
Bienvenida

¿Has pensado si por tu labor como periodista o defensor(a) de derechos humanos estás en
riesgo? Y si lo has pensado, ¿qué tanto lo estás y qué podrías hacer para protegerte?

Esta plataforma es para ti. Aquí encontrarás un conjunto de herramientas y datos para que sepas
por dónde empezar: qué preguntas tienes que hacerte, qué contexto tienes que tener en cuenta
en tu estado o a donde vas a ir a trabajar en campo, a qué poner atención y qué hacer en caso de
que ya estés enfrentando una situación que pueda hacerte daño.

Para empezar, usaremos la fórmula de riesgo que ha propuesto la organización internacional
Front Line Defenders, donde el riesgo es igual a amenazas por vulnerabilidades entre
capacidades.



De modo que el nivel de riesgo se calcula considerando qué tan grave es una amenaza,
multiplicada (o potenciada) por las vulnerabilidades, dividido (o compensado) por las
capacidades que se tengan para ponerse a salvo. A cada elemento se le puede asignar una cifra
a partir de una escala que vaya demuy bajo o nulo, a muy alto o inminente.

Aunque es subjetivo cómo evaluamos cada elemento, reflexionar al respecto e incluso
conversarlo con jefes, colegas o una red de apoyo puede servir para estar más conscientes de si
estamos en riesgo y es momento de tomar medidas.

Una vez que se identifican y visualizan cada uno de los componentes de la fórmula de riesgo por
separado, el objetivo es pensar en si hay posibilidad de disminuir las amenazas, cómo reducir las
vulnerabilidades y de quémanera fortalecer las capacidades.

Con el objetivo de tener datos sobre contextos que pueden aumentar la vulnerabilidad de las
personas periodistas y defensoras de derechos humanos es que creamos esta plataforma con
gráficas interactivas, además de reunir en un solo lugar tips de cómo prevenir o actuar ante la
materialización del riesgo.

¿Qué voy a encontrar en la plataforma “Cobertura Segura”?

En la plataforma Cobertura Segura, desarrollada por la organización Data Cívica con el apoyo del
Programa por la Protección de Personas Defensoras y Periodistas (PDP), de USAID,
encontrarás información de dos tipos para contribuir al análisis de riesgo: por un lado, para
aportar al componente de amenazas y vulnerabilidades, tendrás datos de contexto sobre
agresiones a actores sociales relevantes y respuestas institucionales. Por el otro, para

https://coberturasegura.datacivica.org/


fortalecer las capacidades de respuesta, hallarás videocápsulas con orientación y
recomendaciones de qué hacer ante distintos tipos de riesgos y amenazas.

Para acceder a todo esto tienes dos caminos: el “Explorador de Información”, que es un
despliegue amplio de todo el contenido disponible, y el “Asesor virtual de seguridad”, donde a
partir de contestar preguntas específicas recibirás una guía mediante Inteligencia Artificial para
guiarte por la informaciónmás adecuada para tus características.

Explorador de Información ¿Cómo leer los datos?

Sabemos que una primera dificultad para hacer análisis de contexto es que no tenemos datos,
están dispersos o los que hay son demala calidad. Por ello, aquí hemos recopilado algunas de las
fuentes de información existentes sobre violencia contra personas periodistas y defensoras de
derechos, otros actores sociales relevantes y contra población en general, con los desgloses
que han sido posibles para acotar el análisis.

¿Sirve de algo tener un dato aislado? ¿Un 5, por ejemplo, es mucho o poco? Todo depende de las
cifras que rodeen a ese dato: si es un problema que afecta a 5 de 10 personas es la mitad, pero si
son 5 de 1 millón, resulta mínimo. O si antes afectaba a 50, es una reducción importante, pero si
es 5% nos habla de que puede haber otras proporciones más amplias. Por ello, los datos tienen
que leerse siempre en contexto y comparando escenarios.



Sección “Vista General”

En la plataforma encontrarás una “Vista General” con distribuciones en porcentajes de distintos
indicadores para contestar preguntas específicas. ¿Qué tipo de agresiones son las más
frecuentes en mi estado? ¿Quiénes son los principales agresores? ¿Qué temas trabajaban otras
personas como yo que han sufrido ataques en el pasado?

Esta sección presenta esas distribuciones para la temporalidad que se tenga disponible, ya sea
un año únicamente o un periodo más largo. Es una forma sencilla de ver una tendencia para
asignar una calificación sobre qué tan grave puede ser la amenaza que estás recibiendo, por
ejemplo.

También es posible ver si eso cambia para hombres o para mujeres. La evidencia nos ha
demostrado que las experiencias por género son diferenciadas también al momento de
enfrentar amenazas o riesgos, ya que la violencia contra las mujeres tiene componentes de una
desigualdad estructural. Con una casilla especial para separar las gráficas por género podrás
comparar si tu situación tiene estas características.

Sección “Evolución Anual”

Para revisar tendencias en el tiempo y comparar entre estados o promedio nacional encontrarás
la sección de “Evolución anual”, con tasas de ocurrencia de distintas violencias.

Es importante precisar por qué utilizamos las mediciones en tasa. Acostumbramos buscar el
dato exacto y redondo, sin embargo, es importante entender las cifras en proporción, porque si
no, suelen destacar con los números más altos los lugares donde hay más población. De modo
que lo más correcto es que cualquier incidencia se calcule por tasa de población.



La tasa es la proporción calculada de cuántas personas son afectadas entre cierta cantidad de
habitantes. Usualmente se hace sobre 100 mil, pero puede ser cualquier cantidad, redondeada
en múltiplos de 10. Es decir, decir que afecta en “X” por cada 100mil, 10 mil o mil habitantes, por
ejemplo.

Así podemos comparar de manera proporcional si en un estado hay un problema por encima o
por debajo del promedio nacional, por ejemplo, o si aunque parezca que hay más casos que en
otro estado que tiene una población muy diferente, la realidad es que proporcionalmente la
situación de riesgo es similar en ambos.

En Cobertura Segura hemos decidido mostrar así los datos de homicidios de periodistas,
calculando la tasa de cuántos fueron asesinados en un año respecto a cuántas personas
declararon dedicarse a esta profesión en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
Así, además, la comparación se ajusta también a los cambios que haya por años entre la
cantidad de población del estado o que se dedica a eso.

En la sección de Evolución Anual puedes ver cómo ha cambiado a lo largo del tiempo la
incidencia de delitos de alto impacto contra población en general y de agresiones a actores
sociales relevantes, como son también quienes se dedican a la política y están expuestos a
agresiones del crimen organizado, y comparar las tasas nacionales con las de tu estado o de
otros estados que te interesen.

Sección “Información de apoyo”

¿Me pueden meter a la cárcel por una demanda por algo que publiqué? ¿Qué hago si hackeanmi
teléfono o los sitios de mi organización? ¿Cuándo debo considerar hacer un análisis de riesgo?
¿Cómo pedir incorporarme al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos y
Periodistas?

Sabemos que este es el tipo de preguntas que realmente te haces en tu trabajo cotidiano o que
vas a necesitar responder cuando estés en una situación así. Por ello, las respondimos para ti.
Para que sepas prevenir desde antes qué puede pasar y cómo reaccionar, o si lamentablemente
tú o un(a) colega llega a enfrentar alguna situación de riesgo físico, digital o psicológico. Así, con
prevención y respuesta rápida, aumentará tu calificación en cuanto a capacidades, para
disminuir el resultado en tu fórmula de cálculo del riesgo.

Hacer un autodiagnóstico. Además del análisis de contexto que puedes hacer con los datos
presentados en las gráficas, con herramientas como Salma o la Matriz para periodistas de la
Fundación Frieddrich-Ebert-Stiftung, tú mismo puedes hacer tu análisis de riesgo
personalizado.

Seguridad jurídica. La organización Perteneces comparte su “Guía para la defensa legal de
personas periodistas”, donde explica las diferencias entre una denuncia y una demanda, el
mayor daño que pueden causar (normalmente económico) y cómo es el proceso de defensa.

Seguridad digital. Social TIC detalla los principales ataques cibernéticos que sufren activistas y
periodistas y te dan consejos de seguridad para tener bien resguardada tu información y acceso
a tus cuentas.



Autocuidado psicológicos. De la organización Veredas Psicosociales te explican cómo reconocer
las señales de que el estrés y ansiedad están afectando tu trabajo y vida privada, o cómo puedes
hacer un acompañamiento si un(a) colega está en el límite.

Asesor Virtual de Seguridad

¿No sabes por dónde empezar a revisar datos? ¿Tienes poco tiempo y quieres un extracto
seleccionado de lo que te puede interesar? La Inteligencia Artificial te ayuda a explorar la
informaciónmás relevante para tu análisis de riesgo.

Sólo tendrás que contestar unas preguntas sobre las actividades que realizas, el estado en el
que vives o vas a estar trabajando, y si ya has recibido previamente amenazas o vivido
situaciones de riesgo.

Fuentes y datos abiertos

Aunque existen recuentos oficiales sobre agresiones a grupos particulares como personas
defensoras y periodistas, la información no cumple los estándares más altos de transparencia y
las autoridades omiten la desagregación completa, por lo que no siempre es posible revisarla
por estados o años específicos, o por diferenciadores como el género. De modo que hemos
recurrido a bases de datos públicas también de organizaciones de la sociedad civil, construidas
con independencia de instituciones gubernamentales.

Así pues, podrás explorar las cifras de homicidios de periodistas sobre los cuales abrió una
investigación la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de



Expresión (FEADLE), por considerar que el delito se pudo deber a la labor de la persona. Pero
también podrás ver el recuento independiente de la organización internacional de defensa de
periodistas Artículo 19, que ha sidomás exhaustiva en los casos que considera como agresiones
contra una persona por el trabajo periodístico que estaba haciendo.

Incluimos también reportes de agresiones a otros actores sociales relevantes: personas
candidatas o funcionarias públicas, según lo registrado por Data Cívica en el proyecto Votar
Entre Balas. Y las cifras de delitos de alto impacto que afectan a la sociedad en su conjunto,
como los homicidios, pero también robos, violaciones o extorsiones, que son muestra de la
inseguridad e incluso reflejo de impunidad: un ambiente en el que semueve la ciudadanía y que
es en el que le toca a la personas periodista o defensora ejercer su labor.

Información descargable

¿Encontraste alguna gráfica que realmente te impactó o te hizo reflexionar sobre riesgos que
puedes enfrentar o ya has enfrentado? No la pierdas ni te preocupes por tener que volver a
nuestra plataforma a buscarla y repetir el proceso de seleccionar las variables que habías
tomado en consideración; simplemente, ¡descárgala!

En cada visualización encontrarás dos botones para guardar fácilmente la información que
acabas de ver: uno de descarga de la gráfica, para que tengas la impresión tal cual de lo
desplegado, y otro para descargar la tabla, es decir, los números a partir de los cuales se graficó,
para que tengas los datos exactos por año o por porcentajes y puedas revisarlos o reutilizarlos
según lo que necesites.

Replica el conocimiento

¿Tienes algo que aportar? En Data Cívica creemos en la horizontalidad y la construcción de
conocimiento y evidencia en conjunto, así que nos gustaría que este espacio digital siga
enriqueciéndose con información de primera mano y que llegue a todas aquellas personas a las
que pueda serles útil. Por ello, la sección de Información de Apoyo quedará abierta a nuevos
recursos y a testimonios que nos hagan llegar de experiencias sobre cómo cuidarse física y
mentalmente ante los riesgos constantes de ser periodista o defensor(a) de derechos humanos
en México.

Puedes comunicarte a info@datacivica.org para hacernos llegar datos o aportaciones que
enriquezcan las herramientas proporcionadas.

Te invitamos a que compartas esta plataforma con todos y todas tus colegas y le saquen el
máximo provecho. Recuerda que sólo tú puedes saber realmente cómo te sientes de seguro o
segura en tu trabajo y analizar cuándo es momento de tomar medidas de prevención, tomarse
una pausa o pedir ayuda. Aunque estés acostumbrado(a) a situaciones tensas, nunca debes
pasar por alto las señales de alerta o minimizar el riesgo al que puedes estar exponiéndote.

¡Estar prevenidos(as) es la manera de hacer una cobertura segura!

mailto:info@datacivica.org

