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&

Josefina&Reynoso&Chicón&&

Directora&

Centro&de&Estudios&de&Seguridad&y&Defensa&&
Funglode&

&

&

En&el&año&2002,&la&Fundación&Global&Democracia&y&Desarrollo&
(FUNGLODE)& creó& el& Centro& de& Estudios& de& Seguridad& y&
Defensa& (CESEDE)& en& República& Dominicana,& orientado& al&
análisis& y& fomento& de& los& temas& de& seguridad& y& defensa&
nacional.&

&

El&CESEDE&es&un&escenario&de&diálogo&entre&las&instituciones&
públicas& vinculadas& a& la& seguridad& y& la& defensa,& que& busca&
promover& actividades& de& educación,& investigación,&
extensión,& y& uso& compartido& de& conocimiento,& donde& el&
sector&privado,&académico&y&la&sociedad&civil&también&pueden&
realizar&recomendaciones&para&el&diseño&de&políticas&públicas&
destinadas&a&la&mejoría&de&la&seguridad&y&la&defensa&nacional.&&

Durante& los& últimos& años& hemos& desarrollado& múltiples&
actividades& encaminadas& a& lograr& dicho& objetivo,& en& virtud&
del& cual& surge& el& proyecto& del& boletín& digital& “Seguridad& y&
Defensa&Global”& como&un& aporte& y& una&herramienta&para& la&
toma&de&decisiones&desde&de&la&sociedad&civil.&&&&

&

En&cada&edición&del&Boletín,&el&lector&encontrará&información&
especializada& de& expertos& académicos& a& escala& nacional& e&
internacional,&que&compartirán&sus&experiencias&dentro&de&las&
diferentes&áreas&de& seguridad&y&defensa,& con& la& finalidad&de&
que& los& tomadores& de& decisiones,& tanto& públicos& como&
privados&puedan&comprender&la&importancia&de&esta&área,&ya&

que& constituye& un& factor& determinante& para& garantizar& la&
convivencia& pacífica& de& la& sociedad& y& un& elemento&
fundamental&para&el&desarrollo&del&país.&&&

&

Entendemos&que&hemos&experimentado&grandes&avances&en&
los& últimos& años;& sin& embargo,& aún& queda& un& largo& camino&
por& recorrer.& La& inseguridad& percibida,& real& o& no,& y& la&
impunidad,& son& grandes& barreras& que& debemos& enfrentar&
para&así&lograr&los&cambios&que&se&requieren,&para&obtener&un&
sistema& acorde& con& las& necesidades& y& realidades& actuales.&&
Todo&esto&es&posible&a&través&de&la&formulación&de&estrategias&
y& políticas& públicas& adecuadas& y& consensuadas& entre& los&
diferentes&actores.&&

&&

En& los& últimos& meses& el& Boletín& se& ha& convertido& en& un&
espacio& de& intercambio& de& artículos& de& opinión& que&
contribuyen& con& el& conocimiento,& el& análisis& y& también& con&
recomendaciones,&por& lo&que&deseamos& reconocer&el&aporte&
de& nuestros& autores& y& agradecer& una& vez& más& por& su&
colaboración.&&

&

Invitamos&a&los&lectores&a&recorrer&estas&páginas&donde&
encontrarán&un&contenido&informativo&de&actualidad&que&les&
permitirá&incrementar&y&consolidar&conocimientos. 
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 Reinserción y 
seguridad. 
¿Debemos 
seguir 
invirtiendo en 
reinserción? 
 
	  

Olga	   Espinoza	   Mavila,	   Directora	   Centro	   de	  
Estudios	   de	   Seguridad	   Ciudadana,	   Universidad	  
de	  Santiago	  de	  Chile.	  

	  

Cuando	  la	  opinión	  pública	  se	  refiere	  a	  
las	  cárceles,	   las	  posiciones	  suelen	  ser	  
conflictivas.	   Por	   un	   lado,	   algunos	  
defienden	   la	   necesidad	   de	   imponer	  
sanciones	   de	   máxima	   severidad	   por	  
delitos	   que	   generan	   indignación	   y	  
rechazo,	   pero,	   al	   mismo	   tiempo,	  
otros	   plantean	   que	   quienes	   han	  
delinquido	   no	   deban	   vivir	   en	  
condiciones	  inhumanas	  y	  de	  atropello	  
a	  su	  dignidad.	  	  
	  
Lo	   cierto	   es	   que	   el	   respeto	   de	   la	  
dignidad	  no	  debiera	  estar	   reñido	   con	  
la	   certeza	   y/o	   firmeza	   de	   la	   sanción.	  
No	  obstante,	  pasamos	  del	  horror	  por	  
las	   pésimas	   condiciones	   de	   reclusión	  
que	   ostentan	  muchas	   de	   las	   cárceles	  
latinoamericanas,	   a	   la	   demanda	   por	  
penas	   más	   largas	   y	   con	   menos	  
beneficios	   excarcelatorios.	   Pero	   un	  
tema	  que	   suele	   dejarse	   de	   lado	   es	   el	  
de	   ¿qué	   hacemos	   para	   evitar	   (o	  
reducir)	   las	   posibilidades	   de	   que	  
quienes	   se	   encuentran	   en	   prisión	  
vuelvan	  a	  delinquir?	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
La	   mayoría	   de	   sistemas	  
penitenciarios	  tiene	  como	  uno	  de	  sus	  
fines	   promover	   la	   reinserción	   social.	  
Actualmente,	   la	   reinserción	   ha	  
ganado	  mayor	   importancia	  porque	   la	  
evidencia	   ha	   venido	   demostrando	  
que	   la	   sola	   privación	   de	   libertad	   no	  
reduce	   la	   reincidencia,	   pudiendo	  
incluso	   incrementarla,	   y,	   por	   otra	  
parte,	   que	   programas	   de	   reinserción	  
debidamente	  implementados	  pueden	  
reducir	  las	  posibilidades	  de	  reincidir.	  	  
	  
La	   reincidencia	   es	   el	   indicador	   más	  
común	   para	   valorar	   la	   eficacia	   del	  
sistema	   de	   justicia	   criminal,	   pues	  
indica	   cuantas	   personas	   han	  
delinquido	  más	  de	  una	  vez,	  habiendo,	  
su	   segundo	   delito	   (o	   más),	   sido	  
conocido	   por	   el	   sistema	   de	   justicia	  
criminal.	  
	  

Un	   delito,	   es	   algo	   que	   nos	   incumbe	  
como	  sociedad,	  pues	  ello	  es	  un	  reflejo	  
de	   lo	   que	   somos,	   siendo	   un	   tema	   de	  
respeto	  de	  derechos	  	  
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Tomando	   en	   cuenta	   la	   relevancia	   de	  
la	   reinserción,	   ¿cómo	   debemos	  
entender	   ésta?	   Debe	   ser	   entendida	  
como	  un	  proceso	  que	  involucra	  todas	  
las	   acciones	   tendientes	   a	  mejorar	   las	  
condiciones,	   como	   enfrentarán	   la	  
libertad	  las	  personas	  privadas	  de	  ésta,	  
disminuyendo	   el	   riesgo	   de	  
reincidencia.	  Otro	  concepto	  que	  suele	  
usarse	  como	  sinónimo	  de	   reinserción	  
es	   el	   de	   rehabilitación,	   que	   involucra	  
un	   proceso	   de	   recuperación	   de	   un	  
problema	  que	  afecta	  la	  salud	  física	  de	  
una	   persona,	   como	   el	   consumo	  
abusivo	  de	  alcohol	  o	  drogas	  (Villagra,	  
2008).	  	  
	  
Los	   programas	   de	   reinserción	   y	  
rehabilitación,	   cuando	   han	   sido	  
debidamente	   diseñados	   e	  
implementados,	   pueden	   disminuir	   el	  
ocio	   de	   los	   internos	   y	   el	   estrés	   del	  
encarcelamiento,	   además	   de	   dar	  
estabilidad	   y	   orden	   al	   interior	   de	   las	  
cárceles.	  Pero	  más	  importante	  aún	  es	  
que	  contribuyen	  a	  una	  mejor	  y	  mayor	  
reinserción	   social,	   laboral	   y	  
económica,	   reduciendo	   la	  
reincidencia	  delictiva1	  

	  
Entonces,	   ¿qué	   elementos	   deben	  
estar	   presentes	   en	   los	   programas	   de	  
reinserción	   y	   rehabilitación	   para	   que	  
sean	   efectivos?	   Entre	   los	   más	  
relevantes	  se	  encuentran	  (Villagra,	  en	  
OEA,	  2015):	  

                                                             
1	  Los	  programas	  de	  intervención	  en	  reinserción	  
y	  rehabilitación	  dentro	  de	  cárceles,	  cuando	  son	  
bien	   implementados,	   pueden	   reducir	   la	  
reincidencia	   delictiva	   entre	   un	   20%	   y	   un	   40%	  
(Serin,	  2005).	  

• Las	   prácticas	   efectivas	   en	  
reinserción	   y	   rehabilitación	  
deben	   buscar	   reducir	   las	  
probabilidades	   de	   reincidencia.	  
Por	   ello	   es	   necesario	   conocer	   qué	  
factores	   la	   aumentan	   y	   cuáles	   la	  
disminuyen,	   a	   través	   de	   un	  
diagnóstico	   del	   perfil	   de	   la	  
población	   penal,	   que	   permita	  
identificar:	  ¿quiénes	  son?	  

	  

• Se	   debe	   tomar	   en	   cuenta	   que	   la	  
motivación	   de	   los	   participantes	  
es	  un	  elemento	   imprescindible	  en	  
el	  diseño	  e	  implementación	  de	  los	  
programas	   efectivos,	   pues	   ayuda	  
confirmar	   su	   intención	   de	  
reinsertarse.	  

	  

• El	   diseño	   de	   programas	   debe	  
considerar	   la	   capacidad	   de	  
aprendizaje	  y	  de	  respuesta	  de	  sus	  
participantes.	   Los	   intereses	   de	   los	  
seres	   humanos	   son	   diversos,	   así	  
como	   las	   habilidades	   de	  
aprendizaje.	   Hay	   quienes	  
responden	   mejor	   al	   trabajo	   grupal	  
que	  a	  intervenciones	  individuales;	  u	  

otros	   cuya	   adicción	   les	   impedirá	  
participar	   constructivamente	   de	  
determinadas	  actividades.	  

	  

• Los	   programas	   exitosos	   abordan	  
más	   de	   un	   factor	   de	   riesgo.	   Esto	  
incluye	   el	   limitado	   acceso	   a	  
educación	   formal,	   la	   escasa	  
experiencia	   laboral,	   el	   consumo	  
de	   drogas,	   actitudes	   pro	   delito,	  
entre	   otros,	   poniendo	   énfasis	   en	  
el	   desarrollo	   habilidades	   y	   en	  
aquellos	  factores	  modificables.	  	  

	  
• Los	  programas	  que	  abordan	  entre	  4	  

a	  6	  factores	  dinámicos	  de	  riesgo	  de	  
reincidencia	  pueden	  tener	  sobre	  un	  
30%	  de	   eficacia	   en	   la	   reducción	  de	  
reincidencia.	  Los	  programas	  que	  no	  
abordan	   factores	   de	   riesgo	   de	  
reincidencia,	   pueden	   generar	  
resultados	  negativos.	  	  



 

 

 
                            Boletín CESEDE “Seguridad y Defensa Global”      

                         Copyright © Todos los Derechos Reservados 
 
 

4 

2016-‐8-‐04	  

2016—1  

El	   recurso	  humano	   influye	  con	  gran	  
fuerza	   el	   éxito	   o	   fracaso	   de	   un	  
programa.	   Los	   programas	   exitosos	  
cuentan	   con	   funcionarios	   que	   creen	  
en	   la	   posibilidad	   de	   cambio	   de	   los	  
infractores,	  que	  conocen	  la	  misión	  del	  
programa	   y	   que	   han	   recibido	  
capacitación	   para	   el	   logro	   de	   los	  
objetivos	  deseados.	  	  

	  

• Los	   programas	   efectivos	   cuentan	  
con	  mecanismos	  de	  evaluación	  de	  
sus	   prácticas,	   siendo	   el	  monitoreo	  
y	   la	   evaluación,	   durante	   y	   después	  
del	   programa,	   cruciales	   para	  
garantizar	   la	   consistencia	   y	   la	  
mantención	  de	  su	  calidad.	  	  

	  

• Se	   producen	   mejores	   resultados	  
cuando	   los	   programas	   al	   interior	  
de	   la	   cárcel	   continúan	   y/o	   se	  
conectan	  con	  los	  desarrollados	  en	  
el	   medio	   libre,	   especialmente	   en	  
las	   comunidades	   a	   las	   que	   los	  
reclusos	  regresan.	  

	  
	  

“Para	  finalizar,	  podemos	  
preguntarnos	  ¿por	  qué	  el	  Estado	  
debería	  invertir	  en	  las	  personas	  
privadas	  de	  libertad,	  las	  que	  han	  

generado	  un	  daño	  en	  la	  
sociedad?”	  	  

	  
	  
Una	   primera	   respuesta,	   es	   por	   los	  
compromisos	   suscritos	   ante	   la	  
comunidad	   internacional	   para	  
respetar	   los	   derechos	   humanos	   de	  
todas	  las	  personas	  que	  se	  encuentren	  
bajo	   su	   custodia.	   Cabe	   recordar	   que	  
tratar	   a	   las	   personas	   privadas	   de	  
libertad	   de	   manera	   digna,	   incluso	   si	  
cometieron	  un	  delito,	  es	  algo	  que	  nos	  
incumbe	  como	  sociedad,	  pues	  ello	  es	  
un	  reflejo	  de	  lo	  que	  somos,	  siendo	  un	  
tema	   de	   respeto	   de	   derechos	  
humanos	  básicos.	  	  

	  
Pero,	   al	  mismo	   tiempo,	  una	   segunda	  
respuesta	   sería	   porque	   es	   necesario	  
hacerlo	   por	   razones	   de	   eficiencia,	  
pues	  	  
una	   persona	   que	   se	   reinserta	  
positivamente	   en	   la	   comunidad,	   no	  
volverá	   a	   delinquir,	   generando	   una	  
percepción	   de	   seguridad	   en	   toda	   la	  
comunidad,	   y,	   al	   mismo	   tiempo,	  
ocasionando	   menos	   costos	   para	   el	  
Estado.	  
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La seguridad privada como 
actividad complementaria de la 
seguridad pública en España 
 

 

 

 

	  
	  
	  

Jorge	  Salgueiro	  Rodríguez	  
Presidente	  de	  AECRA	  
Vocal	  Experto	  en	  la	  Comisión	  Nacional	  de	  Seguridad	  Privada	  de	  España.	  

	  
Durante	   mucho	   tiempo,	   la	   seguridad	   ha	   sido	   considerada	  
como	   un	   todo	   indivisible	   y	   de	   exclusiva	   responsabilidad	   del	  
Estado.	  	  

	  
Hoy	   en	   día,	   la	   seguridad	   es	   un	   concepto	   más	   amplio	   y	  
abierto,	   siendo	   considerada	   como	   una	   de	   las	   condiciones	  
inherentes	   al	   desarrollo	   de	   toda	   sociedad	   y	   de	   todo	  
componente	  de	  la	  misma.	  

	  
Resulta	   impensable	   plantear	   algún	   tipo	  de	  desarrollo	   sin	   un	  
adecuado	   marco	   normativo	   que	   establezca	   condiciones	   de	  
seguridad,	   independiente	   de	   la	  manera	   técnica	   en	   que	   ésta	  
se	  aplique.	  
	  
La	   Seguridad	   Nacional	   integra	   todos	   los	   ámbitos	   de	  
preocupación	   del	   Estado	   moderno,	   coordinando	   los	  
esfuerzos	  	  
para	   establecer	   condiciones	   de	   seguridad	   necesarias	   y	  
suficientes	   para	   la	   obtención	   de	   los	   fines	   del	   Estado,	   en	  
conformidad	   a	   los	   intereses	   nacionales	   y	   los	   objetivos	  
sociales.	   De	   ahí	   que	   la	   propia	   Unión	   Europea	   como	   Ente	  
Supranacional,	  y	  a	  nivel	   interno	  el	  Gobierno	  de	  España	  haya	  
aprobado	  una	  Ley	  36/2015	  de	  28	  de	  septiembre	  de	  Seguridad	  
Nacional,	  hoy	  plenamente	  vigente	  ante	  la	  amenaza	  terrorista	  
planteada	  por	  el	  llamado	  Estado	  Islámico	  a	  nivel	  Occidental.	  
	  
Desde	  la	  perspectiva	  de	  la	  seguridad,	  la	  información	  provoca	  
un	   fenómeno	   que,	   si	   bien	   no	   es	   novedoso,	   se	   encuentra	  
presente	   de	   forma	   permanente	   en	   la	   actividad	   humana	   de	  
toda	   sociedad.	   Nos	   referimos	   con	   esto	   al	   denominado	  
fenómeno	   de	   la	   incertidumbre,	   que	   se	   agrava	   con	   la	   mala	  
praxis	   en	   los	   medios	   de	   comunicación	   social	   a	   la	   hora	   de	  
informar	  de	   los	  diferentes	  acontecimientos	  en	  el	  entorno	  de	  
la	  seguridad	  y	  que	  pueden	  transformarse	  en	  pánico	  social.	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Sin	  duda	  alguna,	  las	  condiciones	  de	  seguridad	  se	  encuentran	  
referidas	   al	   conocimiento	   previo	   de	   situaciones	   o	   eventos	  
que	   puedan	   afectar	   el	   éxito	   de	   determinada	   planificación.	  
Obviamente,	   esto	   se	   aplica	   tanto	   a	   proyectos	   como	   a	  
situaciones	   de	   índole	   política,	   económica	   o	   social,	   como	  
también	  a	  nivel	  individual	  y	  colectivo.	  
	  
Tras	   el	   11	   de	   marzo	   de	   2004,	   España	   se	   planifica	   para	  
protegerse	  de	  esta	  amenaza	  a	  través	  de	  políticas	  preventivas,	  
donde	   la	   adquisición	   de	   información	   es	   el	   objetivo	  
fundamental	  que	  debe	  perseguirse	  a	  través	  de	  la	  seguridad	  y	  
particularmente	  por	  aquellos	  que	  deben	  velar	  por	  el	  ejercicio	  
de	  los	  derechos	  y	  libertades	  ciudadanas:	  las	  fuerzas	  y	  cuerpos	  
de	  seguridad.	  
	  
La	  intervención	  y	  desarrollo	  de	  nuestro	  derecho	  de	  seguridad	  
en	   los	   ámbitos	   privados,	   superando	   el	   concepto	   de	   nuestra	  
autoprotección	   como	   un	   escalón	   o	   nivel	   superior	   al	  mismo,	  
motiva	  la	  existencia	  y	  el	  ámbito	  de	  aplicación	  de	  la	  seguridad	  
privada.	  
	  
“La	  seguridad	  privada	  se	  fundamenta	  en	  la	  libertad	  
de	  los	  ciudadanos	  para	  satisfacer	  sus	  necesidades	  de	  
seguridad	  en	  sus	  ámbitos	  privados	  nunca	  públicos,	  
conforme	  a	  sus	  recursos	  y	  objetivos	  que	  deben	  

hallarse	  homologados	  por	  la	  autoridad	  competente”.	  
	  
En	   esta	   perspectiva,	   el	   desarrollo	   de	   la	   seguridad	   privada	  
implica	  cada	  vez	  más	  una	  activa	  participación	  de	  empresas	  y	  
personal	   de	   seguridad,	   con	   la	   debida	  
especialización/formación	   y	   con	   capacidad	   en	   la	   gestión	   de	  
sistemas	   de	   seguridad,	   que	   puedan	   brindar	   al	   usuario	   la	  
satisfacción	  completa	  de	  sus	  necesidades,	  y	  complementar	  a	  
las	  fuerzas	  y	  cuerpos	  de	  seguridad	  en	  el	  mantenimiento	  de	  la	  
seguridad	  pública.	  
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Sobre	   el	   carácter	   de	   la	   seguridad	   privada	   como	  
complementaria	  de	  la	  seguridad	  pública	  que	  no	  sustitutiva	  de	  
la	   misma,	   se	   pronuncia	   el	   Tribunal	   de	   Justicia	   de	   la	   Unión	  
Europea	  de	  29	  de	  octubre	  de	  1998	  al	  afirmar	  tal	  manera	  que:	  
	  

	  	  
“su	  papel	  o	  función	  desarrollada	  por	  personal	  

o	  empresa	  de	  seguridad	  de	  mera	  contribución	  al	  
mantenimiento	  de	  la	  seguridad	  pública	  a	  la	  que	  
puede	  ser	  requerido	  cualquier	  ciudadano	  no	  

constituye	  ejercicio	  de	  poder	  público,	  de	  tal	  manera	  
que	  en	  algunos	  casos	  desempeñan	  verdaderas	  

funciones	  públicas	  y	  en	  otras	  son	  una	  mera	  actividad	  
privada”.	  

	  
	  

La	  ley	  5/2014	  de	  4	  de	  abril	  de	  seguridad	  privada	  supone	   la	  
revisión	  y	  actualización	  de	  un	  marco	   legal	  del	  año	  1992,	  con	  
una	   clara	   vocación	   y	   voluntad	   de	   establecer	   nuevas	  
soluciones	   que	   permitan	   tanto	   a	   los	   usuarios	   como	   a	   las	  
empresas	  de	   seguridad	  avanzar	   en	  un	  modelo	  de	   seguridad	  
privada	  que	  satisfaga	  un	  concepto	  más	  amplio	  de	  seguridad	  
integral	  con	  clara	  implicación	  de	  las	  nuevas	  tecnologías	  y	  que	  
profundice	   en	   un	   modelo	   de	   integración,	  
complementariedad	   y	   colaboración	   real	   de	   la	   Seguridad	  
privada	  en	   la	  prevención	  o	  disuasión	  del	  delito,	  y	  no	  sólo	  en	  
espacios	  exclusivamente	  privados.	  

	  
Con	   la	   nueva	   ley	   de	   seguridad	   privada	   del	   año	   2014,	   las	  
empresas	  y	  personal	  de	  seguridad	  privada	  quedan	  sometidos	  
a	  poderes	  de	  ordenación	  y	  limitación	  tan	  o	  más	  intensos	  que	  
los	   característicos	   de	   las	   relaciones	   de	   sujeción	   especial,	   e	  
incluso	   esta	   subordinación	   y	   los	   deberes	   de	   colaboración	   a	  
través	   de	   instrumentos	   muy	   próximos,	   son	   similares	   al	   de	  
una	  verdadera	  instrucción	  singular.	  

	  
Además,	   este	   nuevo	   texto	   legal,	   establece	   o	   impone	   en	   su	  
regulación,	   unos	   requerimientos	   formales	   y	  materiales	   a	   las	  
empresas	  y	  personal	  de	  la	  seguridad	  privada,	  que	  tienen	  que	  
verse	   adaptados	   a	   las	   nuevas	   tecnologías.	   Dicho	   control	   y	  
supervisión	   sobre	   las	   empresas	   y	   personal	   de	   seguridad	  
privada	  se	  ejercerá	  de	  forma	  permanente	  incluso	  a	  distancia	  
por	   la	   autoridad	   policial	   competente,	   a	   través	   de	   la	  
administración	   electrónica	   contemplada	   en	   el	   Registro	  
Nacional	   de	   Seguridad	   Privada	   y	   Registros	   Autonómicos	  
previstos	   en	   el	   artículo	   11	   de	   la	   nueva	   ley	   5/2014	   de	  
Seguridad	  Privada.	  	  
	  

Para	   el	   Estado,	   la	   financiación	   de	   la	   seguridad	   pública	   se	  
obtiene	   a	   través	   de	   los	   impuestos,	   cuestión	   de	   permanente	  
debate,	  mientras	  que	  para	  el	   sector	  privado	  ello	  es	  parte	  de	  
sus	   gastos	   de	   operación	   o	   producción.	   Sin	   embargo,	   en	   la	  
actualidad,	   dadas	   las	   características	   de	   la	   seguridad	   en	  
ambos,	   el	   costo	   de	   la	   seguridad	   es	   considerado	  más	   como	  
una	   inversión	  que	  como	  un	  gasto.	  Para	  el	  Estado	  se	  traduce	  
en	   la	   generación	   de	   mejores	   condiciones	   de	   desarrollo	   e	  
igualdad,	   mientras	   que	   para	   el	   sector	   privado	   significa	  
eficiencia,	  menores	  costos	  de	  producción	  y	  mayor	  calidad	  de	  
servicio.	  
	  
De	   esta	   manera,	   la	   seguridad	   privada	   se	   encuentra	  
directamente	   vinculada	   a	   las	   actividades	   cotidianas	   y	  
productivas	  del	  ser	  humano,	  ya	  se	  realicen	  en	  su	  hogar,	  en	  las	  
calles,	  en	  su	  industria	  o	  empresa.	  En	  otras	  palabras,	  existe	  un	  
espacio	   importante	   donde	   la	   seguridad	   privada	   puede	  
desarrollar	  su	  accionar.	  

	  
	  
	  
	  
En	  síntesis,	  la	  seguridad	  privada	  se	  fundamenta	  en	  la	  libertad	  
de	  las	  personas	  para	  satisfacer	  sus	  necesidades	  de	  seguridad,	  
conforme	  a	  sus	  recursos	  y	  objetivos.	  Los	  límites	  de	  la	  acción	  
privada	  en	  la	  seguridad	  vienen	  dados	  por	  la	  legislación	  y	  por	  
la	   ética	   profesional	   que	   debe	   acompañar	   toda	   actividad	  
profesional.	  Bajo	  este	  mismo	  aspecto,	  es	  pertinente	  afirmar	  
que	   la	  Seguridad	  Privada	  no	  se	   improvisa,	  sino	  que	  requiere	  
conocimientos	   y	   experiencias	   adecuadas	   para	   lograr	   sus	  
objetivos	  diseñados.	  
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Parece	   que	   debemos	   interpretar	   que	   la	   seguridad	   privada	  
cubre	  una	   serie	  de	   servicios	  que,	  en	   la	  práctica,	   resultan	   ser	  
complementarias	   con	   el	   accionar	   policial.	  Al	   efecto,	   cuando	  
la	  ciudadanía	  como	  colectivo	  desea	  aumentar	  sus	  niveles	  de	  
seguridad,	   aparte	   de	   lo	   que	   ya	   realiza	   el	   Estado,	   recurre	   a	  
servicios	  privados	  de	  seguridad,	  los	  cuales	  cumplen	  una	  labor	  
complementaria	  y	  subsidiaria	  respecto	  de	  lo	  realizado	  por	  las	  
fuerzas	  y	  cuerpos	  de	  seguridad	  y	  limitada	  expresamente	  a	  la	  
propiedad	   privada,	   aunque	   ya	   existen	   Instituciones	   públicas	  
que	   utilizan	   servicios	   de	   seguridad	   privada	   para	   poder	  
conseguir	  sus	  fines	  en	  materia	  de	  protección.	  
	  
En	  esta	  perspectiva,	  el	  desarrollo	  de	   la	  seguridad	  privada	  ha	  
implicado	   cada	   vez	   más	   la	   participación	   de	   personal	   con	  
mayor	  especialización	  y	  capacidad	  en	  la	  gestión	  de	  sistemas	  
de	  seguridad	  que	  brinden	  al	  usuario	  la	  satisfacción	  completa	  
de	  sus	  necesidades.	  	  
	  

Con	   esta	   clara	   voluntad	   de	   dotar	   al	   sector	   de	   la	   Seguridad	  
Privada	   de	   un	  marco	   legal	   en	   el	   cuál	   no	   existan	   lagunas	   de	  
ley,	   cumpliéndose	   la	   nota	   de	   generalidad	   propia	   de	   toda	  
norma	  jurídica,	  se	  revelan	  fundamentales	  	  en	  la	  aplicación	  de	  
la	  misma,	  las	  definiciones	  insertadas	  en	  el	  artículo	  2	  a	  través	  
de	   una	   enumeración	   o	   reproducción	   de	   los	   conceptos	  
empleados	   usualmente	   en	   el	   desarrollo	   de	   las	   actividades	  
permitidas,	   siempre	   con	   una	   clara	   finalidad	   de	   evitar	  
interpretaciones	   divergentes	   de	   la	   normativa	   de	   seguridad	  
privada,	   que	   bien	   pudieran	   generar	   una	   posible	   falta	   de	  
seguridad	   jurídica	   frente	   a	   los	   destinatarios	   de	   dichos	  
servicios	  y	  demás	  agentes	  intervinientes	  en	  el	  sector.	  

	  

El derecho militar 
	  
Es	  importante	  que	  los	  
jueces	  del	  orden	  militar,	  
sean	  abogados	  
conocedores	  del	  
derecho	  castrense	  en	  
general.	  	  
 
 
 
Luis	  Antonio	  Luna	  Paulino,	  Mayor	  General	  (R)	  Fuerza	  Aérea	  de	  la	  República	  
Dominicana.	  

	  
Para	  Quero	   y	  Durán,	   el	   derecho	  militar	   se	   define	   ¨como	   un	  
conjunto	   de	   disposiciones	   legales	   que	   regulan	   la	  
organización,	  funciones	  y	  mantenimiento	  de	  las	  instituciones	  
armadas,	   para	   el	   cumplimiento	   de	   sus	   fines,	   en	   orden	   a	   la	  
defensa	  y	  servicio	  de	  la	  patria¨.	  
	  
	  ¨La	  misión	   del	   gobierno	   sigue	   señalando	  Groizard,	   exige	   la	  
existencia	   de	   unas	   fuerzas	   armadas,	   cuya	   poderosa	  
organización	   descansa	   en	   el	   triple	   concepto	   del	   honor,	   la	  
obediencia	   y	   la	   disciplina	   que	   se	   conserva	   a	   través	   de	   la	  
justicia	  militar¨.	  
	  
La	   necesidad	   de	   una	   justicia	   rápida	   que	   disuada	   a	   un	  
potencial	  violador	  de	   las	  normas,	  es	  mandatorio	  para	  que	   la	  
disciplina	  se	  mantenga,	  especialmente	  en	  tiempo	  de	  guerra	  o	  
emergencia.	  Por	  tal	  razón	  los	  juicios	  militares	  son	  abreviados	  
en	  los	  plazos,	  es	  decir,	  por	  ejemplo,	  el	  plazo	  para	  la	  apelación	  
de	   una	   sentencia	   evacuada	   de	   un	   tribunal	   de	   primera	  
instancia	  que	  normalmente	  es	  de	  diez	  días,	  en	  la	  jurisdicción	  
militar	  ese	  mismo	  procedimiento	  solo	  dispone	  de	  cinco	  días.	  
	  
“Es	  importante	  que	  los	  jueces	  del	  orden	  militar,	  

sean	  abogados	  conocedores	  del	  derecho	  castrense	  
en	  general	  y	  del	  derecho	  penal	  militar	  en	  especial,	  

pero	  que	  además	  ellos	  mismos	  sean	  militares	  
provenientes	  de	  las	  armas	  o	  de	  los	  servicios”	  

	  
Esto	  conservaría	  el	  principio	  de	  que	  los	  iguales	  juzguen	  a	  los	  
iguales,	  esto	  es,	  que	  si	  el	  imputado	  es	  un	  artillero,	  quienes	  los	  
juzguen	  sean	  expertos	  en	  el	  arma	  de	  artillería	  quienes	  tienen	  
más	  conocimiento	  de	  causa	  al	  apreciar	  los	  hechos	  al	  conocer	  
de	  las	  normas	  propia	  del	  servicio	  del	  arma	  de	  artillería.	  
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Puede	  darse	   el	   caso	  que	   las	   fuerzas	   armadas	   se	   encuentren	  
fuera	   del	   territorio	   nacional	   y	   las	   coloquen	   al	  margen	   de	   la	  
jurisdicción	  de	   los	   tribunales	  ordinario	  del	  país	  de	  origen,	   lo	  
que	   crearía	  un	  disturbio	  procesal	   y	   colocaría	   al	   comandante	  
operacional	   en	   una	   disyuntiva	   jurídica	   procesal	   si	   fuere	   el	  
caso.	  
	  
Según	  Serrano	  Alberca	  ¨la	  justificación	  de	  una	  justicia	  militar	  
tiene	   su	   fundamento	   en	   una	   exigencia	   técnica	   de	  
especialización	   en	   relación	   con	   la	   materia	   atribuida	   a	   su	  
competencia,	   siendo	   su	   razón	   de	   ser	   la	   disciplina	   como	  
principio	   inspirador	   de	   la	   organización	   militar,	   pues	   el	  
ordenamiento	  del	  Estado	  permite	  que	  el	  mantenimiento	  de	  
la	  disciplina	  en	  las	  fuerzas	  armadas,	  sea	  confiado	  a	   la	  propia	  
organización	  militar,	  por	  medio	  de	  los	  tribunales	  militares¨.	  
	  
La	  mayoría	  de	   los	  países	  que	  han	  eliminado	   la	  acción	  de	   los	  
consejos	   de	   guerras	   como	   tribunales	   especiales	   	   encargado	  
de	  mantener	   la	   justicia	   y	   la	  disciplina	  militar	   a	   lo	   interno	  de	  
sus	   fuerzas	   armadas,	   han	   experimentado	   a	   través	   de	   la	  
historia	   consecuencias	   lamentables	   	   al	   disminuir	   y	   degradar	  
la	  calidad	  y	  la	  disciplina	  de	  sus	  soldados	  y	  oficiales,	  toda	  vez	  
que	   la	   justicia	   ordinaria	   es	   lenta	   y	   compleja	   procesalmente	  
incapaz	  de	  disuadir	  y	  ejemplarizar	  al	  potencial	  violador	  de	  las	  
normas	  militares.	  En	  tal	  sentido	  vemos	  que	  ejército	  como	  el	  
de	  Estados	  Unidos,	  Rusia,	  China,	  mantienen	  la	  justicia	  militar	  
separada	  del	  procedimiento	  ordinario	  común.	  
	  
Ese	  criterio	  se	  remonta	  a	   la	   llamada	  noción	  de	  compromiso,	  
concepto	   mediante	   el	   cual	   se	   entiende	   que	   las	   fuerzas	  
armadas	   adoptan	   el	   ordenamiento	   jurídico	   del	   Estado	   al	  
tiempo	  que	  se	  constitucionalizan;	  a	  cambio	  de	  ellos	  el	  Estado	  
la	   incorpora	   como	   un	   órgano	   suyo	   y	   le	   permite	   el	   control	  
interno	   mientras	   este,	   el	   Estado	   asume	   el	   control	   externo	  
político-‐militar.	   Poniendo	   fin	   con	   esto	   a	   la	   antigua	  
independencia	  de	  los	  ejércitos	  quienes	  mantenían	  un	  vínculo	  
personal	  y	  no	  jurídico	  con	  el	  monarca	  o	  con	  el	  señor.	  
	  
Ventro,	   entiende	   el	   derecho	   penal	   militar	   como	   ¨aquella	  
rama	   del	   derecho	   penal	   que	   asegura	   las	   condiciones	  
especiales	   para	   que	   las	   fuerzas	   armadas	   existan,	   sean	  
subordinadas	  y	  eficaces	  actuando	  estrictamente	  en	  el	  ámbito	  
de	  los	  fines	  del	  Estado¨.	  
	  
Hoy	  día	  asistimos	  a	   la	   llamada	  ola	  reformadora	  del	  derecho,	  
sobre	   todo	   en	   los	   países	   hispanos.	   Las	   reformas	  
constitucionales	  son	   tan	  amplias	  que	  han	  asumido	  hasta	   los	  
niveles	   disciplinarios	   y	   administrativos	   menores	   en	   las	  
fuerzas	   armadas.	   Rompiendo	   con	   esto	   o	   modificando	   la	  

llamada	   noción	   de	   compromiso	   señalada	   anteriormente,	  
esto	  así	  porque	  los	  jefes	  militares	  a	  todos	  los	  niveles	  han	  sido	  
imbuidos	  inconscientemente	  de	  una	  excesiva	  burocracia	  y	  en	  
consecuencia	   las	   funciones	   tradicionales	   y	   los	  
procedimientos	  operativos	  normales	   se	  han	  confundido	  con	  
lo	   externo	   y	   como	   es	   lógico	   prevalece	   el	   control	   político-‐
militar.	  
	  
En	   el	   país	   se	   advierte	   en	   lo	   relativo	   a	   la	   justicia	   penal	   y	  
procesal	   penal	   una	   situación	   nunca	   vista,	   sobre	   todo	   en	   la	  
constitucionalización	   de	   los	   derechos	   tenidos	   como	  
fundamentales	  y/o	  generales.	  
	  
	  
	  

	  
	  
Como	  consecuencia	  de	   lo	   anterior	   se	   advierte	  una	   situación	  
novedosa	  y	  hasta	  confusa	  en	  la	  administración	  de	  justicia	  a	  lo	  
interno	   de	   las	   Fuerzas	   Armadas	   dominicana.	   Se	   trata	   de	   la	  
creencia	   de	   que	   los	   tribunales	   militares	   o	   consejos	   de	  
guerras,	   fueron	   abolidos	   o	   desmovilizados	   	   	   y	   tomando	   en	  
cuenta	   que	   en	   consecuencia	   todas	   sus	   atribuciones	   fueron	  
transferidas	   a	   la	   jurisdicción	   penal	   común	   y	   que	   el	   nuevo	  
código	   procesal	   común	   elimina	   el	   método	   de	   investigación	  
por	   comisiones,	   y	   al	   mismo	   tiempo	   todas	   las	   jurisdicciones	  
especiales	  en	  el	  ordenamiento	  jurídico	  nacional.	  
	  
Ahora	   cabe	   preguntarse,	   ¿anula	   el	   nuevo	   código	   procesal	  
penal	  los	  artículos	  de	  la	  constitución	  dominicana	  que	  autoriza	  
al	   presidente	  de	   la	  República	   a	  nombrar	   los	   jueces	   y	  demás	  
miembros	  de	   los	   consejos	  de	  guerras?,	   de	  ninguna	  manera,	  
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puede	  una	  norma	  de	   jerarquía	  soportada,	  anular	  una	  norma	  
de	  génesis	  como	  es	  la	  constitución.	  
	  
Lo	  que	  realmente	  ha	  sucedido	  es	  que,	  la	  competencia	  de	  los	  
consejos	  de	  guerras	  retorna	  a	   la	  vieja	  normativa	  de	   los	  años	  
cincuenta	   y	   sesenta	   donde	   se	   adicionó	   nuevo	   alcance	   y	  
competencia	   a	   dichos	   tribunales	   para	   someter	   a	   su	  
jurisdicción	  casos	  especiales	  del	  servicio	  incluyendo	  incluso	  el	  
llamado	  falso	  delito	  militar	  de	  que	  habla	  Zafaroni,	  en	  su	  obra	  
derecho	  militar.	  	  
	  
Actualmente	   dicha	   competencia	   se	   limita	   a	   las	   llamadas	  
infracciones	  propiamente	  militares	  que	  son	  las	  contempladas	  
en	   el	   libro	   segundo	   del	   Código	   de	   Justicia	   de	   las	   Fuerzas	  
Armadas.	  	  
	  
Hay	   que	   tomar	   en	   cuenta	   que	   el	   viejo	   código	   procesal	  
dominicano	  actuaba	  como	  norma	  supletoria	  en	  la	  jurisdicción	  
penal	  militar,	  y	  en	  la	  mayoría	  de	  los	  casos	  en	  realidad	  guiaba	  
todo	   el	   proceso	   desde	   la	   actuación	   de	   la	   policía	   militar	  
judicial,	   hasta	   que	   la	   sentencia	   adquiría	   la	   condición	   de	   la	  
cosa	   juzgada	   e	   incluso,	   resolvía	   los	   casos	   del	   llamado	  
supremo	   recurso	   de	   la	   revisión	   penal	   si	   era	   necesario,	  
resolviendo	  el	  conflicto	  planteado	  al	  suprimirse	  en	  las	  fuerzas	  
armadas	   el	   consejo	   superior	   de	   guerra	   cuya	   atribuciones	  
fueron	  asumida	  por	  la	  suprema	  corte	  de	  justicia.	  
	  
A	   surgido	   una	   situación	   de	   hecho	   en	   la	   cual	   no	   queda	  
debidamente	  esclarecido	  cual	  será	  el	  procedimiento	  a	  seguir	  
en	   tiempo	  de	   guerra	   o	   emergencia,	   como	  dispone	   la	   actual	  
constitución,	   dado	   que	   las	   condiciones	   para	   el	   debido	  
proceso	   como	   se	   declara	   en	   la	   nueva	   normativa,	   tampoco	  
está	  debidamente	  aclarado.	  
	  
Nos	  preguntamos	  ¿Cómo	  conciliar	  una	  normativa	  garantista	  
de	  la	  vida	  con	  una	  profesión	  que	  prioriza	  la	  disciplina	  como	  el	  
principal	  bien	  jurídicamente	  protegido?	  
	  
¿Qué	   otra	   profesión	   u	   oficio	   pide	   por	   obligación	   o	  
compromiso	  a	  sus	  miembros	  exponer	  sin	  reservas	  sus	  vidas,	  
para	   lograr	   sus	   objetivos,	   so	   pena	   de	   ser	   enjuiciados	  
criminalmente	   ya	   por	   cobardía,	   traición,	   o	   por	   sustraerse	   al	  
combate?	  
	  
Como	   vemos	   en	   realidad	   lo	   que	   se	   impone	   en	   la	   presente	  
situación	  al	   seno	  de	   la	   justicia	  militar,	   es	  un	  gran	  encuentro	  
de	   expertos	   para	   adecuar	   el	   actual	   código	   de	   justicia	   de	   las	  
fuerzas	   armadas	   dominicana,	   a	   los	   mandatos	   de	   la	  
constitución	   dominicana	   y	   armonizar	   con	   el	   actual	   código	  
procesal	   común,	   para	   corregir	   cualquier	   discrepancia	   o	  

conflictos	  que	  entorpezcan	   la	  buena	  marcha	  de	   la	  disciplina	  
militar.	  
	  
Es	  urgente	   también	  disponer	   la	  manualización	  de	   la	  gestión	  
administrativa	   militar,	   la	   redacción	   de	   los	   reglamentos	  
aplicativos	  de	   las	  normas	  adjetivas	  y	  sustantivas	  que	  rigen	  a	  
lo	   interno	   de	   las	   fuerzas	   armadas	   incluyendo	   también	   el	  
criterio	   jurídico	   que	   rige	   sobre	   la	   carrera	   profesional	   de	  
oficiales,	   alistados	   y	   asimilados	   militares	   incluyendo	   los	  
beneficiados	  directos	  de	  ellos.	  	  
	  
	  

 

La seguridad 
ciudadana luego de 
la promulgación de 
la Constitución del 
26 de enero del 
2010 

Primera Entrega  

	  
Lic.	  César	  Nicolás	  Castaing,	  Mayor	  General	  ENRD,	  República	  Dominicana.	  

	  
El	   término	  de	   ciudadano	   se	  viene	  aplicando	  desde	   la	  Grecia	  
Clásica,	  estamos	  hablando	  de	  V	  a	  VII	  siglos	  a.c.	  	  pero	  es	  con	  la	  
Revolución	  Francesa	  del	  año	  1789,	  es	  donde	  verdaderamente	  
la	  palabra	  adquiere	  la	  dimensión	  actual	  con	  la	  Declaración	  de	  
los	  Derechos	  del	  Hombre	  y	  del	  Ciudadano.	  	  
	  
Esos	   derechos,	   que	   en	   su	   momento	   fueron	   considerados	  
como	   algo	   natural	   e	   inherente	   a	   la	   persona,	   fueron	  
insertándose	  en	  las	  constituciones	  de	  todos	  los	  países,	  luego	  
que	   	   la	  Asamblea	  General	  de	   las	  Naciones	  Unidas	   (ONU)	  en	  
su	   Resolución	   217	   A	   (III),	   del	   10	   de	   diciembre	   del	   1948	   en	  
Paris,	   lo	   oficializara	   como	   universales,	   haciendo	   obligatorio	  
su	   cumplimiento	   para	   todos	   los	   países	   firmantes	   de	   la	  
Declaración	   Universal	   de	   los	   Derechos	   Humanos	   (DUDH)	   a	  
través	   de	   la	   ratificación	   de	   los	   tratados	   internacionales,	   	   no	  
obstante,	   violentados	   e	   irrespetados	   por	  muchos	   gobiernos	  
signatarios	  de	  los	  pactos.	  	  
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Es	  a	  partir	  de	  la	  década	  de	  los	  años	  70	  con	  la	  llegada	  al	  poder	  
del	   presidente	   Jimmy	   Carter	   (1977-‐1981)	   que	   los	   Estados	  
Unidos	   asume	   como	   su	   principal	   actividad	   en	   su	   política	  
exterior,	  la	  defensa	  de	  los	  Derechos	  Humanos	  en	  el	  mundo	  y	  
muy	   especialmente	   en	   los	   países	   Latinoamericanos,	   donde	  
predominaban	  los	  gobiernos	  dictatoriales.	  
	  
En	  ese	  contexto,	  se	  inician	  las	  presiones	  externas	  a	  través	  de	  
los	   organismos	  de	  prevalencia	  mundial	   y	   regional	   para	   que,	  
en	   los	   países,	   respetaran	   y	   aplicaran	   los	   derechos	   del	  
hombre,	  como	  se	  consagra	  en	  la	  Declaración	  Universal	  de	  los	  
Derechos	  Humanos	  y	  se	  les	  permitiera	  mayor	  participación	  a	  
los	  ciudadanos	  en	  los	  procesos	  de	  toma	  de	  decisiones.	  
	  
En	   esa	   condición	   surge	   la	   preocupación	   de	   que	   no	   existiera	  
una	   organización	   o	   institución	   de	   carácter	   estatal	   que	   se	  
encargara	  de	  velar	  y	  asegurar	  la	  aplicación	  y	  el	  cumplimiento	  
de	   tales	  derechos	  en	   los	  diferentes	  países	  y	  poco	  a	  poco	   los	  
sistemas	  policiales	  van	  asumiendo	  el	  deber	  de	  garantizar	  los	  
mismos	  ya	  que	  como	  institución	  de	  orden	  público	  son	  los	  que	  
precisamente	   en	   ocasiones	   reprimen	   el	   derecho	   que	   tienen	  
los	  ciudadanos	  y	  ciudadanas	  de	  ejercerlo.	  	  
	  
Como	   es	   natural	   para	   que	   las	   fuerzas	   policiales	   asumieran	  
tales	   actividades,	   habría	   que	   crear	   una	   concientización	   y	  
comprensión	  del	  término	  de	  derechos	  humanos	  y	  es	  por	  esa	  
circunstancia	   que	   se	   comienzan	   a	   crear	   los	   institutos	   o	   las	  
escuelas	  que	  educarían	  sobre	  el	  significado	  de	  la	  dignidad	  de	  
la	   persona	  humana.	   (En	   la	   Policía	  Nacional	   dominicana,	   fué	  
creado	   uno	   para	   esos	   fines,	   mediante	   el	   proceso	   de	  
modernización	  del	  Estado).	  
	  
	  
En	   esa	   contextualización	   es	   que	   surge	   la	   problemática	   o	  
confusiones	  de	  muchos	  estudiosos	  del	   tema	  de	   la	  seguridad	  
ciudadana,	   en	   cuanto	   a	   establecer	   las	   diferencias	   que	   hay	  
entre	   seguridad	   pública,	   orden	   público	   y	   seguridad	  
ciudadana,	   en	   razón	   de	   que	   los	   tres	   conceptos	   fueron	  
manejados	  indistintamente	  por	  las	  instituciones	  policiales.	  
	  
Hoy	  en	  día,	  luego	  de	  los	  estudios	  realizados	  por	  las	  Naciones	  
Unidas,	   las	   organizaciones	   vinculadas	   con	   la	   defensa	   de	   los	  
derechos	   humanos	   y	   los	   organismos	   que	   estudian	   las	  
políticas	   de	   seguridad,	   han	   determinados	   de	   una	   manera	  
fehaciente,	   las	   diferencias	   que	   existe	   entre	   cada	   uno	   de	   los	  
términos	   	   señalados	   en	   el	   párrafo	   anterior,	   inclusive	  
estableciendo	   de	   esa	   forma	   principios	   doctrinales	   para	   la	  

preparación	   de	   planes	   y	   estrategias,	   quedando	   esclarecido	  	  
que	   la	   seguridad	   ciudadana	   consiste	   en	   garantizar	   a	   los	  
ciudadanos	   y	   ciudadanas	   el	   ejercicio	   de	   sus	   derechos	   y	  
libertades	  como	  forma	  de	  que	  	  mejoren	  su	  calidad	  de	  vida	  en	  
democracia.	  
	  
A	   partir	   de	   la	   Constitución	   dominicana	   aprobada	   en	   el	   año	  
2010,	   la	   obligación	   del	   Estado	   en	   materia	   de	   derechos	  
humanos	   se	   acrecienta,	   al	   establecerse	   en	   el	   artículo	   7	   del	  
mencionado	   texto,	   que	   la	   República	   Dominicana	   es	   un	  
Estado	   Social	   y	   Democrático	   de	   Derecho,	   fundado	   en	   el	  
respeto	  de	  la	  dignidad	  humana,	  los	  derechos	  fundamentales,	  
el	   trabajo,	   la	   soberanía	   popular	   y	   la	   separación	   e	  
independencia	  de	  los	  poderes	  públicos.	  	  
	  
	  
El	  artículo	  8	  de	  la	  Constitución,	  consagra	  que	  “es	  
función	  esencial	  del	  Estado,	  la	  protección	  efectiva	  
de	  los	  derechos	  de	  la	  persona,	  el	  respeto	  de	  su	  
dignidad	  y	  la	  obtención	  de	  los	  medios	  que	  le	  
permitan	  perfeccionarse	  de	  forma	  igualitaria,	  
equitativa	  y	  progresiva,	  dentro	  de	  un	  marco	  de	  

libertad	  individual	  y	  de	  justicia	  social,	  compatibles	  
con	  el	  orden	  público,	  el	  bienestar	  general	  y	  los	  

derechos	  de	  todos	  y	  todas.”	  
	  

	  
En	   el	   párrafo	   anterior	   está	   la	   clave	   y	   el	   fundamento	   de	   la	  
seguridad	  ciudadana,	  la	  base	  para	  la	  creación	  de	  normativas,	  
establecer	   estructuras,	   responsabilidades	   para	   la	  
planificación,	   planes	   y	   por	   ende	   la	   legitimación	   de	   acciones	  
ante	  la	  sociedad.	  
	  
También	   de	   forma	   clara,	   el	   texto	   del	   artículo	   establece	   una	  
distinción	   de	   conceptos,	   en	   discusión	   aun	   para	   algunos,	  
cuando	  establece:	  que	  la	  protección	  efectiva	  de	  los	  derechos	  
de	   la	  persona,	   (seguridad	  ciudadana)	  deben	  ser	  compatibles	  
con	   el	   orden	   público,	   o	   sea	   que	   una	   cosa	   es	   la	   seguridad	  
ciudadana	  y	  otra	  cosa	  es	  orden	  público	  
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El proceso, la toma de decisión y 
los desafíos de la interoperabilidad 
en defensa y seguridad. 

Copa del Mundo de 
2014, un estudio de 
caso.  
 

Primera Entrega  
 

 

 

 
Camilo	  D.	  Ordellas	  
Investigador	   de	   la	   Escuela	   Naval	   en	   cooperación	   entre	   las	   agencias	   de	  
Seguridad	  y	  Defensa,	  Brasil.	  
	  
	  
Introducción	  
	  
	  
El	  presente	  trabajo	  presenta	  una	  reflexión	  sobre	  los	  métodos	  
dentro	  de	  las	  organizaciones	  de	  defensa	  y	  seguridad,	  frente	  a	  
la	  teoría	  de	  cooperación	  entre	  agencias,	  el	  proceso	  decisivo,	  
sus	   rutinas	   y	   situaciones	   de	   crisis,	   teniendo	   como	   base	   el	  
estudio	  de	  caso	  de	   la	  Copa	  del	  Mundo	  de	  2014	  en	  Brasil,	  en	  
vista	   de	   la	   complejidad	   del	   evento,	   de	   los	   actores	   y	   de	   las	  
agencias	  envueltas.	  	  
	  
Las	  decisiones	  son	  tomadas	  en	  respuesta	  a	  algún	  problema	  a	  
ser	   resuelto,	   alguna	   necesidad	   a	   ser	   satisfecha	   o	   algún	  
objetivo	  a	  ser	  alcanzado.	  Toda	  decisión	  está	  acompañada	  de	  
un	  proceso,	  es	  decir,	  pasos	  o	  fases	  que	  se	  siguen	  y	  una	  visión	  
sistémica	   frente	   a	   la	   planeación	   estratégica.	   Hoy,	   cada	   vez	  
más,	   las	   decisiones	   son	   tomadas	   en	   un	   tiempo	  más	   corto	   y	  
con	   un	   grado	   de	   asertividad	   muy	   exigente,	   cualquier	   error	  
podría	  ser	  fatal	  al	  éxito	  de	  la	  organización	  o	  del	  evento.	  	  
	  
El	   artículo	   se	   refiere	   a	   los	   aspectos	   y	   niveles	   de	   procesos	  
decisivos	  en	  el	  escenario	  de	   la	  seguridad	  y	   la	  defensa	  en	   las	  
agencias,	   la	   inoperatividad	   y	   los	   mecanismos	   (procesos	   y	  
procedimientos)	   bien	   como,	   las	   estrategias	   de	   mando	   y	  
control,	  incluyendo,	  la	  capacitación	  y	  el	  entrenamiento	  de	  los	  
actores	  frente	  a	  este	  escenario	  en	  específico.	  
	  

La	  modernidad	  y	   la	  posmodernidad	  trajeron	  a	  este	  universo	  
diversos	   obstáculos	   iniciales	   para	   determinar	   y	   dirigir	   el	  
análisis	   de	   liderazgo	  y	  de	   los	  perfiles	  de	  esos	   tomadores	  de	  
decisión,	  considerando	  sus	  competencias	  y	  habilidades	  y	  sus	  
preparaciones	  técnicas	  y	  funcionales	  en	  lo	  que	  se	  refiere	  a	  los	  
aspectos	  emocionales.	  	  
	  
Históricamente,	   las	   divisiones	   formales	   de	   tareas	   en	   las	  
organizaciones	   obedecían	   a	   ciertos	   criterios	   burocráticos	   y	  
formales	   que	   en	   gran	   parte	   de	   los	   casos	   les	   costaba	  
adaptarse	   a	   los	   modelos	   y	   la	   jerarquía	   de	   pasos	   y	  
responsabilidades	  definidos	  previamente.	  
	  
Esas	   organizaciones	   se	   caracterizan	   por	   la	   toma	   de	  
decisiones	   racionales,	  basadas	  en	   reglas	   y	  precedentes,	  que	  
con	  cada	  nivel	  de	   jerarquía	  hacen	  al	   sistema	  para	   la	  gestión	  
de	  los	  procesos	  y	  la	  toma	  de	  decisiones	  coordinadas	  entre	  las	  
mismas,	  lento.	  (Manning,	  2008)	  
	  
“Las	  agencias	  de	  seguridad	  y	  defensa,	  precisan	  
estar	  aptas	  para	  percibir,	  reflexionar,	  decidir	  y	  
actuar	  en	  condiciones	  mucho	  más	  adversas,	  

actualmente	  la	  complejidad	  de	  esos	  procesos	  y	  la	  
cooperación	  entre	  organizaciones	  teniendo	  en	  
vista	  el	  cúmulo	  de	  teorías	  y	  prácticas	  llevan	  a	  
decisiones	  nada	  convencionales	  y	  utilitarias”.	  

	  
La	  conclusión	  del	  estudio	  deberá	  analizar	   los	  aspectos	  de	   la	  
toma	   de	   decisiones,	   tanto	   como	   la	   aplicación	   teórica	   y	  
práctica	  de	  los	  conocimientos,	  reclutamiento,	  capacitación	  y	  
entrenamiento	  y	  la	  garantía	  de	  la	  eficacia	  y	  la	  eficiencia.	  
	  
La	  toma	  de	  decisión	  -‐	  Decision	  Making	  	  
	  
La	   toma	   de	   decisión	   es	   actualmente	   empleada	   en	   varios	  
segmentos	   de	   la	   vida	   cotidiana	   y	   principalmente	  
profesionalmente	   en	   las	   organizaciones,	   estableciendo	  
modelos	   teóricos	   y	   prácticos	   acerca	   de	   las	   decisiones	   que	  
debemos	   tomar,	   utilizando	   técnicas	   y	   métodos	   de	  
negociación	  principalmente	  para	  el	  enfrentamiento	  de	  crisis.	  
	  
Todos	   los	   días	   tomamos	   decisiones,	   dónde	   vamos,	   cómo	  
vamos,	  qué	  camino	  seguir	  y	  cuáles	  respuestas	  daremos	  sobre	  
indagaciones,	  siendo	  decisiones	  rutinarias,	  cuya	  importancia	  
no	  percibimos	   la	  mayoría	  de	   las	  veces,	  pues	   los	  hábitos	  que	  
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nosotros	   desarrollamos,	   ejercen	   una	   rutina	   automática	  
conocida	   como	   chunking	   (DUHIGG,2012,	   pg34),	   como,	   por	  
ejemplo;	   colocar	   pasta	   de	   dientes	   en	   un	   cepillo	   dental	   o	  
vestirse	  para	  salir	  de	  la	  casa.	  
	  
A	   veces	   no	   lo	   percibimos,	   pero	   varios	   factores	   simples	   y	  
aparentemente	  irrelevantes,	  tienen	  profundas	  consecuencias	  
en	  nuestras	  decisiones	  y	  en	  nuestro	  mismo	  comportamiento,	  
generalmente	   nos	   desviamos	   de	   los	   planes	   y	   proyectos	  
originales.	  (GINO,	  2014,	  pg1).	  
	  
	  
La	  toma	  de	  decisiones	  puede	  ser	  definida	  como	  una	  elección	  
consciente	   de	   un	   rumbo	   de	   acción	   entre	   varias	   alternativas	  
posibles	   para	   llegar	   a	   un	   resultado	   deseado,	   pues	   existen	  
innúmeros	   mecanismos	   que	   garantizan	   la	   eficacia	   de	   esa	  
decisión.	  	  
	  
	  
El	   profesor	   y	   entrenador	   de	   fútbol	   Juan	   Carlos	   Osório,	  
relaciona	  la	  acción	  de	  jugar	  fútbol	  y	   la	  toma	  de	  decisión	  con	  
una	   constitución	   de	   decisiones	   en	   milésimas	   de	   segundo	  
entre	  un	  jugador	  de	  alto	  rendimiento	  y	  un	  jugador	  mediano,	  
según	   él,	   “nuestras	   decisiones	   necesitan	   de	   destreza	   y	  
dedicación	   exclusiva,	   es	   preciso	   el	   entrenamiento,	   la	  
repetición	   de	   las	   acciones	   positivas	   para	   que	   tengamos	  
éxito.”	  
	  
De	   la	   misma	   forma,	   si	   usted	   que	   está	   leyendo	   este	   texto	  
ahora,	  recibe	  una	  bola	  dentro	  del	  área,	  pero	  está	  más	  abierto	  
para	   su	   lado	   izquierdo,	   o	   sea	   el	   gol	   adversario	   está	   en	   su	  

diagonal	  derecha,	   y	   toma	   la	  decisión	  de	   lanzar	  el	   gol.	   ¿Cuál	  
acción	   usted	   debe	   tomar?	   ¿Lanzar	   con	   la	   pierna	   derecha?	  
¿Lanzar	   con	   la	   pierna	   izquierda	   de	   3	   dedos?	   ¿Lanzar	   con	  
cualquiera	   de	   las	   piernas,	   pero	   usando	  el	   empeine?	   ¿Lanzar	  
de	   punta?	   Esas	   son	   algunas	   situaciones	   que	   algunos	  
jugadores	  deben	  pasar.	   Las	  decisiones	  de	   los	   jugadores	   son	  
hechas	   por	   la	  memoria	   operativa	   y	   no	   por	   el	   lóbulo	   frontal	  
temporal,	   nuestros	   recuerdos	   de	   acciones	   pasadas	   nos	  
indican	   un	   probable	   camino	   que	   deberemos	   tomar.	   Según	  
Osório,	   los	   jugadores	   que	   se	   dedican	   más	   y	   enfocan	   sus	  
habilidades	  tienen	  más	  posibilidades	  de	  obtener	  éxito.	  	  
	  
La	   toma	  de	  decisión	  y	   las	  variables	  que	   la	   rodean,	  hacen	  de	  
ese	  proceso	  algo	  de	  extrema	  importancia	  para	  el	  día	  a	  día	  de	  
las	  organizaciones,	  el	  proceso	  de	  aprendizaje	  relacionado	  a	  la	  
toma	   de	   decisión.	   Según	   Simón	   (1997)	   la	   toma	   de	   decisión	  
envuelve	   variables	   técnicas,	   psicológicas	   y	   ambientales,	   en	  
ambientes	   simulados	   es	   posible	   observar	   algunas	   de	   esas	  
variables	   en	   el	   comportamiento	   de	   los	   participantes,	   y	   ella	  
está	   presente	   en	   todos	   los	   niveles	   en	   las	   organizaciones	  
desde	   la	   decisión	   estratégica,	   del	   alto	   gerente,	   hasta	   la	  
decisión	  llamada	  despido	  o	  liberación,	  todos	  los	  días.	  
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Estructuración del 
control de calidad a 
partir del 
planeamiento 
	  

	  
Ing.	  Arturo	  R.	  Dávila	  M.;	  PhD 
Director	  académico	  de	  CEAS	  –	  INTERNACIONAL	  
Presidente	  Ejecutivo,	  Red	  Académica	  Internacional	  D	  &	  D,	  Ecuador.	  

Un	  coordinador	  de	   la	  calidad	  debe	  poseer	   las	  características	  
normales	   de	   cualquier	   gerente.	   Así,	   él	   debe	   ser,	   en	   primer	  
lugar,	   un	   líder.	   Sus	   capacidades	   de	   influenciar,	   motivar	   y	  
conducir	   personas	   hacia	   una	   determinada	   dirección,	   deben	  
de	  ser	  evidentes.	  	  

También	  porque	   son	  condiciones	  necesarias	  para	  garantizar	  
la	  producción	  de	  la	  calidad	  en	  la	  empresa.	  Además,	  debe	  de	  
poseer	   otros	   atributos	   como	   capacidad	   de	   síntesis,	  
objetividad,	   agilidad	   para	   tomar	   decisiones,	   poder	   de	  
convocatoria,	   etc.,	   pero,	   en	   función	  de	   sus	  particularidades,	  
hay	  especificaciones	  que	  componen	  el	  perfil	  del	  gerente	  de	  la	  
calidad	   que	   pueden	   ser	   consideradas	   como	   propias	   de	   la	  
función,	   sin	   embargo,	   no	   exclusivas	   de	   ella.	   Para	   definirlas,	  
basta	  observar	  cuáles	  son	  sus	  atribuciones.	  

Dentro	   del	   contexto	   de	   la	   calidad	   total,	   cabe	   al	   gerente	   /	  
coordinador	  de	   la	  calidad	  proyectar,	  desarrollar,	   implantar	  y	  
evaluar	  el	  modelo	  de	   la	  calidad	  total.	  Se	  trata	  de	  su	  primera	  
función,	  altamente	  técnica,	  que	  desarrolla	  la	  definición	  de	  las	  
líneas	  generales	  de	  acción	  del	  programa	  de	  la	  calidad	  total	  en	  
la	   empresa;	   la	   programación	   de	   las	   actividades	   de	  
implantación;	   definición	   del	   modelo	   de	   control	   para	   la	  
evaluación	   de	   la	   calidad	   en	   la	   empresa;	   actualmente	  
tendiente	   a	   adoptar	   el	  modelo	  MOMO	  y	   los	   indicadores	   de	  
gestión	  como	  herramientas	  para	  agilizar	  de	  un	  solo	  vistazo	  la	  
situación	   de	   la	   empresa	   en	   lo	   referente	   a	   los	   avances	   de	  
eficiencia,	  eficacia	  y	   calidad,	  que	  garanticen	   la	  optimización	  
de	   los	   recursos	   y	   talentos	   disponibles	   a	   la	   par	   de	   la	  
satisfacción	  del	  cliente.	  

Segundo	   conjunto	   de	   actividades	   de	   la	   gerencia	   /	  
coordinación	   de	   la	   calidad	   total	   se	   refiere	   a	   la	   coordinación	  
de	  los	  esfuerzos	  para	  la	  producción	  de	  la	  calidad.	  Se	  trata	  de	  
una	   función	   que	   involucra	  muchos	   sectores	   y	   personas	   y	   se	  

sitúa,	   casi	   siempre,	   en	   el	   límite	   entre	   el	   proceso	   de	  
integración	  intersectorial	  y	  la	  injerencia	  de	  un	  sector	  en	  otro.	  
El	   mayor	   problema,	   evidentemente,	   se	   refiere	   al	  
relacionamiento	   humano,	   esto	   es,	   al	   desarrollo	   de	  
actividades	   que	   congreguen	   esfuerzos	   de	   diferentes	   tipos	   y	  
procedencia	  en	  un	  movimiento	  único.	  

De	   cierta	   forma,	   pueden	   ser	   incluidos,	   aquí,	   los	  
procedimientos	  de	  formación	  y	  concienciación	  de	  la	  mano	  de	  
obra,	   aspectos	   importantes	   y	   bastante	   diversos	   tanto	   en	  
métodos	  como	  en	  evaluación	  de	  resultados.	  Como	  extensión	  
natural,	   queda	   a	   cargo	   de	   la	   gerencia	   /	   coordinación	   de	   la	  
calidad	   el	   desarrollo	   del	   talento	   humano	   de	   la	   empresa	   en	  
términos	  de	   la	  contribución	  que	  prestan	  a	   la	  organización,	  o	  
sea,	  a	  la	  calidad	  de	  sus	  servicios.	  

La	  actividad	  de	   coordinación	  abarca,	   todavía,	   la	  divulgación	  
de	   informaciones	   para	   toda	   la	   empresa,	   desde	   el	   directorio	  
hasta	   la	  planta.	  Se	   trata	  de	  un	   trabajo	  que	   tanto	   requiere	   la	  
difusión	  de	  las	  informaciones	  en	  sí,	  como	  la	  obtención	  de	  las	  
posiciones	   de	   las	   personas	   acerca	   de	   cada	   situación	  

considerada.	  

A	   la	  gerencia	   /	   coordinación	   cabe,	   todavía,	   la	   superación	  de	  
las	  crisis	  generadas	  por	  la	  introducción	  de	  nuevos	  conceptos	  
y	   por	   la	   necesidad	   de	   modificación	   de	   actitudes	   que	   ellas	  
sugieren.	  Surgen,	  aquí,	  muchas	  resistencias	  a	  los	  cambios	  y	  a	  
la	  necesidad	  de	  desarrollar	  estrategias	  para	  superarlas.	  



 

 

 
                            Boletín CESEDE “Seguridad y Defensa Global”      

                         Copyright © Todos los Derechos Reservados 
 
 

14 

2016-‐8-‐04	  

2016—1  

MAS INFORMACIÓN 
Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) 
Centro de Estudios de Seguridad y Defensa 
C/ César Nicolás Penson, no. 127 
Santo Domingo, República Dominicana 
Tel. 809.685.9966 ext.2702 
Correo electrónico: j.reynoso@funglode.org , 
cesedemedios@gmail.com	  	  

En	   el	   caso	   de	   la	   resistencia	   a	   los	   cambios,	   dos	   estrategias	  
básicas	   se	  han	   recomendado:	   la	   introducción	  gradual	  de	   las	  
nuevas	   técnicas	   de	   forma	   de	   provocar	   pequeñas	  
modificaciones	   en	   las	   rutinas	   de	   trabajo	   y	   la	   obtención	   de	  
resultados	   que	   evidencien,	   incuestionable,	   las	   ventajas	   del	  
nuevo	   sistema.	   Estas	   estrategias	   han	   dado	   buenos	  
resultados,	  pero	  requieren	  una	  actividad	  bastante	  intensa	  por	  
parte	  del	  gerente.	  

	  

Las	   funciones	   de	   administración	   del	   sistema,	   de	   naturaleza	  
técnica,	   y	   la	   de	   coordinación	   de	   los	   esfuerzos	   en	   la	  
producción	   de	   la	   calidad,	   que	   involucra	   el	   relacionamiento	  
humano,	  son	  las	  áreas	  más	  alcanzables.	  Al	  lado	  de	  ellas,	  hay	  
funciones	   de	   organización	   de	   la	   calidad,	   que	   pueden	   ser	  
resumidas	  en	  4	  grupos:	  

• Formulación	  y	  presentación	  de	  la	  propuesta	  de	  la	  política	  
de	  la	  calidad	  de	  la	  organización	  a	  ser	  aprobada	  por	  la	  alta	  
administración;	  

• Estructuración	   del	   planeamiento	   de	   la	   calidad,	   de	   forma	  
de	  concretizar	   las	  decisiones	  contenidas	  en	   la	  política	  de	  
la	  calidad	  de	  la	  organización;	  

• Incorporación	   de	   los	   recursos	   necesarios	   y	   suficientes	   a	  
las	  acciones	  de	  ejecución	  de	  los	  proyectos	  de	  la	  calidad;	  

• Estructuración	   del	   control	   de	   la	   calidad	   a	   partir	   del	  
planeamiento	  de	  la	  calidad	  

Parece	   evidente	   que	   estas	   cuestiones	   también	   están	  
relacionadas	   a	   la	   competencia	   técnica	   del	   gerente.	   El	  
elemento	   3,	   entretanto,	   involucra	   todos	   los	   recursos	   de	   la	  
organización	   en	   el	   esfuerzo	   por	   la	   calidad,	   pero	   confiere	  

particular	  atención	  al	   talento	  humano	  de	   la	  empresa,	   lo	  que	  
resalta	   el	   grado	   de	   relacionamiento	   que	   el	   gerente	   debe	  
mantener	  con	  toda	  la	  mano	  de	  obra.	  

Por	   fin,	   se	   debe	   notar	   que,	   principalmente	   en	   términos	   de	  
estos	  4	  items	  enumerados,	  es	  fundamental	  que	  el	  gerente	  de	  
la	  calidad	  conozca	  el	  proceso	  productivo;	  para	  tener	  certeza	  
que	  todo	  su	  esfuerzo	  está	  dirigido	  hacia	  el	  objetivo	  correcto,	  
es	   esencial	   que	   se	   conozca	   el	   producto	   y	   las	   exigencias	   del	  
mercado,	  única	  forma	  de	  garantizar	  una	  perfecta	  adecuación	  
al	   uso.	   No	   corresponde	   a	   él,	   evidentemente,	   definir	   lo	   que	  
quiere	  el	  mercado,	  recoger	  información	  acerca	  de	  estrategias	  
de	   mercado	   y	   ni	   descubrir	   acción	   de	   la	   competencia.	   Hay	  
sectores	   específicos	   en	   la	   empresa	   encargados	   de	   esto.	   Lo	  
que	   se	  desea,	  apenas,	  es	  que	  el	  gerente	   /	   coordinador	  de	   la	  
calidad	   esté	   perfectamente	   informado	   para	   proceder	   a	   la	  
evaluación	  de	  la	  adecuación	  del	  producto	  para	  el	  uso.	  

Estos	   aspectos	   definen	   los	   tres	   requisitos	   básicos	   del	  
gerente/coordinador	   de	   la	   calidad:	   conocimiento	   técnico	  
acerca	   de	   la	   calidad	   (conceptos,	   estructuras,	   modelos	   de	  
evaluación,	   etc.);	   relacionamiento	   humano	   y	   conocimiento	  
del	  proceso	  y	  del	  producto.	  

En	   el	   caso	   particular	   de	   FUNGLODE	   –	   CESEDE,	   gerenciar	  
estos	  aspectos	  se	  encamina	  a	  la	  más	  alta	  tarea:	  perfeccionar	  
a	  los	  profesionales	  de	  la	  seguridad	  en	  aras	  de	  la	  búsqueda	  del	  
bien	  común	  y	  la	  coexistencia	  pacífica	  en	  sociedad. 
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METANOIA	  

El planeamiento  
estratégico2 

 
 

 

Guillermo	  A.	  Pacheco-‐Gaitán	  	  
Profesor	  de	  Práctica	  del	  Centro	  William	  J.	  Perry	  de	  Estudios	  Hemisféricos	  de	  
Defensa	  en	  Washington	  DC,	  Estados	  Unidos. 

	  
	  
Existen	   tres	   requisitos	   en	   la	   realización	   efectiva	   de	   un	  
planeamiento	   estratégico	   de	   escala	   nacional.	   En	   primer	  
lugar,	   los	   sistemas	   de	   planeamiento	   requieren	   contar	   con	  
altos	   niveles	   de	   estabilidad	   sostenidos	   a	   lo	   largo	   de	   las	  
sucesivas	   gestiones	   políticas.	   Según	   este	   principio,	   y	  
aplicando	  el	  mismo	  al	  campo	  de	   los	   intereses	  específicos	  de	  
este	   artículo,	   observamos	   que,	   para	   el	   encaminamiento	   de	  
los	  diseños	  estratégicos,	  se	  necesita	  contar	  con	  instrumentos	  
de	  estabilización	   carentes	  de	   rigidez,	   en	   términos	  de	   lo	  que	  
en	   teoría	   de	   sistemas	   se	   denominan	   “mecanismos	  
homeostáticos”	   (Reynoso	   1998:	   309).	   A	   nivel	   estratégico,	  
tales	  dispositivos	  requieren	  detentar	  la	  capacidad	  de	  traducir	  
a	   nivel	   práctico	   lo	   que	   Osiris	   Villegas	   denominó	   como	  
“filosofía	   del	   cambio”,	   en	   su	   rol	   de	  directriz	   organizativa	   de	  
alcance	  general.	  En	   su	  desarrollo	   conceptual,	  Villegas	   reúne	  
en	   una	   síntesis	   integradora	   comentados,	   recuperando	   y	  
poniendo	   en	   conexión	   orgánica	   todos	   los	   elementos	   de	  
análisis	  expuestos	  hasta	  el	  momento.	  
	  
Al	   imaginar	  el	  país	  del	   futuro,	   los	  elementos	  aludidos	  deben	  
ser	   tenidos	   en	   cuenta,	   indefectiblemente,	   junto	   con	   las	  
aspiraciones	   y	   las	   necesidades	   del	   cambio	   nacional.	   Por	   el	  
contrario,	   si	  no	  se	  procede	  así,	   correríamos	  el	   riesgo	  de	  una	  
desubicación	   y	   rezago	   colectivo	   en	   relación	   con	   la	   sociedad	  
de	   las	   naciones	   (…)	   Al	   enfocar	   el	   problema	   del	   cambio,	   se	  
trata	  de	  conformar	  racionalmente	  un	  proyecto,	  síntesis	  de	  la	  
voluntad	   y	   génesis	   de	   una	   mística	   nacional,	   que	   debe	  

                                                             
2 Las	  opiniones	  expresadas	  en	  esta	  publicación,	  no	  representan	  
necesariamente	  las	  del	  Centro	  William	  J.	  Perry	  de	  Estudios	  Hemisféricos	  de	  
Defensa,	  la	  Universidad	  Nacional	  de	  Defensa,	  o	  el	  Departamento	  de	  Defensa	  
de	  los	  EE.UU.	  

convertirse	   en	   una	   suerte	   de	   “filosofía	   de	   la	   acción”,	  
adecuada	  al	  ritmo	  mundial	  y	  a	  la	  interdependencia	  creciente	  
de	   las	   naciones.	   La	   necesidad	   de	   este	   proyecto,	   tiene	   sus	  
bases	   en	   la	   evolución	   científica	   y	   tecnológica	   que	   crea	  
siempre	   situaciones	   nuevas	   y	   originales	   para	   las	   decisiones	  
del	  hombre	  y	  del	  Estado	  frente	  a	  su	  potencial	  destino.	  
	  
El	   logro	  de	  una	  estabilidad	  flexible,	  medida	  en	  el	  apego	  a	   la	  
realización	   trans-‐gubernamental	   de	   los	   fines	   estratégicos,	  
significará	   el	   procesamiento	  de	   los	   vaivenes	   producidos	   por	  
las	   coyunturas,	   a	   partir	   de	   la	   generación	   de	  modificaciones	  
en	   el	   diseño	   estratégico	   que	   tienen	   un	   sentido	   “evolutivo,	  
gradual	  y	  no	  drástico”.	  Como	  premisa	  basal	  en	  dirección	  a	  la	  
configuración	   de	   una	   estrategia	   de	   escala	   nacional,	   la	  
continuidad	  y	  prevalencia	  de	   aquellos	  objetivos	  que	   reciban	  
la	  designación	  de	  “vitales”,	  debe	  mantenerse	  por	  encima	  de	  
las	  metas	  de	   rango	  no-‐vital	  plasmadas	  en	   los	  programas	  de	  
acción	   suscriptos	   por	   gestiones	   gubernamentales	  
particulares.	  	  
	  
	  

	  
	  
Esto	   restituye	   vigencia	   a	   la	   diferenciación	   establecida	   entre	  
Estado	   y	   Gobierno	   y	   sus	   consecuencias	   en	   el	   campo	   de	   lo	  
práctico:	   las	   políticas	   de	   Estado	   preceden	   y	   ostentan	  
jerarquía	   por	   encima	   de	   las	   políticas	   de	   Gobierno.	   	   El	  
establecimiento	   de	   lineamientos	   generales	   duraderos	   en	   su	  
propósito,	   pero	   flexibles	   en	   el	   tránsito	   hacia	   su	   realización,	  
supondrá	  un	  apego	  a	   la	  visión	  estratégica	  general	  que,	   lejos	  
del	   anquilosamiento,	   proporcionará	   un	   elemento	   de	  
adecuación	   adaptativa	   versátil,	   en	   respuesta	   a	   las	  
contingencias	   acontecidas	   como	   fruto	   de	   la	   incertidumbre	  
sembrada	   por	   los	   factores	   actuantes	   en	   el	   moderno	  
escenario	  mundial	  (Tello	  2010).	  
	  
En	   segundo	   lugar,	   para	   adquirir	   consistencia	   y	   viabilidad,	   el	  
diseño	  estratégico	  debe	  allanarse	  al	  principio	  de	   coherencia	  
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que	   gobierna	   la	   utilización	   de	   recursos	   en	   clave	   de	  
integración	   complementaria,	   y	   de	   acuerdo	   a	   una	   lógica	   o	  
perspectiva	  de	  conjunto.	  A	  los	  efectos	  de	  propender	  hacia	  el	  
ensamblado	   entre	   los	   componentes	   de	   una	   estrategia,	   se	  
pueden	  identificar	  una	  serie	  de	  medidas	  que	  contribuyan	  a	  la	  
tarea.	   Una	   planificación	   integrada	   en	   dichos	   términos	  
contará	   con	   el	   concurso	   del	   aprovechamiento	   sinérgico	  
(Martos	   2003)	   en	   tanto	   posibilidad	   operativa	   en	   el	   diseño	  
integral	  del	  esfuerzo	  nacional.	  	  
	  
Los	   ejemplos	   disponibles	   se	   multiplican	   hasta	   bosquejar	   la	  
amplitud	   de	   aplicaciones	   factibles	   de	   ser	   desplegadas	   en	  
atención	   a	   la	   tónica	   sinérgica.	   Entre	   un	   amplio	   abanico	   de	  
posibilidades	  podemos	  mencionar:	  la	  unificación	  de	  sistemas	  
de	   comunicaciones	   en	   las	   tres	   armas	   que	   componen	   las	  
FF.AA,	   propensión	   hacia	   la	   estandarización	   de	   los	  
procedimientos	   burocráticos,	   unificación	   de	   criterios	  
económico-‐financieros	   entre	   la	   nación,	   las	   provincias	   y	   los	  
municipios,	   articulación	   público-‐privada	   en	   materia	   de	  
desarrollo	  tecnológico,	  integración	  del	  esfuerzo	  estatal	  en	  las	  
problemáticas	   que,	   como	   el	   narcotráfico,	   vulneran	   las	  
distinciones	  tradicionales	  entre	  seguridad	  y	  defensa	  nacional,	  
etc.	  	  
	  
	  
“Un	  diseño	  estratégico	  debe	  contar	  con	  un	  índice	  
de	  adecuación	  altamente	  preciso	  respecto	  de	  los	  

desafíos	  a	  encarar.”	  	  
	  
	  
Dicha	  aseveración	  proyecta	  un	  doble	  condicionamiento.	  Por	  
un	   lado,	   previene	   frente	   a	   la	   configuración	   de	   aspiraciones	  
desmedidas	  en	  lo	  que	  compete	  a	  la	  visión	  estratégica.	  Si	  bien	  
las	   visiones	   estratégicas	   representan	   anhelos	   cuya	  
enunciación	   refleja	   los	   lógicos	   deseos	   de	   mejoramiento	  
nacional,	   resultaría	  un	  equívoco	  sobre-‐entusiasta	  postular	   la	  
persecución	  de	  metas	  inalcanzables,	  aún	  en	  caso	  de	  disponer	  
la	   totalidad	   del	   poder	   nacional	   en	   persecución	   de	   la	   meta	  
fijada	   si	   esta	   cae	   fuera	  del	   rango	  de	   lo	  posible	  para	  el	   actor	  
estratégico.	   Como	   contracara	   de	   lo	   anterior,	   distribuir	   de	  
forma	   irracional	   los	   medios	   disponibles	   en	   el	   haber	   de	   una	  
potencia,	   impedirá	   la	   consecución	   de	   cualquier	   tipo	   de	   fin,	  
aún	  de	  aquellos	  que	  se	  muestren	  como	  más	  modestos	  en	  el	  
horizonte	  de	  posibilidades.  
 
 
	  

ECOS	  SEGURIDAD	  Y	  DEFENSA	  
HOY	  
 

La Ley de Armas 
de Fuego: una 
visión del diputado 
Víctor Bisonó 
	  
Leonor	  Asílis	  
Coordinación	  Programa	  de	  radio	  “Seguridad	  
y	  Defensa	  Hoy”	  
Miembro	  del	  CESEDE	  	  
	  

En	  el	  espacio	   radial	  “Seguridad	  y	  Defensa	  Hoy”	   recibimos	  al	  
presidente	   en	   funciones	   del	   Partido	   Reformista	   Social	  
Cristiano	   (PRSC),	   Víctor	   –	   Ito-‐	   Bisonó,	   autor	   de	   la	   pieza	  
propuesta	  para	   reemplazar	   la	   vigente	  Ley	  de	  Armas,	   la	   cual	  
data	  de	  1965.	  

Al	   momento	   de	   escribir	   estas	   líneas	   dicha	   propuesta	   ya	   ha	  
sido	  aprobada	  en	  ambas	  cámaras	  legislativas	  y	  a	  la	  espera	  de	  
ser	  ratificada	  por	  el	  poder	  ejecutivo.	  	  

Durante	  la	  entrevista	  nos	  comentó	  que	  América	  Latina	  “es	  la	  
primera	   región	   del	  mundo	   en	  muertes	   por	   armas	   de	   fuego:	  
contabilizándose	   el	   74%	   de	   los	   homicidios”.	   En	   reseña	   a	  
República	   Dominicana,	   alegó	   que	   la	   tasa	   de	   homicidios	   se	  
mantiene	  en	  18	  por	  cada	  100	  mil	  habitantes,	  razón	  por	  la	  cual	  
decidió	  dedicar	  más	  de	  10	  años	  de	  su	  carrera	  legislativa	  para	  
aprobar	  una	  nueva	  ley	  de	  armas	  estando	  convencido	  de	  que	  
una	  ley	  que	  data	  de	  1965,	  debe	  ser	  urgentemente	  actualizada	  
y	   ante	   los	   desafíos	   actuales.	   Ante	   el	   cuestionamiento	   del	  
proceso	  a	  que	  la	  pieza	  ha	  sido	  sometida	  dijo	  que	  la	  misma	  es	  
fruto	   de	   un	   esfuerzo	   sostenido	   de	   vistas	   públicas,	   foros	   de	  
debate,	   encuentros	   políticos	   y	   académicos	   con	   expertos	  
nacionales	   e	   internacionales,	   y	   de	   un	   exhaustivo	   análisis	  
comparado	  a	  la	  luz	  de	  la	  ley	  en	  el	  marco	  internacional.	  

Al	   preguntarle	   sobre	   en	   la	   eventualidad	   de	   ser	   aprobada	   la	  
modificación	  de	   la	   ley	  de	  armas	  si	   resolvería	  el	  problema	  de	  
la	  inseguridad	  por	  sí	  sola,	  dijo	  que	  “no	  sería	  tan	  optimista	  pero	  
sí	  dijo	  estar	  seguro	  de	  que	  contribuiría	  en	  gran	  medida”.	  

Enfatizó	   que	   se	   debe	   ser	   más	   rigurosos	   combatiendo	   el	  
tráfico	   ilegal	   y	   se	  debe	  perseguir	   a	   quienes	   acceden	  a	   estas	  
mediante	  el	  robo.	  
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Noticias y novedades  
 

La tecnología aplicando a la seguridad 
ciudadana: Uso de drones para la vigilar 
las playas  
 

 
Recientemente,	  se	  puso	  en	  marcha	  por	  la	  policía	  turística	  de	  
la	  ciudad	  de	  Alicantina,	  en	   la	  bahía	  de	  Benidorm,	  España	  un	  
nuevo	  estilo	  de	  patrullaje	  con	  drones.	  
	  
Aeronaves	   no	   tripuladas	   que	   se	   desplazan	   a	   unos	   70	  
kilómetros	   por	   horas,	   tienen	   una	   autonómica	   de	   vuelo	   de	  
aproximadamente	  media	  hora	  y	  cuentan	  con	  cámaras	  con	  un	  
amplio	   lente	  que	  permite	   identificar	  objetivos	  por	  su	  amplia	  
visibilidad.	  
	  
Esta	   forma	   de	   patrullaje,	   tiene	   como	   objetivo	   brindar	   a	   los	  
turistas	   mayor	   seguridad	   y	   permite	   dar	   respuesta	   más	  
efectiva,	   permitiendo	   identificar	   posibles	   riesgos	   y	  
amenazas.	  
	  
Aunque	  en	  principio	  la	  inversión	  podría	  considerase	  muy	  alta,	  
ya	   que	   cada	   uno	   de	   ellos	   supera	   los	   5,000	   mil	   al	   final	   la	  
inversión	   en	   un	   país	   como	   el	   nuestro	   nos	   facilitaría	   dar	   una	  
respuesta	  más	  eficiente	  y	  rápida	  dentro	  del	  área	  hotelera.	  	  

	   

 

 
 

Vulnerabilidades que afectan a más de 
900 millones de dispositivos 
ANDROIDE 
Informe del Grupo Check Point  
 	  
El	   informe	   presentado	   por	  
el	   grupo	   de	   seguridad	  
informática	   Check	   Point,	  
pone	   al	   descubierto	   las	  
vulnerabilidades	  
informáticas	   pueden	  
afectar	   a	   los	   dispositivos	  
Android	   que	   están	  
equipados	   con	  
procesadores	   de	   la	   casa	  
Qualcomm.	  	  
	  
Estas	   brechas	   son	  
bautizadas	   como	   como	   ‘Quadroot’,	   donde	   los	   atacantes	  
pueden	   lograr	   el	   acceso	   al	   sistema	   operativo	   de	   su	   equipo,	  
según	  el	  informe	  unos	  900	  millones	  de	  celulares	  pueden	  estar	  
afectados.	  

	  
El	  cibercriminal,	  puede	  utilizar	  estos	  comandos	  para	  realizar	  
operaciones	  como	  cambiar	  o	  quitar	  sistema	  de	  nivel	  archivos,	  
eliminar	   o	   agregar	   aplicaciones,	   así	   como	   el	   acceso	   al	  
hardware	   en	   el	   dispositivo,	   incluyendo	   la	   pantalla	   táctil,	  
cámara,	  micrófono,	  y	  otros	  sensores.	  
	  

Estas	   debilidades	   no	   sólo	   ponen	   en	   riesgo	   la	   información	  
personal	  del	  usuario,	  sino	  que	  toda	  la	  información	  sensible	  de	  
la	  empresa	  que	  pueda	  estar	  en	  su	  dispositivo.	  
	  
Las	  partes	   interesadas	  a	   lo	   largo	  de	   la	  cadena	  de	  suministro	  
Android	   siguen	   explorando	   soluciones	   integrales	   que	  
abordan	  estas	  preocupaciones.	  Son,	   sin	  duda,	  motivada	  por	  
la	  Comisión	  Federal	  de	  Comunicaciones	  de	  Estados	  Unidos.	  
	  
Vea	  el	  informe	  completo:	  http://bit.ly/2aGLQQY	  
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Recomendaciones de lectura  
 

Ciudad segura: debates sobre 
seguridad ciudadana  
	  

Reseña	  del	  libro:	  	  
Recoge	   las	   investigaciones	  
sobre	   distintos	   temas	  
relacionados	   con	   la	   seguridad	  
ciudadana	   tratadas	   en	   los	   12	  
primeros	   números	   del	   Boletín	  
Ciudad	   Segura	   que	   publica	   el	  
Programa	   Estudios	   de	   la	  
Ciudad	   de	   FLACSO	   Sede	  
Ecuador.	   El	   objetivo	   de	   esta	  
compilación	   es	   reflexionar	   de	  
manera	   sistemática	   sobre	   los	  
diversos	   aspectos	   de	   la	  
violencia	   y	   la	   inseguridad	   que	  
afectan	   a	   la	   población	  

ecuatoriana,	   con	  el	   fin	  de	  proponer	  políticas	   y	   acciones	  que	  
permitan	  avanzar	  hacia	   la	  construcción	  de	  una	  sociedad	  con	  
mejores	  niveles	  de	  convivencia.  
 

Seguridad industrial y administración de 
la salud 

 

Reseña	   del	   libro:	  Ofrece	  
un	   amplio	   y	   claro	  
panorama	  en	  el	  que	  puede	  
apreciarse	   la	   relevancia	  
que	  la	  seguridad	  y	  la	  salud	  
ocupacional	   tiene	   en	   el	  
entorno	   actual,	   donde	   los	  
avances	   tecnológicos	   que	  
ha	   traído	   consigo	   el	   siglo	  
veintiuno	  obligan	  a	  prestar	  
especial	   atención	   a	   las	  
normas	   y	   a	   las	   prácticas	  
laborales.	  

 
 
 

 
 
 
 

Seguridad ciudadana: de lo municipal a 
lo continental  

 
Reseña	  del	  libro:	  	  
Análisis	   de	   experiencias	  
exitosas	   y	   proporciona	   una	  
serie	   de	   herramientas	   para	  
que,	   desde	   lo	   municipal	   a	   lo	  
continental,	   la	   inseguridad	  
sea	  enfrentada	  exitosamente.	  
Considera	   que	   la	   cuestión	   no	  
es	  un	  problema	  penal	  aislado	  
del	   poder	   político,	   ni	   de	  
técnicas	   policiales	   antiguas	   o	  
modernas,	   ni	   una	   discusión	  
académica	   o	   un	   asunto	  
moral.	   Por	   lo	   tanto,	   el	  

establecimiento	   de	   políticas	   públicas	   de	   seguridad	   no	   debe	  
ser	   un	   monopolio	   exclusivo	   de	   los	   estamentos	   judiciales,	  
militares	   y	   policiales;	   por	   el	   contrario,	   estas	   políticas	   deben	  
ser	   generadas	   y	   aplicadas	   multidisciplinariamente	   y	   con	   el	  
concurso	  del	  conjunto	  de	  la	  ciudadanía.	  	  

Espionaje, seguridad nacional y 
relaciones internacionales  

	  
Reseña	   del	   libro:	   En	   este	  
trabajo	   se	   aborda	   el	   espionaje	  
en	  el	  contexto	  de	  las	  relaciones	  
internacionales	   desde	   una	  
perspectiva	   amplia.	   Es	   su	  
objetivo	   comprender	   las	  
múltiples	   dimensiones	   de	   las	  
acciones	   llevadas	   a	   cabo	   por	  
estados	   para	   penetrar	   en	   la	  
información	   secreta	   de	  
adversarios	   e	   incluso	   aliados.	  
La	   controversia	   motivada	   por	  
las	   revelaciones	   de	   Assange	   y	  

Snowden	   ha	   puesto	   sobre	   la	   mesa	   múltiples	   retos	   de	   la	  
acción	  de	  los	  servicios	  de	  inteligencia.	   
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El	  CESEDE	  reconoce	  que	  la	  comunicación	  es	  una	  herramienta	  
fundamental	  en	  la	  producción	  de	  conocimientos.	  Por	  tal	  motivo	  

editamos	  el	  Boletín	  digital	  de	  “Seguridad	  y	  Defensa	  Global”,	  esta	  
publicación	  tendrá	  una	  periodicidad	  bimensual,	  como	  un	  contenido	  

informativo,	  que	  tiene	  como	  interés	  ofrecer	  datos	  de	  actualidad	  sobre	  
los	  temas	  de	  seguridad	  y	  defensa,	  conocer	  nuestras	  actividades	  y	  

artículos	  de	  expertos	  en	  el	  área	  nacional	  e	  internacional.	  
	  

Se	  trata	  de	  presentar	  de	  forma	  sencilla	  y	  lo	  más	  completa	  posible	  una	  
recopilación	  de	  lo	  acontecido	  a	  nivel	  global,	  regional	  y	  local	  que	  permita	  
contribuir	  con	  la	  consolidación	  de	  una	  cultura	  de	  seguridad	  y	  defensa	  en	  

la	  República	  Dominicana.	  	  Fomentando	  el	  debate	  por	  medio	  de	  la	  
combinación	  de	  datos	  y	  la	  visualización	  del	  comportamiento	  del	  

fenómeno	  de	  la	  violencia,	  que	  a	  su	  vez	  puedan	  ser	  utilizados	  como	  
herramientas	  que	  permita	  la	  evaluación	  y	  formulación	  de	  estrategias	  y	  

políticas	  públicas.	  
	  

Para	  mayor	  información	  comuníquese	  con	  nosotros	  al	  teléfono	  	  

809-685-9966 ext.2701 y 2702 

A	  través	  de	  cesede@funglode.org	  y	  jreynoso@funglode.org	  

Encuéntrenos	  en:	  @cesedefunglode	  
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