidad de Panamá
Dirección: Campus Central Octavio Men-
dez Pereira, Provincia de Panamá, Urba-
nización El Cangrejo; Vía Simón Bolívar 
(Transístmica) con la intercepción de la Vía 
Manuel Espinoza Batista y José de Fábrega. 
Página web: www.up.ac.pa 
Teléfono: +502 523 5000

8. Cámara de Comercio
Dirección: Avenida Cuba y Ecuador #33ª, 
Panamá.
Página web: www.panacamara.com 
Teléfono: +507 207 3400

9. Universidad Latina
Dirección: Campus Central, Ciudad de Pa-
namá, Panamá.
Página web: www.ulat.ac.pa 
Teléfono: +507 230 8600

REPÚBLICA DOMINICANA

1. Ministerio de Interior y Policía (MIP)
Dirección: Av. México esq. Leopoldo Na-
varro # 419, Edifi cio de Ofi cinas Guberna-
mentales Juan Pablo Duarte, piso 2,3 y 13, 
Gazcue, Santo Domingo, R.D.
Tel.: (809) 686-6251 | Fax: (809) 686-6599 
Web: http://www.mip.gob.do/

2. Ofi cina Nacional de Estadística (ONE)
Dirección: Av. México esq. Leopoldo Nava-
rro, Edif. de Ofi cinas Gubernamentales Juan 
Pablo Duarte, Piso 9, Santo Domingo, R. D.
Tel: (809) 682-7777
Web: http://www.one.gob.do/

3. Unidad Técnica Operativa (UTO)
INACIF: Instituto Nacional de Ciencias Fo-
renses: 
Dirección: Calle Dr. Delgado No. 59, Gaz-
cue Tel. 809-6862300
Web: http://www.observatoriojusticiayge-
nero.gob.do

4. Fundación Global Democracia y Desa-
rrollo (FUNGLODE)
Dirección: Calle Capitán Eugenio de Mar-
chena #26, La Esperilla. Santo Domingo. 
República Dominicana. 
Tel: (809) 685-9966 Fax: (809) 685-9926 
Web: http://www.funglode.org/
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5. Universidad de Santo Domingo 
Dirección: Alma Máter, Santo Domingo, 
República Dominicana.
Teléfono: (809)535-8273 Fax (809)508-7374 
Web: http://www.uasd.edu.do/

6. Instituto Tecnológico de Santo Domingo 
(INTEC)
Dirección: Avenida de los Próceres# 49,  Los 
Jardines del Norte 10602,  Santo Domingo. 
Tel. 809-567-9271 
Web: https://www.intec.edu.do/ 

SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA (SICA)

1. SG-SICA/Dirección de Seguridad Demo-
crática (DSD)
Final Boulevard Cancillería, Distrito El Espi-
no, Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán, La 
Libertad, El Salvador, Centroamérica. 
Teléfono: (503) 2248-8800
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Documento 7. 
Publicaciones de 
referencia    
Si usted tiene interés en una investigación 
periodística o desea profundizar en el tema 
de la seguridad ciudadana, las siguientes 
publicaciones son referencia importante, 
donde podrá encontrar mayor información, 
tanto regional como exclusiva para cada 
uno de los países que integran el proyecto.

Esta lista no pretende ser una bibliografía 
exhaustiva sobre seguridad ciudadana en 
Centro América y República Dominicana, 
sino más bien pretende contribuir a facilitar 
los esfuerzos de investigación y aprendizaje 
sobre el tema y sus componentes:

1. Informe Regional de Desarrollo Huma-
no para América Latina 2013-2014 (infor-
me descargable en PDF: http://www.undp.
org/content/undp/es/home/librarypage/
hdr/human-development-report-for-la-
tin-america-2013-2014.html

2. Informe sobre Desarrollo Humano 2009 
(informe descargable en PDF): http://hdr.
undp.org/es/content/informe-sobre-desa-
rrollo-humano-2009

3. Seguridad Ciudadana, ¿espejismo o rea-
lidad? FLACSO 2002 (PDF):  http://www.
flacso.org.ec/docs/sfseguridadciudadana.
pdf

4. Informe sobre Seguridad Ciudadana y 

Derechos Humanos, de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), 2009 (PDF): 
www.oas.org/es/cidh/docs/pdfs/SEGURI-
DAD%20CIUDADANA%202009%20ESP.
pdf

5. Política Integral de Convivencia y Seguri-
dad Ciudadana para Honduras 2011 – 2022 
(PDF):  http://www.undp.org/content/dam/
honduras/docs/publicaciones/Politica_In-
tegral_Convivencia_Seguridad_2011_2022.
pdf

6. Plan El Salvador Seguro 2015 (PDF):  
http://www.presidencia.gob.sv/wp-con-
tent/uploads/2015/01/El-Salvador-Seguro.
pdf

7. La Seguridad Ciudadana como Polí-
tica de Estado.  Costa Rica 2009 (PDF):  
http://library.fes.de/pdf-fi les/bueros/costari-
ca/07019.pdf

8. Violencia Armada y Seguridad Ciudada-
na en Costa Rica, 2014 (PDF): http://library.
fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/11117.
pdf

9. Plan de Seguridad Ciudadana Panamá 
(PDF): http://www2.congreso.gob.pe/sicr/
cendocbib/con4_uibd.nsf/4AF555F87D4F-
7CE705257CBC001B69A4/$FILE/plan_de_
seguridad_ciudadana.pdf

10. Mejorando la seguridad ciudadana en 
Panamá:  Hacia la construcción social de 
una cultura de paz.  2009 (PDF): http://
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www.undp.org/content/dam/panama/
docs/documentos/undp_pa_prodoc_cul-
tura_paz.pdf

11. Seguridad ciudadana en la Repú-
blica Dominicana:  Desafíos y Propues-
tas de Política. 2009 (PDF): http://www.
economia.gob.do/mepyd/wp-content/
uploads/archivos/uaaes/textos-de-discu-
sion/2010-01-13-td18-seguridad-ciuda-
dana-en-la-republica-dominicana-desa-
fi os-y-propuestas-de-politica.pdf

12. Informe Situación de la Seguridad Ciu-
dadana en República Dominicana 2003-
2013 (PDF): http://www.cladem.org/yaesho-
ra/images/estiempo/campania-regional/
litigio/pdf/11INFORME_SITUACI%C3%93N_
DE_SEGURIDAD_CIUDADANA_EN_DO-
MINICANA_2003-2013.pdf

13. Seguridad ciudadana en República 
Dominicana (PDF): http://www.iidh.ed.cr/
comunidades/seguridad/docs/seg_publi-
caciones/seguridad%20ciudadana%20
en%20republica%20dominicana.pdf

14. Seguridad Ciudadana para Mujeres.  El 
Salvador (PDF): http://www.observatorio-
deseguridadciudadanadelasmujeres.org/
documentos/Seguridad_ciudadana.pdf

15. Seguridad ciudadana para las muje-
res, una propuesta de política pública con 
perspectiva de género.  Marcela Piedra y 
Danny Esquivel 2012 (PDF):  http://library.
fes.de/pdf-fi les/bueros/fesamcentral/08923.
pdf

16. Seguridad ciudadana y violencia con-
tra las niñas, niños y adolescentes involu-
crados en los sistemas de justicia. Artículo 
de opinión por la Dra. Marta Santos País, 
Representante Especial del Secretario Ge-
neral de las Naciones Unidas sobre la Vio-
lencia en contra de la Niñez y por Bernt 
Aasen, Director Regional de UNICEF para 
América Latina y el Caribe:  http://www.uni-
cef.org/lac/media_20466.htm




