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Este libro surge de dos procesos que confluyen en el tiempo y 

en el espacio social mexicano, —pero bien puede ilustrar tam-

bién, cualquier punto de la geografía latinoamericana en la última 

década—. Uno de tipo social, es el complejo fenómeno de las 

violencias que ha permeado las estructuras, interacciones y diná-

micas sociales e institucionales en América Latina; y otro, de tipo 

académico, el creciente campo de estudio en las ciencias sociales 

que busca explicaciones válidas sobre este fenómeno, a través 

nuevos constructos teóricos, una reflexión crítica sobre los prejui-

cios y teorías que han resultado insuficientes para comprender 

la lógica y sentido de las violencias y sus alternativas de salidas. 

Estos procesos no privativos para el caso mexicano, son quizá 

el común en otras regiones nacionales y latinoamericanas, solo 

que de muy diversas formas se asumen y se busca analizarlos y 

confrontarlos. De ahí el título del texto: Sociedad, política y vio-

lencia. Lecciones y desafíos desde el pacífico mexicano en tanto 

los análisis aquí presentados intentan dar cuenta de experiencias 

específicas que bien pueden configurar desafíos para otros 

contextos latinoamericanos.
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Introducción
Gabino Solano Ramírez

Margarita Jiménez Badillo
Evelyn Mejía Carrasco

Este libro surge de dos procesos que confluyen en el tiempo y en 
el espacio social mexicano —pero bien puede ilustrar, también, 
cualquier punto de la geografía latinoamericana en la última dé-

cada—. Uno, de tipo social, es el complejo fenómeno de las violencias 
que ha permeado las estructuras, interacciones y dinámicas sociales e 
institucionales en América Latina; y otro, de tipo académico, el cre-
ciente campo de estudio en las ciencias sociales que busca explicaciones 
válidas sobre este fenómeno, a través nuevos constructos teóricos, una 
reflexión crítica sobre los prejuicios y teorías que han resultado insufi-
cientes para comprender la lógica y sentido de las violencias y sus alter-
nativas de salidas. 

Estos procesos no privativos para el caso mexicano son quizá el co-
mún en otras regiones nacionales y latinoamericanas, solo que de muy 
diversas formas se asumen y se busca analizarlos y confrontarlos. De ahí 
el título del texto: Sociedad, política y violencia. Lecciones y desafíos desde el Pací-
fico mexicano en tanto los análisis aquí presentados intentan dar cuenta de 
experiencias específicas que bien pueden configurar desafíos para otros 
contextos latinoamericanos.

Ante el desafío y la complejidad de las violencias, de carácter multi-
dimensional, su análisis requiere una visión sistémica, inter y multidisci-

formacion sociedad politica y violencia .indd   9formacion sociedad politica y violencia .indd   9 12/01/21   13:1012/01/21   13:10
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plinar, incorporando diversas perspectivas, estableciendo vínculos entre 
campos del conocimiento (Parlevtiet, 2017) . Los estudios de violencias en 
México y América Latina, aunque con un desarrollo teórico y empírico 
independiente y plural, se expresan en un cuerpo de conocimientos y es-
pacios de discusión que han influido en crecientes líneas de investigación 
que desarrollan colectivos académicos y profesionales, a través de “pro-
gramas profesionales y de posgrado, centros de investigación, en financia-
miento que instancias específicas destinan a estos temas” (Arteaga, 2018: 
345) y una importante producción académica generada desde distintas 
disciplinas y enfoques teóricos y metodológicos (Leib, 2016).1

En dichos contextos, el colectivo que dio vida a este proyecto edito-
rial ha transitado por el intrincado camino que supone abrir un campo 
de investigación caracterizado por dificultades estructurales —léase li-
mitadas capacidades académicas, científicas y tecnológicas—. Los re-
cursos de partida fueron sumamente escasos, pero teníamos la convic-
ción de generar mejores condiciones académicas para contribuir a la 
comprensión de las causas que detonaron el ciclo de violencia criminal 
que nos propusimos estudiar. Por supuesto, esa convicción tuvo que en-
frentar la inercia de varias realidades, había que empezar casi de cero en 
muchos sentidos. Afortunadamente, ¡siempre la diosa fortuna!, algunas 
personas en Guerrero, y de más allá de Guerrero, comprendieron que 
había que dar los primeros pasos; así, héroes anónimos, disfrazados de 
evaluadores de varias convocatorias de fondos concursables Conacyt, 
dieron el visto bueno a varias propuestas para construir los cimientos 
de este campo de investigación sobre violencias en la Universidad Autó-
noma de Guerrero (uagro). En este camino, no sin tropiezos, de 2015 a 
2020, se ha logrado construir una infraestructura científica básica, pro-
pia de las ciencias sociales, y se ha integrado un grupo de investigación 
multidisciplinar que mantiene el compromiso y el espíritu fundacional, 

1 A su vez, es posible identificar un gran número de revistas especializadas en estas 
temáticas y problemas, por ejemplo: Trauma, Violence, & Abuse; Journal of  Inter-
personal Violence; Journal of  Peace Research; icev. Revista d’Estudis de la Violència; 
Sistema Penal & Violência; Conflict Management and Peace Science; Journal of  Pea-
cebuilding & Development; Revista de Paz y Conflictos. 
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ahora con la experiencia que da haber superado los errores y desacier-
tos iniciales.

Los avances son modestos, pero avances al fin, de modo que hoy po-
demos celebrar uno de los primeros productos colectivos de este esfuer-
zo, el cual se había aplazado por numerosas circunstancias. A éste con-
tribuyeron diversas voluntades y circunstancias; en primer lugar, quere-
mos agradecer a quienes colaboraron con sus reflexiones, un grupo de 
especialistas comprometidos y de gran calidad académica, provenientes 
de diversas instituciones y perfiles disciplinares; también ha sido signifi-
cativo el respaldo institucional del rector de la Universidad Autónoma 
de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, el equipo responsable del área 
de investigación y posgrado (Berenice Illades Aguiar, Oscar Talavera 
Mendoza y Crisólogo Dolores Flores), así como del área de planeación 
y evaluación institucional (Víctor Manuel Abarca Martínez y Margarito 
Radilla Romero), con quienes la uagro ha dado un salto cualitativo y 
cuantitativo para dar a la investigación un mejor lugar en la escala de 
prioridades institucionales, además de promover la descentralización de 
la investigación nacional.

Fruto de estos procesos, aquí tenemos esta obra, un esfuerzo colec-
tivo por explorar y analizar la reciente ola de violencias vividas por la 
población habitante de la ciudad de Acapulco de Juárez, en el estado 
de Guerrero, por aproximadamente, los últimos veinte años. En esta 
contrastante ciudad confluyen procesos de largo aliento con eventos y 
tendencias actuales que tiñen su cotidianidad con la nostalgia de un 
pasado glorioso y un conjunto de sueños, anhelos, dolores y agravios. 
Los trabajos contenidos en este volumen dan cuenta de ello a partir de 
tres ejes analíticos que apelan a la territorialidad, multidimensionali-
dad y multicausalidad de las violencias actuales, así como las respuestas 
diseñadas en el ámbito de las políticas públicas, los partidos políticos 
y la sociedad civil para enfrentarlas. Si bien las reflexiones vertidas en 
esta obra responden a la necesidad sentida de las y los académicos por 
dar cuenta de la configuración de las violencias a nivel local, sus apor-
taciones son relevantes para el emergente campo de estudios donde se 
insertan. 
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Como han señalado diversos autores (Walby, 2012; Joas, 2005), el 
estudio de la violencia en las ciencias sociales tuvo una posición mar-
ginal hasta entrados los años ochenta del siglo xx, circunscrita prin-
cipalmente a la reflexión de dos de sus expresiones más evidentes: la 
guerra interestatal y la violencia interpersonal. Ello obedeció a la visión 
dominante de la modernidad occidental que consideraba que con su 
avance institucional, el desarrollo económico, la modernización y la 
consolidación de la democracia, las diversas expresiones de la violencia 
se diluirían. El arribo de enfoques centrados en el sujeto, la subjetividad, 
el género, la diferencia y los estudios culturales en las ciencias sociales 
permitieron abrir nuevos caminos para dar cuenta del crisol de violen-
cias hasta entonces invisibilizadas. Aunado a esto, los cambios acaecidos 
tras la implementación del modelo económico neoliberal y el nuevo 
orden global en confluencia con desafíos y desigualdades no resueltos, 
profundizaron, intensificaron y diversificaron las violencias en numero-
sas latitudes. Actualmente este campo de estudios sigue en proceso de 
consolidación y en busca de una definición compartida de la violencia, 
así como de andamiajes teórico-metodológicos para dar cuenta de la 
compleja trama de fenómenos y procesos que le atañen.

En este marco, el análisis de las violencias en América Latina y 
México siguió un camino similar, pues si bien existe una tradición que 
aborda las guerras civiles, los movimientos guerrilleros, el terrorismo de 
Estado y las dictaduras, las revueltas populares y revoluciones violen-
tas (Imbush, Misse y Carrión , 2011), este es un campo de estudios en 
ciernes. De manera paulatina y ante los cambios suscitados a partir de 
los años noventa del siglo pasado, nuevas vías se abrieron para indagar 
las violencias emergentes y su asociación con la profunda desigualdad, 
pobreza, exclusión y vulnerabilidad (Gottsbacher y Boer, 2016) que, en-
treveradas con cuestiones de raza, edad, género y clase, afectan a diver-
sos sectores de la población. Numerosos estudios abordan los desafíos 
institucionales inherentes a los gobiernos democráticos de los distintos 
niveles en materia de seguridad y políticas públicas frente al aumen-
to de organizaciones criminales y mercados ilegales que, insertos en la 
economía global, derivan en la presencia de nuevos actores y prácticas 
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de la violencia extrema (Comaroff y Comaroff, 2009; Valencia, 2012; 
Flaquet, 2017). Asimismo, persiste el interés por las violencias asociadas 
a los procesos políticos, electorales y contenciosos que en el marco de 
los actuales regímenes democráticos cuestionan la visión normativa que 
pesa sobre la región, las fronteras entre lo legal y lo legítimo, así como 
del predominante discurso de derechos (Desmond y Goldstein, 2010). 

Particularmente en México, el interés por el estudio sistemático de 
las violencias parte de la profunda crisis de sangre, dolor, impunidad y 
muerte en la que se sumió el país desde que inició la “guerra” contra 
el crimen organizado. Si bien contamos con un acervo de conocimien-
to sobre movimientos armados, la violencia y el terrorismo de Estado 
ejercido por el gobierno mexicano durante el siglo xx, donde lamenta-
blemente el estado de Guerrero destaca, carecíamos de un campo de 
estudios enfocado en explicar y comprender la composición de fenóme-
nos de la violencia concomitantes. Así, desatada la ola de violencia en 
diversos territorios del país a partir del año 2006, múltiples esfuerzos se 
han emprendido en el ámbito de las ciencias sociales para analizar cau-
sas, condiciones, actores, sentidos y efectos de las violencias emergentes. 
Dicho escenario ha contribuido a la delimitación de este campo de co-
nocimiento, así como al establecimiento de líneas y grupos de investiga-
ción en distintas regiones y una creciente literatura a este respecto.

En su mayoría, las investigaciones realizadas son de corte cualitativo, 
dado que la obtención de datos y estadísticas fehacientes sobre la magni-
tud de las violencias vividas enfrentan retos abrumadores para su obten-
ción y procesamiento (Imbush, Misse y Carrión, 2011; Pansters, 2012; 
Schedler, 2016). Tales estudios abordan las expresiones de la violencia cri-
minal o “narcoviolencia” asociada al tráfico ilícito de mercancías y perso-
nas, indagando su relación con la seguridad, el Estado, el ámbito legal y la 
impartición de justicia (Knight, 2012; Serrano, 2012; Pereyra et. al., 2015; 
Shedler, etc, 2012; Cerda et. al., 2013; Maldonado, 2013; Zárate et al., 
2015 ; Schedler, 2016, entre otros). Otras se han enfocado en recuperar 
los efectos devastadores de la violencia criminal, de fuerzas de seguridad 
y grupos armados legales e ilegales que han dejado una cantidad dolorosa 
de personas fallecidas, desaparecidas de manera forzada y desplazada en 
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vastas regiones del país (Oldalde, 2015; Zavaleta, 2016; Martínez y Agui-
lar, 2016; Robledo, 2013; por mencionar algunos). También se ha hecho 
énfasis en las particularidades que adquieren estas violencias en función 
del género buscando indagar cómo el clima de inseguridad aumenta su 
intensidad, gravedad y la posibilidad de vivirlas en función del sexo y la 
desigualdad inherente al orden capitalista y patriarcal (Valencia, 2012; 
Reguera et. al., 2014; Estévez, 2017). Aunado a ello, inició el análisis de 
las resistencias sociales ante los efectos de tales violencias para dar voz y 
reconocimiento a las luchas emprendidas por colectivos de familiares y 
organizaciones de la sociedad civil que ponen a discusión temas relativos 
a la verdad, justicia social, restaurativa y transicional, entre otros (Ley, 
2016; Villarreal, 2016 ; Loeza, 2018). 

A estos esfuerzos por explicar y comprender las violencias en el Mé-
xico contemporáneo se suma la presente obra, que da inicio a un pro-
grama de investigación sobre violencia urbana en el estado de Guerre-
ro. Sus contribuciones se insertan a los debates en curso en tres ámbitos: 
primera parte, Violencia urbana e inseguridad; segunda parte, Políticas 
públicas frente a las violencias. Dos experiencias; y tercera parte, Políti-
ca y violencia en Guerrero.

La primera parte del texto se remite a la dimensión territorial de 
las violencias, pues sus particularidades responden en gran medida a la 
configuración de los espacios locales y regionales donde emergen. En 
este sentido, en la ciudad de Acapulco de Juárez los patrones de creci-
miento urbano desordenado, desigual y excluyente limitan el acceso de 
amplios sectores de la población a bienes y servicios, lo que moldea, en 
cierta medida, algunas condiciones de riesgo que aumentan las posibi-
lidades de ser víctimas de la violencia y el crimen. Las contribuciones 
contenidas en esta obra visibilizan la composición de este espacio urba-
no, así como las percepciones de sus habitantes respecto a las violencias 
del entorno a partir de datos disponibles, analizados por las y los inte-
grantes de este proyecto académico. 

Es así como se inserta en este tramo el trabajo de Gabino Solano 
Ramírez, “Violencia urbana en Acapulco: panorama de los factores de 
riesgo”, ofreciendo un panorama de las situaciones sociales de proximi-
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dad al riesgo de violencia en el municipio de Acapulco. Se describen las 
características del entorno social, desarticulado y potenciado por fallas 
institucionales que se expresan en las deficiencias de los servicios públicos 
básicos y en los altos niveles de percepción de corrupción de los servidores 
públicos. El análisis procede de diversas fuentes de información abiertas, 
reportes de programas públicos de prevención de violencias (PRONA-
PRED Y SUBSEMUN), así como estudios de opinión sobre las dinámi-
cas de las violencias en Acapulco. Se parte de la premisa de que los fac-
tores aquí considerados no necesariamente implican dinámicas violentas 
o delictivas, sino más bien una situación de proximidad situacional, con 
una relación marginal sobre la incidencia de una acción delictiva.

En esa misma línea, Margarita Jiménez Badillo expone en “Violen-
cia urbana y percepción de inseguridad en Acapulco, Guerrero”, que 
ésta, en su evolución urbana desde los años cincuenta, ha mostrado una 
tasa creciente de población con una expansión urbana no planificada, 
y ante el incremento de demandas de infraestructura y servicios, la au-
toridad se ve rebasada, surgiendo fenómenos como la inseguridad, que 
ocupa un lugar prioritario en la preocupación de la población. En este 
escenario, ¿cuál es la percepción de la población respecto al desempe-
ño de las instancias de seguridad pública? La autora argumenta que 
Acapulco no ha logrado combatir la delincuencia y que la violencia e 
inseguridad están asociados directamente con el rol gubernamental que 
se asume para atender la seguridad pública. Otro argumento en este 
estudio es que las colonias marginales con carencias de infraestructura 
no son violentas por sí mismas (Carrión, 2008 ) ni generan conductas 
delincuenciales, sino que hace falta un rol de las autoridades locales 
para articular gobierno-sociedad (vertical-horizontal) en donde cada 
parte se involucre para mejorar las condiciones de vida. La sociedad ha 
de participar activamente tanto en el desarrollo de su entorno, como en 
constituir vigilancia comunitaria para contribuir a reducir los índices de 
inseguridad.

Como una preocupación de su entorno, Betzy Ríos Guzmán (†) 
orientó su desarrollo profesional al análisis de los jóvenes en el puerto 
de Acapulco. Hemos querido rescatar —a manera de artículo— su tesis 
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de maestría en Ciencia Política: “Jóvenes que no estudian ni trabajan 
en Acapulco, Guerrero”, como un tributo a su memoria por su afán de 
contribuir a visibilizar la situación de riesgo de jóvenes de 15 a 29 años, 
excluidos del sistema educativo y el mercado laboral. Una vulnerabilidad 
de la que, aunada a la violencia, han sido víctimas muchos jóvenes como 
ella, quien fuera privada de la vida por la delincuencia criminal. Trun-
caron una vida con sueños y expectativas, y por ello este legado es loable 
para visibilizar —como ella lo quiso hacer— las condiciones limitadas 
de los jóvenes para una mejor calidad de vida. Su estudio se orientó a 
identificar los factores que propician que algunos jóvenes no estudien ni 
trabajen en los polígonos considerados por la autoridad gubernamental 
como de alta peligrosidad por violencia: Renacimiento, Zapata, Petaqui-
llas, Progreso. Parte de ubicar el contexto y circunstancias que rodean 
a los jóvenes en su municipio, para después describir las intervenciones 
estatales en el propósito de disminuir la población de ninis. Explora las 
estrategias gubernamentales de atención a dicho segmento poblacional 
y reflexiona en torno a qué hacer para disminuir la propensión de las 
juventudes hacia la situación limitada en el ámbito laboral y educativo. 

En la segunda parte de este libro: Políticas públicas frente a las vio-
lencias. Dos experiencias, se contribuye a la valoración y análisis de las 
políticas públicas diseñadas en materia de seguridad pública y ciudada-
na, así como también la violencia de género en contra de las mujeres 
bajo la forma del feminicidio. Se analizan en esta sección de la obra las 
respuestas elaboradas por distintos niveles de gobierno y mecanismos 
de intervención diseñados para tal efecto, aportando elementos extensi-
bles a otras regiones del país que atienden estos temas por medio de las 
directrices marcadas por programas y financiamientos gubernamenta-
les y de organismos internacionales. Identificar falencias y buenas prác-
ticas contribuye al fortalecimiento institucional, y a la posible mejora 
en el diseño de las políticas públicas, su implementación, seguimiento y 
evaluación, así como de los proyectos y plataformas políticas relativas a 
la seguridad pública y ciudadana con enfoque de género.

En este marco se suscribe el trabajo de Mariela Díaz Sandoval: “Ca-
pacidades estatales para atender la violencia feminicida: una revisión 
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de los límites burocráticos y administrativos en la implementación de 
la Alerta de Violencia de Género en Acapulco”, en el que analiza los 
problemas que se han presentado en la implementación de la Alerta de 
Violencia de Género (avg), desde cuatro dimensiones: la institucional, la 
técnica, la administrativa y la política. La autora sostiene que, aunque el 
mecanismo ha contribuido a visibilizar la violencia feminicida en la ciu-
dad, el estado de Guerrero y la federación han fallado en cumplir con 
los procedimientos y objetivos señalados en la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (lgamvlv). No obstante 
que desde 2007 fue aprobada dicha Ley, así como otros instrumentos 
para eliminar la violencia extrema contra mujeres, no se ha logrado 
tener incidencia en la disminución de los feminicidios. Las inercias insti-
tucionales y políticas en el ámbito burocrático-administrativo restringen 
su efectividad y eficiencia.

Otra reflexión central en esta segunda parte del libro es la de Sil-
vestre Licea Dorantes. En su trabajo: “Desempeño de los Observatorios 
de Seguridad y Gobernanza en México. La experiencia en el municipio 
de Acapulco”, en donde sostiene que los Observatorios de Seguridad 
y Gobernanza fueron una respuesta del gobierno mexicano (2006-
2012) para enfrentar el incremento del crimen en estados y munici-
pios; Observatorios que implementaron una propuesta de articulación 
entre el diagnóstico de las violencias locales, el análisis de sus causas y 
la elaboración de políticas públicas para mitigarlas, con participación 
colaborativa de gobierno, academia y organizaciones ciudadanas. La 
aceptación de este programa por parte de los gobiernos locales jugó un 
papel fundamental en el desempeño, resultados y sustentabilidad de los 
Observatorios. Aquí se presentan los logros, acotaciones y desafíos que 
ha encarado el Observatorio de Seguridad y Gobernanza del munici-
pio de Acapulco, en un contexto de incertidumbre sobre su existencia y 
viabilidad, a ocho años de su creación.

En la tercera parte del Libro: Política y violencia en Guerrero, Sal-
vador Rogelio Ortega Martínez en el capítulo seis: “Guerrero. Conflic-
to social y violencia política recurrente, 1960-2015,” presenta un en-
sayo narrativo de eventos relevantes de las luchas cívicas, populares y 
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universitarias; las movilizaciones sociales, protestas e inconformidades 
ciudadanas; variados repertorios de acciones colectivas de autodefensa, 
guerrilla y luchas armadas como expresión desde la “violencia de aba-
jo”, contestataria a la “violencia de arriba”, con acciones represivas del 
Estado en contra de las movilizaciones pacíficas, luchas legales y electo-
rales, con salidas de violencia extrema ejecutadas desde los tres ámbitos 
de gobierno: federal, estatal y municipal, en complicidad con caciques 
locales. Se culmina con la violencia social y política que brota a partir 
del drama de Iguala y la tragedia de Ayotzinapa, acaecida la noche del 
26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, con la muerte de seis 
personas, más de 30 heridos y 43 estudiantes de la Escuela Normal Ru-
ral de Ayotzinapa desaparecidos por la Policía municipal y el grupo de-
lincuencial autodenominado Guerreros Unidos, vinculados al presiden-
te municipal José Luis Abarca, y a su esposa, María de la Luz Pineda.

En el capítulo siete, intitulado “Proyectos políticos, plataformas elec-
torales y seguridad en Guerrero, 2018”, Alberto Espejel Espinoza iden-
tifica los proyectos políticos incluidos en las plataformas electorales de 
la campaña electoral de 2018 en Guerrero, con el objetivo de exponer 
las ideas, creencias e intereses que prevalecieron en torno a la violencia, 
considerando esta entidad como una de las más inseguras y violentas de 
América Latina. Mediante un abordaje cualitativo, primero se hace una 
breve discusión sobre la relación que guardan los proyectos políticos con 
las plataformas electorales, así como una propuesta de proyectos políti-
cos en materia de seguridad. Enseguida se presenta el panorama de la 
violencia en la entidad, con el objetivo de contextualizar el problema. 
Finalmente se presentan los hallazgos encontrados en las plataformas 
en pugna, a nivel de ayuntamientos, en 2018. Las evidencias reflejan 
que ninguna plataforma se adscribe a un proyecto de corte neoliberal. 
Asimismo, pocas se adscriben a un proyecto de tinte autoritario. Mien-
tras que la mayoría, implícita o explícitamente, contienen categorías 
propias de un proyecto democrático participativo. Empero, ninguna de 
ellas logra conectar la necesidad de ampliar la participación ciudadana 
o de integrantes de la sociedad civil con la seguridad, con el objetivo de 
distribuir el poder. 
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El capítulo con el que se cierra este libro: “Conclusiones. Leccio-
nes y desafíos para comprender las violencias”, Nelson Arteaga Botello 
coincide en la relevancia de los textos no sólo para México sino para la 
región latinoamericana. Un conjunto de miradas para comprender la 
violencia, y con un recorrido que hacen los autores del libro sobre las 
causas, riesgos y detonadores de la violencia, enfatizando su multicau-
salidad. Cada texto contribuye a un análisis crítico, desde la percepción 
generalizada de riesgo e inseguridad, hasta planteamientos concretos 
para visualizar las capacidades estatales para la atención de la violencia. 
En sí, Arteaga alerta sobre el abandono de las acciones administrativas, 
y en cuanto a los actores políticos como los partidos, refrenda el vacío 
en su agenda política para abordar los temas en materia de seguridad y 
de violencia. Acapulco y en general Guerrero pueden entenderse en sus 
condiciones estructurales e institucionales con un repaso de su pasado 
histórico y generando un mapa de riesgos advertidos para la construc-
ción de mecanismos de atención a la violencia. A la vista de Arteaga, 
el libro contribuye a establecer los cimientos para un entramado teó-
rico complejo; deriva en las bases para nuevos proyectos de investiga-
ción en donde sociedad, actores políticos e instituciones no sólo viven 
la violencia, también tienen que hacerle frente, estableciendo formas 
de convivencia y solidaridades restringidas, demandando espacios de 
solidaridad colectiva y ciudadanías más inclusivas.

Finalmente, esta obra contribuye al estudio sistemático de las múl-
tiples y persistentes relaciones entre violencia, conflicto y política en 
México. Si bien contamos con una tradición de conocimiento en este 
sentido, esta obra refrenda la importancia del análisis histórico en la 
conformación del ámbito político y su asociación con diversas formas 
de la violencia en tanto que sus expresiones actuales se articulan y su-
perponen a ellas. Recuperar la configuración del campo de fuerzas a ni-
vel local y regional, identificar actores y disputas, sigue siendo un tema 
pendiente para desentrañar cómo y de qué manera la violencia se inser-
ta en las prácticas y patrones de interlocución entre los actores políticos.

Resta decir que el esfuerzo emprendido por este grupo de investi-
gadores para dar inicio a un programa conjunto para el estudio de las 
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violencias en la región sur del país sin duda es de celebrarse y esta obra 
representa el inicio de sus aportaciones al campo de estudios de las vio-
lencias en México desde el ámbito subnacional.
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introducción

Este ensayo ofrece un panorama de los factores de riesgo de vio-
lencia urbana en los cinco polígonos de intervención territorial 
del Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred) en 

Acapulco, Guerrero, considerada una de las ciudades más violentas del 
mundo en los últimos años (Forbes, 2016). 

El propósito es construir un esquema de seguimiento a indicadores 
de proximidad al riesgo de violencias, considerando situaciones per-
sonales, familiares, socio-comunitarios, escolares y laborales. Se parte 
de la premisa de que los factores aquí considerados no necesariamente 
implican dinámicas violentas o delictivas, es decir, son “elementos po-
tenciales, nunca determinantes” de estos fenómenos (Cunjama y Gar-
cía, 2015: 93). Cada factor de riesgo, por sí solo, puede tener un efecto 
marginal sobre la probabilidad de que un individuo actué de manera 
violenta o esté propenso a sufrir violencia (Alvarado, 2016). 

La propuesta de la cual se nutre este ensayo (Pronapred) prioriza 
elementos de corte estructural, que se consideran inciden en dinámi-
cas violentas, por lo que deja fuera otros enfoques explicativos de las 
violencias, que indagan factores de tipo normativo o cultural (Arteaga 

CAPÍTULO 1

Violencia urbana en Acapulco:  
panorama de los factores de riesgo*

Gabino Solano Ramírez 
María de Lourdes Sánchez Gómez
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y Arzuaga, 2017). No obstante, los resultados aquí analizados son sig-
nificativos porque permiten ilustrar las condiciones contextuales de las 
que se desarrolla el clima de violencia que vive Acapulco; este mapa 
de proximidad al riesgo de violencias puede ser considerado como referente 
para la implementación de acciones de intervención de carácter guber-
namental o social, focalizando los indicadores que afectan al segmento 
poblacional más vulnerable en este escenario conflictivo: las juventudes.

La mayor parte de la información utilizada en este trabajo se ob-
tuvo del informe Elaboración o actualización de diagnósticos participativos en 
materia de violencia y delincuencia del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero 
(2016), auspiciado por el Pronapred, el cual se construyó conforme a 
los lineamientos metodológicos de la Encuesta de Cohesión Social para 
la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (Ecopred, 2014-inegi), 
a partir de la cual se aplicaron los estudios de campo con la Encuesta 
Pronapred Acapulco (2015), entrevistas semiestructuradas a informan-
tes clave (Esproaca, 2015) y marcha exploratoria (Meproaca, 2015). 
El trabajo se complementa con información de fuentes documentales 
abiertas (inegi, Cepal, envipe, oms) y encuestas municipales aplicadas 
entre 2012 y 2015, como parte del programa Subsidio para la Seguri-
dad en los Municipios (Subsemun),1 sobre la situación de violencias en 
Acapulco.

El trabajo contiene cinco apartados. En los dos primeros se presen-
ta un breve panorama de los principales indicadores de violencias en 
Acapulco y se describen las características sociodemográficas de los po-
lígonos objeto de estudio. Enseguida se ofrecen los referentes teóricos, 
en torno a las aportaciones del concepto de riesgo de violencias. Más 
adelante, se exponen los resultados del análisis relativos a los factores de 
riesgo de violencias, así como la propuesta de monitoreo de los indica-
dores que potencialmente propician las violencias en Acapulco. Al final 
se presentan algunas conclusiones de este trabajo.

1 A partir de 2016, Subsemun cambió de nombre a Programa de Fortalecimiento 
para la Seguridad (Fortaseg).
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panorama de la violencia en acapulco2

El mediodía del 27 de enero de 2006, en la colonia La Garita del 
Puerto de Acapulco, Guerrero, se registró el primer enfrentamiento 
público entre policías municipales, presuntamente infiltrada por el 
cártel de los Zetas, y miembros del cártel de los hermanos Beltrán 
Leyva, una escisión del cártel de Sinaloa (Proceso, 2006). Este acon-
tecimiento marcó el inicio de la cruenta guerra entre los Grupos 
Delictivos Organizados (gdo) más importante del país por el control 
del territorio guerrerense, donde se produce “60 por ciento de la 
amapola y goma de opio del país” (Castillo, 2015), cuenta con am-
plios recursos mineros y maderables, y es fuente de ingreso de otras 
actividades ilegales como la extorsión (icg, 2020). Fue el inicio de 
una nueva época en Acapulco. Puede afirmarse que ya nada es igual. 
El fenómeno de la violencia criminal ha trasformado la cotidianidad 
del mítico paraíso turístico en un infierno (en la metáfora del cineasta 
Luis Estrada) para amplios segmentos de la población, deteriorando 
los procesos sociales y desafiando o permeando las estructuras insti-
tucionales que detentan el poder político. 

La “violencia en el paraíso” (Escobar, 2015) se ha expresado en ta-
sas de crímenes de alto impacto superiores a la media estatal y nacional. 
De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (sesnsp), la etapa más crítica de homicidios dolosos en esta 
ciudad se registró en 2012, cuando alcanzó los 148 homicidios por cada 
100 mil habitantes, 120 homicidios por encima de la media nacional y 
82 arriba del promedio estatal (Gráfico 1).

2 El municipio de Acapulco de Juárez se ubica al sur del estado de Guerrero; se-
gún el Censo Intercensal de inegi, a 2015 contaba con una población de 810 mil 669 
habitantes: 358 mil 812 (47.6 por ciento) son hombres y 424 mil 857 (52.4 por ciento) 
son mujeres. La población joven de 15 a 29 años de edad representa el 26 por ciento 
de la población total.
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gráfico 1.  
tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes 

 en acapulco, guerrero y méxico, 2006-2019
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En cuanto a los homicidios por grupo etario, Acapulco también registra 
altas tasas de homicidios de jóvenes entre 15 y 29 años, respecto a los 
promedios del país y de Guerrero. Si se considera que este segmento 
poblacional representa 26 por ciento de la población total (inegi, 2015), 
la magnitud de la proporción de víctimas por homicidios dolosos situa-
dos en este rango de edad constituye una tragedia humanitaria. Entre 
2011 y 2015, 46 por ciento de los homicidios totales correspondieron 
a jóvenes; el otro segmento más afectado es el de 30 a 44 años, con 37 
por ciento de los homicidios. En este periodo, la proporción de víctimas 
mortales jóvenes se incrementó en 3 por ciento respecto a los años de 
1990 a 2010, cuando fue de 43 por ciento (Gráfico 2).

gráfico 2.  
tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes  

en Jóvenes de 15 a 29 años, 2006-2018
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Fuente: Elaboración propia con datos de inegi, 2019.

Los altos índices de homicidios de jóvenes en Guerrero no son ex-
clusivos de Acapulco, también los municipios guerrerenses de Chilapa 
y Zihuatanejo han encabezado este índice delictivo. Entre 2006 y 2018, 
Chilapa ha tenido los registros más altos en ocho años (2006, 2007, 
2010, 2013-2015, 2017 y 2018); mientras que Zihuatanejo lo tuvo en 
2008 y 2009; en tanto que Acapulco lo lideró en 2011, 2012 y 2016 
(Gráfico 3).

gráfico 3.  
tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en Jóvenes 

de 15 a 29 años, en municipios de guerrero con más de 100 mil habitantes

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Acapulco 44 26 25 63 84 225 256 189 103 201 198 181 176

Chilpancingo 13 13 31 53 50 119 110 84 64 163 162 176 123
Chilapa 59 56 50 91 109 156 128 225 266 410 125 231 191
Zihuatanejo 43 32 55 162 61 144 29 98 101 72 150 208 144
Iguala 8 13 15 72 44 18 15 18 23 67 172 95 162
Taxco 11 26 29 29 55 51 165 15 11 22 44 125 114

Gráfico 3. Tasa de hocimididios por cada 100 mil habitantes en jóvenes de 15 a 29 años, en municipios 
de Guerrero con más de 100 mil habitantes

Fuente: Elaboración propia con datos de inegi, 2019.

En este ciclo de violencia criminal, los jóvenes, constituyen el mayor nú-
mero de víctimas, lo cual se muestra en las mayores tasas de homicidios 
que registran respecto a toda la población; para el caso de Acapulco, en-
tre 2006 y 2018, la tasa general tuvo un promedio de 85, mientras que 
en jóvenes fue de 136. El municipio de Chilapa es paradigmático, la in-
cidencia de homicidio en jóvenes alcanza la tasa más alta de la entidad, 
con un promedio de 161 homicidios por cada 100 mil habitantes du-
rante este periodo, respecto a un promedio de 47 en población general. 
En ambas demarcaciones, la tragedia que representan las pérdidas de 
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vidas humanas, acentuada en jóvenes, reclama una atención especial de 
todos los niveles gubernamentales, institucionales y de la sociedad civil. 

gráfico 4.  
tasa promedio de homicidios dolosos en Jóvenes (15 a 29 años)  

y población general, en méxico, guerrero y principales  
municipios de guerrero de 2006 a 2018
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Fuente: inegi, 2019

Aún en su condición de perpetradores de acciones delictivas, los jóvenes 
también son víctimas de la dinámica violenta que vive el país. Usual-
mente el crimen organizado recluta a jóvenes como su brazo armado y 
de control territorial (Encinas, 2016); y, por otro lado, jóvenes son incor-
porados a grupos de autodefensa3 (Redim, 2011). Aunque no hay datos 
oficiales confirmados, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública 
del gobierno mexicano de 2018 a 2020, calculaba en 2018 que había 
460 mil jóvenes reclutados por el narco en México; en 2015 la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) estimaba en 30 mil 
niños y niñas que cooperaban con grupos criminales en diversas funcio-
nes en el circuito de la violencia criminal (Infobae, 2019); en 2014, otras 

3 El Universal, 22/01/2020. “Capacitan a niños con armas ‘para defender a su 
pueblo’ en Guerrero”. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/estados/ca-
pacitan-ninos-con-armas-para-defender-su-pueblo-en-guerrero
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fuentes estimaban hasta 75 mil jóvenes reclutados por organizaciones 
criminales (Cisneros, 2014). 

La relación entre violencia y juventud es recurrente en escenarios 
de violencias. Diversos estudios realizados en América Latina recono-
cen que “la violencia en adolescentes y jóvenes se ha convertido en uno 
de los principales problemas políticos y sociales, cuyos costos econó-
micos y peores efectos sociales recaen sobre la población en situación 
de vulnerabilidad” (Morales y Espinoza, 2010: 13).4 A las juventudes 
usualmente se les asocia con prácticas y conflictos criminalizados; en el 
imaginario colectivo son comunes las imágenes de acciones delictivas 
perpetradas por jóvenes, lo cual ha favorecido su criminalización, sobre 
todo de quienes habitan territorios urbanos marginados, identificados 
como fuente de la mayor parte de la incidencia delictiva. Aunque la 
tesis que vincula a la pobreza con la violencia ha sido desmontada en 
diversos estudios, es aceptado que la pobreza es la terminal política de 
la violencia (Misse, 2018), por lo que las juventudes excluidas de la co-
rriente principal de desarrollo son más propensas a ser reclutadas por 
los grupos criminales.

En suma, las juventudes en escenarios de violencia, como en Gue-
rrero, merecen especial atención de todas las instancias institucionales y 
sociales para evitar que “siga creciendo el número de jóvenes que par-
ticipan en actos criminales, así como los miles que han perdido la vida, 
como resultado de su inclusión en el mundo de la ilegalidad, sin dejar de 
lado a los miles que se encuentran privados de la libertad en las cárceles 
mexicanas” (Cisneros, 2014: 8). Este contexto justifica los esfuerzos del 
actual gobierno federal mexicano por incorporar a las juventudes en 
el programa Jóvenes Construyendo el Fututo;5 habrá que esperar sus 

4 La mayoría de estos trabajos han sido auspiciados por instancias internacionales 
de derechos humanos: oms, ops, cidh, onu, y comparten la finalidad de identificar 
las dinámicas relacionales, estructurales, institucionales y culturales, que permitan 
atenderlos o prevenirlos, con instrumentos de política pública o intervención social 
(Morales y Espinoza, 2010).

5 Para mayor información de este programa, véase el sitio digital: https://www.
gob.mx/jovenesconstruyendoelfuturo
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resultados para evaluar su incidencia en rescatar a los jóvenes de los 
riesgos de ser víctimas de esta ola delictiva.

gráfico 5.  
tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes  

en méxico, guerrero y acapulco, 1997 - 2017

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nacional 1614 1497 1525 1403 1475 1477 1474 1461 1371 1425 1537 1577 1613 1532 1550 1533 1518 1446 1292 1374 1609
Guerrero 1069 944 1011 1090 991 967 953 679 579 634 788 850 887 737 1278 1180 1170 1155 1085 1079 968

Acapulco 2598 2305 2209 2202 2037 2124 1797

Fuente: elaboración propia con datos del sesnsp.

Para cerrar este apartado, dos breves comentarios sobre la recurren-
te pregunta de cómo Guerrero ha llegado a estos niveles de violencia 
criminal, que ha dejado altos costos sociales, económicos, políticos e 
institucionales.6 En primer lugar, no hay respuestas aceptables sobre las 
causas que lo incubaron, como tampoco sobre las alternativas de inter-
vención para reducir sus efectos. Desde las autoridades gubernamenta-
les y la academia son muy comunes las explicaciones que atribuyen esta 
crisis a la disputa que mantienen los gdo por el control del mercado de 
drogas, lo cual, sin duda, se valida por el incremento de los delitos de 
alto impacto, como los homicidios dolosos aquí descritos. No obstante, 
conforme a los datos del sesnsp, entre 1997 y 2017 los registros de in-
cidencia delictiva en la entidad han sido inferiores a la media nacional, 
con una tasa promedio de 957 delitos anuales por cada 100 mil habitan-
tes, 534 puntos menos respecto a la tasa nacional de 1 mil 491 delitos. 
Esta distancia se redujo entre los años 2011 a 2014 como efecto de la 
ola de violencia asociada a los grupos criminales en la entidad, para 

6 A la parte contable de la violencia (asesinatos y desapariciones), se suma la au-
sencia de justicia (Schedler, 2015: 47), para miles de víctimas de estos fenómenos.
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regresar a los niveles de finales del siglo pasado a partir de 2015. En 
cuanto a Acapulco, objeto de este estudio, desde 2011 (cuando se tiene 
información disponible en el sesnsp), la incidencia delictiva siempre ha 
estado por encima de la media estatal y nacional, al igual que en la tasa 
de homicidios, (véase Gráfica 1 y Gráfica 5). 

En segundo lugar, al horizonte histórico de la incidencia delictiva 
en Guerrero se le asocia con la presencia de factores estructurales, ins-
titucionales, políticos y culturales que la favorecen. Sin embargo, esta 
interpretación estructural no permite identificar lo distintivo de las di-
ferentes etapas de violencia que ha vivido la entidad, como tampoco la 
forma en que las diferentes violencias han permeado el tejido social y 
el circuito institucional de los poderes públicos locales, como la actual 
ola de violencia, asociada a la guerra entre los grupos criminales or-
ganizados. Por tanto, habrá que plantearse como tema de agenda de 
investigación identificar las condiciones que han incubado la “violencia 
crónica” (Pearce, 2007: 7; Adams, 2012; Kloppe-Santamaría y Abello, 
2019), que ensombrece la vida cotidiana en las principales ciudades de 
Guerrero. Este trabajo sólo se limita a explorar los factores que repre-
sentan una propensión al riesgo de vivir o generar situaciones violentas 
o delictivas.

Por lo que aquí se ha expuesto, se puede afirmar que el mayor ciclo 
de violencia criminal en Guerrero se ubica entre los años 2011 a 2017 
y se caracteriza por ser de alto impacto (homicidios), concentrada en 
los principales municipios urbanos (Acapulco, Chilapa, Chilpancingo y 
Zihuatanejo), y con mayores víctimas entre la población joven de 15 a 
29 años de edad.

polígonos de riesgo en acapulco

En el marco del Pronapred, el gobierno mexicano definió en 2013 cinco 
áreas de intervención territorial en Acapulco, en función de la mayor 
incidencia delictiva; dado su diseño geográfico, los denominaron polí-
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gonos y se les asignó el nombre de la colonia más representativa de su 
respectiva área: Petaquillas, Renacimiento, Zapata, Progreso y Jardín. 

El Pronapred7 es el primer intento por desarrollar una política na-
cional de prevención de la violencia y el delito en México; nació con el 
propósito “atender los factores de riesgo y de protección vinculados a la 
violencia y la delincuencia”. La metodología que sigue este programa es 
de enfoque colaborativa, participativa y territorial, bajo la premisa que 
la violencia se puede contener, atendiendo los factores que la incuban, 
clasificados como: precursores, detonadores, de riesgo y de contención. 
Los resultados del programa para los fines que fue creado son incier-
tos, aunque la mayoría de los estudios que se han realizado sobre este 
programa coinciden en que “no ha tenido un efecto discernible en la 
reducción de la violencia” (Merino y Torreblanca, 2017). 

Las dinámicas violentas y delictivas en estos polígonos son recurren-
tes; la mayoría de estas colonias lideran el número de homicidios dolo-
sos en la ciudad, conforme a los registros consultados para este trabajo 
del sesnsp, la Fiscalía General del Estado de Guerrero (fge), el Centro 
de atención de emergencias urbanas (Cenatem) del gobierno municipal, 
así como estudios de encuestas de victimización o de inseguridad cono-
cidas. La inclusión de estas áreas en el Pronapred fue acordada por las 
tres instancias de gobierno (local, estatal y federal), involucradas en el 
diseño y operación del programa. Enseguida, una breve descripción de 
las características sociodemográficas de estos polígonos.

El polígono Petaquillas está ubicado en la franja turística tradicional 
de Acapulco; lo integran los primeros barrios de esta ciudad; ahí se en-
cuentra la infraestructura turística inicial del Puerto, como el Malecón, 
el muelle portuario, el zócalo y el Fuerte de San Diego. Cuenta con 
una población de 14 mil 769 habitantes, de los cuales 53 por ciento son 
mujeres y 47 por ciento son hombres. La población joven (de 12 a 29 

7 El programa se fundamenta en la Ley general para la prevención social de la vio-
lencia y la delincuencia (enero de 2012). Este programa tuvo una vigencia de cuatro 
años (2013-2016); el gobierno federal “destinó más de 10 mil millones de pesos para 
financiar sus acciones” en aproximadamente 95 municipios atendidos por año en el 
país (Merino y Torreblanca, 2017).
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años) ocupa 29 por ciento, la infantil (de 0 a 11 años) 18 por ciento y 
la población de 65 o más años es el segmento de menor cantidad, con 
9.75 por ciento.

El polígono Renacimiento se ubica en Ciudad Renacimiento, con-
centración urbana creada en 1975 con el objetivo principal de reubicar 
a las personas desalojadas de los asentamientos irregulares de las partes 
altas del anfiteatro de la ciudad; actualmente cuenta con una población 
total de 18 mil 140 habitantes, de los cuales 47 por ciento son hombres 
y 53 por ciento mujeres; 32 por ciento son jóvenes entre 12 y 29 años y 
el mayor porcentaje de la población se encuentra entre los 30 y 64 años 
(41 por ciento).

El polígono Zapata se encuentra ubicado al noreste de la ciudad, 
en la zona conurbada, a un costado del bulevar Vicente Guerrero, el 
principal acceso a la zona turística del puerto. La principal colonia que 
integra este polígono es la Zapata; al igual que Renacimiento, surge en 
los años setenta del siglo pasado por iniciativa de los gobiernos estatal 
y municipal para distribuir el crecimiento demográfico de Acapulco y 
evitar la continua invasión de las partes altas del anfiteatro. Su pobla-
ción total es de 23 mil 602 habitantes, de los cuales 48.5 por ciento son 
hombres y 51.5 por ciento mujeres; la mayor parte de la población se 
concentra entre los adultos de entre 30 y 64 años (39 por ciento) y jóve-
nes entre 12 y 29 años (33 por ciento).

El polígono Progreso se ubica en el corazón urbano de la ciudad de 
Acapulco, entre dos de las vialidades más importantes: Avenida Cuau-
htémoc y Avenida Adolfo Ruíz Cortines. La Progreso es una de las pri-
meras colonias populares del municipio de Acapulco, después de los 
tradicionales barrios del centro de la ciudad. En 2010 contaba con 15 
mil 818 habitantes, de los cuales 46.5 por ciento son hombres y 53.5 
por ciento son mujeres. Predomina la población de 30 a 64 años (43.4 
por ciento), en tanto que la población joven de 12 a 29 años representa 
30 por ciento, mientras que la población de 65 o más es el segmento 
minoritario con 10 por ciento.

El polígono Jardín está ubicado en la parte poniente de la ciudad; 
lo integran las colonias Jardín Mangos, Jardín Palmas y Jardín Azteca. 
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Esta concentración urbana se fundó en 1949 como resultado de la ex-
pansión poblacional de la franja turística de Pie de la Cuesta. A 2015 
contaba con una población total de 21 mil 606 habitantes, de los cuales 
el 48.5 por ciento son hombres y el 51.5 por ciento mujeres; 30.3 por 
ciento de sus habitantes son jóvenes (de 12 a 24 años), la población in-
fantil (de 0 a 11 años) ocupa 20.7 por ciento, mientras que la población 
de 65 o más años es el segmento minoritario con 9 por ciento.

mapa 1.  
polígonos de intervención pronapred en acapulco

  Petaquillas   Renacimiento   Zapata   Progreso   Jardín

Fuente: Elaboración propia con datos de inegi.

factores de riesgo de violencia

En los estudios de la violencia, una de las definiciones más aceptadas 
es la que propone la Organización Mundial de la Salud (oms): “el uso 
intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amena-
za, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que 
cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, da-
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ños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (oms, 2003). 
También se reconocen la complejidad y multidimensionalidad de los 
factores que originan este fenómeno. Para Arturo Alvarado (2016: 
334), “la violencia es un fenómeno complejo, generado por factores 
macro-estructurales, coyunturales, sociales (culturales) e individuales, 
que ocurre entre individuos y grupos en contextos espacio temporales 
específicos”. Mientras que para Tani Adams (2012: 9), la violencia en 
su dimensión crónica “es provocada y reproducida por un conjunto 
de factores profundamente arraigados que van desde la socialización 
de género y la dinámica familiar hasta la formación del Estado y la 
globalización”;8 y, conforme a Jenny Pearce (2007: 7), la violencia cró-
nica ocurre en 

contextos donde los actos de violencia son recurrentes en diferentes espa-
cios y en el tiempo. [La] definición de violencia crónica es, por lo tanto, 
tridimensional, incluye los componentes de espacio, tiempo e intensidad. 
Una definición operativa sería: donde las tasas de muerte violenta son al 
menos el doble del promedio de los países de ingresos altos y bajos, respec-
tivamente; donde estos niveles se mantienen durante cinco años o más; y 
donde los actos frecuentes de violencia que no necesariamente resultan en 
la muerte, se registran en varios espacios de socialización, incluido el ho-
gar, el vecindario, la escuela, la comunidad y el espacio público nacional.9

8 Versión original en inglés: “is provoked and reproduced by a range of  deeply 
rooted drivers ranging from gender socialization and family dynamics to certain pat-
terns of  state formation and globalization” (Adams, 2012: 9).

9 Versión original en inglés: “contexts where acts of  violence are recurrent in 
different spaces and over time. Our definition of  chronic violence is therefore three 
dimensional, including space, time, and intensity components. A working definition 
might be: where rates of  violent death are at least twice the average for high and low 
income countries respectively; where these levels are sustained for five years or more 
and where frequent acts of  violence not necessarily resulting in death, are recorded 
across several socialisation spaces, including the household, the neighbourhood, the 
school, inter community and the nation state public space.” (Pearce, 2007: 7).
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Desde una perspectiva de salud pública, la Organización Mundial de 
la Salud (oms) señala que la violencia es el resultado de “la interac-
ción de factores individuales, relacionales, sociales, culturales y am-
bientales” (oms, 2003: 14), mientras que para la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), 
la violencia es un ejercicio de poder,10 es decir, no es innata al ser 
humano, surge como consecuencia de una serie de factores que des-
encadenan comportamientos violentos; por tanto, la violencia es evi-
table y puede ser combatida, atendiendo los factores que la favorecen 
(Unesco, 1992). En el mismo sentido, Clara Jusidman sugiere analizar 
la violencia en el contexto social que la propicia, es decir, “las condi-
ciones o campos de cultivo, para la irrupción de diversas formas de 
violencia. Se trata de factores que inciden o contribuyen al aumento 
de la probabilidad de que generen ambientes sociales violentos” (Ju-
sidman, 2011: 6).

Pensar la violencia nos remite al análisis de los múltiples factores 
o procesos sociales que la originan; el disenso radica en reconstruir 
analíticamente el alcance de estos procesos en la generación de dicho 
fenómeno. Siguiendo a Tani Adams (2012: 35-36), desde una dimen-
sión espacial, los factores pueden tener su origen en el nivel macro 
(“como la globalización, la pobreza, el tráfico de drogas o la democra-
tización”), o ubicarse en un nivel micro, esto es, “definidos a ciertos 
grupos o territorios concretos”; también afirma que “la mayoría de los 
estudios de la violencia se enfocan a procesos sociales macro”. Pero 
—considera— hacer esta distinción “es insuficiente para entender 
la violencia”; en cambio, sugiere tener en cuenta la interacción ma-
cro-micro para poder contar con un diagnóstico integral de las causas 
profundas de este fenómeno aplicado a contextos específicos. En el 
mismo sentido, Jusidman (2011) incluye estos procesos —macro y mi-
cro— en una clasificación que atiende la probabilidad de que ocurra 
la violencia; así, distingue los factores de riesgo y detonadores (cuando 

10 En esta concepción, un elemento central es el poder, utilizado para lograr una 
acción u omisión por parte de alguna persona (Blair, 2009: 13).
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mayor probabilidad tienen de generar violencia), de los factores pre-
cursores (cuando la probabilidad de generar violencia es menor) y los 
de contención (aquellas capacidades sociales, personales o institucio-
nales que limitan la violencia). 

El Pronapred se implementó bajo esta perspectiva, con el propósito 
de atender los factores de riesgo o que estaban detonando las violen-
cias en los territorios intervenidos. Sin embargo, este enfoque es parcial 
porque no considera factores culturales y políticos, es decir, los patrones 
interpretativos o la forma en como las personas interpretan las violen-
cias, así como los vínculos de las dinámicas criminales con los actores y 
estructuras del poder político, asociados a la corrupción o captura de las 
instituciones estatales por grupos de poder fáctico. Las razones de estas 
omisiones son inciertas. No obstante, su puesta en práctica originó una 
amplia literatura que permiten reflexionar sobre sus alcances y límites, 
así como las alternativas para reorientar la política de prevención de 
las violencias en México.11 Pronapred es relevante porque pone en el 
centro del debate a la política de prevención de las violencias, situada 
en los factores que se consideran la generan, como complemento de la 
estrategia punitiva iniciada en México en el año 2006.12 

En cuanto a la noción de riesgo, incorporada en el concepto facto-
res de riesgo, la situación de riesgo extrema es la posibilidad de mor-
talidad por homicidio, definida por la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (unodc) y la Unesco como “la probabilidad 
de pérdida tanto en vidas humanas como en bienes o en capacidad 
de producción. Involucra tres aspectos relacionados por la siguiente 
fórmula: riesgo = vulnerabilidad x valor x peligro” (Citado en Alva-
rado, 2016: 340).13 Parece un acuerdo que el riesgo es una condición 
multicausal, derivado de decisiones personales, situaciones familiares, 
ambientales, sociológicas, culturales, psicológicas y económicas, que 

11 La organización civil México Evalúa ofrece un conjunto de estudios sobre el 
Pronapred, disponible en: https://www.mexicoevalua.org/

12 En 2006 inició en México la denominada “Guerra contra el narcotráfico”, la es-
trategia punitiva del gobierno mexicano contra las organizaciones criminales del país.

13 Véase la cita número 4 de Arturo Alvarado (2016: 340).

formacion sociedad politica y violencia .indd   39formacion sociedad politica y violencia .indd   39 12/01/21   13:1012/01/21   13:10



40   g   gabino solano ramírez y maría de lourdes sánchez gómez

potencialmente son peligrosas para las personas. El riesgo, así enten-
dido, es un daño latente, propio de las sociedades contemporáneas, 
que abre la posibilidad de vincular a las personas con la violencia y 
el delito (Cunjama, 2014: 49; Alvarado, 2016: 340). De este modo, 
el riesgo se expresa empíricamente en factores de riesgo, que pueden 
influir de modo directo o indirecto en la probabilidad de ser víctima o 
victimario de violencias. 

Zoila Suyapa (2014: 18) y Hein, Blanco y Mertz (s.f.) relacionan los 
factores de riesgo con “la presencia de situaciones contextuales o perso-
nales que, al estar presentes, incrementan la probabilidad de desarrollar 
problemas” emocionales, conductuales o de salud. Estos factores pue-
den ser de tipo individual, familiar, ligados al grupo de pares, escolar, 
sociales o comunitarios, socioeconómicos y culturales. Para Alvarado 
(2016: 340), los principales factores de riesgo son el número de homici-
dios anuales, el número de jóvenes, el sexo, portar armas, pertenencia 
a una banda criminal, si es mujer convivir con un agresor, la familia, el 
barrio, el empleo, la escolaridad, condición migratoria, condiciones de 
salud, entre otros. 

Mientras que Jusidman (2011) ubica como factores de riesgo de vio-
lencia el hacinamiento en las viviendas, incremento atípico de embara-
zo adolescente, deserción escolar, desempleo, violencia en el noviazgo, 
suicidios, adicciones, conflictos laborales y caída de ingresos; pero no 
considera condiciones estructurales como las desigualdades sociales que 
alimentan el delito.14 Tani Adams (2012: 35-36) hace una tipología más 
completa de estos factores, integrando los efectos no intencionales de 
la “globalización; la desigualdad social, la nueva pobreza y la exclusión 
social crónica; comercio ilícito; la justicia percibida a menudo como in-
justa, arbitraria, inaceptable o inexistente; poder de los medios; capital 
social y violencia crónica; y traumatización política extrema”. 

14 En este estudio también se agrega la corrupción, un factor considerado como 
detonador de violencia. Agradezco la observación del evaluador anónimo de este tra-
bajo.
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Cunjama (2014: 49) propone un índice15 para medir el riego de 
violencia en jóvenes, integrado por siete factores: económicos, edu-
cativos, salud, seguridad, familiar, comunitarios y desarrollo social. 
Otros autores como Morales y Espinoza (2010: 17) distinguen los fac-
tores de riesgo en individuales, sociales y culturales: a) individuales, son 
aquellos factores biológicos, la historia personal y el contexto en el que 
se desenvuelve el individuo, como son sus relaciones cercanas y comu-
nitarias. En estas últimas, se puede medir el nivel de violencia median-
te el tráfico de droga, consumo de alcohol, niveles altos de desempleo 
y aislamiento social; b) sociales, son factores asociados a las normas 
políticas y la normalidad que se tenga hacia la violencia, por ejemplo: 
1) la violencia como resolutiva de conflictos, 2) políticas públicas que 
favorecen el uso excesivo de la fuerza; y c) culturales, son factores vin-
culados a los valores de aceptación de la violencia, la adaptabilidad 
de los individuos y la percepción sobre la participación en bandas o 
pandillas juveniles o la utilización de armas de fuego. Morrison, Bu-
vinic y Shifter (2005) clasifican los factores de riesgo en individuales, 
familiares y sociales/comunitarios.

La mayoría de los estudios sobre los factores de riesgo de violencia 
coinciden en ubicarlos en las situaciones personales y procesos sociales, 
que pueden ser familiares, económicos, comunitarios o niveles de cri-
minalidad; resalta que Adams y Morales y Espinoza no consideran los 
procesos familiares y escolares como generadores de violencia, así como 
también que ninguna propuesta incorpore a todos los factores aquí en-
listados. Atendiendo estas propuestas, en la Tabla 1 se hace una síntesis 
del conjunto de factores, variables e indicadores de estos estudios. Con 
el propósito de contar con una clasificación homogénea, los indicadores 
que cada enfoque propone, se agrupan en los factores que aquí se consi-
dera oportuno, aunque no sea el sentido original de sus autores.

15 Índice Mexicano de Jóvenes en Riesgo (Cunjama, 2014, 60-104).
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Con los antecedentes hasta aquí expuestos (la situación de violencias 
que se vive en Acapulco, donde la mayoría de las víctimas y victimarios 
del delito de mayor impacto son jóvenes; la literatura sobre los factores 
de riesgo de violencias y los propósitos de Pronapred), es oportuno pre-
cisar la propuesta de este trabajo: construir un mapa situacional de proximi-
dad al riesgo de violencias. 

El trabajo se ubica en la perspectiva de factores de riesgo de violen-
cias por las siguientes consideraciones: 1) se reconoce que las violencias 
tienen orígenes multidimensionales, de modo que su atención debe ser 
integral, priorizando su prevención, para que pueda observarse una 
mejora en la reducción de sus expresiones empíricas; 2) el seguimiento 
a las situaciones de riesgo prioriza el contexto de mayor proximidad a la 
población considerada como vulnerable a las violencia, en este caso las 
juventudes (dadas las altas tasas de homicidios en jóvenes), tales como la 
casa, la escuela, la comunidad y el trabajo. 

Pero con una distinción relativa, la relación entre los factores de 
riesgos de violencias y la presencia de una acción violenta o delictiva no 
es lineal, sino probabilística, es decir, estos factores causales deben ser 
considerados como situaciones de proximidad al riesgo de violencias, por lo que 
su seguimiento y atención pueden mejorar las condiciones del entorno 
de las localidades intervenidas, pero no necesariamente reducir los pro-
blemas asociados a las violencias.

Así, las situaciones de proximidad al riesgo de violencias puede 
entenderse como la mayor o menor probabilidad de que algunas si-
tuaciones sociales potencialmente puedan producir un riesgo de vio-
lencia. Para su referente empírico esta propuesta contiene seis tipos de 
factores de riesgos: social, comunitario, personal, familiares, escolares 
y económicos; doce variables y 22 indicadores, tal como se ilustra en 
la Tabla 2.
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tabla 2.  
factores, variables e indicadores de proximidad al riesgo de violencia

Factores Variables Indicadores

Individuales

Embarazo adolescente Natalidad en mujeres adolescentes y 
jóvenes

Consumo de drogas ilegales
Consumo de alcohol y drogas

Consumo de alcohol por grupo etario 

Familiares Ambientes familiares

Violencia en el entorno familiar

Manifestaciones de violencia física y 
emocional de padres a hijos

Convivencia de actores y negligencia 
familiar

Escolares

Ambiente escolar problemático

Deserción escolar

Planteles educativos por nivel escolar y 
población inscrita por edad

Negligencia escolar y motivos de abandono 
escolar

Violencia y convivencia escolar
Percepción de jóvenes del ambiente escolar

Violencia escolar

Económicos Ambiente laboral Percepción de ambiente y condiciones 
laborales

Sociales / 
Comunitarios

Capital social (organización y 
participación de la comunidad)

Participación en asociaciones

Nivel de participación

Conflictos comunitarios, vecinales y grupos 
conflictivos

Espacios comunitarios y servicios 
públicos

Entornos de ilegalidad y corrupción

Espacios públicos de convivencia: 
insuficientes, deteriorados e inseguros

Marginación Marginación

Inseguridad 
y actividades 

delictivas

Percepción de inseguridad

Incidencia delictiva

Percepción de delincuencia

Violencia no delictiva y pandillas

Sentimiento de inseguridad
Confianza en las instituciones de seguridad

Temores y riesgos asociados al delito

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes citadas.
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Cabe hacer dos comentarios adicionales. En primer lugar, esta pro-
puesta no considera de manera suficiente los factores económicos, 
como tampoco los factores culturales y de salud, en razón de la limi-
tada información disponible para articularlo, tanto teórica como em-
píricamente. Por supuesto, estas omisiones deberán ser incorporadas 
en un estudio posterior para poder tener un panorama más completo 
de este fenómeno.

En segundo lugar, como se adelantó al inicio del trabajo, estos fac-
tores no necesariamente implican una conducta delictiva, es decir, son 
“elementos potenciales, nunca determinantes” (Cunjama y García, 2015: 
93). Cada factor de riesgo, por sí solo, puede tener un efecto marginal 
sobre la probabilidad de que un individuo actué de manera violenta o 
esté propenso a sufrir violencia (Alvarado, 2016), incluso, es posible que 
no lo tenga, por lo que es más correcto denominarlo con la categoría de 
proximidad al riesgo, dada la dificultad para identificar las relaciones de 
causalidad. 

indicadores de proximidad al riesgo de violencias

En este apartado se presentan los indicadores de proximidad al riesgo 
de violencias, agrupados en las variables y factores señalados en la Ta-
bla 2. Los datos aquí expuestos fueron construidos a través de diversos 
estudios que se han hecho sobre la situación de violencias en Acapulco, 
por lo que estamos en deuda con las fuentes que permitieron acceder a 
esta información.16

16 Como se mencionó al inicio del trabajo, las principales fuentes fueron Prona-
pred (2016), así como diversos estudios de opinión sobre las violencias en Acapulco, 
realizados entre 2012 y 2016, expuestos en la fuente de cada tabla en este apartado.
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a) Factores individuales

Estos factores son la suma de características personales que se adquie-
ren a través del contexto en el que se desenvuelve el individuo y que 
se pueden apreciar desde la niñez o adolescencia, como el género, la 
edad, las predicciones fisiológicas y biológicas (Alvarado, 2016: 340). 
Los factores individuales aquí considerados como de mayor proximidad 
a situaciones de riesgo: embarazo adolescente y consumo de drogas ile-
gales, desagregados por tipo de drogas y edad.

Embarazo adolescente (Natalidad en mujeres adolescentes y jóvenes)

La natalidad en edad temprana no implica potenciales situaciones de-
lictivas, sólo ilustra la ruptura de los proyectos de vida de mujeres, ge-
neralmente asociadas con la exclusión del sistema educativo, abandono 
del entorno familiar o incorporación forzosa a la actividad productiva. 
A esta vulnerabilidad se suele asociar la propensión a ser incorporado a 
actividades ilegales (Alvarado, 2016).

El municipio de Acapulco en 2013 y 2014 registra tasas de natalidad en 
mujeres adolescentes, menores a 15 años y de 15 a 19 años, muy inferiores 
a los promedios estatales, nacionales y regionales. El mayor problema de 
embarazos adolescentes se presenta en Guerrero, con las tasas más altas 
respecto al país; no obstante, en 2014 tiene una tendencia descendente en 
los dos indicadores observados, con una natalidad de 12.4 en menores de 
15 años y de 479.3 en mujeres de 15 a 19 años. Por polígonos, la fecundidad 
en mujeres de 15 a 19 años en 2010 es más alta en Zapata, con 14.4 por 
ciento, y la más baja se presenta en Progreso, con 8.7 por ciento. 

Consumo de drogas ilegales

El consumo de sustancias adictivas (alcohol y otras drogas) se considera 
un problema de salud pública y uno de los principales factores de riesgo 
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asociados a la violencia y conductas delictivas. El consumo de alcohol en 
México afecta a la mitad de los jóvenes de 12 a 29 años (49.14 por ciento), 
y en Acapulco y en los polígonos seleccionados, este comportamiento es 
mayor a los promedios estatal y nacional (54.6 por ciento y 51.3 por cien-
to) respectivamente. En cuanto al consumo de otras drogas, conforme a 
datos disponibles a 2012, Acapulco (6.8 por ciento) y los polígonos de es-
tudio (7.2 por ciento) registra un nivel de consumo ligeramente inferior a 
los promedios de referencia. No obstante, en los polígonos seleccionados, 
es alto el consumo de marihuana (9.7 por ciento) y cocaína y sus deriva-
dos (10.2 por ciento), como se expone en la Tabla 3.

Consumo de alcohol por grupo etario

El consumo de alcohol por grupo etario en Acapulco y en los polígonos 
seleccionados es moderado: la mayoría lo hace una vez al mes o me-
nos. El consumo más frecuente de alcohol (2 a 4 veces a la semana) se 
reporta en Petaquillas, con el 2.1 por ciento de la población de 30 a 59 
años, mientras que en el municipio este nivel de consumo se registra en 
jóvenes de 18 a 29 años con 3.9 por ciento.

b) Factores familiares

Estos factores actúan al nivel del hogar; son relevantes para un aná-
lisis integral de la violencia doméstica y social, sobre todo cuando la 
dinámica y las normas familiares son más autoritarias que igualitarias 
o consensuales (Morrison, Buvinic y Shifter, 2005: 131). Entornos fami-
liares disfuncionales, ausencia de la madre o el padre, así como patrones 
recurrentes de violencias, potencialmente generan actitudes y compor-
tamientos que naturalizan interacciones violentas. Las variables aquí 
consideradas son: violencia en el entorno familiar, manifestación de 
violencia física y emocional de padres a hijos, convivencia de actores y 
negligencia familiar, modalidades de resolución de conflictos familiares.
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Violencia en el entorno familiar

En Acapulco, la violencia en el entorno familiar registra promedios de 
agresiones ligeramente superiores a los datos estatales, regionales y na-
cionales. La violencia emocional, expresada a través de gritos o insultos 
cuando discuten, afecta a una cuarta parte de los jóvenes; la violencia 
física, golpes o empujones, tiene una incidencia de siete por ciento. En 
los polígonos seleccionados, la violencia emocional, a través de gritos e 
insultos cuando discuten, afecta a 36.9 por ciento de los jóvenes, pro-
medio superior al registro municipal; la participación de los jóvenes en 
las decisiones familiares no parece ser determinante, al no superar 17.8 
por ciento (Tabla 4).

Manifestaciones de violencia física y emocional de padres a hijos

Como se muestra en la Tabla 5, la principal forma de violencia de pa-
dres a hijos es la emocional. Guerrero tiene un comportamiento similar 
al promedio nacional, con 30 por ciento de jóvenes que han sido testigos 
de violencia emocional y casi 10 por ciento de violencia física. Dentro 
de las formas que los padres agreden a sus hijos, las más frecuentes son 
los gritos; este indicador en Acapulco es ligeramente más bajo que el 
promedio nacional, con 5.04 por ciento; mientras que en los polígonos 
la violencia física de padres a hijos cuando los reprenden, a través de 
golpes, es de 2.4 por ciento, y a 4.5 por ciento de los jóvenes sus padres 
les avientan objetos.
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Convivencia de actores y negligencia familiar

Acapulco registra el mayor porcentaje de jóvenes que viven en familias 
monoparentales, con 43.57 por ciento de jóvenes que no viven con el 
padre y 16.6 por ciento que no viven con la madre (Tabla 6). En los 
polígonos seleccionados, los jóvenes que no viven con el padre (33.8 por 
ciento) es mayor al promedio municipal, y quienes no viven con su ma-
dre está por debajo de los promedios nacional, estatal y municipal (9.5 
por ciento); mientras que el porcentaje de jefaturas de familias a cargo 
de mujeres es del 27 por ciento en el municipio; el mismo porcentaje se 
presenta en los polígonos seleccionados, lo cual indica una mayor par-
ticipación de la mujer en la responsabilidad del gasto familiar. El nivel 
de percepción de los jóvenes acapulqueños sobre la posibilidad de que 
alguna figura familiar los castigue o les llame la atención si consumen 
tabaco, alcohol u otras drogas, está por debajo de los promedios estatal 
o nacional, lo que indica un bajo nivel de negligencia familiar respecto 
a los promedios de referencia. 

En cuanto a la forma como los padres castigan a sus hijos cuando 
cometen alguna falta, en 31 por ciento de los casos les restringen el 
uso de cosas como el celular, computadora o televisión (41 por ciento), 
(Eproaca, 2015).

c) Factores escolares 

Estos factores son determinados por diversas situaciones que se viven 
en un ambiente escolar deteriorado, los diferentes tipos de violencia 
pueden ser reproducidos de la escuela a los hogares o viceversa. Como 
factores escolares que potencialmente propician violencias se considera 
las limitaciones de la cobertura escolar, deserción, negligencia, violencia 
y convivencia escolar.
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Cobertura escolar

La infraestructura educativa en los polígonos seleccionados, medida a 
través del número de planteles por cada 10 mil habitantes, es superior 
a la disponible en Acapulco y a la entidad en primarias, preparatorias y 
de educación superior, pero es inferior la oferta de servicios educativos 
de preparatoria. Buena parte de los planteles de educación superior y 
preescolar son del sector privado. Del sector público, es relevante la 
cobertura de escuelas primarias. En cuanto a la población inscrita en 
algún programa educativo de 3 hasta 24 años, en las instituciones edu-
cativas están registrados 40 mil 430 niños y jóvenes, aunque muchos de 
ellos provienen de colonias diferentes a las que integran los polígonos 
seleccionados (Tabla 7).

Deserción escolar

El abandono escolar suele asociarse, entre otras cosas, con la violencia 
escolar, problemas familiares, influencia directa o indirecta de pandillas 
o grupos de la delincuencia organizada (Manzanares, 2016). En esce-
narios violentos, quienes abandonan la escuela están expuestos a las 
dinámicas de riesgo que generan las actividades delictivas.

A pesar de que se insistió a las autoridades escolares, no se pudo ob-
tener el dato de deserción escolar en los polígonos seleccionados. Sólo 
fue posible indagar entre la población su percepción sobre las causas de 
este fenómeno. Entre los motivos de deserción escolar, en Acapulco, la 
causa más frecuente es la falta de recursos económicos (23.27 por cien-
to) y la falta de apoyo (11.3 por ciento); esta situación es más fuerte en 
los polígonos seleccionados, donde la causa atribuida a la carencia de 
recursos económicos asciende hasta 54 por ciento y la falta de apoyo a 
17 por ciento (Tabla 8).
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Violencia y convivencia escolar 

En cuanto a la percepción de los jóvenes respecto al ambiente escolar 
(Tabla 9), en Acapulco la inasistencia escolar es más alta en el nivel 
medio superior (50.2 por ciento), seguido del nivel secundaria (12.3 por 
ciento). En los polígonos seleccionados, la percepción de jóvenes en el 
ambiente escolar de educación media superior es que hay pandillas y 
venta de drogas en el interior de su escuela.

Respecto al acoso escolar, entre los indicadores expuestos en la Tabla 
10, el municipio de Acapulco registra un comportamiento equivalente 
a los promedios de referencia, con excepción de la violencia a través de 
burlas, sobrenombres, rumores o mentiras, que es superior en dos pun-
tos porcentuales al promedio nacional. La información de los polígonos 
seleccionados muestra un nivel más alto de violencia a través de burlas 
y apodos, con 36 por ciento; el consumo de alcohol alcanza 22.4 por 
ciento; y el maltrato de maestros a estudiantes 8.6 por ciento.

d) Factores económicos

Estos factores están asociados a las condiciones económicas de la po-
blación, como la condición laboral, el ingreso y la disponibilidad de 
fuentes de empleo de calidad; la premisa aquí seguida es que condicio-
nes laborales desfavorables aumentan la propensión al riesgo de verse 
involucrado en situaciones de violencia.

Ambiente laboral

La situación laboral de los jóvenes del municipio de Acapulco no es de 
las más adecuadas respecto al promedio nacional o estatal (Tabla 11). 
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El 57.78 por ciento se declara insatisfecho con su salario, 10.2 por 
ciento con su empleo y 28.32 por ciento no percibe posibilidades de 
crecimiento laboral; en cuanto a los que no trabajan, sobresale 7.65 
por ciento que argumenta la falta de oportunidades para tener empleo; 
entre los desempleados, los jóvenes que no trabajan ni estudian tam-
bién superan los promedios de referencia con 13.35 por ciento, y en los 
polígonos seleccionados es de 12 por ciento (emviJ, 2012). El desempleo 
en Acapulco tiene un comportamiento similar al promedio nacional, 
aunque es más alto que el promedio estatal; en el caso de los polígonos 
es de 4.8 por ciento (inegi, 2010). En suma, buena parte de los jóvenes 
que trabajan en Acapulco están insatisfechos con lo que ganan y, en 
menor medida, con la actividad que realizan, por lo que es posible que 
las actividades delictivas les resulte más atractivas en sus aspiraciones de 
mejorar sus ingresos.

e) Factores Sociales/Comunitarios. 

Estos factores están relacionados con las normas sociales y culturales 
que llegan a ser un determinante del comportamiento individual. Bajo 
la premisa que la violencia permea las estructuras sociales y orienta un 
conjunto de normas que guían el comportamiento de algunos sectores 
sociales. Al nivel de la comunidad, las normas asociadas a la participa-
ción en las organizaciones comunales y la ayuda mutua tienen un im-
pacto sobre la cohesión y consecuentemente sobre el nivel de violencia 
(Morrison, Buvinic y Shifter, 2005: 128). Los factores de riesgo asocia-
dos a la dimensión social/comunitaria se clasificaron en las siguientes 
variables: capital social, espacios comunitarios y servicios públicos, así 
como las condiciones de marginación.
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Capital social (organización y participación de la comunidad)
Participación en asociaciones

La participación ciudadana, a través de su membresía en asociaciones 
civiles o comunitarias, es un indicador del grado de cohesión social de 
una comunidad y de la fortaleza de las competencias ciudadanas para 
atender sus problemas comunes. En el caso de Acapulco y los polígonos 
seleccionados, la participación ciudadana es baja respecto a los prome-
dios nacionales en casi todos los indicadores expuestos en la Tabla 12, 
con excepción de la participación en asociaciones de padres de familia 
y asociaciones de vecinos, equivalentes al dato nacional, con 8.2 y 3 
por ciento respectivamente; en el caso de la membresía a sindicatos, los 
polígonos registran un mejor comportamiento con 5 por ciento. Los in-
dicadores más bajos de participación se ubican en la membresía a agru-
paciones profesionales, políticas y ciudadanas, estudiantil, comerciales, 
defensa del medio ambiente, voluntariados y religiosas.

Conflictos comunitarios, vecinales y grupos conflictivos

En cuanto a los conflictos comunitarios, relacionados a los entornos de 
violencia que se viven en los cinco polígonos, en Petaquillas se refleja en 
la suspensión de clases por violencia delictiva al exterior de las escuelas, 
también se reporta que las principales calles que circundan el zócalo 
de la ciudad están invadidas por comerciantes semifijos, se dice, con la 
protección de grupos delictivos, a quienes pagan cuota por “derecho de 
piso”. En los polígonos de Renacimiento y Jardín el principal problema 
socio-comunitario lo asocian con la inseguridad, generada por la vio-
lencia delictiva, que afecta en mayor medida a los comerciantes. En el 
polígono Zapata consideran que el gobierno no cubre los servicios pú-
blicos de forma regular, lo cual genera diferencias entre los vecinos. En 
la Progreso resalta la apropiación de espacios públicos por comerciantes 
y talleres de servicios, quienes se apropian de espacios de la vía pública, 
banquetas y calles, asumiéndolo como parte de su espacio privado.
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En cuanto a las formas como se resuelven los conflictos vecinales, 
55 por ciento de la población afirma que buscarían solucionarlo direc-
tamente con sus vecinos, sólo 12 por ciento afirma que acudiría a la 
autoridad, mientras que 20 por ciento afirma que no haría nada por 
solucionar sus diferencias vecinales, lo cual indica un alto nivel de negli-
gencia respecto a los conflictos vecinales (Eproaca 2015).

 Los grupos considerados como conflictivos en estos polígonos 
son, en Petaquillas, los comerciantes semifijos ubicados en el perímetro 
del zócalo de la ciudad que obstaculizan las calles; en Renacimiento, 
pandillas juveniles que asaltan o roban; en la Zapata, las pandillas, los 
delincuentes del fuero común y del crimen organizado; en la Progreso, 
niños y jóvenes que no estudian ni trabajan y los grupos que consumen 
alcohol en la vía pública; en la Jardín ubican a jóvenes que impiden el 
acceso a desconocidos en ciertas áreas de Jardín Azteca.

Espacios comunitarios y servicios públicos
Entornos de ilegalidad y corrupción

Los indicadores de entorno de ilegalidad obtenidos a través de la mar-
cha exploratoria (Meproaca, 2015) muestran que el comercio informal 
en Acapulco es un fenómeno muy alto; se registraron 703 estableci-
mientos informales, ubicados en avenidas y áreas principales, como el 
zócalo de la ciudad, mercados tradicionales, parte de la avenida costera 
Miguel Alemán y el bulevar de acceso a Acapulco. En este conteo se 
registraron 203 centros de venta de alcohol. En cuanto a los índices de 
corrupción, como se muestra en la Tabla 13, México ocupa el lugar 
103 de 175 con mayor corrupción y Guerrero es el primer lugar en 
corrupción a nivel nacional; en el caso de Acapulco y los polígonos se-
leccionados, a la pregunta: ¿quién comete actos de corrupción con más 
frecuencia en su localidad?, los mayores niveles de corrupción se ubican 
en actores institucionales del gobierno municipal y actores sociales: po-
licías y agentes de tránsito (44.6 por ciento), funcionarios locales (32.5 
por ciento) y líderes sociales (16.4 por ciento). 
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Espacios públicos para la convivencia: insuficientes, deteriorados e inseguros

En materia de espacios públicos, Acapulco se ajusta a la afirmación de Cla-
ra Jusidman: “las urbes mexicanas no cubren los estándares internacionales 
que establecen un minino de áreas verdes por habitante con los que de-
ben contar las ciudades” (Jusidman, 2016: 20), y los pocos que existen sue-
len estar deteriorados o en mal estado (67.9 por ciento), lo que representa 
un problema para la convivencia social, por ser focos de contaminación o 
susceptibles de ser capturados por invasores particulares (Tabla 14). En el 
caso de los polígonos seleccionados, sólo existen 0.54 parques por cada mil 
habitantes; mientras que 40 calles o andadores están obstaculizadas por 
escombros, autos chatarra, comercios informales o sin iluminación. En el 
recorrido exploratorio también se registraron 287 viviendas con problemas 
de basura o contaminación en sus calles, 143 con problemas de alcantari-
llado y 386 viviendas o terrenos en situación de abandono.

Otro indicador relevante del entorno urbano es la cobertura y calidad 
de los servicios públicos básicos, sobre todo los que ofertan el gobierno 
local como el agua potable, alumbrado, recolección de basura, pavimen-
tación de calles y seguridad pública, o de carácter concesionado como el 
transporte público. En Acapulco, la mayoría de estos servicios tienen pro-
blemas de cobertura, pero el mayor problema es su calidad; casi la mitad 
de la población califica como deficiente o muy deficiente el servicio de 
agua potable, el alumbrado, el transporte público y la seguridad pública; 
mientras que la recolección de basura y la pavimentación son mal eva-
luados por aproximadamente un tercio de la población (Eproaca, 2015).

f) Factores de inseguridad y actividades delictiva

Estos factores están relacionados con la incidencia delictiva de la comu-
nidad, así como las respuestas de las instituciones encargadas de la segu-
ridad, que generan diferentes percepciones de la violencia. Un entorno 
inseguro por la violencia delictiva aumenta el riesgo de sufrir violencia 
(Alvarado, 2016: 340). Los factores aquí considerados son: percepción 
de inseguridad y sentimiento de inseguridad.
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Percepción de inseguridad
Incidencia delictiva

Los índices delictivos de Acapulco están por encima del promedio es-
tatal y nacional. Véase esta información en el gráfico 5, apartado 1, de 
este documento, 

Percepción de la delincuencia

El 41.9 por ciento de la población de los polígonos ha sido víctima de 
algún delito (Tabla 15). Por edad, la más afectada es la de 30 a 59 años, 
con 54.8 por ciento; y la población joven de 18 a 29 años en 40.5 por 
ciento. Por vínculos con el entrevistado, los más afectados son los ami-
gos (55.7 por ciento) y familiares (44.2 por ciento). Por sexo, es relevante 
que cuatro de cada diez personas víctimas de violencia son mujeres.

Violencia no delictiva y pandillas

La presencia de pandillas en Acapulco (19.3 por ciento) es escasamen-
te mayor a la que se percibe en los polígonos seleccionados (18.5 por 
ciento), en su mayoría la integran jóvenes entre 20 a 25 años de edad. 
Sin embargo, en los polígonos la población percibe que estos grupos 
realizan actos delictivos sin violencia en menor proporción que en el 
municipio, lo cual indica que la mayoría de estos delitos se realizan con 
violencia (Tabla 16).
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Confianza en las instituciones de seguridad

La desconfianza en las instituciones policiacas suele estar relacionados 
de manera positiva con los niveles de inseguridad, así como la percep-
ción de ineficiencia o corrupción. En Acapulco, las diferentes corpo-
raciones policiacas registran altos niveles de desconfianza entre la po-
blación. La desconfianza es más alta en la policía municipal (67.17 por 
ciento) y la policía estatal (57.1 por ciento), y en menor medida en la 
policía federal (44.7 por ciento), (Eproaca, 2015). La desconfianza ciu-
dadana hacia la policía municipal de Acapulco muestra los problemas 
estructurales de esta corporación, situación que no ha podido ser rever-
tida a pesar de la inversión pública canalizada, al menos desde 2012, a 
través de los programas gubernamentales de prevención del delito.

Temores y riesgos asociados al delito

Los altos niveles de incidencia delictiva en el municipio de Acapulco 
han generado temores entre la población de ser víctimas de esta ola 
delictiva. Para uno de cada tres acapulqueños, el principal temor es ser 
víctima de secuestro; mientras que 3 de cada 10 temen sufrir asaltos y, 
en menor proporción, declaran sus temores de ser víctimas de extorsión 
o cobro de piso (20 por ciento) y de homicidio (18 por ciento). La per-
cepción de inseguridad ha modificado la cotidianidad de la población 
acapulqueña para evitar ser involucrado en esta dinámica delictiva, en-
tre los principales: no salir de noche a bares (53 por ciento); no usar 
joyas (52 por ciento), no llevar dinero en efectivo (41 por ciento) y no 
salir a restaurantes (36 por ciento), (Eproaca, 2015).

Las áreas comunes de los polígonos seleccionados son percibidas 
como inseguras para la mayoría de la población. Ocho de cada diez 
encuestados considera insegura a las calles de su colonia, y en menor 
medida el transporte público y el exterior de cajeros automáticos y tien-
das comerciales. 
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mapa de proximidad al riesgo de violencias

Conforme a la clasificación de factores, variables e indicadores de ries-
go, en la Tabla 17 se concentran los indicadores locales (del municipio y 
de los polígonos) por su propensión de riesgo de violencias. El riesgo se 
considera alto si los datos locales están por encima de la media nacional 
o estatal, medio si coincide con estos datos y bajo si el indicador es menor 
a los promedios de referencia. 

Entre los factores individuales considerados, sobresale el consumo de 
alcohol y drogas, en particular marihuana y cocaína. En cuanto a los 
factores familiares, es elevado el índice de familias monoparentales y los 
problemas de convivencia de padres e hijos, que se expresa en altos índi-
ces de violencia. En los factores educativos es significativa la escasa oferta 
de educación pública en el nivel de bachillerato, lo cual propicia que 
los jóvenes tengan que trasladarse a otras colonias que dispongan de 
este servicio; también es relevante la presencia de ambientes escolares 
deteriorados, con problemas de violencias. Respecto a los factores econó-
micos, sobresale la insatisfacción con el empleo y la incidencia de jóvenes 
que no estudian ni trabajan (ninis). En los factores sociales/comunitarios se 
combina una especie de ausencia institucional (expresada en los pocos y 
deteriorados espacios públicos para la convivencia, la corrupción, la de-
ficiencia de los servicios públicos y la mala infraestructura de movilidad 
para las personas) con la apatía de la población por participar de ma-
nera organizada en asuntos comunes relativos a su comunidad, medio 
ambiente, el trabajo, la escuela y sus actividades sociales; el resultado de 
esta situación es que no se procesan o atienden de manera adecuada los 
conflictos comunitarios y la inseguridad que afectan la vida cotidiana 
de la población acapulqueña. Por último, entre los factores de inseguri-
dad y actividades delictivas son relevantes los altos índices de inseguridad 
que ubican a Acapulco como una de las ciudades más inseguras del 
mundo; asociado a este fenómeno se registra una gran desconfianza en 
las corporaciones policiacas y los temores de la población a ser víctima 
de los delitos de alto impacto que se registran en esta ciudad (secuestro, 
homicidios o extorsión).
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Tras esta visión panorámica de las situaciones de proximidad al riesgo 
de violencias en la población que habita en los polígonos de mayor in-
cidencia delictiva en Acapulco, es posible identificar líneas de atención 
más específicas, tanto en el ámbito territorial como sectorial y por grupo 
poblacional. Concitando la colaboración y cooperación de los tres nive-
les de gobierno, la participación de organizaciones de la sociedad civil, 
organismos internacionales de derechos humanos, empresarios y aca-
démicos. De este modo sería posible coadyuvar a construir una agenda 
de intervención, preferentemente con la participación de la población 
afectada, y en aquellas situaciones de mayor factibilidad en el corto pla-
zo, por ejemplo, es deseable mejorar la percepción de inseguridad en es-
pacios públicos; promover la participación social y comunitaria, con lo 
cual es posible mejorar el impacto de cualquier programa de interven-
ción; mejorar la calidad del servicio de seguridad pública, transformar 
a la policía municipal en agentes profesionales y honestos; garantizar 
mejores servicios públicos en limpieza, agua y alumbrado; iniciar pro-
cesos de diálogos con grupos de comerciantes semifijos o vinculados con 
la informalidad, asociaciones gremiales que ofrecen el servicio público 
de transporte, para mejorar su servicio; elevar la calidad de los servicios 
educativos, para disminuir la deserción escolar; promover relaciones fa-
miliares pacíficas; combatir la corrupción pública, entre otros esfuerzos 
por disminuir estas situaciones de proximidad al riesgo de dinámicas 
violentas o conflictivas. Al menos, hasta ahora, parece que han sido in-
suficientes los esfuerzos por contener las violencias en esta ciudad. 

consideraciones finales

El propósito de este trabajo fue identificar los factores de proximidad al 
riesgo de violencia en los polígonos seleccionados por el gobierno mexi-
cano en el municipio de Acapulco. El parámetro de referencia utilizado 
en la mayoría de estos factores fueron los indicadores registrados a nivel 
estatal, regional y nacional. 
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Tras este recuento, es posible afirmar que Acapulco enfrenta una 
situación crítica en cuanto a los procesos sociales que potencialmente 
incuban fenómenos de violencias. Casi todos los indicadores registran 
una alta propensión de riesgo. 

Los factores individuales, económicos, escolares, familiares y de 
seguridad convergen con mayor riesgo en los jóvenes hombres (15-29 
años), quienes registran una mayor propensión de ser víctima de homi-
cidio; así como una mayor probabilidad de ser reclutados por el crimen 
organizado, ante las dificultades laborales, desocupación, deserción 
escolar, abandono y violencia familiar, y altos niveles de consumo de 
alcohol y drogas. Parece ser que todo confluye para que los jóvenes 
acapulqueños estén expuestos a los circuitos de control criminal, como 
víctimas o victimarios. Habrá que profundizar en esta línea de investi-
gación para identificar las formas en que las juventudes conviven y/o 
contienen este complejo fenómeno delictivo.

Otro elemento de fragilidad es el social/comunitario. La ciudadanía 
acapulqueña muestra poco interés en participar en asociaciones colecti-
vas, así como en la recuperación de espacios públicos comunitarios o la 
resolución de conflictos vecinales. Esta ausencia ciudadana del espacio 
público limitará el alcance de las iniciativas institucionales participati-
vas de prevención de las violencias o de recuperación del entorno ur-
bano. Sin embargo, es interesante indagar si esta ausencia también es 
resultado del clima de violencia, o de la desconfianza ciudadana en las 
instituciones públicas, por sus altos niveles de corrupción o ineficiencia.

En cuanto a los factores de seguridad y justicia, vinculados a los 
servicios públicos gubernamentales o concesionados, destacan sus pro-
blemas de calidad o eficiencia, lo cual se refleja en una situación de 
abandono gubernamental de espacios públicos (calles y parques) y de 
servicios (agua potable y seguridad). 

Ha sido insuficiente, o de menor impacto al esperado, la inversión 
pública que han realizado los diferentes niveles de gobierno para con-
tener el fenómeno de la violencia en este municipio, por lo que algu-
nos actores políticos han llamado a reconsiderar la estrategia contra la 
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delincuencia; una evaluación autónoma de estos programas aportaría 
elementos de análisis sobre sus alcances y limitaciones.

Finalmente, los indicadores aquí registrados permitirían (re)orientar 
los propósitos de los programas gubernamentales de prevención de las 
violencias en grupos poblacionales o segmentos territoriales que están 
expuestos a sufrir situaciones de riesgos ante la violencia que afecta la 
vida cotidiana de Acapulco.
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introducción

Una ciudad con alta explosión demográfica y sin una planifi-
cación de desarrollo, con condiciones adversas de calidad de 
vida, hace más vulnerables a sus habitantes generando espa-

cios con inseguridad y violencia. Estos componentes son los que carac-
terizan a Acapulco, ciudad que en su evolución urbana desde los años 
cincuenta del siglo pasado ha mostrado una tasa creciente de población 
que llevó a una expansión urbana no planificada; y superó la capacidad 
de atención a la población, que incrementa sus demandas de infraes-
tructura y falta de servicios. Aunado a ello, otro déficit del municipio es 
la incapacidad gubernamental para atender la delincuencia y la violen-
cia, visibles en los espacios públicos, lo que ha devenido en una percep-
ción de inseguridad que cuestiona el rol de las instancias de seguridad 
pública —léase policía y en el último decenio, rol asignado a la Marina, 
Ejército y Gendarmería Nacional, hoy Guardia Nacional.1

* Estudio desarrollado en el marco del Proyecto 1200 Conacyt “Ciudadanía y 
violencia urbana en Guerrero” coordinado por el doctor Gabino Solano Ramírez en 
la Universidad Autónoma de Guerrero.

1 Si bien el concepto de seguridad pública como lo expresa Carrión ha implica-
do mantenimiento del orden público, con énfasis policial y legal, la propia dinámica 
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En este estudio se explora, primero, cómo Acapulco fue configurán-
dose en una urbanización con limitadas condiciones de infraestructura 
para la población. Posteriormente se plantea ¿qué tanto la inseguridad 
ocupa un lugar prioritario en la preocupación de la población?; ¿cuál 
es su percepción del desempeño de las instancias de seguridad públi-
ca? Aquí se sostiene que las colonias marginales con carencias de in-
fraestructura no son violentas por sí mismas (Carrión, 2008), ni generan 
conductas delincuenciales, sino que hace falta un rol de las autoridades 
locales para articular gobierno-sociedad, en donde cada parte se invo-
lucre para mejorar las condiciones de vida de la población; es decir, en 
Acapulco se requiere alentar una cultura de participación ciudadana 
con responsabilidades vecinales para apropiarse de los espacios públi-
cos, así como del desarrollo de su entorno para contribuir a reducir los 
índices de inseguridad. Otro argumento en este estudio es que Acapulco 
no ha logrado combatir la delincuencia y que la violencia e inseguridad 
están asociadas directamente a la desafección política de la sociedad 
hacia las instancias gubernamentales y policiales.

Acapulco es una ciudad orientada principalmente al turismo; es 
también un puerto que históricamente fue destino del comercio trans-
pacífico y actualmente, fomenta el mercado de exportación de vehí-
culos; es atracción del turismo de sol y playa; deportivo y marítimo, 
recibiendo cruceros internacionales, aunque con un ritmo lento. Es 
también una zona de tránsito, con sostenido crecimiento poblacional 
desde los años cincuenta. 

Sin embargo, este destino turístico destaca por indicadores delin-
cuenciales. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia 

social ha avanzado en superar este concepto por el de seguridad ciudadana, noción 
que indica “un orden ciudadano democrático que elimina las amenazas de la violen-
cia en la población y permite la convivencia segura”. Agrega el autor que se trata de 
una organización social a la que el ciudadano pertenece y, por tanto, la defiende. Así, 
seguridad pública es una concepción estado-céntrica, mientras que la otra noción es 
ciudadana. Véase Carrión, s.f., ¿Seguridad pública o seguridad ciudadana? <http://
www.flacso.org.ec/docs/fc_seguridad.pdf>

formacion sociedad politica y violencia .indd   88formacion sociedad politica y violencia .indd   88 12/01/21   13:1012/01/21   13:10



violencia urbana y percepción de inseguridad en acapulco, guerrero   h   89

Penal (ccspJp)2 hace un seguimiento anual en donde identifica las cin-
cuenta ciudades más violentas del mundo, ocupando Acapulco, los pri-
meros lugares desde 2011. En dicho año se le ubicó en el cuarto lugar; 
en 2017, en el tercer lugar; y en 2018 subió al segundo con una tasa 
de 110.50 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que representa 
948 homicidios ante 857 mil 883 habitantes.3 Esto es, la tendencia por 
poco menos de una década se agrava, lo que es una alerta que pone en 
cuestionamiento el quehacer de las autoridades de seguridad pública. 
El ranking para México en 2019 registra que cinco ciudades de México 
ocupan los primeros lugares en el nivel de peligrosidad: Tijuana,  Juárez, 
Uruapan, Irapuato y Acapulco, esta última con una tasa del 71.61 por 
ciento.4

La gravedad de la delincuencia y violencia en el país se ha conver-
tido en foco de atención para su registro y seguimiento. La Consultora 
ON Partners en 2015 ubica a Acapulco como la segunda ciudad —des-
pués de Chilpancingo— más insegura de un ranking de 72 zonas urba-
nas del país. El Índice Delictivo Metropolitano (idm) reporta para ese 
mismo año una tasa de homicidios dolosos de 114.2 por cada 100 mil 
habitantes, situando a Acapulco dentro de las ciudades más peligrosas 
de Latinoamérica.5

El Índice de Paz 2019, presentado por el Instituto para la Economía 
y la Paz (iep) evalúa en 2018 a Guerrero como uno de los estados del 
país menos pacíficos; dicha entidad ocupa el lugar 31 de 32 que consti-
tuyen la República mexicana. Es considerado como un estado con nive-

2 Organización civil que hace un seguimiento del número de homicidios por cada 
100 mil habitantes —homicidios intencionales o muertes por agresión—, en ciudades 
que superan los 300 mil habitantes.

3 Las 50 ciudades más violentas del mundo, 2018, Consejo Ciudadano para la 
Seguridad Pública y la Justicia Penal, AC., 12 de marzo de 2019, <http://seguridad-
justiciaypaz.org.mx/files/estudio.pdf>

4 Seguridad,  Justicia y Paz, “Boletín Ranking 2019 de las 50 ciudades más violen-
tas del mundo”, 1 de junio de 2020 <http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/sala-
de-prensa/1590-boletin-ranking-2019-de-las-50-ciudades-mas-violentas-del-mundo>

5 Índice Delictivo Metropolitano, idm 2015, On Partners <http://www.onpmexi-
co.com/media/informes/OnPartners-01-Informe-IDM2015.pdf>
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les extremos de homicidio, teniendo en cuenta que registró una tasa de 
56.4 por cada 100 mil habitantes en 2015 frente a 69.6 en 2018.6 Estas 
cifras reflejan una curva ascendente de homicidios en Acapulco respec-
to a Guerrero, por lo que se trata de una sistemática ola de violencia que 
se incrementa en las distintas entidades del país. 

En cuanto a la información que registra el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (sesnsp),7 a partir de las de-
nuncias presentadas ante agencias del ministerio público, en Guerre-
ro, durante 2017 hubo 2 mil 868 denuncias de homicidios dolosos. En 
Acapulco en ese año, la misma fuente registra 863 casos,8 esto es, 30 
por ciento de homicidios dolosos en Guerrero provienen de la ciudad 
de Acapulco. 

Guerrero cuenta con poco menos de 200 oficiales de seguridad pú-
blica por cada 100 mil habitantes; “los [estados] menos pacíficos que 
tienen los niveles más altos de violencia medidos por el [Índice de Paz 
en México] no necesariamente reciben fondos per cápita más altos para 
seguridad interna” (Índice de Paz, 2019: 44-58). Efectivamente, la mis-
ma fuente marca que Guerrero, como una de las entidades menos pa-
cíficas en 2018, recibió menos de 200 pesos per cápita para seguridad 
interna, sobre un promedio de 189 pesos por el total de los estados del 
país. Así, la inversión del estado en materia penal y judicial es insuficien-

6 El Índice de Paz mide cinco indicadores: homicidio, delitos con violencia, delitos 
con arma de fuego, cárcel sin sentencia y crímenes de la delincuencia organizada. A 
nivel nacional, la tasa de homicidios aumentó 14 por ciento en 2018, esto es, 27.2 
casos por cada 100 mil habitantes; 69.4 por ciento de estos homicidios se cometieron 
con arma de fuego; se registró una tasa de impunidad en el país de 97 por ciento. Los 
estados menos pacíficos en 2018 fueron Baja California, Guerrero, Colima, Quintana 
Roo y Chihuahua.

7 Incidencia delictiva del fuero común 2017. Comité Interinstitucional de Esta-
dística e Informática de Seguridad Pública (cieisp) del Secretariado Ejecutivo del sis-
tema Nacional de Seguridad Pública <https://drive.google.com/file/d/1FBJfdqRo-
9Y59C-jSz0-IPde1r58Ia97v/view>

8 “Acapulco y Chilpancingo concentran 50 de homicidios en Guerrero”, El Fi-
nanciero, 12 de febrero de 2019 <https://elfinanciero.com.mx/nacional/acapul-
co-y-chilpancingo-concentran-50-de-homicidios-en-guerrero>
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te para la población total de Guerrero.9 Ante estas carencias, y dados 
los altos índices delincuenciales, los acuerdos con el gobierno federal 
han sido el despliegue del Ejército, la Marina, Gendarmería Nacional, 
la Policía Federal, que en la praxis se les facultó para asumir tareas de 
seguridad pública, esto es, garantizar seguridad, tanto a la población 
como su patrimonio. Bajo este contexto, ¿cuáles son las percepciones 
de la población en Acapulco sobre esta creciente incidencia delincuen-
cial? Planteamiento que se intenta responder en la tercera sección del 
presente estudio.

aproximaciones teóricas en torno  
a la violencia en acapulco

Violencia, como una visión instrumental, implica el “uso de la fuerza”; es 
sin duda, una “conducta intencional que causa o puede causar un daño” 
(Sanmartín 2007: 9, citado en Padilla, 2017: 35). Más específico, la vio-
lencia es cuando “se hace visible o se refuerza con la acción agresiva de un 
sujeto de manera directa en contra de la integridad o propiedad de otro u 
otros” (Padilla, 2017: 42). Dando un paso más en esta noción teórica, Ca-
rrión (2008) argumenta que la violencia en las ciudades latinoamericanas 
no ha sido incorporada en la discusión de los problemas del desarrollo y 
de las formas de vida urbana; afirma que a la violencia se le ha concep-
tualizado en términos de atributos y no de relaciones sociales (Carrión, 
2008: 112), es decir, no se identifica a los actores en juego, el contexto en 
el que se da la violencia, así como las condiciones de vida de la sociedad. 
Es posible que se pueda avanzar en el análisis de la violencia a partir de 
las relaciones humanas contextualizando el fenómeno de la violencia en 
su entorno. Esta reflexión conlleva entonces a plantear si una población 

9 México, entre 2015-2018, incrementó en 25 por ciento la tasa de delitos con 
violencia; la tasa de crímenes de la delincuencia organizada se elevó 11.6 por ciento 
en 2018; los estados en México tuvieron una tasa mediana de 110 oficiales de seguri-
dad pública por cada 100 mil habitantes en 2017 —menos de la mitad promedio de 
América Latina. Véase Índice de Paz, 2019: 4.
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es menos violenta al contar con un desarrollo urbano y más condiciones 
de vida; es decir, como expresa el mismo autor: ¿con “buenas políticas 
urbanas” (2008: 127) va a dejar de haber violencia?; entonces, ¿qué hace 
más violenta a una sociedad como Acapulco? 

Después de más de una década de violencia en el país y particular-
mente en Acapulco, hay estudios como el de Peña (2017: 23), que se pre-
gunta “¿qué elementos permiten explicar el cambio que hizo de Acapul-
co, aquel destino turístico por excelencia, una de las ciudades más violen-
tas en la actualidad?”. Responde que es un fenómeno multidimensional, 
y que la alta demanda de los servicios turísticos después de los cincuenta 
—aunada a un crecimiento demográfico, falta de desarrollo regional e 
infraestructura— llevó a una inadecuada planeación de la ciudad, por lo 
que, desde un enfoque geográfico, ubica los corredores del mayor índice 
de delincuencia, violencia criminal y tráfico de mercancías ilícitas; y a 
partir de las áreas de mayor concentración de la criminalidad (hot spots), 
identifica patrones de la dinámica delincuencial. 

Este enfoque del reconocimiento de concentraciones lineales del de-
lito o, bien, puntos calientes de la delincuencia, ofrece análisis de distri-
bución espacial para identificar mapas de la delincuencia y patrones del 
comportamiento delictivo, como los trabajos de Fernández, Vázquez 
y Belmonte (2013) y Ruiz (2012) para casos de España, que aportan 
elementos para instrumentar medidas de prevención de la violencia, 
así como identificación de espacio y tiempo del delito para la atención 
prioritaria en materia de seguridad pública.

Otros enfoques que coinciden en el argumento multifactorial de la 
violencia son los trabajos de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social 
(Incide Social), orientados a la contención de la violencia, detectando 
procesos, situaciones y condiciones de tipo económico, social, político, 
cultural y ambiental que contribuyan a construir espacios, grupos y per-
sonas involucrados en diferentes tipos de violencia. Implica capacidad 
para detectar factores precursores, de riesgo, detonadores y de conten-
ción de las violencias (Jusidman et al., 2016: 7-8). 

Más orientado a una explicación con responsabilidad institucional 
y relaciones de poder es el enfoque de Pereyra (2012), al argumentar 
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que “la violencia se exacerba sólo bajo ciertas condiciones sociales y 
políticas”, es decir, que el incremento de la violencia está en razón de 
las relaciones específicas entre soberanía y gubernamentalidad. Para el 
caso mexicano, durante la presidencia de Felipe Calderón, argumenta 
que “los grupos criminales ejercen un poder estratégico basado en la 
administración de recursos, personas y poblaciones [...], que ponen a 
raya la soberanía popular y democrática de los Estados, se beneficia 
de los acuerdos informales e ilegales, y renueva pragmáticamente sus 
objetivos y fines para ajustarse a nuevas situaciones”. La inacción gu-
bernamental o bien su complicidad “desdibujó las responsabilidades 
informales y dio paso a un desequilibrio de poder en el que los grupos 
de la droga se impusieron a las instituciones políticas y de seguridad” 
(Pereyra, 2012: 432).

La lectura que Pereyra hace a nivel nacional no está desvinculada 
con el caso de Acapulco, donde la labor de la policía municipal ha es-
tado en cuestionamiento, dejando la seguridad bajo la responsabilidad 
de fuerzas nacionales. La seguridad es una demanda social arraigada 
ya en la población acapulqueña, en tanto ha sido testigo de la paulatina 
decadencia de prosperidad en el puerto. Dammert y Paulsen (2005: 7) 
consideran que aun cuando la seguridad ciudadana es preocupación de 
los gobiernos locales, éstos ven afectada su capacidad para enfrentar la 
violencia y la delincuencia en tanto fenómenos complejos y multicausa-
les que tienen características específicas en cada localidad. 

Otra perspectiva de planificación urbana es el análisis de Verónica 
Sánchez (2017: 252), quien argumenta que el propio diseño de ciudad 
es un mecanismo para dar lugar a la cohesión social en los espacios pú-
blicos y áreas habitacionales con adecuados servicios. Agrega la autora 
que, “la manera en cómo se planifica la ciudad contribuye a promover 
la inseguridad y la violencia que también se extiende a otros sectores” 
(Sánchez, 2017: 253). Por tanto, desde esta perspectiva, en casos don-
de hay condiciones adecuadas de vida, ¿es posible contar con menos 
incidentes de violencia? Parece que no es así, dado que la sociedad se 
ve limitada a poder disfrutar hasta con los bienes que tiene: su casa, su 
auto, su patrimonio cualquiera que sea, porque ante el ambiente de 
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inseguridad y violencia no se tiene confianza de caminar por las calles 
libremente, generándose una zozobra constante de peligrosidad. Por 
ello, la sociedad de Acapulco ha cambiado sus patrones de conducta 
evitando salir de noche, no acudir a espacios donde se percibe mayor 
riesgo. El Fraccionamiento Costa Azul en Acapulco es un ejemplo de 
urbanización más planificada, con un status de mayor exclusividad y 
con una población de mejores recursos económicos, sin embargo, no 
está excluida de altas incidencias de violencia.10

La seguridad, por tanto, implica no sólo que el Estado ofrezca con-
diciones para disfrutar de un “derecho a vivir sin miedo, gozar de los 
espacios públicos y a sentirse en un entorno social seguro” (Moloeznik, 
2012: 2). En su estudio, dicho autor se plantea indagar si un déficit de 
servicios o contar con estos servicios, pero de mala calidad, redundan en 
una situación de inseguridad. Para ello, recurre a la percepción de inse-
guridad ciudadana en varias ciudades de Guadalajara. Encuentra que 
esta tesis no es concluyente, ya que no es generalizado el sentimiento de 
inseguridad en casos donde no hay calidad de los servicios (Moloeznik, 
2012: 84). Esto demuestra que los servicios municipales con que cuenta 
la ciudadanía no tienen relación con el sentimiento de inseguridad per-
cibida por los ciudadanos.

evolución poblacional y urbana del municipio de acapulco 

El estado de Guerrero se ubica en la región centro-sur del país con cos-
tas en el océano Pacífico y está limitado por los estados de Michoacán 
al oeste, Morelos y Puebla al norte y Oaxaca al este (Mapa 1). Tiene 

10 La inseguridad en Costa Azul es un problema que se ha intentado atender 
entre autoridades del gobierno federal y estatal, quienes instrumentaron una Base de 
Operaciones Mixtas (desde 2016), que consiste en recorridos de militares, policías de 
los tres niveles de gobierno, con la finalidad de inhibir la violencia, mas no para re-
solverse. A 2019 dicho fraccionamiento sigue registrando casos que vulneran la segu-
ridad ciudadana <https://suracapulco.mx/impreso/4/la-bom-de-costa-azul-no-ba-
jo-la-violencia-sino-que-aumentaron-las-extorsiones-senalan-vecinos/>
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una superficie de 63 mil 794 km2 y cuenta con 81 municipios, siendo 
Acapulco el más importante en desarrollo turístico, en población y en 
desarrollo económico. 

mapa 1.  
estado de guerrero

Fuente: Elaboración propia

Guerrero es el estado número 12 en población y el 24 en lo que se refie-
re a participación de su producto interno bruto (pib) a la economía na-
cional. Su economía representa 1.43% de la nacional11 y el turismo 30 
por ciento del pib del estado, y en su mayor parte se centra en Acapulco.

La ciudad y Puerto de Acapulco se ubica al sur del estado de Gue-
rrero (Mapa 2), en la Costa del Pacífico a 16º52’43’ de latitud norte y 

11 Actualización del Plan Director de Desarrollo Urbano de Acapulco de Juárez, 
Guerrero (2015: 73).
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99º53’12 de longitud este, con una altitud de 20 msnm;12 cuenta con 
una superficie de 1 mil 882.20 km2, lo que representa 2.95 por ciento de 
la superficie estatal. Colinda al norte con los municipios de Coyuca de 
Benítez, Chilpancingo de los Bravo y Juan R. Escudero; al este con los 
municipios de Juan R. Escudero y San Marcos; al sur con el municipio 
de San Marcos y el océano Pacífico; al oeste con el océano Pacífico y el 
municipio de Coyuca de Benítez. Acapulco tiene una densidad de po-
blación de 455.68 habitantes por km²; se compone de 224 localidades. 
La cabecera municipal está ocupada por la localidad de Acapulco de 
Juárez; concentra las actividades económicas de Guerrero y aloja 70 
por ciento de la planta hotelera del estado. 

mapa 2.  
ubicación geográfica de acapulco en el estado de guerrero

Fuente: Elaboración propia

12 Anuario Estadístico y Geográfico por entidad Federativa 2018: 54, inegi.
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El municipio se ubica en la bahía de Santa Lucía, protegido del 
mar abierto por la península de Las Playas en el noroeste y por Punta 
Bruja en el sureste. Rodeado de montañas de la Sierra Madre del Sur y 
con una forma casi circular de la bahía como un anfiteatro en gradería 
(Mapa 2), situación que evita un alto oleaje y sirve de protección contra 
huracanes (Valenzuela y Coll-Hurtado, 2010: 166).

La evolución de crecimiento de la población en Acapulco respecto 
a Guerrero se observa principalmente entre los años cincuenta-setenta, 
que de 6.07 por ciento pasó a 14.94 por ciento. Los datos confirman la 
época dorada del turismo en Acapulco entre 1950 y 1990, cuando la 
tasa de su población se incrementó en poco más de 300 por ciento. Sin 
embargo, desde la década de los noventa se retrae el crecimiento pobla-
cional, manteniéndose en los siguientes años una tasa constante de poco 
más de 23 por ciento (Tabla 1). 

tabla 1.  
evolución de la población en acapulco

Año
Acapulco 

En miles de habs.
Guerrero

En miles de habs.

Tasa crecimiento 
de Acapulco 

respecto a Guerrero

1930 21,239 641,690 3.30

1940 29,312 732,910 3.99

1950 55,862 919,386 6.07

1960 84,720 1,186,716 7.13

1970 238,713 1,597,360 14.94

1980 409,335 2,109,513 19.40

1990 593,212 2,620,637 22.63

1995 687,292 2,916,567 23.56

2000 722,499 3,079,649 23.46
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Año
Acapulco 

En miles de habs.
Guerrero

En miles de habs.

Tasa crecimiento 
de Acapulco 

respecto a Guerrero

2005 717,766 3,115,202 23.04

2010 789,971 3,388,768 23.31

2015 810,669 3,533,251 22.94

2017* 857,883 3,625,040 23.66

* Estimación de la población a mitad de 2017 (inegi).

Fuente: Censos de población inegi. Para 2015-2017: Anuario Estadístico y Geográfico por enti-
dad federativa 2018, inegi <http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_
serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/AEGPEF_2018/702825107017.pdf>

Acapulco, fue un centro turístico de auge hacia los años cincuenta, una 
atracción para extranjeros; durante la presidencia de Miguel Alemán 
(1946-1952) se fue urbanizando, creando vías de comunicación como 
el Aeropuerto Internacional, la Avenida Costera, las carreteras de Ica-
cos-Puerto Marqués, así como la Autopista México-Acapulco. 

En la época de afluencia poblacional, el crecimiento del puerto se 
derivó de su atracción turística, de la migración de fuerza de trabajo 
para el desarrollo turístico y la migración del mismo estado de Gue-
rrero, generando una ocupación territorial en los cerros con viviendas 
precarias y con limitaciones de servicios de luz y agua, dadas las dificul-
tades para la instalación de dichos servicios.13 

13 En basta literatura se expone la evolución urbana de Acapulco, coincidiendo 
que el crecimiento del turismo y áreas urbanas generaron problemáticas ambientales, 
socioeconómicas y de infraestructura. En sí, la expropiación de tierras en los litorales 
de la bahía dio paso a complejos hoteleros y fraccionamientos exclusivos, careciendo 
de un desarrollo armónico en el puerto, que derivó en una urbanización marginal, 
asentamientos irregulares y unidades habitaciones populares con ineficientes servicios 
básicos (Carrascal y Pérez Villegas, 1998; Ramírez, 1987; Castellanos, Palacios y Mar-
tínez, 2015; López et al., 2012).
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Las colonias populares se constituyeron por invasiones territoriales 
de la población que fue asentándose irregularmente, sin considerar el 
tipo de suelo y dando lugar a una ocupación sin servicios, con riesgos de 
deslaves e inundaciones. La autoridad municipal optó por su regulariza-
ción hacia los años cuarenta; para 2000, el 42 por ciento de la población 
vivía en el área del Anfiteatro; 46 por ciento en el Valle de la Sabana 
(Zapata, Renacimiento, Coloso, Cayaco) y 12 por ciento en la zona Dia-
mante y Pie de la Cuesta (Castellanos, Palacios y Martínez, 2015: 2-3). 

Sin embargo, la urbanización se priorizó en las zonas turísticas, fa-
voreciendo la concentración privada de la tierra, expropiación de tie-
rras ejidales, cambio de uso de suelo, que de áreas agrícolas pasaron a 
ser fraccionamientos e infraestructura hotelera. “La actividad turística, 
entonces, fue uno de los principales motores de transformación y re-
organización territorial” (Valenzuela y Coll-Hurtado, 2010: 170). Para 
los años sesenta, Acapulco se había convertido en la ciudad principal 
respecto a la propia capital del estado, que es Chilpancingo. 

Acapulco hacia los años ochenta fue modificando su estructura ur-
bana, pasando de una apropiación del suelo para zona turística a un 
crecimiento urbano para uso habitacional.14 Se fue observando una 
correlación entre expansión física del turismo y la zona urbana, alte-
rando áreas naturales protegidas, principalmente en las partes altas de 
la Bahía y Puerto Marqués (Carrascal y Pérez, 1998: 111). Esto es, el 
desarrollo urbano se fue logrando con la apropiación de espacios rura-
les, deteriorando los recursos naturales como los manglares y acotando 
las reservas territoriales.15 El uso extensivo del suelo dio paso a zonas 
hoteleras, complejos residenciales y campos de golf. 

14 Plan Director Urbano de la zona metropolitana de Acapulco de Juárez, Gro., 
1998, http://www.acapulco.gob.mx/transparencia/wp-content/uploads/marcojuri-
dico/reglamentos/PlanDirectorUrbanoAcapulco.pdf

15 Empresas inmobiliarias como GEO, EVI, ARA, Homex, Cecsa entre otras, 
han sido las beneficiarias de este proceso de urbanización, que con la autorización 
municipal y estatal han creado unidades habitacionales en zonas de riesgo, en man-
glares y pantanales, cambiando el uso del suelo, que, de huertos de mango y coco, se 
convirtieron en fraccionamientos.
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Los cambios en la afluencia de población hacia Acapulco entre 
1970 y 1980 fueron un momento crítico para las inversiones extranjeras 
y nacionales en el municipio, dado el deterioro ambiental, descargas de 
aguas residuales, falta de regulación ambiental, ordenamiento territorial 
y planeación urbana (Torres, 2016: 326) que llevó al gobierno a desalojos 
masivos de familias asentadas en tierras del Parque Nacional El Ve-
ladero. La canalización de estas familias hacia el Valle de La Sabana 
—hoy Ciudad Renacimiento— fue tan arbitraria que no se preparó el 
gobierno para ubicar a más de 120 mil personas en esta y otras colonias 
que fueron descuidadas y sin calidad de vida por falta de condiciones, 
infraestructura y servicios básicos para la población.16

Esta tendencia da cuenta de que Acapulco dejó de ser un emporio 
turístico, como se refleja en la Tabla 2, donde, en casi dos décadas, hay 
evidencia de un declive de turistas extranjeros que visitan Acapulco.

tabla 2.  
afluencia turística en acapulco

Año Turistas

Nacionales Extranjeros

2000 1,777,217 401,199

2016 5,543,995 90,535

2017 6,379,414 85,058

Fuente: Compendio Estadístico del Turismo en México, 2017, Sectur.

16 El parámetro aquí para conceptualizar calidad de vida es el criterio de ONU-Ha-
bitat, que la mide con indicadores de salud, educación, seguridad y protección, así 
como espacio público. Su concepto de calidad de vida implica “una ciudad próspera 
[…] que proporciona a todos los ciudadanos sin distinción de raza, etnicidad, género, 
estatus socio-económico u orientación sexual, servicios básicos dignos, educación de 
calidad, espacios públicos accesibles y seguridad ciudadana”. Ver: 2016 Informe final 
municipal Acapulco de Juárez, Guerrero, México. Índice básico de las ciudades prós-
peras. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y ONU-Habitat, p. 36 
< https://infonavit.janium.net/janium/Documentos/56641.pdf>
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Aun cuando no sólo depende de la voluntad gubernamental de proveer 
servicios o no a las ciudades, el propio crecimiento de éstas rebasa la 
capacidad económica y administrativa del gobierno para suministrar 
servicios a la población (Torres, 2016: 316). 

Dicho crecimiento de la ciudad sin planificación de desarrollo, que 
generó falta de infraestructura y servicios para ofrecer una calidad de 
vida a sus habitantes, fue dando lugar a asentamientos irregulares de 
población; a colonias marginadas con pobreza y carencias de servicios 
básicos —agua, alumbrado, sanidad, salud, transporte, vías de comuni-
cación, entre otros—. 

La utilización del suelo para urbanizar tierras ejidales expropián-
dolas a los productores agrícolas dio solidez financiera para sectores 
privados, inmobiliarias, desarrollo de complejos turísticos mediante 
concesiones de tierras y playas al sector privado, y el auge de fraccio-
namientos exclusivos que polarizaron a la sociedad. Esta prosperidad 
turística frente a sectores sociales menos favorecidos ocasionó invasiones 
del suelo urbano para generar asentamientos que en el futuro se convir-
tieron en colonias irregulares, sin planificación y con grandes carencias 
para su desarrollo, que en la interpretación de Torres (2016) se trata de 
una segregación, exclusión social y desigualdad territorial por el uso del 
suelo, por los beneficios a inmobiliarias y mercantilización del espacio 
urbano. 

Efecto de este proceso de urbanización multiforme ha sido la polari-
zación social en el municipio. Al extremo noreste de la bahía —el viejo 
Acapulco, o bien, el Acapulco tradicional— predominan los hoteles de 
los años cincuenta y con una población marginal por servicios deficien-
tes, una población de bajos ingresos, comercio formal e informal, áreas 
sin mantenimiento y, en consecuencia, “con menores oportunidades en 
la actividad turística” (Valenzuela y Coll-Hurtado, 2010: 184). En la 
parte central —el Acapulco Dorado— prevalece la infraestructura ho-
telera de los años setenta-ochenta y fue definiéndose un estrato social de 
clase media; y al término de la Costera, el Acapulco Diamante se ha ido 
construyendo con hotelería más reciente, que es la cobertura para un 
turismo más selectivo; mejores servicios, más modernos y en proceso de 
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crecimiento. Sin embargo, la violencia atribuida al crimen organizado, 
que se hizo más visible desde 2007 en Acapulco, ha sido un factor de 
retraimiento del turismo principalmente internacional, dejando atrás la 
época de visitantes de Hollywood, así como los spring breakers de Canadá, 
los cruceros que llegaban a las costas del puerto y el turismo internacio-
nal, entre otros.

El estado actual de urbanización en el municipio de Acapulco si-
gue reflejando esos déficits de urbanización que garantice servicios 
de infraestructura. Dicho municipio registra el Índice de Movilidad 
Urbana más bajo de entre las 20 ciudades más importantes del país, 
es decir, no cumple con estos parámetros y por ello ocupa el lugar más 
bajo de competitividad. “La movilidad ineficiente tiene implicaciones 
en otros rubros delicados de atención a la comunidad. Por ejemplo, 
[en esta ciudad] la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes es 
casi cuatro veces mayor que en las tres ciudades con mejor movilidad” 
(imco, 2019: 2).17

Ya se expuso arriba que el crecimiento urbano mal planificado trae 
problemas a la población de Acapulco, en detrimento de su calidad 
de vida, que según onu-Hábitat, en su Índice Básico de las Ciudades 
Prósperas (cpi) 2018 es de 46.70 por ciento, es decir, Acapulco ocupa 
el último lugar a nivel nacional. Significa que este municipio tiene un 
factor del estado de prosperidad débil, por lo que el nivel de intervención 

17 El Índice de Movilidad Urbana (imu) “mide el grado de competitividad en la 
movilidad que tienen las ciudades mediante la oferta de diversas opciones de trans-
porte” (atractivas, deseables, alcanzables). La movilidad es competitiva si reduce las 
horas-persona que se pierden durante los traslados, así como los impactos que tiene 
sobre la salud y el medio ambiente”. Un alto nivel de competitividad es cuando hay: 
1) Eficiencia y transparencia gubernamental (inversión de recursos en infraestructura 
de movilidad sustentable, mejores prácticas en transparencia presupuestal y menores 
índices de percepción de corrupción; 2) Regulación (marco normativo que promue-
va la adecuada planeación e implementación de la movilidad en la ciudad). “Índi-
ce de Movilidad Urbana. Barrios mejor conectados para ciudades más incluyentes”, 
Boletín de Prensa, imco, 29 de enero de 2019, <https://imco.org.mx/wp-content/
uploads/2019/01/Bolet%C3%ADn-%C3%8Dndice-de-Movilidad-Urbana.pdf>
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es priorizar las políticas urbanas.18 “Este tipo de crecimiento se cons-
tituye en un factor precursor de violencia al ser un proceso que hace 
relativamente difícil solucionar las problemáticas sociales, al aumentar 
el sentimiento de desconfianza entre las personas, además de generar 
un sentimiento de inseguridad” (Jusidman, 2016: 17).

Ahora bien, en este escenario, paralelamente se ha incrementado la 
delincuencia, y un indicador fuerte para medir cómo ésta incide en la 
cotidianidad de los acapulqueños es su percepción sobre la inseguridad 
en el puerto, recogida en la siguiente sección. Asimismo, se expone el 
grado de confianza en las instituciones de seguridad pública, conside-
rando que ésta “es un proceso que se construye en la experiencia coti-
diana de la vida pública del ciudadano” (Durand, 2006). 

percepción de inseguridad y confianza  
en las instituciones de seguridad pública 

Siendo la violencia un problema central en México y particularmente 
en Acapulco, perspectivas diferenciadas buscan explicar la tendencia 
ascendente de ésta, considerando “los factores socioeconómicos que 
consolidan la pobreza, la exclusión y la desigualdad, y los factores políti-
co-institucionales que pueden ocasionar una crisis de gobierno” (Infor-
me Mundial sobre Desastres, 2010: 22). Dentro de los factores socioe-
conómicos, aquí se incorporan las propias carencias de infraestructura 
y oportunidades de desarrollo, lo que conlleva a la exclusión social; a 
la no participación de los beneficios y a la falta de calidad de vida que 
sí tienen los sectores turísticos. Asimismo, los asentamientos humanos 
que formaron colonias sin planificación urbana limitan a la población 

18 El cpi mide: I Productividad; II Infraestructura de desarrollo; III Calidad de 
vida; IV Equidad e inclusión social; V Sostenibilidad ambiental; y VI Gobernanza 
y legislación urbana. Dentro de la variable calidad de vida, se evalúa salud, educa-
ción, seguridad y protección, así como espacio público. Índice Básico de las Ciuda-
des Prósperas, cpi 2018, onu-Habitat <http://70.35.196.242/onuhabitatmexico/
cpi/2015/12001_Acapulco_de_Ju%C3%A1rez.pdf>
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de calidad de vida por falta de condiciones de infraestructura. En otros 
términos, “…mientras la violencia urbana se arraiga en el subdesarro-
llo y la desigualdad, se produce un círculo vicioso en el que la violencia 
urbana socava el desarrollo y sigue debilitando las instituciones del Es-
tado” (Informe Mundial sobre Desastres, 2010: 21). 

Efectivamente, ante este escenario, el gobierno de Acapulco no ha 
logrado generar confianza de la población, y la policía municipal tam-
poco, posiblemente porque sus condiciones laborales le impiden eficien-
tar su trabajo en tanto no cuenta con los recursos necesarios para lle-
var a cabo su labor: además de capacitación, recursos materiales como 
patrullas, así como adiestramiento;19 o bien por actos de corrupción 
y abuso de poder. Las autoridades locales —la alcaldía, regidurías—, 
suscribieron de 2013 a 2018 la aplicación del Programa Nacional para 
la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (pronapred) en 
polígonos considerados de mayor delincuencia —Jardín, Renacimien-
to, Zapata, Petaquillas y Progreso—, en el supuesto de que [...] si este 
programa permaneciera el tiempo suficiente, los índices de delitos [...] 
disminuirían (Licea, 2018: 83). 

Su propósito fue reducir factores de riesgo que favorecieron la vio-
lencia y la delincuencia. Este programa concentró sus áreas de atención 
en el ámbito social, comunitario, situacional y psicosocial, pretendiendo 
transformar entornos de violencias, disminuir vulnerabilidades sociales, 
fortalecer capacidades organizacionales de vecinos frente a la violencia, 
metas en el marco de la coordinación de capacidades institucionales 
a nivel municipal, estatal y federal (Licea, 2018: 77). Después de este 
programa —que ya fue suspendido—, se orientaron políticas de sub-
sidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad 

19 En 2015, la policía municipal de Acapulco mantuvo un paro laboral por once 
meses, demandando prestaciones laborales, servicio médico, seguro de vida, entre 
otras prestaciones. Otra demanda fue la reinstalación de los policías que no aproba-
ron exámenes de control y confianza, luego de someterlos a exámenes toxicológicos y 
de control y confianza, donde, de 1 mil 800, sólo 400 acreditaron los exámenes, por lo 
que al iniciarse el procedimiento de finiquito de relación laboral, se generaron incon-
formidad, marchas, plantones y paro indefinido.
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Pública (fortaseg), entre cuyos propósitos está la profesionalización de 
la policía, así como la prevención social de la violencia.20 Sin embargo, 
los esfuerzos llevados a cabo mediante estos programas han sido insufi-
cientes, dado que el entorno delincuencial y la población como víctima 
de delitos sigue siendo un foco de alerta en Acapulco. 

La Comisión Nacional de Seguridad (cns), en enero 2017, ubicó 
en Acapulco las colonias de alta peligrosidad —incluida la zona turís-
tica del puerto—, dados los niveles de homicidios registrados, robo de 
vehículos y armamento reservado. Ciudad Renacimiento es la colonia 
identificada con mayor incidencia delictiva (Mapa 3); otras colonias con 
distintos niveles de peligrosidad son Progreso, Centro, El Coloso, Emi-
liano Zapata, La Laja, Jardín Mangos, Llano Largo, La Garita, entre 
otras. En la zona turística está la colonia Condesa, Icacos y Punta Dia-
mante (García, 2017).21 

Ciudad Renacimiento22 se originó como área habitacional en los 
años ochenta; se transformó el uso del suelo al comercial o mixto, persis-
tiendo microempresas distribuidas en dos corredores comerciales: uno, 
el Corredor Comercial Las Cruces-Renacimiento, paralelo al acceso de 
la ciudad, proveniente de la Autopista del Sol; mientras que el Corre-
dor Comercial Hermenegildo Galeana se extiende por la parte media 
de la colonia (López et al., 2012: 123). Conjuntamente con la afluencia 

20 El fortaseg fue diseñado para la atención de: 1) Desarrollo, profesionalización 
y certificación policial; 2) Sistema nacional de información para la seguridad pública; 
3) Implementación y desarrollo del sistema de justicia penal; 4) Tecnologías, infraes-
tructura y equipamiento de apoyo a la operación policial; 5) Sistema Nacional de 
Atención de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas y 6) Diseño de políticas 
públicas destinadas a la prevención social de la violencia. Gobierno de México < ht-
tps://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/programa-de-fortalecimiento-pa-
ra-la-seguridad-fortaseg>

21 Dennis A. García, “Acapulco, el municipio más violento del país: cns”, El Uni-
versal, 13 de enero de 2017 <https://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/se-
guridad/2017/01/13/acapulco-el-municipio-mas-violento-del-pais-cns>

22 Ciudad Renacimiento es una colonia originada básicamente de migrantes ori-
ginarios del sector campesino, provenientes de otras regiones del estado de Guerrero, 
pero también de Michoacán, Veracruz, Morelos. 
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comercial, los asentamientos urbanos cuentan con una infraestructura 
deficiente en servicios de agua, luz, y particularmente las actividades 
cotidianas inducen a una mayor contaminación. Es una de las colonias 
con mayor incidencia delictiva y en donde, reiteradamente, las corpo-
raciones de seguridad han desplegado sus operativos.23

mapa 3.  
colonias con alta incidencia delincuencial en acapulco

Fuente: Elaboración propia a partir de la Comisión Nacional de Seguridad, en García, 2017.

23 Mediante PRONAPRED, el gobierno federal y gobiernos locales han imple-
mentado estrategias de seguridad en Ciudad Renacimiento, las cuales han sido más 
de carácter político que efectivo. Por ejemplo, la Feria Integral de Prevención Social 
que en 2016 tuvo el propósito de que los jóvenes sean beneficiados de becas, talleres, 
servicios médicos y fomento a la cultura.
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Ahora bien, más allá de los programas de gobierno ya referidos, 
¿cuánto el gobierno de Acapulco ha generado condiciones para asu-
mir la tarea prioritaria en prevención de la violencia y la delincuen-
cia? En experiencias de la Red 14 en Valparaíso, Chile, esta tarea ha 
sido de coordinación con las instituciones policiales, desarrollo de 
iniciativas de participación comunitaria y de prevención situacional, 
esta última orientada a mejorar la calidad del espacio público —
iluminación, mantenimiento, infraestructura urbana— (Dammert y 
Paulsen, 2005: 10). Si bien son insuficientes los esfuerzos aislados, ya 
que el alumbrado, energía eléctrica, drenaje y otros servicios pueden 
aumentar la calidad de vida, pero no con ello, reducir la delincuen-
cia, se requiere una vinculación continua —coordinación interinsti-
tucional— entre gobierno y sociedad, pero también la coordinación 
entre las fuerzas policiacas del nivel nacional, estatal y municipal, en 
tanto sus acciones no han dado resultados efectivos para disminuir 
la incidencia delictiva en el puerto. 

En consecuencia, las autoridades locales son vistas con descon-
fianza al no responder a las demandas de seguridad. “La desconfian-
za reduce el ámbito de las relaciones [...] en el tiempo y en el espacio, 
pero crea la certidumbre necesaria en condiciones de reciprocidad 
débil o poco previsible” (Durand, 2006: 279). La violencia urbana 
genera miedo, porque, grupos delincuenciales se imponen en la ca-
lle, definiendo sus propias reglas, intimidado a la sociedad e incluso 
imponiéndose a las instituciones del estado. Por tal escenario, la so-
ciedad cuestiona a las instancias que tienen a su cargo la seguridad 
urbana, instancias de seguridad sean cuestionadas por la sociedad.

La confianza en las instituciones deriva de su desempeño, de los 
resultados que en materia de seguridad se logran o no en el muni-
cipio. De ahí entonces, ¿qué tanto la inseguridad ocupa un lugar 
prioritario en la preocupación de la población?; ¿cuánto la policía 
garantiza la convivencia social en las calles, en los parques, en los 
espacios públicos en general? Cuestionamientos que se abordan en 
el siguiente apartado. 
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percepción de delincuencia en acapulco

La percepción de la delincuencia está vinculada estrechamente con un 
entorno social, físico de la población, esto es, “con las configuraciones 
de valor de un determinado lugar” (Ruiz, 2014: 56). Así, la población de 
18 años y más que considera a la delincuencia como una problemática de Acapulco 
es de entre 75 y 84.3 por ciento (Gráfico 1); es decir, los entrevistados 
valoran a la delincuencia como un problema central en su entorno, por 
lo que se enfrentan situaciones de riesgo entre la población al sentirse 
altamente vulnerables. Al comparar estos datos con la media nacional, 
resulta más alta la percepción en Acapulco, superada sólo en 2017 en 
el país, con 70.2 por ciento, según la Encuesta de Seguridad Pública 
Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (ensu-inegi). 
En los últimos tres años se observa un incremento de esta percepción 
en la ciudad, es decir, no siente la población que haya resultados en las 
políticas de seguridad. 

gráfico 1.  
delincuencia como una problemática de su ciudad
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Fuente: Elaboración propia con datos de ensu-inegi 2016-2019

La misma fuente recoge la percepción de la población de 18 años y más que 
considera que la delincuencia seguirá igual de mal en los próximos 12 meses. En el 
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Gráfico 2 se observa una tendencia de cierta confianza en que habrá 
mejores expectativas en el futuro; es el caso en 2018, donde 28.4 por 
ciento de la población percibió que seguirá igual la delincuencia, mien-
tras que para 2019, ésta se incrementó a poco menos del doble, de lo 
que se desprende que existen condiciones que limitan las expectativas 
de que en Acapulco será controlado el factor delincuencial en un corto 
plazo. A nivel nacional este indicador tuvo una tendencia ascendente 
también, por lo que a nivel nacional y local se percibe que no hay espe-
ranza de resarcir el fenómeno de la delincuencia. 

gráfico 2.  
la delincuencia seguirá igual de mal en los próximos 12 meses
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Fuente: Elaboración propia con datos de ensu-inegi 2016-2019

Al obtener el porcentaje de población de 18 años y más que se siente insegura en 
su ciudad, según ensu-inegi, es más aguda la percepción de la población 
de Acapulco por cuanto que supera la tasa porcentual del país (Gráfico 
3). En ambos casos, sin embargo, resulta muy alto el sentimiento de 
inseguridad, con lo cual es evidente que se trata de una problemática 
de primer orden no sólo en el puerto sino a nivel nacional. Para los dos 
primeros trimestres de 2019, se observa en Acapulco una percepción 
ligeramente menor de inseguridad respecto a 2018. Habría que anali-
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zar otros indicadores para establecer una relación causal de por qué ha 
reducido la percepción de inseguridad en el puerto, tema que rebasa los 
límites de este estudio. 

gráfico 3.  
sentimiento de inseguridad en su ciudad
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Fuente: Elaboración propia con datos de ensu-inegi 2016-2019

Por lo anterior, se deduce que la inseguridad es persistente en los últi-
mos años y que no hay mecanismos que la hayan reducido, lo que pone 
en cuestionamiento el desempeño de las autoridades para la atención de 
esta problemática que es prioritaria en el entorno guerrerense.

Ahora bien, ¿cómo la violencia delictiva está transformando los es-
pacios en la ciudad? (Padilla, 2017: 20). No sólo el entorno de pobreza, 
falta de empleo y calidad de vida son factores que vulneran a una so-
ciedad. Existen otros factores como la falta de confianza en las institu-
ciones, llámese gobierno, policía, así como Ejército, Marina y Guardia 
Nacional, estas últimas, que han adaptado sus funciones a la atención 
de la seguridad pública. El despliegue de las fuerzas federales de se-
guridad, militares y de la Marina se ha instrumentado principalmente 
en las ciudades de mayor incidencia delictiva, como ha sido el caso de 
Acapulco en Ciudad Renacimiento, Zapata, La Laja, Progreso, Icacos, 
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El Coloso. Hay que tener en cuenta que la intervención de las fuerzas 
armadas en la entidad pretendió neutralizar acciones del crimen orga-
nizado en los espacios territoriales de mayor crisis de seguridad, como 
ha sido el caso de Acapulco.

El Gráfico 4 recoge la percepción de la población de 18 años y más que con-
sideró efectivo el desempeño de las principales instancias de seguridad pública 
en Acapulco. Estas percepciones ciudadanas dejan claro que hay des-
contento en las capacidades operativas de las instituciones de seguridad 
pública, particularmente de la policía preventiva municipal. 

gráfico 4.  
percepción del desempeño de autoridades  

de seguridad pública en acapulco
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Fuente: Elaboración propia con datos de ensu-inegi 2016-2019

El descrédito de la policía como fuerzas de seguridad está en razón des-
de que se ve superada por falta de equipamiento y preparación, hasta la 
pérdida de autoridad territorial, cuando el crimen organizado se infiltra 
en las instituciones gubernamentales (Montero, 2012: 9). El gobierno 
federal y estatal en 2018 asumieron el control de la seguridad en Aca-
pulco, ante presunta vinculación de la policía municipal con el crimen 
organizado. 
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La lectura de estos datos muestra que la policía en sus tres nive-
les —federal, estatal y preventiva municipal— tiene menor grado de 
confianza respecto a las autoridades nacionales. En particular, la ma-
yor alerta se encuentra en la policía preventiva municipal, donde en un 
lapso de tres años versa entre 20.5 y 30 por ciento de confianza de la 
población.24 Contrariamente, tanto la Marina como el Ejército son las 
instancias mejor evaluadas por la sociedad acapulqueña. Cierto que el 
crecimiento descontrolado de la ciudad “dificulta que los cuerpos de 
seguridad vigilen de manera adecuada y suficiente las urbes, ya que 
no hay policía que alcance para vigilar una ciudad que se extiende en 
todas direcciones, por más confiable, preparada y equipada que éste” 
(Jusidman, 2016: 17).

Esta percepción de mínima confianza en las instituciones de seguri-
dad puede estar asociada a por qué la población prefiere no denunciar 
que fue víctima de un delito. Según la Encuesta Nacional de Victimi-
zación y Percepción sobre la Seguridad Pública (envipe), la cifra negra 
en Guerrero como se observa en el Gráfico 5 es muy alta, es decir, que 
en Guerrero apenas hubo, en 2016, un 1.7 de delitos con averiguación 
previa o carpeta de investigación; y en 2018 aumentó a 2 puntos, no 
obstante, en su mayoría los delitos no son denunciados. Esto significa 
que más de 90 por ciento de la población agraviada por algún delito 
optó por no denunciarlo, tanto en la entidad como a nivel nacional. Las 
posibles causas, según la misma Encuesta, pueden ser que existe miedo 
a la extorsión de las autoridades policiacas y de justicia; o bien pérdida 
de tiempo, trámites onerosos, desconfianza o actitud hostil hacia la au-
toridad.

24 Otro estudio recoge la percepción de habitantes de las colonias inseguras de 
Acapulco. A la pregunta: ¿las personas consideran que la policía hace de su colonia 
un lugar más seguro?, 41.3 por ciento de la población expresó que están muy en des-
acuerdo y tan sólo 5.5 dijo estar muy de acuerdo —Encuesta Estatal sobre Calidad de 
la Ciudadanía en Guerrero (eeccg), 2016: 29). Datos que indican que hasta en niveles 
locales, el desempeño de la policía es cuestionable.
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gráfico 5.  
cifra negra en guerrero
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En este escenario, no es observable un cambio cualitativo, por tanto, 
el desempeño de las instituciones que se ocupan de la seguridad tienen 
muy bajas tasas de confianza en su rol de controlar o disminuir la inse-
guridad en su entorno. De ahí entonces, la violencia se convierte en el 
factor detonante para limitar el desarrollo económico y calidad de vida 
en Acapulco. 

Por cuanto a qué tan efectivo ha sido el desempeño del gobierno para resolver 
los problemas de su ciudad (Gráfico 6), se desprende de ensu-inegi que a 
partir de los datos emitidos para los tres años del estudio, el gobierno 
de Acapulco es claramente ineficiente, dado que no supera 16.5 por 
ciento en 2018; sin embargo, para los dos primeros trimestres de 2019 
es notable un cambio positivo, al registrarse una tasa de 26.1 por cien-
to de efectividad, según la población entrevistada, lo que en conjunto 
significa que el gobierno no está operando con resultados; que si bien 
ascendió en el último año, no son números satisfactorios.
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gráfico 6.  
percepción de efectividad del gobierno de acapulco  

para resolver las problemáticas de su ciudad
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Fuente: Elaboración propia con datos de ensu-inegi 2016-2019

A nivel nacional, se observa también una evaluación baja, apenas supe-
rando dos décimas porcentuales, esto es, 21.8 por ciento en 2016 y para 
2019, 25.3 por ciento. Estas cifras reflejan que la población no tiene 
confianza en las acciones gubernamentales para resolver los problemas 
de su ciudad, de donde señalan como principal a la inseguridad.

notas finales

Este estudio explora cómo la urbanización de Acapulco fue evolucio-
nando con deficientes condiciones de infraestructura en donde la pobla-
ción se siente insegura porque en su entorno prevalecen la violencia y 
la delincuencia. Se recogen las percepciones de la población encuestada 
por ensu-Guerrero para identificar qué tanto la inseguridad ocupa un 
lugar prioritario en la población. Asimismo, se buscó identificar la per-
cepción del desempeño de las autoridades de seguridad pública. 
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La inadecuada planeación en la ocupación del territorio y del desa-
rrollo urbano ha provocado un crecimiento irregular de la ciudad, repre-
sentando demandas de servicios municipales como acceso al agua, dre-
naje, alumbrado, vigilancia, transporte, recolección de basura, las cuales 
han resultado difíciles de satisfacer, por lo que se crean zonas desabaste-
cidas y desprotegidas, derivando en factores de riesgo para la inseguridad 
y violencia. La población de Acapulco, particularmente los jóvenes, que 
representan el mayor segmento de población, se encuentran en una situa-
ción de vulnerabilidad por cuando a su proyección de vida ante los altos 
índices de inseguridad y violencia que se registran en el municipio y que 
provienen de factores de la urbanización orientada a privilegiar intereses 
privados más que un carácter comunitario y a largo plazo.

La delincuencia en el sector urbano es sin duda un tema central 
para delinear políticas públicas más eficaces, pero también hay rubros 
pendientes no sólo en Acapulco sino en Guerrero, tales como “el estado 
de derecho: el incremento de violencia y delincuencia, ocupación del 
territorio por el crimen organizado” (Estrada, 2017: 43). 

La desconfianza en las instituciones implica descontento de la po-
blación por malos servicios, porque el gobierno no está atendiendo las 
demandas sociales y la autoridad de seguridad pública tiene un desem-
peño precario. Implica también que los resultados esencialmente siguen 
siendo no atender las carencias de agua, servicios de infraestructura, 
alumbrado público, que en la cotidianidad estos déficits se convierten 
en factores de riesgo delincuencial. 

Dado lo anterior, se observa que la confianza en las instituciones, 
particularmente en la policía municipal, es frágil o, en otros términos, 
es la peor calificada, por no tener acercamiento con la ciudadanía, por 
atender los problemas tardíamente, por omisión, por malos servicios, en 
fin, que varias son las características presentes para percibir un desem-
peño deficiente. “La confianza no tiene que ser un rasgo estable e inmu-
table, sino una respuesta a una interacción entre individuos e institucio-
nes que se fortalece o se debilita” (Campo, 2015: 272). Probablemente 
en este punto radica la necesidad de un mayor acercamiento entre au-
toridad y ciudadanía, desde un enfoque participativo, entendido como 
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“la práctica de la política que permite a los ciudadanos intervenir en los 
asuntos de interés colectivo a través de la creación de espacios públicos 
donde no sólo se debaten, sino que se deciden y vigilan, las políticas 
públicas de los diferentes niveles de gobierno.25 

Los grados de satisfacción hacia el desempeño de la policía son los 
más bajos. Entonces, ¿por qué el sector militar y de la Marina alcanzan 
mejores niveles de aprobación? la delincuencia aumenta, y sin embargo 
estas instituciones son mejor evaluadas que la policía, ¿qué es lo que 
conlleva a este escenario? “Los ciudadanos son individuos racionales 
capaces de juzgar consistentemente la utilidad de una institución, sus 
consecuencias distributivas y sus efectos sobre el bienestar individual” 
(Knight, 1996; citado en Campo, 2015: 272). Desarrollar estos plan-
teamientos lleva a otro enfoque y nuevas rutas de investigación para 
entender y prevenir la violencia.

Ahora bien, es posible que prevalezca una mala percepción de los 
habitantes de Acapulco respecto a sus instituciones de seguridad públi-
ca en razón del aumento constante de violencia urbana. Esto es, en la 
medida que aumenta la tasa de delitos, mayor desconfianza se refleja 
en las autoridades de seguridad pública, como la policía municipal y 
estatal, que no del Ejército o la Marina, que son evaluados por la po-
blación con un porcentaje mejor en su desempeño. Es posible también 
empezar a valorar roles distintos de parte de la sociedad, al estilo que 
señalan Ávila, Casas y García (2017: 61), proponiendo una nueva no-
ción de seguridad que “confiere un papel más activo a la sociedad, en 
su calidad de destinataria de las políticas y acciones del gobierno en la 
materia, y como agente del trabajo reactivo y preventivo de las policías 
en sus comunidades”. Una transformación de visiones y proyectos que 
paulatinamente podrían irse instrumentando, aun cuando en “Méxi-
co y la mayoría de los países de América Latina que han enfrentado 
gobiernos autoritarios [se carece] de vocación y cultura política para 

25 Gabino Solano (2020), Videoconferencia: “Participación política y empodera-
miento ciudadano en época de pandemia” en el marco de actividades de la Sociedad 
Cívica de México. Delegación Michoacán. Martes 23 de junio de 2020.
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ofrecer mecanismos institucionales de organización y construcción de 
la ciudadanía” (Estrada, 2017: 41).

En otros términos, se trata de diseñar una diferenciada relación de 
las personas y comunidades frente al fenómeno de la violencia en el mu-
nicipio a partir de los diagnósticos que se desprenden de la percepción 
ciudadana respecto a la seguridad en Acapulco y su grado de confianza 
en las instituciones de seguridad pública. Asimismo, instrumentar for-
mas de participación social, para revertir el fenómeno de la violencia. 
La inseguridad en Acapulco ha sido un déficit de largo plazo, cambian-
do los patrones de comportamiento ciudadano y desincentivando la co-
hesión vecinal, ante situaciones de violencia cotidiana en las colonias y 
con sentimientos de vulnerabilidad social en tanto no se cuenta con un 
nivel de confianza de las instituciones de seguridad que como en Chi-
le, son susceptibles de “desprotección y carencia de vigilancia policial” 
(Arriagada, 2002: 129).
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introducción

El estudio está orientado a visibilizar la situación contextual de las 
juventudes de entre 15 y 29 años que viven en situación de riesgo 
por su carácter de desocupados y sin adscripción a un sistema 

escolar. Es decir, jóvenes que se encuentran fuera de los roles que se 
espera cumplan en la sociedad, como estudiar y trabajar, a quienes se 
denomina ninis. En particular, el estudio se centra en identificar los fac-
tores que propician que las juventudes de la zona urbana de Acapulco 
se encuentren excluidos del sistema educativo y del mercado laboral.

El ámbito geográfico del estudio se ubica en los polígonos identifi-
cados por las instancias gubernamentales como de alta peligrosidad por 
violencia en Acapulco: Renacimiento, Zapata, Petaquillas, Progreso. 
Con un entorno de altos índices de violencia y delincuencia, mediante 
entrevistas se rescata el sentir de los entrevistados como excluidos del 
sistema educativo y de las oportunidades laborales.

Se plantea identificar los factores que propician la situación de jó-
venes que no estudian ni trabajan en Acapulco, a partir de: 1) ubicar el 
contexto y circunstancias que les rodea en su municipio; y 2) describir 
las intervenciones estatales para disminuir la población de ninis, explo-

CAPÍTULO 3

Jóvenes que no estudian ni trabajan  
en Acapulco, Guerrero

Betzy Ríos Guzmán 
in memoriam †
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rando las estrategias gubernamentales que se han aplicado para la aten-
ción de esta población en Acapulco, así como reflexionar en torno a qué 
hacer para disminuir la propensión de las juventudes hacia la situación 
de ninis en Acapulco.

El debate público internacional en torno a los ninis es cada vez más 
recurrente, así como su integración en las agendas de gobierno. El ori-
gen del término nini es una traducción de la voz Not in Employment Educa-
tion or Training (neet), utilizado por primera vez en 1999, en un informe 
de la Social Exclusion Unit, en Gran Bretaña (Negrete y Leyva, 2013). 
La primera publicación en la que se hace referencia a los neet fue en 
Bridging the gap: new opportunities for 16-18 year olds not in education, employment 
or training, elaborado por la Unidad de Exclusión Social de Reino Unido 
en 1999. A partir de entonces, el término fue utilizado en distintos paí-
ses adoptando definiciones diversas.

La primera equivalencia del término neet a nini fue hecha en Es-
paña luego de la crisis económica internacional de 2008. La definición 
utilizada por el Instituto Español de la Juventud es: “grupo de personas 
jóvenes que no estudian ni trabajan, ni lo intentan, que no refieren in-
capacidad por enfermedad y que no asumen cargas familiares” (Nava-
rrete, 2011: 14). Así, el primer problema a enfrentar es la falta de una 
definición clara y acotada para el término nini. 

Las variaciones más significativas sobre el término ninis se relacio-
nan con el rango de edad para determinar la condición de juventud, el 
estado civil y las actividades que realizan; por ejemplo, en la mayoría 
de los países miembros de la Unión Europea se refiere a la población de 
entre 15 y 24 años que no estudia, no trabaja y no se encuentra en ca-
pacitación; en Japón se les considera a los jóvenes de entre 15 y 34 años 
que no estudian, trabajan ni realizan labores en el hogar; en Corea se 
mantiene el rango de edad y se suma además de no estudiar ni trabajar 
que no tengan responsabilidades familiares, tengan hijos o sean casados 
(Aguayo, Mancha y Rangel, 2013).

La importancia del fenómeno nini en América Latina es tal que en 
2006 el Banco Mundial publicó un estudio llamado Ninis en América Lati-
na: 20 millones de jóvenes en busca de oportunidades, en el que Rafael de Hoyos, 
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Halsey Rogers y Miguel Székely se dedican a explicar qué son los ninis, 
cuáles son sus características sociodemográficas y las implicaciones que 
estar en esa situación puede traer de manera individual y colectiva.

En México el concepto de nini se ha construido en gran medida 
con base en la información brindada por los medios de comunicación, 
quienes encasillaron a este grupo de jóvenes desde dos visiones estereo-
tipadas: 1) como víctimas de la exclusión social dada por la ausencia 
de oportunidades educativas y laborales; o 2) estigmatizándolos como 
vago, perezoso, pasivo, mantenido y con una falta de actitud para el 
cumplimiento de sus responsabilidades sociales (Cruz, 2011; Martínez, 
2009; Montaño, 2011). En ninguno de los dos enfoques se han propues-
to alternativas sociales y/o personales de soluciones claras y concretas 
(Martínez, Pacheco Trejo y Gutiérrez García, 2014).

Por su parte, el Instituto Mexicano de la Juventud (imJuve), se refie-
re a los ninis como el sector poblacional de entre 12 y 29 años que no 
estudian ni trabajan (Quintero, 2011: 13) y sostiene que este fenómeno 
no es nuevo ni exclusivo del país, sino más bien es un problema a nivel 
mundial. Los ninis como grupo poblacional poseen más problemas que 
sólo la educación y el empleo, pues en la mayoría de los casos provienen 
de situaciones con problemáticas familiares, violencia, uso de drogas, 
desarrollo en contextos de marginación y pobreza, que los coloca en 
una situación de vulnerabilidad social (García, 2012: 6). El denominado 
sentido de responsabilidad se ve impactado fuertemente por los con-
textos de origen que rodean a estos jóvenes. Tal “sentido de la respon-
sabilidad” puede leerse desde Foucault como parte del gobierno de sí 
mismos. Al mismo tiempo, todos los aspectos que caracterizan a estos 
jóvenes son de importancia para la gubernamentalidad estatal. De esta 
manera, se advierte que la definición de los problemas sociales siempre 
implica una serie de supuestos sobre qué —o quién— constituye el ver-
dadero problema y, por tanto, cuál puede ser su solución.

Los discursos construidos desde otros ámbitos distintos al Esta-
do, tales como el académico-científico y de organizaciones interna-
cionales como la Organización Internacional del Trabajo (oit) y la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal) enun-
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cian que la problemática de la juventud con el desempleo y la falta 
de oportunidades de educación es una realidad objetiva que debe ser 
abordada desde lo estatal en relación a las oportunidades de acce-
so a la educación para jóvenes en edades escolares y las dificultades 
puntuales que enfrentan los jóvenes en edad productiva a la hora de 
conseguir empleos.

En cuanto a la ubicación del problema de los ninis en la agenda 
gubernamental en México, es preciso hacer notar que los problemas 
sociales suponen todo un trabajo político de construcción y selección 
de un ámbito de la realidad como problema social; esto es, como algo 
que concierne a la totalidad de la población y que exige soluciones 
políticas urgentes (Martín-Criado, 2005: 87). Resulta imperante que 
en todas las acciones políticas que se lleven a cabo primero se planteen 
tanto los problemas sociales que se atenderán, como las categorías con 
las que estos se definirán. La atención de los problemas sociales en los 
que se ven inmersos los ninis, y el mismo problema que su situación 
representa, debe ser abordado por el Estado a través de tácticas de 
poder que permitan moldear el comportamiento de estos jóvenes en 
tanto ciudadanos pertenecientes a la sociedad, pero también tomando 
en cuenta la forma en que éstos se regulan a sí mismos en el ámbito 
personal y político.

En términos generales, el fenómeno de los ninis tiene sus causas en 
componentes que escapan al control individual (acceso limitado a la 
educación, obsolescencia de los modelos educativos, falta de oportuni-
dades de empleo y desarrollo productivo, inestabilidad y precariedad 
laboral e insuficiente ingreso de los hogares), así como por entornos 
familiares poco propicios para el desarrollo de los jóvenes e incluso de-
cisiones de carácter personal relacionadas (o no) con eventos del curso 
de vida (como la unión o el matrimonio y el embarazo tempranos), que 
determinan una elevada deserción escolar. Se trata, en consecuencia, de 
un fenómeno con múltiples causas y diversas manifestaciones (Tuirán y 
Ávila, 2012).
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metodología de análisis

Las dimensiones para el análisis son: 1) la doble exclusión de los jóvenes 
nini, haciendo referencia a la exclusión del sistema educativo y del am-
biente laboral; 2) el contexto socioeconómico que rodea a las juventudes 
en esta situación, con interés especial en la marginación y la desigual-
dad; y 3) Las políticas de la ampliación de capacidades. La premisa 
que se sostiene es coherente con la teoría de la justicia de John Rawls, 
al argumentar que las injusticias sociales derivadas de la marginación, 
exclusión y desigualdad contribuyen a que las juventudes se encuentren 
vulnerables ante la situación de nini.

El rango de edad (jóvenes entre 15 y 29 años) se determinó, en pri-
mer lugar, porque en México se considera oficialmente a la población 
de ese intervalo dentro del sector juvenil y, en segundo lugar, atendien-
do a la edad legal mínima para trabajar en el país que es de 15 años. Las 
evidencias empíricas se obtuvieron a través de la aplicación de entrevis-
tas, principalmente a jóvenes de las colonias que integran los polígonos 
considerados por el gobierno federal como las de mayor necesidad de 
atención mediante el Programa Nacional de Prevención del Delito (Pro-
napred): Renacimiento, Zapata, Petaquillas y Progreso. Sin embargo, 
también se aplicaron entrevistas a jóvenes que viven en otras zonas de 
Acapulco, pues se considera que la delimitación de los polígonos ha sido 
arbitraria y una de las posibles causas por las que no ha sido posible 
disminuir el problema. Debido a la controversia respecto a si deben in-
cluirse en el grupo de jóvenes en situación de nini a quienes se dedican 
a las actividades del hogar, se plantea en esta investigación tomar en 
primera instancia a todos los individuos que no estudian ni trabajan sin 
discriminar la razón de su inactividad.

Para el cumplimento de los objetivos planteados se utiliza una técni-
ca cualitativa de recolección de datos a partir de los documentos y con-
vocatorias publicadas durante el periodo 2012-2015 que se relacionan 
de manera directa con el estudio del problema en cuestión. Se considera 
necesario indagar sobre las concepciones gubernamentales en torno al 
diagnóstico del desempleo juvenil, el lugar del Estado en su abordaje 
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y el particular tipo de intervención que se propone desde la noción de 
empleabilidad, en el marco de las políticas activas de empleo.

Otro medio de recolección de información fue la aplicación de die-
cisiete entrevistas focalizadas a jóvenes en situación de ninis. Se utilizó 
la técnica de entrevista semiestructurada con encuentros cara a cara. 
Las áreas temáticas abordadas fueron:

• Contexto socioeconómico
• Motivos por los que se encuentran en situación de nini
• Aspiraciones y metas personales
• Relación que encuentran entre la desocupación de su genera-

ción y la violencia/delincuencia en el entorno
• Opinión sobre la difusión, gestión y operacionalización de pro-

gramas públicos que puedan mejorar su situación
• Propuestas de programas o intervenciones públicas y sociales 

para disminuir la cantidad de jóvenes en situación de ninis.

Se adoptó una estrategia de aproximación múltiple al objeto de estudio, 
a través del uso conjunto de técnicas cualitativas y cuantitativas, en tér-
minos de Denzin denominada triangulación metodológica. Esta forma 
de aproximación al fenómeno de los jóvenes ninis en Acapulco se ela-
boró desde un punto de vista cuantitativo (a través de diversas fuentes 
sobre las estadísticas de los jóvenes que no estudian ni trabajan) y cua-
litativo (a través de las opiniones y representaciones sociales, desde los 
discursos de las personas involucradas en el proceso obtenidos a través 
de entrevistas semiestructuradas).

Para interpretar los datos obtenidos de las entrevistas, se ha utiliza-
do la estrategia de análisis cualitativo de contenido (Flick, 2007), que 
se considera la más pertinente dado que facilita el análisis mediante 
la construcción, denominación y definición de las categorías analíticas 
mediante la asignación y relación de códigos.

Como fuentes de información gubernamental se analizan los datos 
que arroja la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe) del 
Instituto Nacional de Geografía y Estadística (inegi) para todos los tri-
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mestres de cada año en el periodo 2012-2015. Ésta se considera de es-
pecial relevancia conceptual, porque además de contener información 
requerida en la identificación de la población económicamente activa 
(pea), para obtener datos, tanto de ocupación como de desocupación 
abierta, también contiene preguntas exploratorias que permiten identi-
ficar y segmentar a la población no económicamente activa (pnea), don-
de se ubican los casos que corresponde al término de ninis. También se 
utilizan los datos del Sistema de Consulta para la Información Censal 
(scince), para obtener información general de la población.

Otras fuentes de información relevante son los datos de la Encues-
ta Nacional de Victimización y Percepción de la Violencia (envipe), de 
inegi, en sus versiones anuales durante el periodo 2012-2015, y los de la 
Encuesta Municipal de Percepción ciudadana a Jóvenes en Riesgo que 
fue aplicada en polígonos de Acapulco. Parte de la estadística descrip-
tiva para la elaboración del diagnóstico se tomó de los datos del Censo 
de Población y Vivienda 2010 y la encuesta intercensal 2015 de inegi. 
Otra fuente es la Encuesta Nacional Sobre Discriminación en México 
2010 (enadis), que brinda elementos para conocer las percepciones de la 
discriminación entre la población general y desde los grupos que viven 
situaciones que los hacen vulnerables a la discriminación, tal como lo es 
el bloque de la juventud.

Las dimensiones de análisis en el estudio se exponen en la Tabla 1.

tabla 1.  
subdimensiones y categorías de análisis. Jóvenes de 15 a 29 años

Subdimensiones Categorías

Exclusión del sistema educativo. 
Jóvenes donde su nivel de escolaridad 

no corresponde al esquema del sistema 
educativo

-Sin acceso a la educación: que no lograron 
ingresar en alguno de los niveles educativos.

- Desertor del sistema educativo: estando 
dentro del sistema educativo decidieron 

abandonar la escuela.

formacion sociedad politica y violencia .indd   129formacion sociedad politica y violencia .indd   129 12/01/21   13:1012/01/21   13:10



130   g   betzy ríos guzmán

Subdimensiones Categorías

Exclusión laboral. Jóvenes que viven en los 
polígonos de riesgo en Acapulco Guerrero

- Desempleo en jóvenes de 15 a 29 años en 
los polígonos, objeto del estudio

- Empleo informal

Marginación. Fenómeno de múltiples 
dimensiones y estructuras. Se expresa 

en la distribución desigual del progreso; 
exclusión en los beneficios del desarrollo. 
Está asociada a la falta de acceso a bienes 
y servicios fundamentales para el bienestar 
por la carencia de oportunidades o por la 
ausencia de capacidades para acceder a 

ellas o generarlas.

- Características de la población
- Concentración de la pobreza en el 

territorio

Desigualdad. Diferencias en capacidades, 
educación y productividad. Impacta 

en la manera en que cada joven puede 
“administrar” su vida. La administración 

de su propia juventud es un capital que no 
todos los jóvenes poseen por igual.

- Características de la población
- Políticas de la ampliación de capacidades

Fuente: elaboración propia

la doble exclusión de los nini: 
falta de educación y desempleo

En materia de educación, los jóvenes nini pueden ser excluidos debido 
a dos razones principales: la falta de acceso a la educación (quienes por 
distintas razones su nivel de escolaridad no corresponda al esquema del 
sistema educativo) y la deserción escolar que se refiere a los jóvenes que 
estando dentro del sistema educativo decidieron abandonar la escuela. 
Pederzini (2011) sostiene que una de las posibles explicaciones ante la 
presencia de jóvenes nini en el México es la incapacidad del sistema 
educativo de retener a la población tanto por el bajo nivel académico 
de los programas que se imparten como por la deficiente cobertura en 
algunas zonas apartadas del centro.
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En cuanto al desempleo, éste comenzó a ser objeto de interés en 
tanto pusieron en riesgo el hogar, idealmente gobernado por el varón 
jefe de familia, cuyo salario debía reproducir la propia vida y la de sus 
dependientes. Sin embargo, actualmente el problema se relaciona di-
rectamente con el sector juvenil, pues este grupo suele convertirse en 
un campo de proyección de los temores de cambio social. Tal esque-
ma cobra gran centralidad con una visión de “Estado que depende de 
la socialización de los individuos, [en la] que hay que darles una edu-
cación sistemática de acuerdo al Estado que se pretende construir” 
(Martín-Criado, 2005: 90). Desde este enfoque, el futuro del Estado 
depende de la socialización y del desarrollo de las potencialidades de 
las juventudes. 

En México, las cifras señalan que en la última década sólo 26 por 
ciento de los mexicanos obtiene un empleo “formal”, es decir, que esté 
contratado con un régimen de seguridad social y prestaciones de ley. 
Al respecto, se señala como una de las explicaciones a la existencia de 
este contingente creciente de jóvenes que no estudian ni trabajan, las 
restricciones del mercado laboral mexicano, el cual no ha tenido la ca-
pacidad de absorber al gran número de jóvenes que, debido a la etapa 
de la transición demográfica en que se encuentra nuestro país, buscan 
incorporarse al mismo cada año (Pederzini, 2011).

En la dimensión “exclusión laboral” se hace referencia al mismo 
grupo de jóvenes de 15 a 29 años en los polígonos ya referidos, pero 
que se encuentran en situación de a) desempleo o b) trabajando en el 
mercado de manera informal. Asimismo, cuando se hace referencia a la 
marginación, se considera aquí como un fenómeno multidimensional y 
estructural originado, en última instancia, por el modelo de producción 
económica expresado en la desigual distribución del progreso, en la es-
tructura productiva y en la exclusión de diversos grupos sociales, tanto 
del proceso como de los beneficios del desarrollo (Conapo, 2013).

Es común asumir que para la población joven existen limitadas op-
ciones de integración en la sociedad, relacionadas con su participación 
en la economía de mercado, esto es: 1) trabajando o estudiando; 2) pre-
pararse para el empleo. Cuando no se encuentran en una de estas situa-
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ciones se convierten en nini, es decir, jóvenes que están siendo excluidos 
de las actividades, obtención de recursos y capacidades para desarrollar 
su potencial. Se suele pensar que si los jóvenes no estudian ni trabajan, 
están en riesgo y se colocan en una situación de vulnerabilidad (Tuirán 
y Ávila, 2012). Esta doble exclusión compromete su presente y futuro de 
manera individual, pero también repercute socialmente al desperdiciar 
sus capacidades y potencialidades de desarrollo.

En términos de Castells (2001: 98) se entiende como exclusión “el 
proceso por el cual a ciertos individuos y/o grupos se les impide sistemá-
ticamente el acceso a posiciones que le permitirían una subsistencia au-
tónoma dentro de los niveles sociales determinados por las instituciones 
y valores en un contexto dado”. La exclusión social, por tanto, puede 
verse como un proceso y no como una condición. Se manifiesta con una 
calidad de vida insuficiente, discriminación y hostilidad social; lleva a la 
estigmatización, una imagen negativa de los grupos de pertenencia, así 
como a la falta de acceso a la protección social y equipamiento público. 
Esta noción teórica no sólo se refiere al componente económico, sino 
que conlleva otras carencias o limitaciones como las relaciones de tra-
bajo, parentesco y amistad. Castells afirma al respecto que “el proceso 
de exclusión social en la sociedad en red afecta tanto a personas como 
a territorios, de suerte que, en ciertas condiciones, países, regiones, ciu-
dades y barrios enteros quedan excluidos, abarcando en esta exclusión 
a la mayoría o a toda la población” (2001: 98-99).

La desigualdad la constituyen las diferencias en capacidades, edu-
cación y productividad. Ésta impacta en la manera en que cada joven 
puede “administrar” su vida: un joven del primer quintil en la distri-
bución del ingreso estudia hasta los 33 años, vive con sus padres hasta 
los 30 y decide ser padre a los 35; un joven del último quintil no puede 
decidir por sí mismo, porque está obligado a salir al mercado laboral 
a edad temprana, porque es padre o madre a los 16 años o porque su 
familia decide que la niña debe abandonar el colegio para cuidar a sus 
hermanos o hacer tareas del hogar, por lo tanto, la administración de su 
propia juventud es un capital que no todos los jóvenes poseen por igual.
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Finalmente, se analiza como una tercera categoría a las políticas 
de ampliación de las capacidades; con éstas se hace referencia a los 
programas gubernamentales que han operado en el municipio de Aca-
pulco, Guerrero, con la finalidad de disminuir la cantidad de jóvenes 
en situación de ninis a través de la generación de empleos, el impulso al 
emprendimiento y el otorgamiento de becas económicas para evitar la 
deserción escolar.

contexto en el que viven las Juventudes  
en situación de nini en acapulco

En esta sección se analiza el contexto económico y social que se vive en 
la zona urbana de Acapulco en los polígonos de alto riesgo delimitados 
por el Programa Nacional para la Prevención Social de la Delincuencia 
y la Violencia, pnpsvyd: Petaquillas, Progreso, Renacimiento y Zapata; y 
cómo afecta a las juventudes y su relación con la población en situación 
de nini. La información se deriva de distintas fuentes: inegi, coneval, 
enadis,1 entre otras. Se presentan datos descriptivos del entorno físico, 
así como información sociodemográfica de las condiciones de vida de 
estas juventudes. 

Según datos de enadis, 2015, la percepción de que las y los jóvenes 
que no estudian ni trabajan porque no quieren hacerlo alcanza 36 por 
ciento de la población a nivel nacional; 18.1 por ciento considera que es 
porque no pueden hacerlo; 19.4 por ciento piensa que no lo hacen por 
ambas razones; 12.6 por ciento opina que es porque no pudieron estu-
diar o no les dan trabajo. Los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca 
conforman la región en la que se respondió con más frecuencia que los 
ninis están en esa situación por su propia voluntad. 

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi); Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo Social (coneval); y la Encuesta Nacional sobre 
Discriminación (Enadi).
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De la población encuestada por enadis, 2015, se registra que 35 de 
cada 100 jóvenes declaran que la falta de oportunidades de empleo y 
de experiencia es el principal problema de la juventud en México, se-
guido de las adicciones y la inseguridad, violencia y delincuencia. En el 
segmento de jóvenes entre 15 y 17 años, sólo seis de cada diez estudian; 
uno de cada diez no estudia ni trabaja; 8.6 por ciento estudia y trabaja; 
y 8.3 por ciento sólo trabajaba en ese año. Se registra también 5.2 por 
ciento de esta población joven que se dedica a labores en casa (no re-
muneradas). 

En la Tabla 2 se muestra el número de jóvenes estratificados por 
grupos de edad en el municipio de Acapulco. El 26.67 por ciento son 
jóvenes entre 15 y 29 años de edad, concentrándose la mayor parte en 
el rango de 15 a 19 años; este grupo corresponde a la edad en que según 
el sistema educativo mexicano deberían estar cursando el nivel bachille-
rato. En cuanto a la distribución por sexo, es congruente con la media 
nacional y estatal: 48.39 por ciento son hombres, mientras que 51.60 
por ciento son mujeres.

tabla 2.  
población de Jóvenes en el municipio de acapulco  

(por rango de edad)

Hombres Mujeres Total

Población total 382,276 (48.39%) 407,695 (51.60%) 789,971 (100%)

Población de 
jóvenes

102,488 (12.97%) 108,257 (13.70) 210,745 (26.67%)

15-19 años 38,746 29,233 77,979 (37.00%)

20-24 años 34,651 36,874 71,525 (33.93%)

25-29 años 29,091 32,150 61,241 (29.05%)

Elaboración propia con datos del inegi.
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En los polígonos objeto del estudio (Tabla 3) se sigue la dinámica pobla-
cional en la que el porcentaje de mujeres es ligeramente más alto que 
el de hombres, lo que de alguna forma guarda equilibrio en el análisis.
 

tabla 3.  
población de 15 a 29 años de edad por polígono

Polígono Mujeres Hombres Total Jóvenes

Petaquillas 626 (52.96%) 556 (47.03%) 1,182 

Progreso 807 (53.94%) 720 (48.12%) 1,496

Renacimiento 645 (51.43%) 622 (49.83%) 1,248

Zapata 664 (52.95%) 590 (47.04% 1,254

Fuente: Elaboración propia con datos de Pronapred, 2015.

Puesto que esta investigación tiene como limitante geográfica a los po-
lígonos de riesgo en el municipio de Acapulco, se considera prudente 
mostrar en la Tabla 4 el porcentaje de jóvenes que no estudian ni traba-
jan en el territorio específico, contrastándolo con los promedios nacio-
nal, estatal y municipal.

tabla 4.  
Jóvenes que no estudian ni trabaJan a nivel nacional,  

estatal, municipal y por polígono

Demarcación Porcentaje de ninis

Nacional 10.8

Estatal 12.3
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Demarcación Porcentaje de ninis

Municipal 13.6

Petaquillas 1.1

Progreso 5.5

Renacimiento 18.7

Zapata 13.1

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Pronapred 2015.

Cuanto más se desagrega el nivel territorial, se incrementa el porcentaje 
de jóvenes que no estudian ni trabajan, siendo mayor por 2.53 puntos 
porcentuales la media municipal que la nacional. En cuanto a los po-
lígonos, las medias son muy diferentes entre sí; por ejemplo, mientras 
que en Renacimiento es casi el doble de la media nacional, en Progreso 
es la mitad. Los programas para disminuir el fenómeno nini en los polí-
gonos de referencia son iguales, aun cuando se presentan en realidades 
diferentes, cuando podría diseñarse su aplicación de acuerdo a las con-
diciones de cada polígono.

En cuanto al acceso a la educación en los polígonos objeto de este 
estudio, en la Tabla 5 se reporta el número de planteles educativos por 
cada 10 mil habitantes que hay en las demarcaciones territoriales en los 
diferentes niveles educativos. Estos datos resultan útiles para argumen-
tar que el acceso a los distintos niveles de educación tiene limitaciones. 
En cuanto mayor es el nivel educativo, el número de planteles educa-
tivos disminuye notoriamente. En tres de los cinco polígonos no hay 
planteles educativos de nivel bachillerato o superior por cada 10 mil 
habitantes.
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tabla 5.  
número de planteles educativos por cada 10,000 habitantes

Demarcación Preescolar Primaria Secundaria Bachillerato
Nivel 

superior

Nacional 95,242 100,850 38,987 20,325 7,197

Guerrero 4,343 4,888 1,941 671 210

Acapulco 414 509 204 88 77

Renacimiento 7.65 4.37 2.73 0.54 0

Progreso 1.89 1.89 0.63 0.63 0.63

Petaquillas 4.06 9.47 5.41 4.06 6.77

Zapata 2.96 8.05 2.54 2.96 2.54

Jardín 1.85 3.7 1.85 0.46 0.92

Fuente: Elaboración propia con datos de Pronapred, 2015.

El acceso a la educación no necesariamente se debe a escasez de plante-
les educativos, también hay otros elementos que han sido determinan-
tes. La Tabla 6 da cuenta de otros motivos expresados por los estudian-
tes en las encuestas de Pronapred.

tabla 6.  
motivo por el cual los Jóvenes manifestaron  

abandonar sus estudios (porcentaJes)

Demarcación
No les gusta 

estudiar Rechazo
Falta de recursos 

económicos
Falta de 
apoyo

Agresión en  
la escuela

Nacional 15.69 4.13 19.07 8.15 0.74

Guerrero 14.35 2.38 20.85 11.14 0.55
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Demarcación
No les gusta 

estudiar Rechazo
Falta de recursos 

económicos
Falta de 
apoyo

Agresión en  
la escuela

Acapulco 11.67 3.24 23.27 11.3 0.41

Renacimiento 8.3 1.8 57.8 15.3 3

Progreso 11.3 0.6 62.4 11.5 1.8

Petaquillas 11.67 3.24 23.27 11.30 0.41

Zapata 12.9 1.4 45 30 10

Jardín 10 0.9 50 13.2 0

Fuente: Elaboración propia con datos de Pronapred, 2015.

En todas las demarcaciones geográficas (nacional, estatal, municipal y 
poligonal) la respuesta “por falta de recursos económicos” fue la que 
obtuvo un mayor porcentaje, agravándose la cifra en los polígonos Pro-
greso y Renacimiento. La segunda respuesta en incidencia fue “porque 
no me gusta estudiar” a nivel nacional, Guerrero y Acapulco, mientras 
para los polígonos fue “falta de apoyo”.

Por otra parte, en relación con las fuentes de información, son rele-
vantes los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
de la Violencia (envipe), de inegi, en sus versiones anuales durante el 
periodo 2012-2015, y los de la Encuesta Municipal de Percepción ciu-
dadana a Jóvenes en Riesgo que fue aplicada en polígonos de Acapulco. 
Parte de la estadística descriptiva para la elaboración del diagnóstico se 
tomó de los datos del Censo de Población y Vivienda 2010 y la encuesta 
intercensal 2015 de inegi. Otra fuente es la Encuesta Nacional Sobre 
Discriminación en México 2010 (enadis), que brinda elementos para 
conocer las percepciones de la discriminación entre la población gene-
ral y desde los grupos que viven situaciones que los hacen vulnerables a 
la discriminación, tal como lo es el bloque de la juventud.

Puesto que las encuestas utilizadas para el análisis no captan las 
razones de la inactividad, y permiten cuatro categorías excluyentes: 1) 
quienes sólo estudian; 2) quienes sólo trabajan, 3) quienes estudian y 
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trabajan y 4) quienes no estudian ni trabajan, los datos de la Tabla 7 son 
obtenidos a partir de las entrevistas a los jóvenes ninis que se aplicaron 
en los polígonos de referencia. Esta decisión obedece a que en las medi-
ciones oficiales no se utiliza como tal el término nini.

tabla 7.  
resultados de entrevistas en los polígonos, obJeto de estudio

Indicadores Si 
(%)

No 
(%)

Viven en condiciones de hacinamiento 24 76

Sus hogares han carecido de alimento o medicamentos  
por falta de recursos económicos

29 71

Relación entre ninis y adicciones 88 12

Relación de ninis con la delincuencia 94 6

Relación de ninis con la violencia 82 18

Conocimiento sobre la existencia de programas o políticas  
públicas para jóvenes en situación de nini

47 53

Participación en programas o políticas públicas  
para jóvenes en situación de nini

28 82

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas aplicadas a ninis de los 
polígonos objeto del estudio.

Se observa un alto porcentaje de jóvenes que no tienen condiciones 
idóneas en su vivienda, y que se ven limitados por falta de recursos eco-
nómicos. Asimismo, es relevante el dato de jóvenes con adicciones. Si se 
combinan estos factores, la situación de exclusión y desigualdad les resta 
incentivos de desarrollo familiar, social y profesional.
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perfiles de los Jóvenes entrevistados 

Se exponen aquí los resultados de las entrevistas aplicadas a los jóvenes 
en situación de ninis que viven en los polígonos de riesgo de Acapulco, 
Guerrero, con la siguiente estructura: 1) el contexto de las entrevistas en 
donde se desarrollan y la descripción de los perfiles de las personas en-
trevistadas; 2) la descripción analítica en la que se intentan articular la 
historia contada por los jóvenes con las categorías teóricas ya expuestas 
arriba; y 3) se muestran los resultados sobresalientes en los entrevistados 
que han sido beneficiados por alguno de los programas públicos.

Las entrevistas tuvieron lugar en momentos y espacios concretos. 
Fueron realizadas de manera presencial e individual en los meses de 
marzo y abril de 2017 en distintos puntos de Acapulco (domicilios, ca-
feterías, parques y otros espacios públicos). Con la finalidad de guardar 
la confidencialidad y el anonimato de la información, los nombres de 
todos los entrevistados han sido cambiados. Las entrevistas recogen las 
percepciones que las juventudes tienen sobre sus expectativas de vida, el 
funcionamiento de los programas públicos y las sugerencias que tienen 
para mejorar su situación de vida.

Las entrevistas realizadas en los parques tuvieron mayor fluidez, 
mientras que cuando se llevaron a cabo en los hogares, se notó ma-
yor tensión, generada por la presencia de familiares cerca del entorno 
donde se realizaron. Algo que pareció interesante fue que en el caso 
de las entrevistas aplicadas en los hogares de los jóvenes fue que todas 
las construcciones eran de concreto, contaban con acceso a transporte 
público y servicios urbanos como electricidad y agua potable. Es de-
cir, al menos a simple vista, no parecía que ninguno de ellos viviera 
en condiciones de marginación. Entre más apartados de otras perso-
nas que pudieran escuchar sus respuestas los jóvenes contestaban más 
abiertamente. Resulta preciso en este momento mencionar y agradecer 
la amabilidad de cada uno de los participantes, quienes se enfrentaron 
al temor de ser cuestionados alrededor de una hora, a veces más tiempo, 
sobre la situación que están viviendo.
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La mayoría de los jóvenes, hombres y mujeres, con un nivel de estu-
dios igual o suiperior a una carrera concluída (licenciatura o ingeniería) 
creían que el término nini era peyorativo, negativo y el asumirse como 
tal les causaba frustración y tristeza. Esto además de confirmarlo ver-
balmente con sus respuestas, se podía intuir al observar cómo fruncían 
el ceño y hacían gestos de negación con la cabeza cuando, después de 
preguntarles qué entendían por el término (casi todos hasta entonces 
respondían sin vacilar y sin gesticular “jóvenes que no estudian ni tra-
bajan”), se les preguntó si ellos consideraban que se encontraban en esta 
situación. La respuesta verbal a la última pregunta era un “No” casi 
gritado, acompañado de otras explicaciones. Por ejemplo, Abraham 
(recientemente titulado en la carrera de Contaduría, carrera que cursó 
en una escuela privada en la modalidad semiescolarizada), de 26 años, 
después de su No, añadió:

No me considero nini… yo, ya terminé una carrera y actualmente estoy 
buscando una oportunidad laboral que no he encontrado porque las em-
presas no me han dado esa oportunidad, porque me dicen que no tengo 
experiencia. O bueno (Con una voz más baja y al parecer tratando de con-
solarse), actualmente lo puedo considerar que sí entonces, pero no porque 
yo quiera, yo estoy buscado una oportunidad para trabajar, pero no se me 
ha dado.

Otro ejemplo de esto es la respuesta de Anahí una politóloga de 26 
años, quien, aunque aceptó encontrarse en situación de nini, aclaró que 
para ella el término tenía una connotación mala, porque es una persona que no tiene 
algún futuro muy próspero en poco tiempo. Esther, licenciada en Psicología, 
bajó la mirada y después de un silencio de unos diez segundos, apre-
tando los puños dijo: Es devastador el escuchar esta palabra, porque de nada ha 
servido en este momento lo que yo haya estudiado, lo que yo sé, mis conocimientos. 
También dijo que los gastos en que habían incurrido sus padres para 
que ella pudiera estudiar en una universidad privada, asistir a congresos 
y seminarios, parecía ahora dinero perdido. Sus expectativas eran que 
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al terminar la escuela podría encontrar un empleo acorde a su perfil 
académico rápidamente. 

En las siguientes preguntas, cuando se ocupaba el término “nini” es-
tas tres personas se referían a “los ninis” como los otros, viéndolos desde 
fuera, diciendo “ellos” “esos jóvenes”, sin incluirse dentro de la catego-
ría analítica.

Miriam y Eliseo, ambos odontólogos de 25 años, llegaron juntos a 
las entrevistas; son amigos desde que iniciaron la carrera universitaria y 
acordaron estar presentes en la entrevista del otro. Mientras Eliseo re-
lataba su experiencia como nini, Miriam asentía con la cabeza cuando 
él dijo: Conforme pasa el tiempo, me he sentido un poco desesperado, porque no hago 
nada en este momento. Desde hace ya como seis meses me he sentido, así como deses-
perado porque ya necesito cubrir gastos en la casa, necesito estar trabajando. Desde 
ese momento se hacía evidente cuál iba a ser la respuesta de su amiga: 
de manera similar ella dijo que se sentía frustrada porque no estaba ge-
nerando ingresos: De nada me sirvió haberme graduado con el mejor promedio, 
igual, no tengo trabajo.

Por otro lado, la mayoría de los jóvenes que tienen carrera trunca 
o culminaron estudios de preparatoria o niveles inferiores se mostra-
ban avergonzados al preguntarles si se consideraban ninis. Mateo, de 
15 años, con secundaria trunca, se llevó las manos hacia el rostro inten-
tando cubrirlo mientras con voz baja respondió sí cuando se le preguntó 
si consideraba que estaba en situación de nini, expresión que mantuvo 
mientras contestaba que había abandonado la escuela porque tuvimos pro-
blemas familiares, ya no seguí estudiando, me sacaron de la escuela.

Fue posible observar que también se da una connotación negativa al 
término “nini”, relacionándolo con holgazanería y falta de entusiasmo. 
Al respecto,  Juan, quien abandonó sus estudios universitarios para seguir 
el sueño de la trova, dijo al responder, que nini era una connotación negativa, 
lo identificó como una etapa en la edad como cuando terminas la prepa y no tienes 
responsabilidades, lo único que quieres es divertirte y salir a disfrutar de la juventud, 
nada más por no querer responsabilidades. Este mismo joven mencionó que no 
terminar la escuela se relacionaba con la ausencia del padre o la madre 
en la educación; incluso tuvo que pausar la entrevista antes de decir 
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con la voz cortada acerca de sus papás: Desde que yo era pequeño estuvieron 
separados, aunque rápidamente retoma el control de sus emociones para 
agregar: No creo que yo haya dejado la escuela por eso (que ahora se encuentre 
en situación de nini), y atribuye el haber dejado de estudiar a la libertad 
ilimitada que tenía para hacer “lo que quería”. Al terminar esta oración 
parecía que intentaba convencerse de que los padres compartían res-
ponsabilidad en la decisión que él tomó.

La entrevista realizada a Aarón llamó especialmente la atención en 
cuanto a las expresiones de emociones y sentimientos a través del tono 
de voz baja, la mirada perdida y los ojos llenos de lágrimas durante casi 
todo el tiempo. Este muchacho de 16 años forma parte de una familia 
disfuncional: la madre se fue de casa porque era maltratada; el padre 
no permitió que se llevara a los niños (él y su hermano menor). Aarón 
nunca ha asistido a la escuela, es analfabeta, comenzó con el consumo 
de drogas a muy temprana edad, sin embargo, en una de las pocas 
respuestas en las que su semblante cambió y en lugar de mirar hacía el 
suelo sonrió, fue cuando dijo: Cuando cumplí los catorce años, lo empecé a dejar 
y ya ahora no fumo nada, esto después de decir con la cabeza agachada que 
desde los ocho años había sido consumidor frecuente de “pivi” y mari-
huana; sin embargo su rostro se vuelve a entristecer cuando comienza 
a narrar la historia de “el güerito”, su hermano menor, quien tiene 12 
años y consume estupefacientes.

En contraste con el relato anterior, aparece la historia de Abigail, a 
quien se entrevistó en una cafetería. Ella fue una de las pocas que no le 
dio a la categoría nini una connotación negativa, expresando: Para mí, en 
lo personal no se me hace ofensivo, yo creo que es un término que se le dio a la persona 
por no estudiar ni trabajar, por lo que no se me hace en lo personal ni ofensivo, nunca 
me he ofendido. Durante los 90 minutos que duró el encuentro con ella 
fueron pocas las veces en la que se mostró vulnerable; dijo, entre otras 
cosas, que creía que el que haya dejado de estudiar fue con un propó-
sito mejor (cuidar de su abuelita enferma); al fin de cuentas es sólo una 
pausa, dijo sin mostrar, como otros entrevistados, signos de vergüenza o 
tristeza.
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Otro joven que no atribuyó la carga negativa al término nini fue 
Pedro, quien expresó que para él esa palabra era simplemente un adjetivo 
calificativo al que no le ve mayor relevancia. Cuando habló sobre el motivo 
por el que se encontraba en esa situación. dijo que era porque no ha-
bía encontrado un trabajo que satisficiera sus necesidades económicas 
y personales. Creo que más bien soy un desempleado ¿no?, porque ya acabé la 
licenciatura, aunque si podría estar en un posgrado ¿verdad. Llevó a la reflexión 
algunas cuestiones, por ejemplo: ¿qué grado de estudios debe tener un 
joven para estar en la categoría de nini? ¿Todo joven desempleado entra 
en la categoría nini? Dado el perfil de la mayoría de los entrevistados, en 
esta investigación la respuesta apunta hacía un sí.

En resumen, los jóvenes entrevistados ven como peyorativo el térmi-
no ninis, se identifican con ese estatus y reconocen que no tienen trabajo 
y tampoco estudian. Cuentan con estudios incompletos de secundaria 
o preparatoria; los que estudiaron licenciatura concluyeron ésta, y son 
los más desanimados porque no tienen una actividad remunerada por 
no contar con un trabajo, aunque sea eventual, o un dinero para ini-
ciar algún negocio que les permita tener capacidad adquisitiva. Este 
sentimiento es más profundo para quien proviene de una universidad 
privada, donde invirtieron sus padres en prácticas, cursos, seminarios 
y hasta hoy no ven que haya compensación de ese esfuerzo realizado. 
Desesperación, tristeza, frustración y desánimo fueron las emociones 
que predominaron en los entrevistados debido a la situación en la que se 
encontraban. Otros se mostraron cómodos o indiferentes. En sus relatos 
se pudo observar que éstos tenían seis meses o menos en situación de ni-
nis. “No estoy acostumbrado ni me gusta estar sin hacer nada” dijeron 
todos los entrevistados con licenciatura terminada. Todos han preferido 
tener empleos eventuales, iniciar pequeños negocios informales o, en 
el caso de quienes tienen un mayor poder adquisitivo, tomar clases de 
idiomas o manualidades. Hay casos de familias disfuncionales donde 
prevalecen el divorcio, la violencia intrafamiliar y falta de comunicación 
entre padres, escenario que se observa en los entrevistados más jóvenes 
—de 15 y 16 años—; existe un caso en el que se considera analfabeta 
porque nunca fue a la escuela en tanto el padre no permitió que sus dos 
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hijos se fueran con la madre, al separarse ésta del hogar, dada la violen-
cia física que sufrió del marido.

factores que propician el carácter de ninis

En las entrevistas también se buscaron respuestas sobre los factores que 
han propiciado la situación de ninis en la población joven de Acapulco, 
percepciones sobre los motivos que los han llevado a no estudiar ni tra-
bajar, así como recoger sus aspiraciones y la viabilidad de poder acceder 
a ellas. Se consideraron las dimensiones de doble exclusión: cómo viven 
los jóvenes el proceso de no estar estudiando ni trabajando, qué impor-
tancia tiene el sistema educativo y cuáles son las aspiraciones ocupacio-
nales que tienen. Seis por ciento de los entrevistados registró estudios 
de posgrado; 47 por ciento estudios universitarios concluidos; 17.5 por 
ciento carrera incompleta; 11 por ciento preparatoria terminada; y el 
restante, secundaria o primaria trunca o no acceso a la escuela.

La subdimensión “exclusión del sistema educativo” está dividida en 
dos categorías: 1) sin acceso a la educación y 2) desertor del sistema edu-
cativo. Con respecto a la primera, sólo se encontró un caso, el de Aarón, 
quien, por no contar con ningún documento de identificación, a sus 16 
años nunca ha asistido a la escuela. Tampoco ha sido instruido en el ho-
gar, ni siquiera sabe escribir su nombre. En su relato, Aarón expresa que 
le parece muy importante ir a la escuela; que le gustaría estudiar hasta 
la secundaria, quiere aprender a leer y hacer cuentas para poder trabajar 
como mecánico, o aún mejor, como marino. Su exclusión del sistema 
educativo tiene que ver con su situación familiar.

Sobre la segunda categoría, “desertor del sistema educativo”, se de-
sarrollan siete historias. La Tabla 8 concentra las argumentaciones de 
los jóvenes resaltando problemas familiares, pero también por iniciativa 
personal, es decir, se ve la necesidad de intercomunicación y orientación 
a los jóvenes, de apoyarles para considerar las opciones que se les pre-
sentan y pueden aprovechar.
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tabla 8.  
motivos que llevaron a la deserción escolar

Deserción escolar Nombre Causas de la deserción Expectativas sobre la escuela

Secundaria Mateo - Problemas familiares
- Decisión propia por 

flojera

Retomar las clases  
lo antes posible

Preparatoria 
inconclusa

Isaac - Por desacuerdo con la 
impartición de clases 

- Sensación de no estar 
aprendiendo

Ser autodidacta, no 
volver a la escuela 

tradicional

Preparatoria 
terminada

Moisés - Los padres no le 
ofrecieron seguir 

estudiando
- No buscó ingresar a 
ninguna universidad 

pública

Tal vez estudiar 
licenciatura en Derecho, 

pero no es urgente

Jeremías - Problemas burocráticos     
para obtener documentos 

de culminación de estudios   
de nivel medio superior

- Falta de recursos 
económicos

Regresar lo antes 
posible a la escuela para 
estudiar la licenciatura en 

psicología

Licenciatura 
inconclusa

Juan - Desidia y flojera Regresar a la universidad 
en otra carrera

Abigail - Situación familiar
- Falta de recursos 

económicos

Retomar los estudios 

Jacobo - Falta de motivación
- Muerte de su padre

Retomar los estudios 
en otra entidad para 

prepararse mejor

Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas

Resumiendo, las siete personas mencionadas anteriormente aseveraron 
que la educación era muy importante, necesaria para cultivarse intelec-
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tualmente y para conseguir empleos bien remunerados. Con excepción 
de Isaac, el resto considera que a mayor nivel educativo más probabi-
lidades de encontrar empleos de mejor calidad, por lo que expresan su 
intención de volver a estudiar lo más pronto posible.

Dando continuidad a los datos que ofrecieron las entrevistas, en la 
Tabla 9 se recoge su situación laboral, así como sus expectativas a corto, 
mediano y largo plazo.

tabla 9. 
 situación actual y expectativas respecto al empleo

Nivel 
académico Situación laboral

Expectativas a 
corto plazo

Expectativas a 
mediano plazo

Expectativas a largo 
plazo

Ninguna Despido de 
un trabajo 
informal

Trabajar como 
ayudante de

mecánico

Estudiar hasta 
preparatoria

Trabajar en la
Marina Armada 

de México

Secundaria 
trunca

Empleos 
temporales, 
informales

Terminar la 
secundaría

Estudiar 
una carrera 
universitaria

Trabajar como 
médico

Preparatoria 
trunca

No busca 
un empleo 

actualmente

Aprender 
de manera 
autodidacta

sobre
programación

Ser socio 
de una 

microempresa 
familiar 

dedicada
a la 

elaboración
de videojuegos 

para la web

Ser socio de una 
empresa formal, 

tener
videojuegos
patentados

Preparatoria 
terminada

Buscando 
empleo 

en alguna 
actividad que 
no necesite

especialización

Ingresar a la 
universidad

Hacer 
estudios de 
posgrado

Tener empleos 
adecuados a 
sus estudios 

universitarios
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Nivel 
académico Situación laboral

Expectativas a 
corto plazo

Expectativas a 
mediano plazo

Expectativas a largo 
plazo

Universitaria 
trunca

Buscando un 
empleo que 
les permita 

ahorrar 
para seguir 
estudiando

Reincorporarse 
a los estudios 
universitario

Hacer 
estudios de 
posgrado

Conseguir 
empleos bien 
remunerados

Universidad 
terminada

Buscando 
empleos que 
se adecuen 
al perfil de 
su carrera 

universitaria, 
con salario 

justo.

Encontrar un 
empleo que les

brinde 
experiencia, 

aunque 
salarialmente 

no corresponda 
a su

grado de
estudios

Emplearse en 
algo

directamente 
relacionado 
con su perfil 
académico, 

con 
condiciones

laborales
adecuadas 

(buen salario, 
derechos

Posibilidad de 
autoemplearse
o emprender en 

negocios. Estudiar 
especialidades 
y/o posgrados.

Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas

Las principales preocupaciones de estos jóvenes tienen que ver con la 
antigüedad que no están generando, la falta de experiencia profesio-
nal, no tener acceso a servicios sociales de vivienda ni salud, no poder 
aportar dinero a su hogar ni consolidar familias propias. Algunos de 
ellos como Samuel, Miriam y Esther dijeron que a su edad sus padres 
ya tenían sus familias formadas y habían comprado una casa o departa-
mento; esto les ha generado frustración, pues dicen que tienen un nivel 
educativo más alto, se han preparado en idiomas y otras habilidades 
que no les han servido de mucho, pues por más que se preparen no hay 
empleos para ellos y la inseguridad no les permite emprender negocios.

Los empleos que hay en el entorno son escasos, pues hay muchas 
empresas que están cerrando debido a la inseguridad, la violencia y la 
baja afluencia turística. Sobre los empleos generados en las institucio-
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nes gubernamentales, algunos jóvenes como Miriam, Samuel y Anahí 
coincidieron en que sólo se pueden obtener si se tienen conocidos influ-
yentes. Así, es posible ratificar que entre mayor es el grado académico 
de los jóvenes, cuentan con mayor claridad sobre sus expectativas de 
vida tanto en el aspecto profesional como personal. Al mismo tiempo, el 
grado de frustración es mayor, pues estudiaron pensando que les resul-
taría más sencillo encontrar empleos bien remunerados, sin embargo, 
no han podido encontrar trabajo, las posibilidades de hacer estudios de 
posgrados son escasas y se ven limitados para emprender algún negocio 
propio.

el contexto socioeconómico

Con los aportes desde la teoría sobre la situación económica de los jó-
venes en situación de nini, éstos se podrían asociar a entornos de alta 
pobreza, exclusión, marginación y vulnerabilidad. Si bien tener los in-
gresos económicos más altos no determina que tengas el más alto nivel 
de estudios, tener bajos ingresos si puede influir en que la preparación 
académica sea menor. Desde el punto de vista de las personas entrevis-
tadas, el nivel económico no es un factor determinante para estar en si-
tuación de ninis, aunque sí interviene en la calidad de educación que se 
tenga, además de que la situación económica influye en el círculo social 
en que puedes desenvolverte para acceder a mejores empleos.

Hay cuatro entrevistados que viven con hacinamiento en sus hoga-
res; el caso más delicado es el de Jeremías, seguido por Mateo, Jacobo y 
Eliseo. Sólo Eliseo tiene una licenciatura terminada; Jeremías dice que 
no le incomoda tener que compartir la recámara con otros miembros 
de la familia mientras que el resto quiere tener un empleo para poder, 
entre otras cosas, poder vivir más cómodamente. Mateo les ha pedido 
a sus padres que busquen un lugar en donde rentar, porque desde que 
llegaron a Acapulco han tenido que vivir con sus tíos, primos y abuela.

Respecto a carecer de cosas básicas como el alimento y tener acceso 
a servicios de salud, 30 por ciento de los entrevistados dijeron haber 
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estado en esa situación por lo menos una vez en la vida, sobre todo 
cuando eran niños. Abraham, por ejemplo, a pesar de haber trabajado 
desde muy pequeño vendiendo comestibles con familiares que tenían 
negocios, recuerda haber pasado hambre en varias ocasiones durante su 
niñez. Cuando fue adolescente esta situación terminó porque una de las 
cosas que pedía cuando comenzaba a trabajar en algún lugar era que le 
dieran la comida del día. A pesar de las carencias que sufrió, Abraham 
logró terminar la universidad en una institución privada, a la vez que 
trabajaba para mantener sus estudios.

Jacobo ha sufrido recientemente de falta de atención médica, pues 
no tiene ningún tipo de seguridad social desde hace casi dos años que 
dejó de estudiar. Le urge tener un trabajo en el que le brinden seguri-
dad social porque además su mamá sufre de diabetes, una enfermedad 
crónica que necesita medicación y a la cual no tiene acceso. Aunque 
no asume como su responsabilidad la atención de su madre, si le gus-
taría poder apoyarla en ese sentido. Hace un año sufrió por la falta de 
alimentos, aunque acepta que fue por su rebeldía, porque en su casa 
nunca ha faltado que comer, en ocasiones no probaba alimento en todo 
el día porque no quería pedirle a su mamá o a su abuela.

Otros de los entrevistados, como Miriam y Juan, dijeron que nunca 
se quedaron sin comer, pero sí padecieron carencias económicas, sobre 
todo en el tiempo en que sus padres vivían el proceso de divorcio. La 
custodia de Juan la tuvo su padre, quien en esos momentos apenas ini-
ciaba con un negocio: Lo que vendía era comida, así que eso nunca faltó, pero 
no había para nada más, yo creo que por eso me puse rebelde, comenta el joven al 
respecto.

Por su parte, Miriam comenta que sus padres se divorciaron cuando 
ella estaba estudiando el último año de preparatoria; hasta entonces ella 
siempre había estudiado en escuelas privadas, alcanzó a terminar en esa 
escuela consiguiendo una beca y fue su madre —quien por primera vez 
desde que se había casado buscó un trabajo formal— quien la apoyó 
en ese momento. Recuerda haber vivido momentos muy difíciles, sus 
planes de irse a estudiar la universidad fuera del estado se vieron frus-
trados, pero aun así terminó la carrera de Odontología en la universi-
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dad pública. Su papá comenzó a apoyarla en la compra de materiales 
y equipo cuando entró a estudiar esa carrera, pero era su madre la que 
tenía una mayor carga económica.

Otros jóvenes como Esther y David comentaron que nunca habían 
vivido con problemas económicos; si bien sus familias no son de clase 
alta, sí tuvieron lo suficiente para que no carecieran de nada. David 
cursó todos sus estudios en escuelas particulares; incluso si no encuentra 
trabajo en los próximos seis meses, piensa pedirles a sus papás que lo si-
gan apoyando para estudiar una maestría o diplomado. Él ha trabajado 
por diversión, nunca por necesidad, en algunos veranos ayudaba en el 
negocio de sus abuelos. No está preocupado por el futuro y su urgencia 
por conseguir un empleo obedece más a la realización personal que a la 
necesidad de buscar sustento.

Por su parte, Esther comenta que ha tenido empleos de medio tiem-
po o fines de semana desde que estudiaba la licenciatura, el dinero que 
ganaba era poco pero sólo lo utilizaba para sus propios gustos. Nunca 
necesitó trabajar porque se vivieran carencias en su casa; estudió la uni-
versidad en una escuela privada y sus padres la apoyaban para asistir a 
seminarios, cursos y hasta un diplomado.

Resulta indiscutible que entre mayor sea el poder adquisitivo de las 
familias, los jóvenes pueden desarrollar más capacidades, tomar clases 
extracurriculares, estar mejor preparados para el mercado laboral, y las 
posibilidades de abandonar tempranamente los estudios se reducen en 
gran medida. Sin embargo, este grupo de jóvenes considera que conse-
guir empleo en Acapulco no depende sólo, ni mayoritariamente, de la 
preparación que tengan; lo que en realidad influye de manera significa-
tiva son las influencias con las que se cuenten. 

relación de los ninis con las adicciones,  
la violencia y la delincuencia

La literatura concerniente a los jóvenes en situación de ninis en Amé-
rica Latina establece una relación entre este grupo y los problemas de 
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adicciones, violencia y delincuencia en distintas partes de la región. Por 
ejemplo, Rafael de Hoyos y Vicente Vargas (2016), en el artículo “Ninis 
en México. Entre la crisis y el crimen organizado”, analizaron un panel 
de datos anuales entre 1995 y 2013 para evaluar si existe una relación 
entre los ninis y la violencia comparando la información de antes y 
después del inicio de la “guerra contra el narcotráfico” declarada por el 
gobierno federal entre 2007 y 2013. Con esto pudieron establecer una 
relación entre el incremento de jóvenes varones en situación de ninis 
y el incremento de homicidios dolosos en la frontera norte de México.

Entre los hallazgos más relevantes de la investigación de De Hoyos 
y Vargas se encuentran tres factores de los cuales se deriva el vínculo 
entre los ninis y la violencia. En primer lugar, el crecimiento del crimen 
organizado, que ofrecía “puestos de trabajo” como sicarios, halcones 
y vendedores a los jóvenes; los más susceptibles a tomarlos eran, por 
supuesto, quienes estaban desocupados y con necesidades económicas. 
Por tanto, la crisis económica es el segundo factor detonante del incre-
mento de esta situación. Finalmente, las estructuras de las industrias 
en la región norte del país estaban orientadas hacia la exportación de 
manera legal de la manufactura, y la criminal (el narcotráfico), ambas 
dependientes de trabajadores jóvenes y con baja escolaridad.

En el caso de Acapulco, el sector turístico, del que dependen mu-
chas familias para el sustento, se vio fuertemente afectado debido a la 
alta violencia criminal que se desarrolló a partir de 2006, cuando los 
distintos grupos del crimen organizado comenzaron a disputarse la 
“plaza”. Además, con la “guerra” contra el narcotráfico impulsada por 
el entonces presidente de la República Felipe Calderón, los homicidios 
dolosos se incrementaron a tal punto que en varios años la ciudad ha 
estado catalogada como una de las más violentas a nivel mundial. En 
este contexto es que se preguntó a los jóvenes entrevistados si estable-
cían una relación entre su situación y los problemas de adicciones, vio-
lencia y/o delincuencia. Cabe destacar que en estas preguntas todos los 
entrevistados se referían con especial énfasis a los ninis como “ellos”, 
apartándose totalmente de la situación, tanto los que sí como los que no 
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relacionaban la situación de no estar estudiando ni trabajando con estar 
en adicciones, ser parte de la violencia o delincuencia.

En cuanto a las adicciones, la mayoría dijeron que sí tenía que ver el 
encontrarse desocupados con el consumo de drogas, alcohol o tabaco. 
Hicieron referencia a personas en sus colonias que sólo se dedicaban a 
reunirse en canchas, parques o lotes baldíos para consumir estas sustan-
cias. Anahí, por ejemplo, dice que algunos de sus ex compañeros de la 
universidad o preparatoria que se encuentran en situación de ninis y son 
de familias con un nivel económico medio o alto pasan el tiempo en fies-
tas, consumiendo grandes cantidades de alcohol con frecuencia. David 
narró algo similar; opina que en sus casas no les exigen aportar, sino que, 
al contrario, les dan dinero y libertad para permanecer en el ocio, lo más 
probable es que los jóvenes terminen sumidos en alguna adicción.

El 12 por ciento que dijo que no guarda relación ser nini y el con-
sumo de sustancias psicotrópicas lo justificaron pensando en que para 
mantener las adicciones es necesario tener dinero, y que si no tienen 
trabajo, es difícil, a menos que roben. Moisés comentó que durante el 
tiempo que se ha quedado sin trabajo sus padres solamente le brindan 
los alimentos y cosas básicas; cuenta que a él no le dan dinero si no hace 
nada. Cuando estudiaba guardaba dinero de lo que le daban para ir a la 
escuela y con eso podía salir algunas veces con amigos o su novia; cree 
que así deberían hacer todos los padres para evitar que los hijos caigan 
en adicciones.

Aarón compartió en su relato que él en varios momentos de su vida 
ha consumido marihuana y también se ha drogado con “pivi” o “mo-
na”;2 hacía mandados a los vecinos para poder comprarlo o le robaba 
dinero a su papá y algunas veces sus amigos se lo regalaban. Dice que 
consumía drogas para no sentir hambre, para pasar el rato y estar con 
sus amigos. Comentó que actualmente no usa ningún tipo de droga, 
pues quiere estudiar y llegar a trabajar en las fuerzas armadas.

2 Ambos nombres se refieren a sustancias inhalables con las que se drogan los jó-
venes; pueden ser solventes industriales como el pvc o pegamentos; éstos son de bajo 
costo y fácil acceso para los jóvenes.
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Por cuanto a la delincuencia, casi todos los entrevistados dijeron 
que el problema con este tema es que al encontrarse sin ocupación y 
sin recursos, es más fácil que el crimen reclute a los jóvenes que están 
desesperados por tener ingresos económicos. Los jóvenes entrevistados 
consideran que el ser nini no quiere decir que los jóvenes sean delin-
cuentes, pero sí que se encuentran más susceptibles debido al ocio o 
la desesperación. Nadie identificó a la delincuencia como una causa o 
consecuencia per se de condición nini. Nuevamente destaca el relato de 
Aarón, quien contó que a dos de sus amigos, con los que consumía dro-
gas, los mataron; ellos se dedicaban a robar, cobrar cuotas y distribuir 
drogas al menudeo. Encontraron ambos cuerpos con señales de tortura; 
los familiares de uno de ellos no lo reclamaron.

El problema de la violencia es algo que afecta a los jóvenes en su 
vida diaria. Miriam, Eliseo y Esther, quienes podrían poner sus con-
sultorios de odontología y psicología, dicen que no lo hacen por temor 
a los actos violentos que hay en la ciudad. Temen ser víctimas de la 
violencia y la delincuencia. Graciela, por su parte, dice que en muchas 
ocasiones siente temor de salir de su casa, pues constantemente escucha 
o lee en las noticias que hay balaceras o riñas. Éste es, —aunque en me-
nor medida— un factor que ha impedido que consiga trabajo. Abigail 
tuvo que rechazar en distintas ocasiones trabajos de niñera en los que 
tenía que regresar a su casa después de las 10:00 de la noche, porque 
resulta demasiado peligroso. También algunos jóvenes como Samuel y 
Abraham llegaron a relacionar a los jóvenes en situación de ninis con 
los actos violentos; si algunos de ellos llegan a sumarse a las filas de la 
delincuencia serán contratados como sicarios o cobra cuotas, con acce-
so a armas.

intervenciones públicas para Jóvenes nini  
en el municipio de acapulco

Las propuestas de políticas públicas en la materia deberán dimensionar 
la gran importancia y dificultad de los desafíos, diseñar e instrumentar 
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acciones y promover su articulación mediante estrategias globales que 
contribuyan a erosionar la red de privaciones que atrapa a los jóvenes 
en la doble exclusión de no estudiar ni trabajar. Asimismo, dichas po-
líticas públicas deberán ser sensibles a la enorme heterogeneidad de 
los jóvenes que no estudian ni trabajan (Arias, 2015). Acorde con estos 
criterios, se esperaría en el trabajo de campo encontrar mayor atención 
a las juventudes, sin embargo, se constatan fuertes limitaciones en dise-
ño y operación de programas que no están expresamente orientados a 
atender el segmento de ninis en Acapulco.

En este apartado se presentan algunas de las políticas públicas que 
se han desarrollado en el municipio de Acapulco a partir de 2012 y que 
de manera directa o marginal han intentado contribuir en la disminu-
ción de jóvenes en situación de ninis a través de diversos estímulos. Nin-
guno de los programas fue diseñado explícitamente (a decir de los esta-
tutos y reglas de operación) para jóvenes en situación de ninis. Un dato 
relevante del que se desprende que no hay el reconocimiento oficial de 
tal categoría, o lo que es lo mismo, de dicha situación de los jóvenes. 
Los cuatro programas que se describen se eligieron por dos razones: 
1) El reconocimiento de ellos por parte de las juventudes entrevistadas 
para la investigación; y/o 2) La participación directa de la autora del 
presente estudio en la operación de tales programas. La única política 
pública que se describe y escapa a estos criterios es la denominada To-
dos por Acapulco, llevada a cabo por la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol). Ésta se seleccionó por ser la primera en llevarse a cabo en el 
municipio con el objetivo de apoyar al sector juvenil que estaba siendo 
afectado por la violencia criminal.

programa todos por acapulco, sedesol

En mayo de 2012, la Sedesol instrumentó un plan integral de forta-
lecimiento del tejido social para fomentar la convivencia familiar y 
vecinal, así como desalentar la criminalidad. En el marco de la Estra-
tegia de Reconstrucción del Tejido Social Todos por Acapulco, el en-
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tonces titular de dicha secretaría, Heriberto Félix Guerra, indicó que 
tal estrategia retomaba las exitosas experiencias contra la delincuencia 
de ciudades como Tijuana, Baja California, y Ciudad Juárez, Chi-
huahua. Desde este programa se definió a las colonias Renacimiento, 
Petaquillas, Zapata y Progreso como polígonos de pobreza urbana en 
el Puerto de Acapulco. Se intentó replicar lo hecho en Ciudad Juárez, 
como la transformación de lotes baldíos en centros de convivencia 
mediante Centros de Desarrollo Comunitario, estancias infantiles, clí-
nicas y canchas deportivas, a fin de dotar a las familias de mayores 
espacios para el sano esparcimiento. Las vertientes sobre las que se 
llevó a cabo fueron: focalización territorial, integralidad y participa-
ción ciudadana.

Esta estrategia, llevada a cabo durante el último año de gobierno del 
entonces presidente Felipe Calderón, estableció las bases con las que se 
desarrollarían los trabajos del Programa Nacional de Prevención Social 
de las Violencias y la Delincuencia, gestado durante el gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto.

diseño de políticas públicas destinadas  
a la prevención social de la violencia (subsemun/fortaseg)

El Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun) se rees-
tructuró en 2016 para convertirse en el Programa de Fortalecimiento 
para la Seguridad (Fortaseg). Se trata de un subsidio otorgado a los 
municipios y, en su caso, a los estados, cuando éstos ejercen la función 
de seguridad pública en lugar de los primeros o coordinados con ellos, 
para el fortalecimiento de los temas de seguridad. Con este subsidio se 
cubren aspectos de evaluación de control de confianza de los elemen-
tos operativos de las instituciones policiales municipales, su capacita-
ción, recursos destinados a la homologación policial y a la mejora de 
condiciones laborales de los policías, su equipamiento, la construcción 
de infraestructura, prevención del delito y la conformación de bases 
de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de 
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llamadas de emergencia y, en general, apoyar la profesionalización, 
certificación y equipamiento de los elementos de las instituciones de 
seguridad pública. La diferencia principal con el Subsemun es que el 
Fortaseg se basa en el desarrollo de las personas. Fortalecimiento tec-
nológico, de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad 
pública, a la prevención social de la violencia y la delincuencia, así 
como a la capacitación, entre otras, en materia de derechos humanos 
e igualdad de género. 

programa de empleo temporal (sedesol)

El Programa de Empleo Temporal (pet) contribuye al bienestar de 
hombres y mujeres que enfrentan una reducción de sus ingresos y de 
la población afectada por emergencias mediante apoyos económicos 
temporales por su participación en proyectos de beneficio familiar o 
comunitario. Este programa tiene tres modalidades: apoyos a la parti-
cipación social, apoyos directos y apoyos para la ejecución de proyec-
to. Otorgar apoyos económicos a las personas de 16 años o más que 
vean disminuidos sus ingresos o su patrimonio a causa de situaciones 
sociales y económicas adversas, emergencias o desastres, como con-
traprestación por su participación en proyectos de beneficio social, 
familiar o comunitario.

El programa opera a nivel nacional y focaliza la entrega de apo-
yos en municipios con alta pérdida del empleo (mape) y en los que por 
presentar índices de muy alta, alta o media marginación (mmam) hay un 
elevado nivel de informalidad en sus actividades. Asimismo, el progra-
ma atenderá a los municipios que formen parte de las demarcaciones 
del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia y municipios comprendidos en la cobertura de la Cruza-
da Nacional contra el Hambre (cnch). En Acapulco este programa fue 
para las familias damnificadas por la tormenta Manuel en 2013 con la 
finalidad de reactivar la economía de la región.
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proyectos productivos escala (inaes)

El Instituto Nacional de la Economía Social es un órgano desconcen-
trado de la Secretaría de Desarrollo Social con autonomía técnica, ope-
rativa y de gestión cuyo objetivo es instrumentar políticas públicas de 
fomento al sector de la economía social a través de la participación, 
capacitación, investigación, difusión y apoyo a proyectos productivos. 
El Inaes fue creado a partir de la aprobación de la Ley de Economía 
Social y Solidaria, en mayo del 2012, sustituyendo al Fondo Nacional de 
Apoyo para Empresas Sociales (Fonaes). Estos proyectos sólo tuvieron 
dos convocatorias, posteriormente se canceló la partida presupuestaria 
para ellos. 

El proyecto Escala: Inclusión Productiva para Jóvenes se publicó en 
febrero de 2014. Fue diseñado para reconocer el talento y la creatividad 
juvenil, promover, impulsar y facilitar la inclusión productiva de jóvenes 
con ideas e inquietud de construir su propia empresa para generar su 
fuente de trabajo e ingreso, en el marco del sector social de la economía. 
Fue creado con la intención de que abriera espacios para que las y los 
jóvenes presenten sus ideas de inversión como anteproyectos producti-
vos y se reconociera a los mejores proyectos a través del otorgamiento 
de estímulos en efectivo y menciones honoríficas.

Fue pensado en dos modalidades: 1) anteproyecto productivo: com-
prende la descripción detallada de una idea de inversión, que plantea 
de manera general los requerimientos y acciones que al ejecutarse po-
drían traducirse en una potencial fuente de trabajo e ingreso; y 2) un 
proyecto productivo, que es la transformación de un anteproyecto (idea 
de inversión) en actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas 
entre sí, que se realizan con el fin de producir bienes u ofrecer servicios 
para satisfacer determinadas necesidades en el marco del sector social 
de la economía. En esta modalidad del Proyecto Escala, se otorgarán 
apoyos en efectivo para la ejecución de proyectos productivos nuevos, 
que previa evaluación determinen viabilidad técnica, comercial y finan-
cieramente.
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Lo anterior es apenas una muestra de la mínima atención a los jóve-
nes, que por demás es aislada y elemental, de corta duración y que no 
logra impactar (materia de otro estudio). El propósito de mencionarlos 
fue únicamente mostrar la limitada atención a este sector poblacional 
con o sin estudios y sin lograr acceder a las filas laborales. Tan son de 
escasa atención, que más de la mitad de los entrevistados desconocen 
totalmente que existan este tipo de apoyos (53 por ciento) frente a 47 
por ciento que sí conocen al menos alguno de estos programas. Esther 
es la joven que conoce más programas, debido a que trabajó en depen-
dencias gubernamentales, incluso intentó acceder en dos ocasiones a 
los proyectos productivos de Inaes para emprender un negocio, pero en 
ninguno consiguió el apoyo. También solicitó recursos ante el gobierno 
municipal para participar en un congreso de psicología, pero también 
le fue negado. Por tanto, la mayoría de los entrevistados no han partici-
pado en ningún programa de gobierno. Los pocos que tuvieron acceso 
únicamente obtuvieron a becas estudiantiles; ese fue el caso de Miriam, 
a quien le dieron una beca por parte del Instituto Mexicano de la Ju-
ventud (imJuve), la cual fue en una sola exhibición y sólo le ayudó para 
comprar unos materiales de la escuela. Jacobo obtuvo uno de sus traba-
jos a través del imJuve, aunque considera que no fue muy significativo ni 
de gran ayuda pues su contrato sólo duró una semana.

La opinión de los jóvenes es que estos programas no tienen difusión 
amplia y sólo quienes tienen algún contacto dentro de las instituciones 
pueden acceder a ellos. Según los entrevistados son muy pocos los apo-
yos que se entregan a las personas que realmente los necesitan, es decir, 
a la población objetivo.

consideraciones finales

El eje central en este estudio fue plantear cuáles son los factores que 
propician la situación de ninis en Acapulco. El tema fue abordado desde 
la teoría al respecto y desde la perspectiva de un grupo de jóvenes que 
fueron entrevistados. En general los factores precursores y detonantes 

formacion sociedad politica y violencia .indd   159formacion sociedad politica y violencia .indd   159 12/01/21   13:1012/01/21   13:10



160   g   betzy ríos guzmán

que marca la teoría de esta situación que coloca a los jóvenes en situa-
ción de riesgo se confirmó, con algunos matices, mediante los relatos de 
los jóvenes.

Según la teoría, las personas de más bajos niveles económicos, con 
altos grados de hacinamiento en el hogar, que han incluso carecido de 
recursos para cubrir necesidades básicas como alimentación, salud y 
vestimenta, son más propensos a colocarse en situación de ninis. Me-
diante las entrevistas se pudo observar que Aarón, la persona con los 
recursos económicos más bajos, correspondía a aquel que no tenía nin-
gún grado de estudios. Aunque hay otros como Abraham y Eliseo que 
también han padecido serias carencias materiales y a pesar de ello han 
culminado estudios universitarios. Ninguno de los jóvenes con un alto 
nivel adquisitivo había abandonado los estudios de manera tempra-
na, al contrario, contaban con clases extracurriculares como idiomas 
y habían estado inscritos para practicar algún deporte o arte. Si bien 
algunos jóvenes abandonaron los estudios en el nivel de secundaria o 
preparatoria, no fue por falta de apoyo económico de sus padres o por 
estar excluidos del sistema educativo. Según sus propias declaraciones 
Isaac, Juan y Abigail desertaron de la escuela por decisión propia y por 
factores distintos a los económicos.

Sobre estudiar dentro del sistema educativo, casi todos están de 
acuerdo en que es un requisito indispensable para acceder a empleos 
bien remunerados, además de que el obtener un título universitario les 
da cierto estatus social. Aunque creen que en las escuelas, sobre todo en 
las públicas, el nivel académico es deficiente, sigue siendo la educación 
un factor necesario para obtener éxito en la vida profesional.

En cuanto al tema del empleo, las expectativas de los jóvenes varían 
dependiendo principalmente de dos factores. Como resulta natural, la 
edad es uno de los ellos: los más jóvenes no tienen claro lo que esperan 
de la vida, algunos ni siquiera se habían planteado con anterioridad esa 
cuestión. Otra diferencia se ve marcada con respecto al nivel educativo: 
quienes no han culminado su proceso educativo tienen como expectati-
va más importante y casi única terminar una carrera universitaria. Los 
jóvenes con nivel de licenciatura o mayor tienen planes de obtener em-
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pleos de calidad, montar empresas, tener familia, comprar propiedades 
y estudiar posgrados.

Con sólo un caso de excepción, el de Isaac, todos los jóvenes relacio-
nan el grado de estudios con el salario al que tendrán acceso. Asumen 
que tendrán un mejor puesto de trabajo si tienen más estudios, pero al 
mismo tiempo, sobre todo aquellos que ya tienen el grado de licencia-
tura o posgrado, opinan que en muchos trabajos lo que piden es expe-
riencia o, peor aún, es necesario tener algún contacto o ser parte de la 
corrupción para obtener los puestos.

La mayoría de los jóvenes no conocen las prestaciones sociales de 
ley que deben dar en los empleos, lo que influye en que no tengan cla-
ras las expectativas al respecto. Tampoco han tenido trabajos formales, 
lo que les dificulta visualizar el futuro que esperan. Lo más importante 
para la mayoría es tener ambientes de trabajo amigables y trabajar en 
lo que les guste hacer.

Al final de la investigación se han descubierto nuevas preguntas 
que sin duda servirán como punto de partida para futuros estudios. Por 
ejemplo, es necesario delimitar de manera aún más precisa cuáles son 
los jóvenes a los que se debe incluir en la categoría de ninis ¿Los jóvenes 
que han terminado sus estudios universitarios también se encuentran 
en situación de ninis? ¿Si tienen empleos informales o temporales se en-
cuentran libres de la categoría? ¿En qué medida influyen los problemas 
de violencia en la proliferación de jóvenes que no estudian ni trabajan? 
¿Se convertirá en tendencia no asistir a la escuela ni tener empleos for-
males para futuras generaciones? Sin duda alguna todavía quedan mu-
chas aristas que estudiar sobre este grupo de jóvenes.

Entre las soluciones que ven los jóvenes al problema de no con-
tar con estudios y no tener un empleo, mencionan que deberían gene-
rarse condiciones de empleo apoyando la creación de empresas, dar 
beneficios fiscales a aquellas que contraten a jóvenes, impulsar el em-
prendedurismo y someter todos los puestos de instituciones públicas a 
concurso, es decir, fortalecer el servicio profesional de carrera. Estas 
ideas coinciden sobre todo entre los jóvenes que han culminado sus 
estudios profesionales. Quienes tienen menores grados de estudio plan-
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tean como solución entregar becas para evitar la deserción escolar, la 
creación de más escuelas públicas, sobre todo de universidades y que en 
éstas se brinde educación de calidad.

Sobre programas y políticas públicas que han sido aplicadas en el 
municipio de Acapulco, durante la investigación fue posible distinguir 
sólo un programa, que fue directamente enfocado a jóvenes en situa-
ción de nini, pero que ha sido aplicado con pocos recursos económicos y 
de manera temporal, por lo que no se refleja beneficio alguno ni mucho 
menos sistematización para ampliar el programa con más cobertura de 
atención.
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introducción

La violencia es uno de los grandes problemas que aquejan a las 
ciudades en América Latina (Angotti, 2013; Davis, Borderlands, 
y Bailey, 2006; Ramírez, 2017; Saccomano, 2017). En el contex-

to mexicano, la fallida guerra contra las drogas,1 impulsada por el gobierno 
del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, y continuada bajo la admi-
nistración de Enrique Peña Nieto, ha exacerbado las diversas manifes-
taciones de la violencia (Institute for Economics and Peace, 2018; Meri-
no, 2011). La disputa entre grupos del crimen organizado, a su vez, ha 
incidido en el aumento de actos de violencia extrema contra las mujeres 
(Carrión, 2018; Castañeda, 2016; Espino, 2018; Monárrez, 2013). Al 
respecto, de acuerdo con datos de la Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (cepal), México se encuentra entre los países de 
la región con el mayor número de asesinatos violentos por razón de 

1 Se ha estimado que dicha estrategia punitiva dejó, aproximadamente, 272 mil 027 
homicidios dolosos a lo largo de ambos sexenios (Lara Bermúdez, 2018), mientras que 
el número de desaparecidos puede ser mayor a los 300 mil, a pesar de que datos oficiales 
han contabilizado 40 mil desapariciones (Redacción Aristegui Noticias, 2018).

CAPÍTULO 4

Capacidades estatales y políticas  
para atender la violencia feminicida: una 

revisión de los límites burocráticos  
y administrativos en la implementación  

de la Alerta de Violencia  
de Género en Acapulco

Mariela Díaz Sandoval
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género (cepal, 2018). En esta ola de violencia, el estado de Guerrero 
destaca entre las entidades más afectadas por la criminalidad (Institute 
for Economics and Peace, 2015), ubicando a Acapulco de Juárez como 
una de las ciudades más peligrosas para ser mujer (ohchr, 2018). 

 Para dar atención al incremento de los feminicidios, así como 
a las múltiples violencias contra las mujeres en México, en 2007 se 
aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia (lgamvlv) (Congreso de la Unión, 2018), misma que inclu-
yó, en sus artículos 22 y 23, la Alerta de Violencia de Género (avg), es 
decir, un conjunto de instrumentos o acciones gubernamentales orien-
tados a atender y eliminar la violencia extrema ejercida por individuos 
o por comunidades contra las mujeres. En 2015, la avg fue declarada 
en varios municipios del Estado de México y de Morelos. A partir de 
ese momento, la avg se anunció en otros municipios, abarcando a 13 
entidades federativas del país. El 21 de junio de 2017, la declaratoria 
de avg fue establecida en ocho municipios del estado de Guerrero: 
Acapulco, Ayutla, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, Zihuata-
nejo de Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort (Gobierno de Mé-
xico, 2017). Sin embargo, el mecanismo, considerado una medida de 
emergencia que debe cumplir con resultados en el corto plazo, no ha 
logrado tener incidencia en la disminución de los feminicidios en la 
entidad; situación por la que, en marzo de 2019, la organización no 
gubernamental Obvio Guerrero A.C. hizo la solicitud de una segun-
da alerta (Alerta por Agravio Comparado), petición que se aceptó en 
abril de ese mismo año. 

 Por tanto, se parte de la categoría capacidades estatales, en particu-
lar de la capacidad burocrático-administrativa, con el propósito de identificar 
las limitaciones institucionales y administrativas en la implementación 
de la avg en la ciudad de Acapulco, Guerrero. Desde las tradiciones 
neo-weberiana e institucionalista, se entiende por capacidades estatales 
al conjunto de habilidades que permiten a los gobiernos implementar 
políticas públicas de manera efectiva y eficiente (Migdal, 1988; Grindle, 
1996; Cárdenas, 2010). 
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Se sostiene que, aunque el mecanismo ha contribuido a visibilizar 
la violencia feminicida en la ciudad de Acapulco, las autoridades en 
los tres órdenes de gobierno han fallado en cumplir con los procedi-
mientos y objetivos señalados en la lgamvlv. En particular, existen 
deficiencias en los ámbitos institucional (nula voluntad política del go-
bierno municipal y estatal; débil coordinación y comunicación entre 
los distintos niveles de aplicación de la avg; falta de reglas para evaluar 
las acciones adoptadas por los gobiernos municipal y estatal; así como 
la ausencia de sanciones ante omisiones llevadas a cabo por funciona-
rios) y técnico burocrático (opacidad en el manejo de recursos de la 
avg, ausencia de un banco de datos que permita tomar decisiones y 
carencia de funcionarios capacitados para dar seguimiento al meca-
nismo). 

Esta investigación es de carácter descriptivo y documental, privi-
legiando informes oficiales, de organizaciones de la sociedad civil, ar-
tículos académicos especializados y hemerografía. Busca aportar evi-
dencia en torno a la brecha de implementación en las políticas contra 
la violencia feminicida a nivel subnacional en México. Para lograr el 
objetivo propuesto, el artículo se estructura en cuatro secciones. En la 
primera, se describe el desarrollo de las políticas contra la violencia 
extrema hacia las mujeres en México, y la relevancia de la categoría 
capacidad burocrático-administrativa como marco conceptual para identifi-
car y caracterizar algunos problemas en la implementación de la avg. 

La segunda sección discute la violencia de género en las ciudades, 
destacando datos que permiten comprender la evolución del femini-
cidio en Acapulco. En la tercera sección se identifican los problemas 
institucionales (existencia de un entramado legal e institucional que 
sea aplicable y efectivo) y burocrático-administrativos (la opacidad en 
la utilización de recursos presupuestales, la falta de sistematización 
confiable de los datos y profesionalización del personal administrati-
vo) en la implementación de la avg en Acapulco. 

Se concluye afirmando que la avg es un instrumento importan-
te para atender la violencia extrema contra las mujeres a nivel sub-
nacional, sin embargo, las inercias institucionales y políticas en el 
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ámbito burocrático-administrativo (débil coordinación institucional, 
opacidad y falta de profesionalización de los funcionarios públicos) 
son problemas que restringen su efectividad y eficiencia. Este artículo 
reconoce su limitación al colocar especial atención en las dimensiones 
institucional, burocrática y técnica. Sin embargo, reconoce como ta-
rea pendiente el abordaje del rol de las organizaciones de la sociedad 
civil, a nivel local y nacional, en el proceso político (politics) en torno a 
la implementación de la avg en Acapulco. 

capacidad estatal y políticas públicas  
contra la violencia feminicida:  
un marco conceptual para el análisis

El estudio de las violencias es una línea de investigación indisoluble del 
análisis de las transformaciones contemporáneas del Estado. Por tanto, 
no sólo importan los procesos que han provocado la pérdida del mono-
polio del control de la violencia por parte del Estado, sino las acciones o 
intervenciones que, desde las instituciones gubernamentales, se llevan a 
cabo para contener las violencias.2 

Actualmente, el estudio de las fortalezas y debilidades instituciona-
les es una pieza fundamental cuando se discute sobre la efectividad de 
las acciones gubernamentales diseñadas para atender la violencia cróni-
ca y estructural que padecen los países de la región. En México, a nivel 
subnacional, el despliegue de las múltiples actividades vinculadas al cri-

2 De acuerdo con Davis (2006: 179), mientras que en la etapa final del siglo xix 
y la inicial del siglo xx, los teóricos e investigadores pusieron énfasis en problemas 
como las guerras civiles, los conflictos entre naciones y la transformación del Esta-
do, con la tercera ola democrática y la llegada del neoliberalismo, la preocupación 
se centró, principalmente, en la violencia cotidiana, la seguridad pública y en la 
debilidad del imperio de la ley. En el siglo xxi, por su parte, destacan problemáti-
cas como el desorden y la desintegración social, generados por la normalización y 
rutinización de la violencia y sus expresiones en el entramado estatal y las normas 
sociales. 
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men organizado es elemento recurrente en los estudios recientes sobre 
la efectividad de las instituciones y decisiones gubernamentales (Aguirre 
y Herrera, 2013; Grandi, 2019; López, Holst y Ramírez, 2018; Samir 
y Rosen, 2019). Para el caso de Guerrero, el secuestro y desaparición 
de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa 
marcó un hito en la historia reciente de la entidad, pues no sólo mostró 
debilidad institucional y política en los tres órdenes de gobierno, sino 
que, de acuerdo con Lorenzen y Orozco (2016), dio cuenta de un largo 
proceso de descomposición social. 

Como parte del deterioro social, la violencia contra las mujeres, par-
ticularmente las defunciones femeninas con presunción de homicidio, 
se han agudizado en los últimos años (Monroy, 2020) (véase Gráfico 1). 
Para atender esta violencia estructural, se han aprobado y puesto en 
marcha una serie de mecanismos institucionales orientados a atender 
a este sector de la población, sin resultados positivos (Htun y Jensenius, 
2020; Inmujeres e Conavim, 2018). 

Ahora bien, la violencia de género es un problema presente, con 
distintas intensidades y características, en todo el mundo (World Eco-
nomic Forum, 2018). Sobre el desarrollo histórico de estrategias para 
su atención, específicamente en Iberoamérica, es posible ubicar, al 
menos, cuatro momentos históricos. El primero tuvo lugar en la recta 
final de la década de 1970, en el seno de los movimientos feministas. 
En este contexto se desarrolló una crítica a la incapacidad del Estado 
para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. En las décadas 
de 1980 y 1990, las políticas públicas se concentraron en atender la 
violencia contra las mujeres en el seno del hogar, específicamente en 
la relación con su pareja. En el tercer momento se creó un conjunto 
de instrumentos legales encaminados a atender la violencia de género 
en diversos ámbitos. 

Para el caso mexicano, es con la alternancia electoral del año 
2000 que inició la institucionalización de políticas para velar por 
los derechos de las mujeres. Si bien, en las últimas décadas, Mé-
xico adquirió un conjunto de compromisos internacionales que fa-
vorecieron este proceso de institucionalización, no debe soslayarse 
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el papel que el movimiento feminista tuvo en la configuración de 
este cambio institucional y político (Dios, 2018). Con la reforma al 
Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, en 2001 se prohibieron todas las formas de discriminación, 
incluida la de género. De igual manera, en el Artículo 4 de la Carta 
Magna se estableció que los hombres y las mujeres son iguales ante 
la ley (Oceguera y Ortiz, 2013). En el mismo sentido, el Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2001-2006 reconoció la existencia de inequidad y 
desigualdad entre hombres y mujeres en diversos ámbitos, situación 
que se traduce en actos de discriminación, exclusión, dependencia, 
subordinación y violencia. 

En 2001 se aprobó la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, 
dando lugar al instituto que lleva el mismo nombre, instancia de ca-
rácter descentralizado de la Administración Pública Federal, encar-
gado de coordinar las políticas públicas en materia de igualdad hacia 
mujeres y niñas (Carmona, 2015). A pesar de la construcción de este 
complejo entramado institucional, formas extremas de violencia como 
los feminicidios no han sido contenidos, teniendo, a partir de 2008, un 
incremento visible. 

De acuerdo con datos recabados por onu Mujeres e Inmujeres 
(2017), a partir de 2008 inició una tendencia a la alza en el número 
de defunciones femeninas con presunción de homicidio, al reportarse 
1 mil 451 casos, frente a los 1 mil 089 registrados en 2007. El punto 
máximo se observa en 2012, año en que se contabilizaron 2 mil 769 
casos. El incremento constante de la tasa de defunciones femeninas con 
presunción de homicidio fue de la mano con el aumento del número 
de delitos, particularmente de los homicidios (Corcoran, 2012; Pérez, 
2015). Aunque en 2013 el número de estas defunciones tuvo una ligera 
disminución que continuó hasta el año 2015, las cifras nuevamente se 
disparan en 2017 (3 mil 430 casos) y 2018 (3 mil 663 homicidios feme-
ninos) (véase Gráfico 1). 
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gráfico 1.  
histórico del número de defunciones femeninas  

con presunción de homicidio méxico (1985-2018)
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Fuente: Elaboración propia con base en datos recabados por onu Mujeres e Inmujeres (2017), 
e inegi (2018). 

Los feminicidios en ciudades como Juárez dieron cuenta de un espiral 
de violencia de género que continúa sin ser atendida de manera efectiva. 
Con el fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos (cidh) en 2009, donde se señaló al Estado mexicano como respon-
sable de omisiones ante la desaparición y asesinato de mujeres en dicha 
ciudad, se evidenció la ausencia de políticas públicas con perspectiva 
de género para prevenir, atender y erradicar los feminicidios (Corte In-
teramericana de Derechos Humanos, 2009; Monárrez Fragoso, 2000). 

Dos años antes de la sentencia de la cidh, fue aprobada la lgam-
vlv, disposición que tiene como objetivo coordinar a la federación, a 
las entidades federativas y a los municipios para “prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres” (Congreso de la Unión, 2018). 
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En esta legislación se incluyó la avg, un mecanismo orientado a 
atender y evitar las distintas formas de violencia contra las mujeres en 
los espacios públicos y privados. Para tal efecto, la lgamvlv establece 
que la avg será emitida cuando organizaciones de derechos humanos de 
carácter internacional o estatal, así como organizaciones de la sociedad 
civil y/u organismos internacionales la soliciten para dar atención a 
delitos contra las mujeres que perturben la paz social. 

De acuerdo con la lgamvlv, la violencia feminicida es definida 
como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, pro-
ducto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y 
privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pue-
den conllevar a la impunidad social y del Estado y puede culminar en 
homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres” (Congreso de 
la Unión, 2018). Ahora bien, en el Artículo 325 del Código Penal Fe-
deral se establecen una serie de agravantes que permiten tipificar como 
feminicidio los decesos de mujeres. Por tanto, se cataloga una defunción 
femenina como feminicidio cuando se presente alguna de las siguientes 
situaciones enunciadas en el Artículo 325 del Código Penal Federal: 

i. La víctima presente indicios de violencia sexual de cualquier 
tipo;

ii. A la víctima se le hayan infringido lesiones o mutilaciones infa-
mantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la 
vida o actos de necrofilia; 

iii. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en 
el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra 
de la víctima; 

iv. Haya existido entre el activo y la víctima una relación senti-
mental, afectiva o de confianza;

v. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relaciona-
das con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo 
en contra de la víctima; 

vi. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el 
tiempo previo a la privación de la vida; 
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vii. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar 
público. A quien cometa el delito de feminicidio se le impon-
drán de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a 
mil días multa (Código Penal Federal, 2019: 236-237). 

A la fecha, la avg se ha declarado en 17 estados, emitiéndose una segun-
da alerta (Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado) en 
el Estado de México para los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, 
Chimalhuacán, Ixtapaluca, Toluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli 
(Redacción Animal Político, 2019), así como en el estado de Guerrero 
(Xantomila, 2020). Dado que la avg contempla el logro de resultados en 
el corto plazo, es necesario abordar la pertinencia y efectividad de sus 
acciones y estrategias.

Entre los problemas más importantes para explicar la falta de efec-
tividad de la avg destaca la impunidad, la cual profundiza la brecha de 
implementación, es decir, la distancia o variación entre la planeación y la 
ejecución de la política pública anunciada. La implementación es un pro-
ceso complejo, y su análisis debe contemplar las relaciones de poder entre 
los diversos actores, así como las ideas imperantes en el contexto don-
de los problemas tienen lugar (Parsons, 2007). Por otro lado, no deben 
soslayarse las deficiencias del propio marco normativo para atender la 
violencia contra las mujeres. Problemas en el momento originario o en el 
diseño institucional (políticas, leyes y reglamentos) pueden ser causantes, 
en parte, de una amplia brecha de implementación (Barnhizer, 2013). 
Por ejemplo, la creación de marcos normativos institucionales poco claros 
o, bien, la inexistencia de reglas de operación, presupuesto o burócratas 
especializados tendrán efectos en el funcionamiento de las políticas o pro-
gramas, particularmente en la ejecución y en los resultados. 

Para identificar algunos problemas en la implementación de la avg, 
situación que se traduce en la falta de efectividad en sus resultados, la uti-
lización de la categoría capacidades estatales es relevante. Esta agenda concep-
tual tiene una larga historia en la sociología y en la ciencia política. Si bien 
desde los trabajos de Max Weber (1962) se pone acento en un conjunto de 
dimensiones que debe cumplir el Estado racional-burocrático, la literatura 
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en torno a las capacidades estatales reemerge en los trabajos de Skocpol, 
Rueschemeyer y Evans (1985), así como en el libro Embedded Autonomy: States 
and Industrial Transformation (Evans, 1995). En términos generales, la capaci-
dad estatal se define como la habilidad de los Estados para cumplir con ob-
jetivos fundamentales para su funcionamiento. Para efectos de este artículo, 
entenderemos capacidades estatales como la habilidad de las instituciones 
estatales para implementar políticas públicas de forma efectiva y eficiente 
(Cárdenas, 2010; Grindle, 1996; Migdal, 1988; Skocpol y Finegold, 1982). 

Desde la corriente institucionalista destaca la contribución de Michael 
Mann, quien concibió al Estado moderno como “polimorfo y fraccionado 
en su estructura”, lo que permite hablar de diferentes capacidades (Mann, 
2011: 64). Siguiendo esta preocupación, Skocpol (1989) identifica, al me-
nos, tres tipos de capacidades: la extractiva, la coercitiva y la burocráti-
co-administrativa. Sin embargo, no existe consenso sobre qué ámbitos son 
los más relevantes para explicar la fortaleza de los Estados.3 

Se reconoce que otros elementos son relevantes como el vínculo entre 
las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil. De hecho, como 
Bertranou sostiene, “determinadas formas de relación entre el Estado y la 
sociedad y ciertos rasgos de la organización burocrática podrían impedir 
que el Estado adopte políticas públicas más efectivas” (2015: 40). No obs-
tante, este artículo se limita a desvelar los arreglos institucionales y técni-
cos-burocráticos en torno a la implementación de la avg a nivel subnacional. 

Se define a la capacidad burocrático-administrativa como la habilidad 
de los gobiernos para controlar y manejar sus recursos humanos, financie-
ros, de información y físicos necesarios para el logro de objetivos organiza-
cionales (Ávila y Pereira, 2018: 937). La capacidad burocrático-adminis-

3 Por ejemplo, Charles Tilly (1992) señala que la habilidad extractiva (recaudación 
impositiva) y la coercitiva (control del monopolio legítimo de la violencia) son funda-
mentales para explicar la fortaleza o debilidad estatal. Sin embargo, otro conjunto de 
trabajos apuesta por la relevancia de la dimensión burocrático-administrativa, misma 
que refiere a lo que Mann define como poder infraestructural, es decir, la capacidad 
de los estados para penetrar en la sociedad e implementar políticas públicas, buscan-
do, con ello, un cambio político (Migdal, 1988; Cárdenas, 2010; Mann, 2015). 
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trativa es un ámbito preponderante para el análisis de la brecha de imple-
mentación de las políticas públicas, pues involucra la profesionalización y 
la existencia de marcos institucionales coherentes que enmarquen la acción 
política (Hendrix, 2010: 276). 

Por tanto, para propósitos de este artículo, específicamente nos concen-
tramos en la capacidad burocrático-administrativa por estar vinculada con 
la implementación de las políticas públicas, destacando dos dimensiones: la 
institucional y la técnica-burocrática. Por un lado, la dimensión institucio-
nal es entendida como las reglas de juego que incluyen al conjunto de leyes, 
reglamentos y procedimientos para guiar y coordinar las acciones de acto-
res e instituciones involucradas. La dimensión técnico-burocrática, por su 
parte, está compuesta por varios elementos como son la existencia de recur-
sos suficientes para llevar a cabo los objetivos delineados, la sistematización 
de información para tomar decisiones, así como la presencia de burócratas 
capacitados para llevar a cabo las funciones encomendadas (Ávila y Pereira, 
2018; Migdal, 1988; Yip y Tran, 2008).

tabla 1.  
capacidad burocrático-administrativa

Capacidad estatal Dimensión

Capacidad 
burocrático-

administrativa

Institucional: leyes, reglamentos, procedimientos orientados a 
guiar y coordinar las acciones de los actores e

instituciones involucradas.

Técnico-burocrática: recursos suficientes para llevar a cabo los 
objetivos delineados. Sistematización de información para tomar 
decisiones. Contar con especialistas capacitados para efectuar las 

funciones encomendadas.

Elaboración propia con base en Migdal, 1988; Yip y Tran, 2008; Bertranou, 2015; Ávila y 
Pereira, 2018. 

Ahora bien, Bertranou (2015) sostiene que el vínculo entre capacidad 
y resultados ha sido descuidado en la literatura especializada. Es por 
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ello que este artículo utiliza la categoría capacidad burocrático-admi-
nistrativa para el análisis de políticas públicas contra la violencia hacia 
las mujeres, ya que permite aportar evidencia sobre las deficiencias o 
áreas de oportunidad en su implementación. Los saldos negativos de 
la avg en todo el país y, específicamente, en el municipio de Acapul-
co de Juárez, azolado por la violencia vinculada al crimen organizado, 
obligan a analizar cómo los problemas burocráticos y administrativos 
limitan la efectividad de este mecanismo. Dicho esto, en la siguiente 
sección se aborda cómo Acapulco, ciudad con excesiva dependencia al 
turismo, se ha visto afectada por la violencia generada por la delincuen-
cia organizada. En este contexto, el número de defunciones femeninas 
con presunción de homicidio han colocado a Acapulco como una de las 
ciudades en México más letales para ser mujer. 

la evolución de las defunciones femeninas  
con presunción de homicidio en acapulco de Juárez 

La violencia contra las mujeres en el espacio público urbano es uno de 
los mayores desafíos que tienen las democracias a nivel subnacional, pues 
limita el libre tránsito y el ejercicio de otras libertades políticas, sociales y 
económicas. De acuerdo con Chant y Datu (2015), la mirada romántica 
sobre las ciudades como espacios de generación de oportunidades, tanto 
para hombres como para mujeres, es rebasada por una realidad carac-
terizada por profundas inequidades. Aunque las mujeres en las ciudades 
disfrutan de ventajas en comparación con aquellas que viven en las zonas 
rurales, este sector de la población continúa enfrentándose a grandes ba-
rreras que inhiben su empoderamiento. Sobre todo, la profundización 
de la precariedad económica en los países latinoamericanos, en conjunto 
con el aumento de la criminalidad, permite afirmar que la representación 
social de las ciudades es distinta para hombres y mujeres (Falú, 2009). 

El espacio urbano debe ser concebido como generador de prácticas 
y relaciones sociales y, a su vez, como producto de dichas prácticas que, 
en el contexto de las ciudades latinoamericanas, están permeadas por 
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múltiples formas de violencia. La presencia del crimen organizado ha 
generado nuevas dinámicas en las ciudades, incidiendo en la configura-
ción de una nueva geografía social, es decir, la transición hacia un espacio 
configurado por la globalización neoliberal donde grandes poderes eco-
nómicos han logrado imponer reglas de juego a favor de la mercantili-
zación (Álvarez, 2016; Ramírez, 2017). 

Si bien los contextos rurales también son afectados por las fuerzas 
globalizantes (algunos ejemplos son el extractivismo y la deforestación 
de selvas y bosques para la producción de estupefacientes o alimentos 
demandados por los países más ricos, como ocurre con el aguacate), 
ciudades como Acapulco muestran en todo su esplendor las consecuen-
cias perversas de la interconexión entre lo local y lo global. La configu-
ración del espacio urbano en Acapulco ha respondido a las demandas 
de grupos económicos y políticos locales e internacionales, tanto legales 
como criminales. Lo anterior ha provocado una espiral de múltiples 
violencias, afectando las interacciones en los ámbitos público y privado. 

Sobre la violencia contra las mujeres en el espacio urbano, Ciudad 
Juárez es una de las primeras experiencias en mostrar las consecuencias 
negativas en la relación entre lo local y lo global en la era neoliberal. El es-
tablecimiento de maquiladoras, propiedad de empresas multinacionales, 
propició la precarización de las condiciones laborales, sociales y econó-
micas en dicha región. Además, la desestructuración social y la presencia 
del crimen organizado provocaron una gran ola de violencia contra las 
poblaciones pobres de la ciudad y, con mayor ahínco, contra las mujeres 
(Monárrez, 2000). 

Antes de adentrarnos en los datos sobre el feminicidio en Acapul-
co, es necesario destacar algunas particularidades sociodemográficas y 
económicas del municipio. Se trata de uno de los 81 ayuntamientos que 
conforman el estado de Guerrero, y concentra 23.3 por ciento de la po-
blación total de la entidad que, se estima, ronda las 3 millones 533 mil 
251 personas. Hasta 2015, en Acapulco se tenían registrados 810 mil 
669 habitantes, siendo el municipio con mayor densidad poblacional de 
la entidad; seguido de la capital, Chilpancingo de los Bravo, que cuenta 
con 273 mil 106 habitantes. En Acapulco de Juárez viven 424 mil 857 
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mujeres que corresponden a 52.4 por ciento del total de habitantes del 
municipio; 47.6 por ciento (385 mil 812 habitantes) representa a la po-
blación masculina (inegi, 2015). 

En términos de desarrollo humano, Guerrero es una de las entida-
des del país con mayor rezago económico y social. Junto con Chiapas 
y Oaxaca, concentran 20 por ciento de mexicanos en condición de po-
breza (Arista, 2019). En Guerrero, para 2018, de acuerdo con estima-
ciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (coneval), 66.5 por ciento de la población (2 millones 414 mil 
200 de personas) se encuentra en situación de pobreza. El 23.2 por 
ciento agrupa a la población vulnerable por carencias sociales, mientras 
que 3 por ciento corresponde a individuos en condición de vulnerabili-
dad por ingresos. Sólo 7.3 por ciento de personas que habitan el estado 
se encuentran en la categoría de no pobre y no vulnerable (coneval, 
2018a). En Acapulco, 436 mil 947 de los habitantes viven en condición 
de pobreza. Junto con otros municipios como Ecatepec de Morelos en el 
Estado de México, forma parte de las ciudades del país donde habitan 
el mayor número de personas en pobreza extrema (93 mil 513 de su 
población se encuentran en dicha situación) (coneval, 2018b). 

A la situación de rezago económico y social, se agrega la dependencia 
del estado a las actividades terciarias, las cuales constituyen 76.0 por cien-
to de su producto interno bruto (inegi, 2016). Se trata de una entidad con 
excesiva dependencia al turismo, así como a las actividades extractivas 
como la minería y la agroindustria (agricultura, ganadería y pesca).4 

Para el caso de Acapulco, la dependencia al turismo coloca al mu-
nicipio en una situación de vulnerabilidad ante contingencias ambien-
tales o sanitarias, como ha ocurrido con la pandemia provocada por el 
Covid-19. Al respecto, a pesar de no existir condiciones sanitarias, pues 
Acapulco se convirtió en uno de los focos rojos de la pandemia a nivel 

4 A inicios de 2020, la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico del estado 
afirmó sobre la necesidad de diversificar las actividades económicas, siendo la minería 
una de las principales actividades que desean impulsarse en la entidad (Ayala, 2020). 
Lo anterior es preocupante, debido a los efectos negativos provocados por el sector 
minero en México. 
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nacional, la presidenta municipal, Adela Román, urgió al inicio de las 
actividades económicas, a fin de evitar el agravamiento de la violencia 
(Ayuntamiendo Constitucional de Acapulco de Juárez, 2020). 

Además de la violencia cotidiana generada por las actividades del 
crimen organizado, Acapulco es uno de los municipios con el mayor 
número de defunciones femeninas con presunción de homicidio. No 
obstante, Guerrero tiene una larga historia encabezando la lista de las 
entidades federativas con el mayor número de homicidios de mujeres, 
tal como ocurrió en 1987, 1998, 2006, 2007, 2013, 2014 y 2015 (onu 
Mujeres e Inmujeres, 2017) (véase Gráfico 2). 

gráfico 2. 
número de defunciones femeninas por homicidio  

en guerrero (1990-2018)
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del inegi (2018).

Como se observa en el Gráfico 2, siguiendo la tendencia nacional, a 
partir del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, la entidad experimentó 
un aumento en el número de defunciones femeninas por homicidio, 
situación que no ha cedido bajo la administración de Andrés Manuel 
López Obrador. Al respecto, de enero a agosto de 2019, Acapulco se 
ubicó en el octavo lugar entre los 100 municipios con el mayor número 
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de feminicidios en México. En ese semestre se contabilizaron siete pre-
suntos feminicidios en Acapulco (sesnsp, 2019), situación que debe to-
marse con reserva, pues, en 2017, en el estado de Guerrero únicamente 
se tipificó como feminicidio 10 por ciento de las defunciones femeninas 
por homicidios registradas (Jasso y González, 2018). 

Acapulco, como otras ciudades que comparten la concentración de 
homicidios de mujeres, contribuye, de forma importante, en el número 
de casos registrados a nivel nacional. Por ejemplo, de 2007 a 2010, los 
diez municipios con el mayor número de defunciones femeninas con pre-
sunción de homicidio pasaron de registrar una de cada seis defunciones a 
una de cada tres. Esta tendencia mostró un decremento de 2011 a 2014. 
Ahora bien, de 2007 a 2016, los diez municipios con el mayor número 
de homicidios de mujeres, donde destaca Acapulco, concentran la cuarta 
parte de defunciones de mujeres a nivel nacional. En 2011, la ciudad de 
Acapulco ocupó el cuarto lugar entre los municipios con el mayor núme-
ro de homicidios de mujeres (83 con una tasa por cada 100 mil mujeres de 
19.78), mientras que, en 2012, se ubicó en la primera posición (117 casos 
registrados que equivalen a una tasa de 27.56). De 2013 a 2016, esta ten-
dencia continuó, pues Acapulco nuevamente ocupó la primera posición 
(salvo en 2014, cuando el municipio se colocó en tercer lugar, estando a la 
cabeza de la lista Ecatepec de Morelos) (Cuadro 1). 

A nivel estatal, de 2016 a 2017, Guerrero destacó entre los munici-
pios con avg que tuvieron una reducción en el número de defunciones 
femeninas por homicidio (pasando de 248 casos en 2017 a 212 en 2017 
y a 190 en 2018). Sin embargo, en 2019, Acapulco volvió a situarse 
como una de las ciudades más violentas de México, presentando una 
tasa de 52.7 defunciones femeninas por homicidio por cada 100 mil 
habitantes (Jasso y González, 2018; México Evalúa, 2019a).5 

5 En primer lugar, se encuentra Tijuana, Baja California, con una tasa de 85.4, 
seguida por Salamanca, Guanajuato, con una tasa de 74.2 homicidios por cada 100 
mil habitantes. En tercera posición se ubica Ciudad Juárez, Chihuahua, con una tasa 
de 66.5 homicidios, mientras que Acapulco destaca en la cuarta posición (México 
Evalúa, 2019b). 
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La violencia crónica ha afectado con mayor énfasis a ciertas ciudades 
del país, destacando el caso de Acapulco. Entre las múltiples manifesta-
ciones de tal violencia se encuentra la dirigida contra las mujeres (Cas-
tañeda Salgado, 2016). En este sentido, aunque la avg, declarada en 
2017 en varios municipios de Guerrero, cuenta con un breve lapso de 
tiempo, es posible encontrar problemas en su implementación que im-
piden el logro de los objetivos que se ha propuesto. Por tanto, la siguien-
te sección tiene como propósito identificar problemas institucionales y 
técnico-burocráticos que pueden afectar la implementación de la avg a 
nivel subnacional. 

la alerta de violencia de género: las dimensiones 
institucional y técnico-burocrática

La categoría capacidades estatales es relevante para el análisis de las 
políticas públicas, pues permite identificar condiciones que inciden en 
la transformación de determinadas situaciones. La capacidad adminis-
trativa y sus dimensiones institucional y técnico-burocrática, además de 
complejizar el análisis de la implementación de las acciones guberna-
mentales orientadas a atender las múltiples violencias contra las muje-
res, permiten identificar algunos de los desafíos a los que se enfrentan 
este tipo de políticas. 

Como se discutió previamente, Acapulco de Juárez es una de las ciu-
dades con el mayor número de defunciones femeninas con presunción 
de homicidio. Precisamente, la declaratoria de avg se planteó como un 
recurso para erradicar los asesinatos de mujeres en razón de género, y 
para atender las múltiples violencias a las que son objeto. Sin embargo, 
como sostienen Jasso y González (2018), la medición de los feminicidios 
enfrenta un conjunto de problemas entre los que destaca la incorrecta 
tipificación del delito. Otros inconvenientes involucran la falta de ca-
pacitación a funcionarios en las instancias de procuración de justicia 
para realizar investigaciones con perspectiva de género, la inexistencia 
de metodologías e indicadores a nivel subnacional en el manejo de los 
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datos, así como la opacidad en el manejo de los recursos públicos desti-
nados a atender la violencia en sus diversas manifestaciones. 

Ahora bien, la implementación de la avg se regula por la lgamvlv, 
por su reglamento y por otras disposiciones como son el Código Penal 
Federal y la Ley Número 533 de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero. La avg 
considera un conjunto de acciones gubernamentales “de emergencia 
diseñadas exprofeso para enfrentar y erradicar la violencia feminici-
da en un territorio determinado y/o resolver una situación de agravio 
comparado” (Pérez Correa et al. 2016: 5). La declaratoria de avg, entre 
sus diversos objetivos, busca atender una situación de emergencia extre-
ma en un territorio determinado, es decir, cuando la violencia de géne-
ro ha remontado a niveles que reflejan una situación de anomia social. 

Por tanto, las acciones que contempla la avg deben orientarse por 
objetivos específicos y evaluables en el corto plazo (Congreso de la 
Unión, 2018). El análisis de la avg desde las dimensiones institucional 
(la existencia de un marco normativo y de un entramado institucional) y 
técnico-burocrática (existencia y utilización adecuada de recurso finan-
ciero, apropiado manejo de la información y funcionarios capacitados y 
especialistas) aportan evidencia sobre problemas en la implementación 
de la avg a nivel subnacional.

En lo que refiere a la dimensión institucional, la avg implica la coordi-
nación intergubernamental para lograr la erradicación de las formas 
de violencia y desigualdades que afectan a las mujeres. Al respecto, la 
legislación establece que la Secretaría de Gobernación, en el ámbito fe-
deral, y las entidades federativas y municipales, a nivel subnacional, son 
las instancias encargadas de conducir las acciones de emergencia que 
contempla la avg. El Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancio-
nar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres es la instancia encarga-
da de integrar y coordinar a la federación, a las entidades federativas 
y a los municipios para cumplir con diversos objetivos, entre ellos los 
concernientes a la avg. Por tanto, se trata de un mecanismo cuya im-
plementación y responsabilidad recae en los gobiernos federal, estatal y 
municipal (H. Congreso Local del Estado de Guerrero, 2011). 
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Para el caso de Guerrero, fue el 23 de junio de 2016 cuando la Aso-
ciación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres A.C. solicitó 
la avg, fundamentando su petición en distintos informes e investigacio-
nes que coinciden en que en la entidad pervive una situación de violen-
cia estructural contra las mujeres (agcvim, 2016). Para dar cauce a la 
solicitud, el Reglamento de la lgamvlv, en su Artículo 36, contempla la 
conformación de un Grupo de Trabajo. Éste es el encargado de determi-
nar su procedencia, y se debe conformar por un representante del In-
mujeres (en quien recaerá la coordinación del grupo); un representante 
de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación 
contra las Mujeres (Conavim) —dependiente de la Secretaría de Go-
bernación—; un representante de la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (cndh); dos representantes de instituciones académicas 
o de investigación especializadas en la violencia contra las mujeres, ins-
tancias que deben estar ubicadas en el territorio donde se contempla 
establecer la avg; dos representantes de instituciones académicas o de 
investigación de carácter nacional, especializados en violencia contra 
las mujeres; y un representante del Mecanismo para el Adelanto de las 
Mujeres6 de la entidad donde se considera declarar la avg (Congreso de 
la Unión, 2014; Inmujeres, 2017). Una vez emitida la declaratoria, es 
necesario definir una serie de acciones que la entidad federativa tendrá 
que llevar a cabo para prevenir, atender, sancionar y erradicar la vio-
lencia feminicida. 

En específico, en julio de 2016, el Grupo de Trabajo visitó y reali-
zó entrevistas en distintas instituciones en el municipio de Acapulco (el 
Hospital General, el Instituto Municipal de la Mujer, la Dirección de 

6 Los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres son los instrumentos insti-
tucionales que tienen como objetivo dirigir y coordinar las políticas de igualdad de 
género. Pueden ser establecidos a nivel nacional o estatal. Para el caso de México, el 
Reglamento de la lgamvlv define a estos mecanismos como aquellas instancias de las 
entidades federativas constituidas para diseñar, promover y monitorear la aplicación 
de políticas a favor de los derechos de las mujeres. Dichas políticas tienen como finali-
dad prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (Congreso 
de la Unión, 2014). 
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Seguridad Pública Municipal, la Procuraduría de la Defensa de la Mu-
jer, la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales 
y Violencia Intrafamiliar, la Dirección General de Atención a la Mujer 
y la Unidad Especializada de la Policía para la atención de la Violencia 
Intrafamiliar y de Género). En el informe se destacó que este municipio 
concentra el mayor número de feminicidios, situación que justificó su 
inclusión en la declaratoria de avg (Inmujeres, 2017). 

Una vez elaborado el Informe, el grupo de trabajo decidió reco-
mendar la declaratoria para atender la violencia feminicida. En este 
caso, la Secretaría de Gobernación, por medio de la Conavim, emitió la 
avg en ocho municipios de Guerrero, notificando al gobernador, Héctor 
Astudillo, el 23 de agosto de 2016. De acuerdo con la propia legislación, 
en caso de que el gobernador rechazase el dictamen, la Secretaría de 
Gobernación tiene la facultad de declarar la avg. El 8 de septiembre 
de 2016, Héctor Astudillo dio respuesta a la notificación, señalando lo 
siguiente: “Quiero expresar a usted, mi compromiso de llevar a cabo las 
acciones necesarias para impulsar nuevas políticas públicas que garan-
ticen el desarrollo integral de las mujeres guerrerenses” (Gobierno del 
Estado de Guerrero, 2016a). 

Sin embargo, a nivel municipal, el alcalde de Acapulco, Evodio Ve-
lázquez Aguirre, no mostró compromiso para atender el problema. Bas-
ta recordar que en julio de 2017, fue uno de los ausentes en la 20 Sesión 
del Sistema Estatal para Prevenir la Violencia Contra las Mujeres, a pe-
sar de que Acapulco es una de las ciudades con el mayor número de ho-
micidios con presunción de feminicidios (Redacción Quadratín, 2017). 
El otrora presidente municipal, Velázquez Aguirre, fue indolente ante 
la situación de las mujeres en el municipio. De hecho, como una afrenta 
simbólica, en noviembre de 2017, meses después de la ser declarada la 
avg en Guerrero, en un acto público interpretó la melodía “Mátalas”, 
que a la letra dice lo siguiente: “Amigo voy a darte un buen consejo, si 
quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o 
cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres” (Álvarez, 
2017). Sobre el aumento de los feminicidios en el municipio, Evodio 
Velázquez eludió su responsabilidad al argumentar que en Acapulco los 
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números son altos “ya que es municipio más grande poblacionalmente 
hablando, estadísticamente es el municipio más poblado del estado de 
Guerrero” (sic) (Herrera, 2017). 

Al igual que la tendencia a nivel estatal, el municipio de Acapul-
co ha sido gobernado por el pri y el prd, fuerzas que se han alterna-
do el Ejecutivo del ayuntamiento. Precisamente, Evodio Velázquez, de 
la corriente interna conocida como “los Chuchos”, dirigida por Jesús 
Zambrano y Jesús Ortega, fue presidente municipal por el denominado 
partido del “Sol Azteca”, ahora relegado a fuerza electoral minoritaria 
a nivel nacional y estatal.7 Sobre el manejo cuestionable de los feminici-
dios en el municipio, organizaciones no gubernamentales como la Red 
de Incidencia para el Seguimiento y Evaluación de la Alerta de Género 
en Acapulco fueron críticas ante el desempeño del edil, afirmando que 
en su gobierno no existió interés para atender el problema (El Sur de 
Acapulco, 2017). 

Gracias al arrastre de la victoria de Andrés Manuel López Obra-
dor en la elección presidencial de 2018, Adela Román, de Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), asumió el gobierno de la ciudad de 
Acapulco. La actual presidenta municipal y exministra señaló que, ante 
la situación de la violencia contra las mujeres en el ayuntamiento, el 
gobierno de Velázquez Aguirre no diseñó estrategias para su atención, 
lo cual da cuenta de la falta de institucionalización del instrumento para 
afrontar los feminicidios (Torres, 2019). Aunque al inicio de su admi-
nistración se mostró comprometida con el problema de la violencia de 
género en Acapulco, después del revuelo generado por las cuestionables 
declaraciones de López Obrador,8 Adela Román afirmó que con los 

7 De acuerdo con información periodística, a Evodio Velázquez se le ha acusado 
de tener vínculos con grupos de la delincuencia organizada, en particular con Joaquín 
Alonso Piedra, El Abulón, operador financiero de Clara Elena Laborín, esposa de 
Héctor Beltrán Leyva (Mauleón, 2016; Infobae, 2019). 

8 A propósito de la marcha para exigir justicia por los feminicidios de Fátima Ce-
cilia e Ingrid Escamilla, el 17 de febrero de 2020 López Obrador afirmó lo siguiente: 
“Yo sostengo que se cayó en una decadencia, fue un proceso de degradación progresi-
vo que tuvo que ver con el modelo neoliberal” (El Financiero, 2020). 
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feminicidios se buscaba desestabilizar al gobierno federal, declaraciones 
que dieron muestra, nuevamente, de la indolencia y falta de responsabi-
lidad del gobierno municipal (El Sur de Acapulco, 2020). 

Un obstáculo importante es la falta de voluntad política del gobier-
no municipal para hacer frente a los feminicidios. A su vez, habría que 
agregar problemas a nivel institucional. Aunque se cuenta con un en-
tramado legal e institucional para atender de forma inmediata la vio-
lencia feminicida, su instrumentación presenta problemas a nivel estatal 
y municipal. En lo que refiere a la dimensión institucional, destacan 
problemas de origen. Al respecto, de acuerdo con el Informe de evaluación 
del funcionamiento del mecanismo elaborado por el Instituto Nacional de las 
Mujeres y la Comisión Nacional de Víctimas en 2018, se identificaron 
algunas fallas como son la falta de reglas para evaluar las acciones adop-
tadas por los gobiernos estatales después de la elaboración del informe 
por parte del Grupo de Trabajo (Inmujeres y Conavim, 2018). 

Otro problema es la débil coordinación entre las distintas entidades 
participantes de la implementación de la avg, a pesar de que la lgamvlv 
la establece como una condición fundamental. Los sistemas estatales 
juegan un rol crucial, pues quienes los conformen son los encargados de 
seguir y evaluar la avg. En Guerrero, el Sistema Estatal vincula al go-
bierno estatal, municipales y organizaciones de la sociedad civil, siendo 
presidido por la Secretaría General de Gobierno del estado. Dentro de 
este sistema también participan los poderes Legislativo y Judicial, ins-
tancias que deberían coadyuvar al abordaje integral de soluciones a la 
violencia feminicida. 

En los hechos, uno de los problemas sigue siendo la falta de co-
municación entre instancias participantes, lo cual se refleja en el defi-
ciente manejo de la información relativa al registro de los homicidios 
de mujeres, situación vinculada estrechamente con las subdimensión 
técnico-burocrática. Lo anterior no se ha solventado, a pesar de que se 
incorporó en el conjunto de observaciones elaboradas por el grupo de 
trabajo que recomendó declarar la avg en la entidad (Conavim e Inmu-
jeres, 2017). 
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En términos generales, la lgamvlv señala una serie de obligaciones 
que deben cumplir las entidades estatales y municipales involucradas 
en la implementación de la avg. Se encuentra aquellas orientadas a la 
reparación del daño (otorgar servicios jurídicos, médicos y psicológicos 
especializados y gratuitos a las víctimas directas e indirectas); a investi-
gar y sancionar las violaciones a los derechos de las mujeres; a investi-
gar y sancionar a las autoridades cuya omisión y negligencia facilitaron 
la violación de los derechos humanos de las víctimas; el Estado debe 
aceptar su responsabilidad y compromiso para dar solución a las viola-
ciones a los derechos humanos de las mujeres; diseñar e implementar 
políticas que eviten la vulneración de los derechos de las mujeres); a la 
prevención, específicamente en la procuración de seguridad y justicia; 
a la difusión (informar sobre las acciones que se llevarán a cabo para 
atender los requerimientos de la avg en una demarcación geográfica 
determinada); y al seguimiento (elaboración de reportes e indicadores 
para dar seguimiento), garantías de implementación de la avg (recur-
sos presupuestales de los gobiernos federal y estatales para enfrentar la 
violencia feminicida) (Congreso de la Unión, 2018; Pérez Correa et al., 
2016). 

Los municipios también deben llevar a cabo estrategias para aten-
der la contingencia derivada de la avg. La lgamvlv, en su Artículo 50, 
demarca un conjunto de acciones que son responsabilidad del munici-
pio. Aunque estas entidades se enfrentan a presiones presupuestales, les 
corresponde implementar una serie de acciones como son: instrumen-
tar y articular la política municipal para erradicar la violencia contra las 
mujeres; coadyuvar en la consolidación del Sistema Nacional de Pre-
vención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las 
Mujeres; promover cursos de capacitación a funcionarios que atienden 
a las víctimas; apoyar y crear programas de reeducación orientados a 
los agresores; apoyar la creación, operación y fortalecimiento de refu-
gios para las víctimas y sus hijas e hijos; atender la prevención, atención 
y erradicación de la violencia contra las mujeres; y llevar a cabo cam-
pañas para la difusión de información en torno a la violencia contra las 
mujeres (Congreso de la Unión, 2018). 
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Se debe tener en consideración que el marco legal genera condi-
ciones para el cumplimiento o la desatención de los ámbitos técnicos 
y administrativos en la implementación de la avg. En este tenor, queda 
pendiente clarificar las responsabilidades y la jerarquía de las entidades 
participantes, ello con el objetivo de garantizar una efectiva toma de 
decisiones para atender la violencia feminicida. En adición, como des-
tacan Pérez Correa et al. (2016: 11), es necesario dar seguimiento a los 
avances de las estrategias que contempla la avg. Lo anterior precisa la 
sistematización de la información relativa a los feminicidios con la fina-
lidad de evaluar los resultados de la avg, entendida como una medida 
de urgencia para atender la violencia extrema contra las mujeres. 

En cuanto al manejo de datos, es importante que se cuente con 
una metodología para la construcción de indicadores, la cual debe ser 
pública y replicable. Ahora bien, en términos de la coordinación insti-
tucional, es necesario que se establezcan canales de comunicación entre 
las distintas entidades involucradas, a fin de facilitar el flujo de informa-
ción, todo ello con el objetivo de dar seguimiento y evaluar las acciones 
gubernamentales que involucra la implementación de la avg. Es impor-
tante atender estas condiciones para contribuir en la efectividad de las 
estrategias en los tres órdenes de gobierno (Pérez Correa et al., 2016). 

Las dimensiones institucionales y técnico-burocrática se encuentran 
estrechamente vinculadas. En este sentido, la presencia de un marco 
institucional que establezca las acciones para implementar la avg no 
es suficiente para lograr resultados positivos. Se puede sostener que, 
además de la voluntad política de los gobernadores y presidentes muni-
cipales, es necesario hacer efectivas las sanciones ante las omisiones de 
burócratas en los tres órdenes de gobierno. En otras palabras, aunque el 
entramado institucional establece obligaciones a las distintas instancias 
responsables de la implementación de la avg, es necesario poner aten-
ción en elementos fundamentales como la tipificación de feminicidios 
como homicidios, la revictimización de las partes afectadas, la inexis-
tencia de un registro confiable para poder evaluar los resultados del 
instrumento, así como la falta de sanciones efectivas, que son algunos de 
los principales problemas para lograr un avance en la materia. 
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A nivel estatal, el gobierno de Héctor Astudillo se comprometió con 
la puesta en marcha de una serie de estrategias que involucran a diver-
sas instituciones como son la Secretaría de la Mujer, la Fiscalía General 
del Estado, el Tribunal Superior de Justicia, la Secretaría de Seguridad 
Pública, la Secretaría de Gobierno del Estado, el Congreso de la Unión, 
la Secretaría de la Juventud, así como a los municipios involucrados en 
la declaratoria (Gobierno del Estado de Guerrero, 2016b). 

En lo que refiere a la dimensión técnico-burocrática, la lgamvlv contem-
pla la asignación de “recursos presupuestarios necesarios” a fin de ga-
rantizar la atención y erradicación de la violencia de género. El caso de 
Guerrero, es llamativo, pues se ha encontrado que, a pesar de los altos 
índices en el número de homicidios con tentativa de feminicidio, es una 
de las entidades donde menos recursos se han destinado para atender el 
problema (Conavim, 2017). Es por ello que las dimensión técnico-buro-
crática contribuye a dar cuenta de los problemas a los que se enfrenta la 
avg, mismos que minan sus resultados. Esta dimensión aporta evidencia 
sobre los recursos utilizados en una política pública determinada, sobre 
las evaluaciones de los instrumentos que contempla la avg y sobre la 
sistematización de los datos referentes a los homicidios de mujeres con 
tentativa de homicidio. 

Para los municipios donde se declaró la avg, se establecieron un 
conjunto de obligaciones donde destacan estrategias de reforzamiento 
de la seguridad, la prevención, la justicia y la reparación (Conavim, 
2017). Sin embargo, uno de los grandes problemas es la opacidad en el 
manejo del presupuesto relativo a la avg en la entidad. Para atender la 
avg, en 2018, el gobierno federal asignó al gobierno del estado 6 millo-
nes 430 mil 980 pesos para el Proyecto Integral para la Atención a la 
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el 
Estado de Guerrero Xijtemiki, Xichiua (Suéñalo, hazlo). Los recursos 
se asignaron a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de 
Guerrero, siendo responsables del proyecto la Secretaría de la Mujer, el 
Tribunal Superior de Justicia, Secretaría de Asuntos Indígenas, la Se-
cretaría General de Gobierno, la Secretaría de la Juventud y la Niñez y 
la Fiscalía General del Estado. 
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La mayor parte de los recursos (3 millones 379 mil 180 pesos) se des-
tinaron al programa Fortalecimiento de las Fiscalías especializadas en 
Delitos Sexuales y Violencia Familiar, Feminicidios y de Desaparición 
Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, cuya responsabilidad 
reside en la Fiscalía General del Estado, mientras que 904 mil 800 pesos 
del monto total asignado se comprometió para el Fortalecimiento de 
Centros y Módulos de Atención para las Mujeres en el Estado de Gue-
rrero: Articulación Interinstitucional para el Acceso a la Justicia, a cargo 
de la Unidad Especializada para la Investigación de los Delitos Come-
tidos en Agravio de Personas con Preferencia Sexuales Distintas por 
Identidad o Expresión de Género (Diario Oficial de la Federación, 2018). 

En cuanto al primer programa, se estableció como obligación la 
inclusión de la perspectiva de género, además de equipar los ministerios 
públicos con mobiliario, con sistemas de comunicación y tecnología, a 
fin de mejorar la eficacia de las investigaciones ministeriales y periciales. 
Este programa contempló abarcar una población de 1 millón 834 mil 
922 mujeres (adultas, jóvenes y niñas) y 1 millón 699 mil 59 hombres 
(adultos, jóvenes y niños) en los siete municipios con declaratoria de 
avg. Además, involucró una serie de estrategias entre las que destacan 
programas de educación dirigidos a hombres, capacitación de funcio-
narios públicos, atención a zonas indígenas, entre otras (Diario Oficial de 
la Federación, 2018). 

Los funcionarios en los que recaería la responsabilidad de imple-
mentar el programa deberían contar con títulos de licenciatura en so-
ciología, pedagogía, psicología, economía y derecho, o, bien, posgrados 
en la materia, así como una especialización en temas de género, vio-
lencia y derechos sociales y reproductivos (Diario Oficial de la Federación, 
2018). Sin embargo, la información sobre la utilización puntual de los 
recursos dirigidos a la avg no se encuentra disponible. 

Al respecto, la opacidad en el manejo del presupuesto para atender 
la avg es una constante, no sólo en Guerrero, sino en la mayor parte de 
los municipios que han recibido partidas federales para su implemen-
tación. En adición, como se indicó en la sección relativa a la dimensión 
institucional, aunque se establece que la avg es un instrumento cuyos 
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resultados deben evaluarse en el corto plazo, no existe seguimiento que 
contemple sanciones para las entidades y funcionarios que incurran en 
omisiones o en actos impunidad (Herrera, 2019). 

Aunque en documentos oficiales se da cuenta de los recursos desti-
nados a la entidad, así como los programas que se planteó llevar a cabo 
(Gobierno del Estado de Guerrero, 2016a), no existe claridad en torno al 
monto, uso y resultados a nivel municipal en 2017 y 2018. Lo anterior no 
es exclusivo de Acapulco, ya que se trata de un déficit que afecta a casi la 
mitad de los municipios del país en donde se ha declarado la avg. En este 
sentido, se trata de un problema estructural que afecta su implementación 
en México, primer país en donde se declaró dicho mecanismo. 

En Acapulco, los funcionarios del gobierno municipal han respon-
dido, vía solicitud de acceso a la información, que no cuentan con la 
información, dado que no se etiquetó una partida para atender la avg. 
Lo anterior es grave, en tanto que uno de los compromisos del gobierno 
del estado, así como del Sistema Nacional de Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, fue crear 
un banco de datos que permitan controlar y evaluar la atención de la 
violencia feminicida. Tener un banco de datos permitiría contar con 
mayor certeza sobre los avances logrados con los programas desprendi-
dos del mecanismo (Barragán, 2019). 

La lgamvlv indica que el establecimiento de un Banco Nacional de 
Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Ba-
navim) es obligación de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana del Gobierno Federal. Sin embargo, hasta 2019, no ha sido 
posible unificar la información en torno a los homicidios con presun-
ción de feminicidios; de hecho, la propia Conavim ha aceptado que 
no existe armonización entre los distintos instrumentos de recopilación 
de datos (Pinto, 2019). A lo anterior se suma que, bajo el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador, se ha anunciado un recorte de, apro-
ximadamente, 50 por ciento del presupuesto del Banavim, pasando de 
16 millones de pesos a 6 millones 900 mil pesos para el ejercicio del 
2020 (Roldán, 2019). No obstante, en 2020 se anunció que la Conavim 
estaría diseñando un banco de datos para que los municipios aporten 
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información sobre sus resultados en las dos etapas de incidencia del 
mecanismo: la prevención y la sanción (Baranda, 2020). 

A nivel estatal, no se ha consolidado el Banco Estatal de Datos e Infor-
mación sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, pues persisten pro-
blemas en la tipificación del delito. De hecho, para 2018, la Federación no 
otorgó un presupuesto de 300 mil pesos que el gobierno del estado solicitó 
para la actualización del Banco Estatal, debido a que la documentación 
requerida no fue presentada oportunamente (Segob y Banavim, 2019). 
Esto a pesar de que Acapulco lidera la lista de los municipios con el mayor 
número de casos registrados. Por ejemplo, de enero a marzo de 2019, se 
contabilizaron 21 asesinatos violentos de mujeres en el estado, 13 de los 
cuales tuvieron lugar en Acapulco (Moreno, 2019). 

En cuando a las acciones llevadas a cabo por el municipio, el Insti-
tuto de la Mujer Acapulco, bajo la administración de Evodio Velázquez 
Aguirre, inició una campaña que consistió en la entrega de volantes in-
formativos conocidos como “violentómetros”, la remodelación y aten-
ción de infraestructura vial y de alumbrado público, además de operati-
vos de vigilancia (Gobierno del Estado de Guerrero, 2019). 

La capacitación y profesionalización son rasgos imprescindibles 
para incidir en el funcionamiento de la implementación de las políti-
cas públicas. En 2017, el gobierno estatal creó la Unidad Policial de 
Género, para atender la violencia en las siete regiones de la entidad. A 
su vez, capacitó a 100 policías en el marco del Protocolo de Actuación 
Policial en Materia de Violencia de Género contra las Mujeres y el Pro-
grama de Fortalecimiento para la Seguridad de Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad (Gobierno del Estado de Guerrero, 2019), no obstante, 
de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2019 del 
inegi, Acapulco (junto con Ecatepec de Morelos y Naucalpan en el Es-
tado de México, Coatzacoalcos en Veracruz, Villahermosa en Tabasco 
y Uruapan en Michoacán) destaca entre las ciudades con mayor per-
cepción de inseguridad (88.9 por ciento de sus habitantes considera que 
el municipio no es seguro) (inegi, 2019). 

Las deficiencias inician a nivel nacional con los insuficientes recur-
sos humanos necesarios para la gestión y coordinación de la avg. Para 
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Guerrero, lo anterior se traduce en una débil capacidad para vigilar los 
procedimientos, pero también para adquirir un rol más proactivo en la 
atención de la violencia feminicida. Por ejemplo, en 2018, la Fiscalía 
General del Estado de Guerrero propuso diez proyectos ante la Secre-
taría de Gobernación para atender la violencia contra las mujeres en la 
entidad; sin embargo, ninguno de estos obtuvo un dictamen favorable 
(Segob y Banavim, 2019). 

Finalmente, no debe ignorarse que el fracaso de la avg, a pesar de 
ser un mecanismo necesario para atender la violencia feminicida, pue-
de responder, en parte, a inercias imperantes en el funcionamiento del 
aparato burocrático del Estado, donde la utilización discrecional de los 
recursos públicos, la opacidad en el manejo de los datos, así como la fal-
ta de profesionalización de los funcionarios públicos se presentan como 
algunos de los principales obstáculos a vencer. 

conclusiones

El análisis de políticas públicas orientadas a la atención de la violencia 
feminicida es una tarea fundamental a nivel subnacional. La ciudad de 
Acapulco ocupa uno de los primeros lugares en el número de defunciones 
femeninas con presunción de homicidio, cifra que se disparó a raíz del 
conflicto entre bandas del crimen organizado, en el marco de la guerra 
contra el narcotráfico. La atención de la violencia que emerge de esta di-
námica es uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan los gobiernos 
estatal y municipal. Precisamente, el concepto capacidad burocrático-ad-
ministrativa permite identificar los alcances y limitaciones de instrumen-
tos como la avg encaminados a eliminar la violencia feminicida. 

La avg es un recurso de emergencia para atender la violencia estruc-
tural contra las mujeres, situación que permite evaluar sus resultados en 
el corto plazo. A dos años de la avg en Acapulco, se solicitó la declarato-
ria, ahora por agravio comparado, situación que refleja el fracaso de los 
gobiernos nacional, estatal y municipal para atender la violencia contra 
las mujeres en la entidad. 
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Sin duda, los gobiernos municipales se enfrentan a diversos desafíos 
para atender demandas básicas, situación que hace más complejo el 
diseño de estrategias que a nivel subnacional deben implementarse para 
atender los feminicidios. Sin embargo, aunque la lgamvlv establece que 
la declaratoria de avg supone el otorgamiento de recursos públicos en 
los niveles estatal y municipal, para el caso de Acapulco, la información 
sobre la utilización del presupuesto para atender la violencia feminicida 
no se encuentra disponible. Esta situación refleja el nulo compromiso 
que tienen las autoridades del ayuntamiento para atender el elevado 
número de homicidios de mujeres en la ciudad. El inadecuado manejo 
de los datos hace difícil sostener que, a nivel municipal, se está contribu-
yendo en la generación de información confiable para dar seguimiento 
a la evolución de las defunciones femeninas. 

A nivel estatal, aunque existe información en torno a los rubros en 
que se utilizaría el presupuesto destinado a la avg, no se ha dado segui-
miento a las estrategias puestas en marcha, ni a los objetivos compro-
metidos. Es posible afirmar que el fracaso de la avg responde a inercias 
institucionales en el ámbito burocrático, las cuales reproducen proble-
mas como la opacidad, la nula sistematización confiable de los datos y 
la falta de funcionarios públicos con perspectiva de género. 

Sin embargo, esta investigación dejó fuera el importante papel de 
organizaciones feministas en la entidad, sin cuya acción política hu-
biese sido imposible empujar la avg en Acapulco. Se trata de una tarea 
pendiente que también es relevante en el estudio de las capacidades 
estatales, particularmente en la capacidad de las propias instituciones 
para atender las demandas ciudadanas.
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antecedentes

La inseguridad como detonante

El tema de la seguridad ciudadana ha devenido en un asunto de 
crucial importancia en las agendas de gobierno, tanto naciona-
les como estatales y municipales. El deterioro del tejido social se 

ve reflejado en las cifras de delitos en México. Del año 2010 al mes de 
diciembre de 2018 la incidencia delictiva arrojó lo siguiente: el número 
de homicidios dolosos fue de 188 mil 049; las cifras en cuanto al delito 
de secuestro sumaron 1 mil 827; las víctimas de extorsión fueron 54 
mil 567; el número total de robo de vehículo con violencia ha sido de 
505 mil 211, mientras que el número total de robo de vehículo sin vio-
lencia es de 1 millón 176 mil 705 (Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 2019). En 2019, a nivel nacional hasta 
agosto, los rubros de homicidio doloso, culposo, secuestro y extorsión se 

CAPÍTULO 5

Desempeño de los Observatorios  
de Seguridad y Gobernanza en México.  

La experiencia en el municipio de Acapulco*

Silvestre Licea Dorantes

* Estudio desarrollado en el marco del Proyecto 1200 Conacyt “Ciudadanía y 
violencia urbana en Guerrero”, coordinado por el doctor Gabino Solano Ramírez en 
la Universidad Autónoma de Guerrero.
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expresaron en 19 mil 648; 10 mil 055; 937 y 5 mil 671, respectivamente; 
resultando en un total nacional de 36 mil 311 víctimas (Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2019).

En este contexto, la seguridad de la ciudadanía padece un alto gra-
do de vulnerabilidad, que se atestigua en un deterioro de la convivencia 
entre los individuos, a la vez que se pone en entredicho el papel de los 
gobiernos como proveedores de bienes públicos fundamentales, como 
la propia seguridad y convivencia social.1

Una de las respuestas que el gobierno proporcionó como estrate-
gia de prevención del delito fue la promoción de la instalación en todo 
el país de Observatorios de Seguridad y Gobernanza Urbana a nivel 
municipal,2 cuyo fin era la prevención social de la violencia y el delito, 
bajo el esquema de la medición y monitoreo de problemas sociales, ur-
banos y de seguridad, por medio de indicadores; estos últimos reflejan 
la condición de seguridad y convivencia ciudadana que prevalece en la 
sociedad. A partir de lo anterior, se contemplaba que los Observatorios 
entregaran a los gobiernos información específica y estudios puntuales 
para que ulteriormente se diseñaran políticas públicas que inhibieran 
las conductas socialmente perjudiciales, las cuales trastocan los lazos de 
confianza y cooperación entre los ciudadanos.

En esta estrategia se pensó en involucrar la participación ciudadana 
en la medida que incluyera a las organizaciones civiles, para que, con 
su conocimiento y expertise, pudieran colaborar en el diagnóstico de la 
situación y coadyuvaran en la elaboración de acciones de gobierno, así 
como en la evaluación de éstas.

La propuesta de la creación de Observatorios proviene de onu-Há-
bitat, cuya idea originaria fue pensada para que suministraran datos e 

1 La extensión de la violencia también alcanza a los actores políticos. Candidatos, 
alcaldes o ex alcaldes, legisladores, líderes de partido, funcionarios de gobierno han 
sido objeto de asesinatos, secuestros, amenazas y desapariciones (Solano y Jiménez, 
2016).

2 Dentro de esta estrategia también se instalaron Observatorios Ciudadanos de 
Seguridad, a nivel estatal (como en el caso de Guerrero) y Observatorios Urbanos 
Locales.
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información que derivaran en la construcción de indicadores para “…
formular sugerencias y posibles correcciones de ruta a las esferas guber-
namentales” (onu-Hábitat, 2019). Aunque Martínez e Ihl (2008) apun-
tan que el concepto de Observatorio (urbano, en este caso), tal como se 
entiende actualmente, se puede rastrear hasta 1962, en la propuesta de 
Robert C. Wood (Williams, 1972: 6). 

En este sentido, los Observatorios son una herramienta para me-
jorar la convivencia. Esta idea conlleva la premisa de que la medición 
de los problemas relacionados con la temática que manejan los Obser-
vatorios es el primer paso para establecer aportaciones que mengüen 
los problemas en las demarcaciones territoriales donde éstos están es-
tablecidos. Derivado de lo anterior, cabe apuntar que la exactitud de 
las mediciones de los problemas, la calidad del dato obtenido y el pro-
cesamiento de éste son parte toral de los resultados que entrega el Ob-
servatorio (Guerrero, 2007). Lo anterior es importante si tomamos en 
cuenta que el producto del Observatorio es la transformación de esta 
información en políticas públicas que modifiquen el statu quo en temas 
de cohesión social, seguridad, fortalecimiento ciudadano, modelos ur-
banos y espacios públicos, por mencionar algunos.

los observatorios como instrumentos técnicos 

Aunque en México se han instalado Observatorios, tanto de Seguridad 
como Urbanos, no existe una recopilación de los resultados obtenidos, 
ni de las experiencias acumuladas. Se ha descuidado el seguimiento del 
desempeño y los resultados entregados. Por tanto, no ha existido una 
sistematización de las experiencias de los Observatorios.

Un intento por poner en el panorama el funcionamiento de los Ob-
servatorios en Latinoamérica es el estudio de Srur (2014) ¿Qué observan 
los que observan el delito?, en el que plantea las mejoras posibles en éstos. 
Para ello utiliza la revisión documental. Sus resultados arrojan la clasi-
ficación de los Observatorios, pero deja pendientes aspectos relevantes, 
como su operación interna.
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Un estudio permitiría conocer los alcances y dificultades para lograr 
los objetivos del Observatorio, a partir de la información proporciona-
da por los miembros que lo integran. Además, permitiría registrar la 
experiencia cotidiana de los responsables del Observatorio y arrojaría 
luz sobre todo el proceso implicado y los resultados esperados: desde la 
identificación del problema, pasando por la revisión de las teorías cau-
sales seleccionadas, el modelo de formulación adoptado, el proceso de 
implementación y el impacto alcanzado. También permitiría tener no 
sólo un panorama de lo que se ha logrado, sino que también ayudaría a 
una mejor comprensión del problema público y permitiría una mejora 
en el diseño y la implementación y, en general, arrojaría enfoques para 
la comprensión de la complejidad del fenómeno social abordado (Den-
nard et al., 2008).

Este trabajo pretende ser un instrumento que recupere la discusión 
sobre la operación de los Observatorios, sus aportaciones, problemas, 
alcances y perspectivas, tomado como referente territorial el municipio 
de Acapulco. En ese sentido, se aplicó una entrevista al responsable del 
Observatorio de Seguridad y Gobernanza Urbana de Acapulco, con 
la finalidad de recabar información sobre el desempeño del Observa-
torios, el cual hizo énfasis en la capacidad del Observatorio de generar 
políticas para la prevención del delito, el diseño organizacional, la es-
tructura técnica, el perfil del personal a cargo, el grado de participación 
de centros de conocimiento (universidades, centros de investigación, 
organizaciones civiles), el apoyo político, la disposición de recursos, el 
liderazgo y su articulación con los gobiernos, esto último aludiendo al 
término de gobernanza.

la seguridad ciudadana y los observatorios desde los 
documentos oficiales mexicanos

El Plan Nacional de Desarrollo (pnd) 2001-2006 apunta en el Objetivo 
rector 7: “garantizar la seguridad pública para la tranquilidad ciudadana”; 
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y en particular, en la Estrategia “a”, referida a Prevenir el delito para 
garantizar la seguridad ciudadana, se señala que es necesario:

Establecer mecanismos de reclutamiento, selección, capacitación, profe-
sionalización, inspección y supervisión del desempeño policial, así como 
instrumentar el servicio civil de carrera que permita contar con una po-
licía honesta, con vocación de servicio, eficiente y respetuosa de los dere-
chos humanos, dotándola de equipo, tecnología, armamento e instalacio-
nes que le permitan actuar de manera anticipada a la comisión del delito, 
modernizando, asimismo, los esquemas estratégicos, tácticos y operativos, 
a fin de reducir los índices de delitos y mejorar el servicio de seguridad 
pública (p.147).

Mientras que en la estrategia “e”: Promover la participación y organi-
zación ciudadanas en la prevención de delitos y faltas administrativas, 
se establece la necesidad de

Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en actividades de 
prevención de conductas delictivas, mediante la coordinación de esfuerzos 
con las instancias policiales poniendo especial cuidado en que no se dete-
rioren los espacios de convivencia social y en que se respeten los derechos 
que por ley le corresponden a los demás. Promover la denuncia de todo 
tipo de conducta ilícita y antisocial cometida por un servidor público o por 
cualquier integrante de la comunidad (p.148).

En ambos apartados, es posible observar la necesidad de dar seguimien-
to ordenando y sistemático a las situaciones a las que se enfrenta la 
policía y el aporte de la ciudadanía en el acompañamiento de estas ac-
ciones.

El Programa Nacional de Seguridad Pública (pnsp) 2001-2006 abor-
da el rubro Prevenir el delito para garantizar la Seguridad Ciudadana, 
el cual especifica que el deterioro económico de la población detona los 
riesgos para la seguridad:
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Las crisis económicas de finales del siglo xx, y particularmente la de 1994, 
tuvieron efectos devastadores en materia de empleo y pulverizaron el po-
der adquisitivo de los salarios y deterioraron el nivel de vida de amplios 
sectores de la población, factores entre otros que sin lugar a duda [las cursivas 
son del equipo investigador] alentaron la generación de conductas antiso-
ciales y estimularon el incremento de la delincuencia (s/n). 

El análisis de las causas que propiciaron el comportamiento delictivo per-
miten establecer mecanismos de prevención para desactivar posibles esce-
narios y causas propiciatorias de conductas delictivas por lo que es impor-
tante promover una política criminal integral, fomentar la participación 
ciudadana y el respeto a los ordenamientos jurídicos, así como fortalecer 
la coordinación interinstitucional de los tres niveles de gobierno (s/n). 

A la luz de la situación actual, es posible observar que el diagnóstico 
elaborado se concentra principalmente en una relación monocausal y 
una propuesta de mejora basada en el equipamiento de la policía, la 
coordinación, la inteligencia y la participación ciudadana. Pero, ¿qué se 
entiende aquí por participación ciudadana?

El mismo documento (pnsp, 2001-2006), en el apartado Promover 
la participación ciudadana en la prevención del delitos y faltas adminis-
trativas, menciona:

La prevención del fenómeno delictivo, por su naturaleza social y causas 
estructurales, no es una tarea exclusiva del Gobierno, sino que precisa de 
la participación de las instituciones públicas, privadas y de manera des-
tacada de la ciudadanía, mejorando y cuidando que no se deterioren las 
condiciones del entorno social, denunciando los ilícitos, exigiendo la apli-
cación de la ley, evaluando el trabajo policial como objetivo para restaurar 
la credibilidad y confianza en las instituciones de seguridad pública. Me-
diante el fortalecimiento del mecanismo de participación, organización y 
colaboración social, se debe impulsar una formación cívica de respeto a 
los ordenamientos jurídicos y administrativos, fomentando la cultura de 
la denuncia, el combate a la impunidad y corrupción y una actitud de 
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colaboración, vigilancia y evaluación de resultados de las corporaciones 
policiacas (s/n). 

En un nivel más concreto, la participación entre policía y ciudadanía 
toma forma en el apartado 5.2 del mismo documento, donde apunta a 
“impulsar el fortalecimiento de los Consejos Estatales y Municipales del 
Sistema de Seguridad pública, con la inclusión de ciudadanos presti-
giados, asociaciones y diversas cámaras empresariales de las principales 
poblaciones del país” (s/n). 

Y, en consecuencia, se crearon Consejos Municipales de Seguridad, 
como el de Atizapán de Zaragoza y el Consejo Municipal de Seguridad 
Pública, de Chalco, ambos en el Estado de México. Aunque las expe-
riencias referidas muestran al Consejo del sistema de seguridad pública 
como un centro de coordinación entre niveles de gobierno para el com-
bate a la delincuencia, donde la figura ciudadana no tiene relevancia.

Aquí la participación ciudadana es la figura testimonial y las accio-
nes de protección a los ciudadanos se diseñan y ejecutan por los cuerpos 
de seguridad.

Por su parte, el pnd 2007-2012, en el Eje 1, Estado de Derecho y 
Seguridad, apartado 1.11, hace énfasis en la prevención de delito para 
evitar exponer a los mexicanos a condiciones que los lleven a delinquir 
o caer en las drogas, utilizando programas para tal propósito y sien-
do coordinado por los tres niveles de gobierno. El Objetivo 16 de este 
mismo documento apunta a combatir el entorno que propicia que los 
ciudadanos formen parte de una pandilla o consuman drogas. Aquí el 
diagnóstico es más amplio que el pnd del gobierno anterior, e inclu-
ye causalidades relacionadas con la familia, entorno criminal, falta de 
oportunidades de desarrollo y la desarticulación con las estrategias de 
seguridad. Promueve, además, la sinergia entre programas sociales, de 
salud y educación, desde los tres niveles de gobierno. La Estrategia 16.1 
de este documento hace énfasis en el tejido social para hacer frente al 
narcotráfico y menudeo; la Estrategia 6.2, por su parte, propone recu-
perar los espacios públicos; mientras que la Estrategia 16.3 se concentra 
en la prevención de la violencia en las escuelas. 

formacion sociedad politica y violencia .indd   215formacion sociedad politica y violencia .indd   215 12/01/21   13:1012/01/21   13:10



216   g   silvestre licea dorantes

Lo anterior contrasta con el pnsp del periodo anterior. En éste se re-
curre a un diagnóstico más acabado y se reconocen situaciones sociales 
que empujan a los ciudadanos a delinquir. Urge a coordinar programas 
para ofrecer respuestas y se hace parte del éxito a la cooperación de los 
tres niveles de gobierno.

En el pnsp 2008-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
(dof) el 23 de marzo de 2009, se hace un diagnóstico sobre la situación 
que enfrenta México en materia de criminalidad. El estudio se basa en 
la Planeación Estratégica, que deriva en la concurrencia de programas, 
compromiso de las instituciones y participación ciudadana, siguiendo 
los lineamientos del pnd 2007-2012 y las metas de la Visión México 
2030.

En el pnsp 2008-2012, la única referencia que se hace de un obser-
vatorio se ubica en el Objetivo 6, punto cuatro, que se refiere a “Segui-
miento, medición y evaluación de resultados” y donde se señala parti-
cularmente que “Lo anterior se fortalecerá con la participación social a 
través de observatorios ciudadanos y otros mecanismos e instancias de 
seguimiento y evaluación de los avances de este programa” (s/n).

No obstante, en el documento se interpreta, entre líneas, que se 
hace patente el requerimiento de más información sobre los fenómenos 
delincuenciales, conocer los puntos geográficos de ocurrencia de tales 
fenómenos, evidencia que permita una métrica, inclusión de ciudada-
nos organizados que manejen temáticas que aquejan el tejido social y 
creación de políticas públicas al respecto.

En este marco se hace pública la convocatoria del Instituto Nacional 
de Desarrollo Social (Indesol), en el dof, el 21 de abril de 2008, que en 
los Considerandos marca:

Que los Observatorios de Violencia Social y de Género son instancias 
encargadas de diseñar, construir y mantener sistemas integrados de in-
formación sobre violencia social y de género en el ámbito local, así como 
también son responsables de desarrollar y difundir instrumentos y proce-
sos efectivos para los planes de acción y políticas públicas encaminadas a 
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prevenir, atender y erradicar la violencia, así como su monitoreo y evalua-
ción (p. 19). 

características y funciones de los observatorios

onu-Hábitat convocó también a la instalación de Observatorios de 
Violencia Social y de Género en México (ovsyg), paralelamente a la 
creación de los Observatorios de Violencia Social y de Género impul-
sados por el Indesol.

Las características de estos Observatorios, según Padilla (2008: 22-
24), son las siguientes:

Observatorios Hábitat

• Formación de un Comité Técnico Interinstitucional (gobierno 
federal, estatal, municipal y de la sociedad civil organizada) Red 
de informantes que son aquellas instituciones públicas y priva-
das que atienden este problema

• Capacitación sobre el mejoramiento y sistematización de los re-
gistros administrativos en las instituciones que reciben casos de 
violencia que forman parte de la Red de Informantes

• Sistemas de información e indicadores incluyendo análisis geo-
rreferenciado

• Aplicación de un sistema de registro único (por ejemplo: Mexi-
cali y Yucatán)

• Generación de diagnósticos de la situación de las instituciones 
que atienden el problema de violencia social y de género 

• Realización de investigaciones sobre el problema de violencia a 
partir de la información proveniente de la Red y de información 

• Implementación de un Sitio Web
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Observatorios Indesol

• Establecer una Red de Informantes
• Conformar un Comité Técnico
• Definir un sistema de información con indicadores específicos 

sobre violencia contra las mujeres y trata para la prostitución, 
esto último en los dos ovsyg de Tlaxcala

• Retomar las iniciativas ciudadanas en torno a la violencia con-
tra la mujer y la trata para la prostitución que permitan coad-
yuvar a la construcción o fortalecimiento de políticas públicas.

• Realizar un diagnóstico sobre violencia contra las mujeres. En 
el caso de los dos ovsyg de Tlaxcala el diagnóstico pretende 
abordar también el problema de la trata de mujeres para la 
prostitución a través de investigación documental, generación 
de información propia y retomando estudios hechos desde la 
ciudadanía.

• Análisis cualitativo de los programas y políticas públicas en siete 
ovsyg 

• Diseñar y construir una página Web, herramienta de acceso y 
difusión de la información generada.

En ambos casos, se pueden apreciar las características que definen un 
Observatorio: recopilación de información, indicadores y análisis geo-
rreferenciado, análisis de la información, generación de políticas públi-
cas. Aunque no se tienen resultados de éstos, es claro que se introduce 
la figura del Observatorio para identificar, ubicar y proponer soluciones 
de problemas públicos temáticos, con un mayor o menor grado de la 
participación ciudadana y con un incremento o decremento de acerca-
miento a las instituciones gubernamentales.

En 2011, por su parte, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) 
presenta la Guía Metodológica. Constitución y operación de las Agencias de De-
sarrollo Urbano y los Observatorios Urbanos Locales, que sistematiza el papel 
de la Agencia de Desarrollo Urbano y el Observatorio Urbano Local 
(oul). En un plano ideal, el oul debe ser el brazo técnico de las agen-
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cias gubernamentales encargadas del desarrollo urbano; de lo contrario 
operará como una organización civil, con las consecuentes limitaciones 
de no influir directamente en las decisiones gubernamentales.

La referencia de los oul se remonta a 1996, cuando el gobierno 
de México firmó el documento “Agenda Hábitat”. Un año después, 
onu-Hábitat emitió la convocatoria para conformar el Observatorio 
Urbano Global, para crear una red de información sobre las ciudades, 
sus requerimientos y sus problemas más agudos que atender (Álvarez et 
al., 2007). México se adhirió a la Declaración del Milenio, ampliando 
los compromisos adquiridos, específicamente para atender la Meta 11, 
que se refiere a “mejorar sustancialmente las condiciones de vida de por 
lo menos 100 millones de habitantes de asentamientos precarios hacia 
el año 2020” (onu-Hábitat, 2003: 4).

Aunque ha habido recopilación de experiencias sobre el funciona-
miento y obstáculos de los observatorios urbanos (Álvarez et al., 2007), 
ningún estudio se ha referido a la experiencia del Observatorio de Se-
guridad en el municipio de Acapulco.

Los Observatorios de Seguridad y Gobernanza Urbana aparecen 
en la escena gubernamental en la publicación en el dof del 15 de fe-
brero de 2012. Éstos se encuentran en una estrategia amplia que elabo-
ró el Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde se aprobaron los 
Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que son 
financiados por el Subsidio para la Seguridad de los Municipios (Sub-
semun). Esto permite financiar “La prevención del delito con partici-
pación ciudadana”. El catálogo de proyectos es amplio y permite tener 
una perspectiva de la política de la prevención del delito, en la que la 
ciudadanía tomó un papel destacado:

A. Diagnóstico local sobre los contextos y procesos sociales de la 
violencia y la delincuencia.

B. Plan de prevención social de la violencia y la delincuencia.
C. Observatorios de Seguridad y Gobernanza Urbana para fo-

mentar el monitoreo y seguimiento de las políticas públicas de 
prevención social.
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D. Consejos o Comités de Participación Ciudadana en materia de 
seguridad ciudadana y prevención social de la violencia y la de-
lincuencia.

E. Capacitación a servidores públicos en seguridad ciudadana.
F. Prevención de accidentes y conductas violentas generadas por el 

consumo de alcohol y drogas entre jóvenes.
G. Estrategia de prevención de violencias entre las juventudes.
H. Bases Metodológicas para la Proximidad Social.
I. Prevención de los delitos en materia de secuestro.
J. Jóvenes en riesgo que participan en pandillas para convertir a 

sus organizaciones o grupos identitarios en actores de la paz.
K. Redes de mujeres para la prevención social de la violencia, la 

construcción de paz y la seguridad.
L. Prevención social de las violencias en planteles escolares.
M. Formación de orientadores para la prevención de la violencia en 

el ámbito familiar.
N. Unidades especializadas de la policía para la atención de la vio-

lencia familiar y violencia de género.
O. Prevención social en un contexto de flujos migratorios.
P. Investigación focalizada en la niñez, la violencia y la delincuen-

cia social.
Q. Promotores comunitarios que contribuyan a la cohesión comu-

nitaria y la participación ciudadana.
R. Recorridos exploratorios con enfoque de Ciudades sin Violencia 

hacia las mujeres. (dof, 2012).3

3 Ya en los acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en 
su Trigésima Primera Sesión, publicado en el dof el 11 de noviembre de 2011, en el 
Tema: Prevención Social del Delito, en el número de Acuerdo 28, se menciona que 
con fecha de término de 2012 “Emplear los recursos para la creación y/o apoyo en las 
labores de los Observatorios Ciudadanos y los Consejos de Participación Ciudadana”, 
esto último es destacable en el entendimiento del posterior abandono del programa 
de los Observatorios.
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El Observatorio atraviesa por una serie de Fases (descritas en el dof, 
2012) que consolidan paulatinamente su carácter organizacional y las 
tareas para lo que fue diseñado.

Las Fases comprenden:

FASE I

• Diagnóstico de actores clave para conformar el Observatorio.
• Lista de personal acreditado para la conformación del equipo 

multidisciplinario.
• Resultado del análisis del marco jurídico local vigente, a fin de 

revisar permisos, concesiones, etcétera.
• Resultado del análisis de los planes y programas gubernamenta-

les locales en la materia.

FASE II

• Fotografías del espacio equipado con el Observatorio alojado.
• Red de informantes locales.
• Manuales de la capacitación en los sistemas y programas infor-

máticos para georreferenciar eventos, la creación de bases de 
datos, levantamiento y análisis de encuestas especializadas.

• Fichas metodológicas de los indicadores (según el escenario a 
implementar).

• Guías operativas para el manejo de los programas.
• Diseño de las encuestas a aplicar.

FASE III

• Reporte del sistema.
• Minutas de los comités.
• Reporte de la autoevaluación.
• Mecanismo de transparencia.
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FASE IV

• Instrumentos utilizados: Documentos técnicos, metodológicos 
de interpretación y resultados sobre el proceso de recopilación, 
sistematización y análisis de los indicadores, que conforman el 
sistema local y encuestas especializadas.

• Resultado del análisis de las encuestas.
• Información georreferenciada de los indicadores medidos (se-

gún el escenario).
• Reporte del análisis del cálculo de los indicadores (según el esce-

nario) en el software para georreferenciar.
• Dominio y página de internet donde se publican los resultados 

del Observatorio.
• Fotografías, listas de asistencia, memoria del evento, revista, 

panfleto y/o investigación, de la estrategia transparente de co-
municación de la información implementada.

• Propuesta de acciones a realizar por parte del ayuntamiento 
(dof, 2012).

Estas Fases permiten tener un control sobre los procesos, avances y mo-
nitoreo de las acciones del Observatorio; aunque se han establecido más 
como fiscalización que como instrumentos de medición de desempeño, 
sí pueden ser utilizados como métricas en la evaluación de procesos.

Dado que las metas para la instalación del Observatorio estaban 
programadas desde 2012, es consecuente esperar que ya estén instala-
dos o que hayan cumplido la mayoría de las fases que se establecieron o 
que estén en vías de cumplirlas.

De ahí que en el Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-
2018, el impulso y creación de los Observatorios toman un lugar discre-
to, se espera que brinden resultados y coadyuven a las tareas a las que 
fueron encomendados.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, el monto asignado en 2012 al Observatorio de Acapulco en 
la Fase de creación del Observatorio fue de 1 millón 500 mil pesos. En 
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2013 el monto fue de 2 millones 500 mil pesos, destinado a la etapa de 
Fortalecimiento (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública, comunicación personal, 7 de julio 2016).

En este contexto, es válido y pertinente preguntarnos sobre los resul-
tados de los Observatorios en la contribución a la prevención del delito.

una mirada desde otra génesis de los observatorios

La sentencia de la Organización de Estados Americanos (oea) deja cla-
ra la importancia de observar y monitorear los actos que involucren 
violencia o las causas que la fomenten: “La inseguridad ciudadana 
constituye hoy en día una de las amenazas centrales para la convivencia 
civilizada y pacífica, y asimismo representa un desafío para la consoli-
dación de la democracia y el Estado de Derecho” (oea, 2013: 11).

La magnitud del fenómeno de la violencia hizo que la Organización 
Mundial de la Salud (oms) contemplara la situación como un problema 
epidemiológico. Pero ante esta situación, se hizo presente la realidad 
de carencia de información fiable, que permitiera identificar concep-
tual y cuantitativamente el fenómeno. Como lo menciona Espinosa y 
Gutiérrez (2008: 5), “en América Latina se reconoce que la ausencia de 
información confiable y oportuna es una limitante para avanzar en la 
identificación de la magnitud y características de las diferentes formas 
en que expresa la violencia, así como el monitoreo y evaluación de los 
programas y proyectos para su prevención y control”.

Las características de un sistema que recopile la información, según 
Espinosa y Gutiérrez (2008), deben conformarse por los siguientes atribu-
tos: simplicidad, flexibilidad, aceptabilidad, sensibilidad, valor predictivo 
positivo, representatividad, oportunidad, utilidad y sostenibilidad.

El sistema anterior está orientado para construir un marco de vigi-
lancia epidemiológica, que se concentra en identificar, medir y prevenir 
las situaciones que ponen en riesgo la salud de los habitantes. Aunque la 
necesidad se presenta como un imperativo, las ventajas de la interven-
ción pueden diluirse en la práctica. 
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Al respecto, Srur (2014: 9) sostiene que “las expectativas sobre los 
beneficios que los Observatorios (…) avanzan más rápido que la evi-
dencia sobre su utilidad y eficacia. Por un lado, si bien se cuenta con 
trabajos descriptivos y también —aunque en menor medida— analíti-
cos, se carece de estudios sistemáticos y actualizados sobre esos obser-
vatorios que permitan no sólo identificar dónde y cómo está la región 
(tipologías, alcances, trayectoria, productos, vínculo con políticas). sino 
también cuantificar ciertas tendencias y restricciones.

Por otro lado, la ausencia de esta información de base y de ciertos 
patrones analíticos comunes para medir la efectividad de los observa-
torios ha impedido también el desarrollo de estudios sistemáticos sobre 
sus resultados e impactos. La factibilidad de evaluaciones robustas tiene 
un vínculo directo con la disponibilidad de datos y el consenso sobre 
ciertos estándares comunes para medir y comparar”.

En un recuento de experiencias, Srur (2014) considera que los Ob-
servatorios son promisorios, pero no exentos de adversidades, y muestra 
que éstos son resultado de una serie de experiencias, errores y aciertos 
acumulados por instituciones, países y gobiernos, que culminan en lo 
que conocemos actualmente. 

Esto toma relevancia cuando ponemos en perspectiva la experiencia 
de México con países como Colombia, donde se han tenido resultados 
alentadores al respecto. Una de las experiencias más importantes en 
Colombia ha sido la participación de la sociedad civil organizada. Sin 
idealizar este término, la sociedad civil en Colombia promovió sus inte-
reses (empresariales) en caminos no separados del interés público. 

Paralelamente, se tomó una acción decisiva del gobierno contra la 
corrupción en los altos niveles, que ha trasminado hasta los niveles más 
bajos de la sociedad, y que ha tenido un impacto sobre el compromiso 
respecto a lo público.

¿Hasta qué punto “las buenas prácticas” tuvieron la oportunidad de 
reproducirse exitosamente en México? Esta pregunta es una provoca-
ción académica y científica a la luz de la situación que ha prevalecido 
en el estado de Guerrero, particularmente en Acapulco.
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A nivel nacional, el aliento que brindó el Programa Todos somos 
Juárez habrá que valorarse a largo plazo y contextualizarse en un te-
rritorio como Acapulco, donde los marcos culturales, la visión de los 
jóvenes, el subdesarrollo empresarial, la historia de guerrilla y afrentas 
sociales difieren de la ciudad norteña. 

La importancia de la experiencia del Observatorio en Acapulco no 
sólo descansa en la información que brinda para mejorar el progra-
ma, también su potencial de mostrar una radiografía del gobierno es-
tatal, municipal y federal, en lo que corresponde a su parte de enlace 
o supervisor de los programas que fomenta; además, puede mejorar su 
operación con la aportación de la sociedad civil local, centros de cono-
cimiento, universidades y empresarios en la construcción conjunta de 
propuestas de prevención del delito.

el observatorio de seguridad y gobernanza  
del municipio de acapulco 

El funcionamiento del observatorio se basó, por una parte, en la reco-
pilación, ordenamiento y sistematización de 103 indicadores, divididos 
en temáticas específicas: Indicadores de generación, manifestación y atención. 
Cada uno de ellos manifiesta condiciones específicas del territorio en 
que está asentado el Observatorio. Los indicadores de generación hacen 
referencia a las situaciones familiares y del entorno que facilitan el sur-
gimiento de conductas que dañan lo público,4 como problemáticas fa-
miliares, condiciones escolares, actuación de la policía, expansión de las 
adicciones, por mencionar algunos.5

Los indicadores de manifestación hacen énfasis (como su nombre lo 
dice) en las expresiones de violencia en el territorio determinado. Así, 

4 Aquí, lo público debe ser entendido como un referente al bien común.
5 Los indicadores del observatorio siempre están sometidos a revisión en la medi-

da que la sociedad cultiva nuevas dinámicas de convivencia o relación con el gobierno, 
de ahí la importancia de considerar el papel de la ciudadanía, la confianza y la demo-
cracia en México (Mora y Jiménez, 2016).
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el número de homicidios, suicidios, violencia familiar, robo, violencia 
sexual, maltrato infantil, secuestro, feminicidios son algunos de los indi-
cadores que son constantemente medidos por el Observatorio.

Los indicadores de atención se refieren a las capacidades instituciona-
les y de la sociedad civil para dar respuesta a la problemática detectada, 
como espacios públicos, refugios, Centros de Atención a Drogadicción, 
por ejemplo.

La otra parte, de la cual el Observatorio sería responsable, es la sis-
tematización de la información de los indicadores, la creación de mapas 
georreferenciados, elaboración de investigaciones, coordinar y atender 
la Red de Informantes (que suministran información sobre indicadores 
clave), resultados de información y análisis de encuestas, elaboración de 
políticas públicas para prevenir y enfrentar el delito.

El Observatorio como organización se estructuró de forma vertical, 
ya que se conformó con un Consejo Directivo, que agrupaba las au-
toridades que dictaban las necesidades de información y por lo tanto, 
hacia dónde debían encaminarse las investigaciones del Observatorio y 
la recogida de información. 

Una coordinación general que serviría como bisagra entre las deci-
siones de las autoridades y las estrategias diseñadas para cumplir con la 
demanda de información.

También se diseñó una coordinación operativa del observatorio, 
que funcionaría como la parte ejecutiva de tareas del Observatorio, in-
cluyendo reuniones de trabajo, comunicación y transparencia, redac-
ción de informes, valorar la información recibida. 

La parte operativa del Observatorio se componía de 1) un Comité 
de Análisis y Sistema de Información, integrado por las áreas de In-
formación y Análisis y el Sistema de Información Geográfica; y 2) el 
Comité de Investigación y Formulación de Políticas Públicas, integrado 
por las áreas de Familias y Hogares; violencias Escolares; Desarrollo 
Comunitario y Violencia contra las Mujeres.

El Observatorio, actualmente, está bajo el mando de la titular del 
Consejo Municipal de Seguridad Pública. El diseño de la organización 
contrasta con la organización del Observatorio en Acapulco al día de 
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hoy: consta sólo de Operador del Sistema de Georreferenciación del 
Observatorio, quien mantiene actualizado el sistema en la medida que 
hay datos disponibles. Se considera que la operación del Observatorio 
se encuentra en pausa, lo que significa que 

No está funcionando del todo. Eh, momentáneamente pues todo funciona 
de acuerdo con recursos. Ahorita no tengo, desde hace dos años no tene-
mos ningún recurso para el Observatorio. Desde que se creó y se remode-
ló, (…) de unos indicadores. Si gustas se los puedo mostrar, eso fue en el 
2014 más o menos, 2015. Ya son dos años que no hay ningún recurso para 
el Observatorio. Y te puedo decir que, pues ahorita las funciones están en 
espera para seguir por lo menos con los indicadores que se obtienen por 
medio de métodos de información de páginas de internet como inegi, 
fuentes de información. Ah, como es el Censo estamos esperando el 2020 
para poder actualizar nuestros indicadores (Juan José Ramos Hernández, 
comunicación personal, 16 de octubre de 2019).

La cooperación y relación que ha mantenido el Observatorio con otras 
organizaciones enfocadas en la misma temática se concentra en la Uni-
versidad Autónoma de Guerrero, en particular, el Instituto Internacio-
nal de Estudios Políticos Avanzados, a través de proyectos de preven-
ción o estudios sobre diagnósticos situacionales, adicciones, por ejemplo 
(Juan José Ramos Hernández, comunicación personal, 16 de octubre de 
2019).

Hubo un momento en que la policía nutría de información al Ob-
servatorio, con el fin de contar con un mejor mapa delictivo, pero dejó 
de hacerlo (Juan José Ramos Hernández, comunicación personal, 16 de 
octubre de 2019).

Este panorama del Observatorio de Acapulco es semejante al que 
enfrentan otros, tanto a nivel nacional como internacional (Ramírez y 
Dzib, 2014; Srur, 2014). Un panorama general de las dificultades que 
encaran los observatorios se puede observar en Srur (2014), entre ellos 
destacan los desafíos que conllevan las limitaciones presupuestales, ins-
titucionales, colaborativas, de comunicación y de políticas públicas.
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comentarios finales

El Observatorio se presenta como múltiples expresiones: es, a la vez, 
herramienta técnica, expresión de ciudadanía, centro logístico, unidad 
especializada de información, ejercicio de gobernanza, centro de análi-
sis y elaboración de políticas públicas.

Una de las cualidades más destacadas de los Observatorios de Se-
guridad es su capacidad de generar y proveer información y propuestas 
con carácter científico, fiables para la toma de decisiones (Sánchez-Ren-
tería et al. 2016; Alda y Beliz, 2007). Pero los Observatorios enfrentan 
desafíos burocráticos cuando son parte de una estructura administrati-
va, de la cual, finalmente, termina siendo un apéndice.

La idea dominante de que el crimen es un asunto eminentemente 
policial no permite apreciar el papel de la gobernanza que ofrece el Ob-
servatorio a través de la participación de empresarios, iglesias, universi-
dades que pueden ofrecer perspectivas, interpretaciones y explicaciones 
alternativas que generen formas innovadoras de combatir el delito.

Un tema recurrente en el Observatorio es el financiamiento, lo que 
es posible apreciar en el de Acapulco. La etapa final del Observatorio 
preparaba a éste para disponer de ingresos propios que le permitieran 
operar. Cabe mencionar que algunos indicadores son el resultado de 
encuestas que deben aplicarse periódicamente para mantener actuali-
zado el sistema de información. Por otra parte, el pago de salarios, insta-
laciones, energía eléctrica y mantenimiento del equipo de computación 
hacen necesaria una fuente de ingresos estable, permanente y suficien-
te para que funcione correctamente el Observatorio. Tanto gobiernos 
municipales como estatales no han visto como prioridad un sistema de 
información y una base de datos que provea referentes históricos para 
dimensionar un fenómeno delincuencial en el largo plazo.

No ayuda, tampoco, que los gobiernos carezcan de tradición por 
la información científica. Cada delito es, en sí mismo, una compleja 
relación de fenómenos familiares, individuales, escolares, ambienta-
les, sociales, políticos, vecinales, económicos, psicológicos, legales, de 
género, de gobierno, de políticas públicas, que convoca a suministrar 
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información especializada y científicamente respaldada para atender-
lo. La capacidad del Observatorio de Acapulco está disminuida por la 
desaparición de sus áreas de investigación y análisis. Este punto es de 
importancia en la medida que las acciones de prevención del delito y 
combate al crimen demandan una coordinación entre los tres niveles de 
gobierno. 

Una dificultad palpable en el funcionamiento del observatorio es 
aquella referida a la gobernanza. La participación ciudadana como ex-
presión de ciudadanía no ha estado presente en la historia política de 
Guerrero. La imagen del gobierno como responsable único, con com-
petencias suficientes para resolver los problemas públicos de todo tipo, 
sigue imperando en la idea de legitimidad de los políticos. Esto resta 
poder al Observatorio, al privarlo de legitimidad ciudadana y de redes 
de cooperación. La experiencia del Observatorio de Acapulco muestra 
que la alimentación de información sobre los diagnósticos de adicciones 
logró crear mapas temáticos con ubicaciones precisas de colonias, que 
permitían la elaboración de políticas públicas focalizadas. Este tipo de 
trabajos no sólo contribuían en el aspecto cartográfico y de métrica, 
sino que también exploraban la parte cualitativa, que hacía énfasis en 
las experiencias personales de las personas involucradas en dinámicas 
delincuenciales. 

Finalmente, los Observatorios, en general, están enfrentado rezagos 
importantes en su concepción, diseño y productos que ofrece. Tanto 
el delito como la prevención de éste ocurre en dinámicas sociales de-
masiado complejas, donde se incluyen cada vez más variables, ya sean 
individuales, grupales, organizacionales o sociales que demandan un 
procesamiento sistemático y congruente de grandes volúmenes de in-
formación, lo que conduce a incorporar tecnologías de manejo de datos 
que se conoce como Big Data. El advenimiento del Big Data requiere 
de especialistas en análisis de datos y de un nuevo esquema que en-
tienda la cada vez más compleja interacción de información. La trans-
formación de los observatorios a laboratorios de análisis de datos se 
presume inevitable. Esto incorpora un nuevo desafío en lo que compete 
a la organización, liderazgo y profesionalización de los Observatorios; 
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es en este sentido que el Observatorio en Acapulco necesita un nuevo 
paradigma en su liderazgo y conducción, que permita ofrecer ventajas 
a los hacedores de políticas públicas, tomar decisiones con información 
confiable y completa para prevenir y contener el delito.
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introducción

En este artículo se expone el conflicto social y la violencia política 
extrema y recurrente acaecida en 55 años de la historia contem-
poránea del estado de Guerrero. Su temporalidad es diacrónica, 

data de 1960 a 2015. Se presentan, de forma narrativa y explicativa, 
eventos relevantes de las luchas cívicas, populares y universitarias; las 
movilizaciones sociales, protestas e inconformidades ciudadanas; varia-
dos repertorios de acciones colectivas de autodefensa, guerrilla y luchas 
armadas como expresión de la “violencia de abajo”, contestataria a la 
“violencia de arriba”, a la acción represiva del Estado en contra de 
movilizaciones pacíficas, luchas legales y electorales, con salidas de vio-
lencia extrema ejecutadas desde los tres ámbitos de gobierno: federal, 
estatal y municipal, en complicidad con caciques locales. Se culmina 
con la violencia social y política que brota a partir el drama de Iguala 
y la tragedia de Ayotzinapa, acaecida la noche del 26 y la madrugada 
del 27 de septiembre de 2014, con la muerte de seis personas, más de 
30 heridos y 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa 
desaparecidos por la Policía municipal y el grupo delincuencial autode-

CAPÍTULO 6

Guerrero. Conflicto social y violencia  
política recurrente, 1960-2015

Salvador Rogelio Ortega Martínez

Nadie consagrado a pensar sobre la política  
puede permanecer ignorante del enorme papel que la violencia  

ha desempeñado siempre en los asuntos humanos
arendt, 2005
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nominado Guerreros Unidos, vinculados al presidente municipal, José 
Luis Abarca, y a su esposa, María de la Luz Pineda.

A través de esta narrativa descriptiva se propone demostrar que a 
mayor represión y “violencia de arriba”, mayor radicalidad y “violencia 
de abajo”, constatando la persistencia y recurrencia de las violencias 
en contra de los movimientos sociales para el restablecimiento de la 
gobernabilidad con salidas autoritarias. Este argumento se apoya en el 
planteamiento de Carlos Montemayor, quien plantea que “las medi-
das gubernamentales a menudo confunden la limitación propiamen-
te regional de los núcleos armados con la inexistencia de los procesos 
de polarización social de la zona. (…) Esto conduce a graves errores, 
particularmente para otra relevante dimensión de estos conflictos: la 
recurrencia de las guerrillas rurales” (Montemayor, 2012), al respecto 
de los ciclos recurrentes de la violencia contestataria “de abajo”, a la 
“violencia de arriba”. 

También es deudor de la tesis de Carlos Illades, quien destaca cómo: 

en la segunda mitad del siglo pasado encontramos múltiples movimien-
tos que reivindicaron libertades civiles básicas (expresión, asociación, re-
unión) y, simultáneamente, derechos sociales elementales (salarios dignos, 
empleo, propiedad de la tierra, educación, salud). Frente a esto la respues-
ta ordinaria del Estado fue la represión, forzando a algunos movimientos a 
inclinarse hacia la violencia armada, una de las formas de la “destrucción 
coordinada” —dirigida contra objetos y personas […]. No obstante, re-
surgieron y presentaron demandas democráticas para encontrar de nueva 
cuenta las puertas cerradas por el autoritarismo estatal (Illades, 2014). 

El artículo está dividido en una línea de tiempo de 55 años fragmenta-
dos en cinco apartados con sus respectivas temáticas. El Primero abarca 
un periodo de 12 años y se compone de seis sub apartados; inicia en 
1960 con el movimiento estudiantil y popular de 1960 y culmina en 1972 
con el arranque de la democratización de la Universidad Autónoma de 
Guerrero, (uagro). El Segundo contiene una temporalidad de 12 años, de 
1972 a 1984, y contempla cuatro sub apartados; comienza en 1972 con 
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la democratización de la uagro y culmina con el fin del proyecto Univer-
sidad-Pueblo en 1984. El Tercero implica también 12 años de conflicto y 
violencia política, de 1984 a 1996, con un solo apartado que va del fin del 
proyecto democratizador de la uagro a la instauración democrática. El 
Cuarto engloba de 1996 a 2010, con cuatro apartados, que van de la ins-
tauración democrática, la alternancia de izquierda en el Ejecutivo estatal, 
a los crímenes políticos. El Quinto engloba de 2010 a 2015, con cinco sub 
apartados, y discierne sobre la violencia magnicida, la agresividad política 
y la violencia deliberada; da cuenta, finalmente, de los acontecimientos 
de violencia extrema de arriba que ocasionan la violencia radical y sim-
bólica de abajo, con antecedentes, contexto y consecuencias del drama 
de Iguala y la tragedia de Ayotzinapa, acaecida la noche del 26 y la ma-
drugada del 27 de septiembre de 2014, exponiendo la violencia simbólica 
de abajo, como respuesta a la “violencia de arriba” en franca unidad con 
el crimen organizado, y el contraste entre la gobernabilidad democrática 
con la gobernabilidad autoritaria, hasta julio de 2015.

primer periodo, 1960-1972. movimientos sociales,  
“violencia de arriba” y “violencia de abaJo”

Dofman define la violencia política como vertical y social,
mientras que la privada sería horizontal e individual.

En la violencia vertical, podemos distinguir entre la de “arriba”
—es decir, de la parte del poder— y la de “abajo”, 

es decir, de la parte del pueblo.
 Kohut, 2002 

Movimiento estudiantil y luchas cívicas,  
reprimidas con “violencia de arriba” 

Este periodo se construye tomando como eje de inicio el movimiento 
estudiantil y popular de 1960. El conflicto se originó en Chilpancingo, 
Guerrero, el 21 de octubre de ese año, cuando los estudiantes de la 
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Universidad de Guerrero, encabezados por Jesús Araujo Hernández, 
líder de la Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense (feug), ins-
talaron la bandera de huelga en el frontispicio del Edificio Docente, 
exigiendo tres demandas fundamentales: 1) Autonomía, 2) Reforma y 
3) Consolidación Universitaria. 

El entonces gobernador, general Raúl Caballero Aburto, decretó, el 
año anterior (1959), la transformación del tradicional Colegio del Es-
tado, en Universidad de Guerrero, sin autonomía, sin oferta de nuevas 
carreras profesionales, sin nuevos planes y programas de estudio reno-
vados; con la misma infraestructura y profesorado. Otro equívoco del 
gobierno fue la designación del profesor Alfonso Ramírez Altamirano, 
quien, al carecer de título universitario, fue rechazado por estudiantes y 
prestigiados maestros como Aarón M. Flores, Pablo Sandoval Cruz, Sal-
vador Castro Villalpando y Octavio Klimek Gamas, quienes, además, 
se unieron a la huelga universitaria. Conviene mencionar que algunos 
analistas aseveran que el conflicto fue alentado y patrocinado desde el 
poder central, en especial por el político guerrerense Donato Miranda 
Fonseca, titular de la Oficina de la Presidencia de la República en el 
gobierno de Adolfo López Mateos (1958-1964). Se infiere que Miranda 
Fonseca era enemigo político del gobernador Caballero Aburto y que 
impulsaba todo tipo de acciones desestabilizadoras, para ocasionar una 
crisis de gobernabilidad en la entidad. Podemos considerar esta varia-
ble como significativa, pero independiente de la esencia del fenómeno. 
Creemos que la variable dependiente es la inconformidad justificada y 
el reclamo modernizador del proyecto universitario.

En paralelo al movimiento estudiantil, el profesor Genaro Vázquez 
Rojas, líder de la Asociación Cívica Guerrerense, (acg), realizaba un 
plantón en el zócalo de Chilpancingo. Abanderaba reivindicaciones 
de los campesinos de las Costas (Grande y Chica) de Guerrero, incon-
formes con las políticas del gobernador Caballero Aburto. Los Cívicos 
fueron desalojados violentamente del zócalo y trasladaron su plantón 
a la Alameda Granados Maldonado, frente al Edifico Docente, donde 
días antes se había establecido la huelga de los universitarios (Estrada 
Castañón , 2001) 
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La agitación estudiantil y cívica se generalizó por todo el estado. 
El malestar social contra el gobernador fue en aumento y la represión 
gubernamental, también. Chilpancingo se convirtió en el teatro don-
de se escenificaron las más grandes movilizaciones populares, mítines 
y expresiones diversas antigobiernistas de la ciudadanía, generándose 
una crisis de gobernabilidad. Se unieron al movimiento los estudiantes 
de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, dirigidos por su líder Lu-
cio Cabañas Barrientos, así como pequeños y medianos comerciantes, 
profesionales y burócratas. Las movilizaciones y protestas se radicali-
zaron a la vez que el gobierno endurecía su política represiva. El 31 
de octubre se realizó una gran manifestación en Chilpancingo y dos 
días después se constituyó la Coalición de Organizaciones Populares 
(cop). Las demandas germinales del movimiento fueron rebasadas por 
el nuevo pliego petitorio de cinco puntos exigidos por la cop: 1) Desapa-
rición de poderes en el estado de Guerrero. 2) Aplicación de la Ley de 
Responsabilidades al general Raúl Caballero Aburto. 3) Derogación de 
los decretos nocivos a la población. 4) Que en el estado de Guerrero se 
terminara de una vez por todas con los latifundios. 5) Que, en el caso de 
la Universidad, se le diera una orientación para que se pusiera al servi-
cio del pueblo y fuera la que promoviera el desarrollo social, industrial y 
político del estado (Ayala Guevara, 2005). El 20 de noviembre se realizó 
en Chilpancingo una manifestación de aproximadamente 20 mil perso-
nas para exigir la caída del gobernador. El 30 de diciembre de 1960, por 
órdenes del mandatario estatal, intervino el ejército al mando del gene-
ral Julio Morales Guerrero para disolver la manifestación y resolver el 
conflicto a través de la represión, restableciendo la gobernabilidad con 
una salida autoritaria. El saldo de la andanada militar arrojó la cifra de 
19 muertos, decenas de heridos y aproximadamente 400 detenidos. El 
movimiento en lugar de inhibirse se exacerbó (Sandoval, 1999 ). El luto 
e indignación de los estudiantes y cívicos rebeldes fue acompañado con 
la huelga general de cierre de comercios en Chilpancingo y la amenaza 
de extenderse a toda la entidad; la crisis de gobernabilidad se profundi-
zó. El gobernador Caballero Aburto quedó aislado socialmente. La pro-
fesora Macrina Rabadán Santana, guerrerense, diputada federal por el 
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Partido Popular, solicitó al Congreso de la Unión decretar la desapari-
ción de poderes. El 4 de enero de 1961, por orden del presidente López 
Mateos y con fundamento en la Ley Reglamentaria de la Fracción V del 
Artículo 76 Constitucional, por sexta ocasión el Senado de la República 
decretaba la desaparición de poderes en Guerrero (Rodríguez, 1992 ). 
Al día siguiente, Arturo Martínez Adame fue designado gobernador 
interino. Con la desaparición de poderes se satisfizo la demanda social, 
se dio solución al conflicto, se restableció la gobernabilidad, pero no 
hubo deslinde de responsabilidades ni se enjuició a los responsables de 
la represión.

Lucha cívico-electoral y más “violencia de arriba”

Genaro Vázquez, con su acg, desplegó su labor de proselitismo a favor 
del cambio político en el estado, en franco activismo de oposición al 
Partido Revolucionario Institucional (pri). En las elecciones de agosto 
de 1962, Los Cívicos postulan la candidatura a la gubernatura del lu-
chador agrarista José María Suárez Téllez; a la vez, registran planillas 
para competir en varios municipios y distritos electorales (Sotelo , 1991). 

La participación de la acg en los comicios de 1962 culminó con la 
matanza de Cívicos congregados en el zócalo de Iguala el 30 de diciem-
bre de 1962. El saldo de esta nueva represión fue de siete muertos, 23 
heridos y 280 detenidos, entre ellos José María Suárez Téllez, candida-
to a la gubernatura; Andrés López Velasco, candidato a la presidencia 
municipal de Iguala, y Carlos Ortuño Mejía, candidato a diputado. Ge-
naro salió huyendo de Guerrero y dos años después, el 11 de noviembre 
de 1964, fue detenido en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), 
trasladado a Guerrero, torturado y recluido en la cárcel de Iguala para 
purgar una condena de 20 años. El 22 de abril de 1968, Genaro Váz-
quez fue liberado de la prisión por un comando armado, dando inicio 
a la guerra de guerrillas a través de la Asociación Cívica Nacional Re-
volucionaria (acnr).
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Lucha universitaria legal y más “violencia de arriba”

En el ámbito universitario, el 4 de septiembre de 1963 el Congreso local 
aprobó la nueva Ley Orgánica de la Universidad de Guerrero, en la 
que se le otorga su autonomía y se reconoce a sus órganos de gobierno 
paritarios. La demanda estudiantil fue plenamente satisfecha.

En 1965, Imperio Rebolledo Ayerdi, presidente de la feug, y Pablo 
Sandoval Ramírez, destacado militante de la Juventud Comunista de 
México (Jcm) del Partido Comunista Mexicano (pcm), estallaron la huel-
ga estudiantil universitaria con el propósito de impedir la reelección del 
rector, Virgilio Gómez Moharro. La huelga fue reprimida con un saldo 
de más de una docena de estudiantes expulsados de la uagro.

En 1966, nuevamente los estudiantes universitarios, encabezados 
por Carmelo Cortés Castro, miembro de la Jcm, se pusieron en huelga 
y tomaron las instalaciones universitarias como muestra de rechazo a la 
política represiva del rector Gómez Moharro. La respuesta beligerante 
de las autoridades universitarias coludidas con el gobierno de Abarca 
Alarcón ocasionaron la derrota de los estudiantes, su encarcelamiento 
y expulsión. 

Desde 1966 hasta 1972, la uagro estuvo bajo el control vertical y 
autoritario del gobierno, sus rectores y el pri). La feug se convirtió en 
órgano corporativo, de control estudiantil y trampolín político de sus 
líderes.

Lucio Cabañas, de la lucha legal a la lucha armada.  
La “violencia de abajo”

El 18 de mayo de 1967 Lucio, junto con el profesor Serafín Núñez 
Ramos, compañero de militancia comunista y miembros activos del 
Movimiento Revolucionario del Magisterio (mrm), encabezaron un 
mitin en la plaza pública de Atoyac de Álvarez. Los manifestantes 
solicitaban a las autoridades gubernamentales del sector educativo su 
atención para la solución de un conflicto sin mayor relevancia. Pedían 
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el cambio de la profesora Julia Piza Paco, directora de la escuela pri-
maria estatal “Juan Álvarez”, acusada de cobrar cuotas a los padres 
de familia y exigir que los niños asistieran con uniforme y zapatos. El 
mitin fue disuelto violentamente con la intervención de judiciales y el 
ejército encabezado por el capitán Enrique Castro Arellano. Rafael 
Aréstegui refiere que el saldo de la represión fue de nueve muertos 
y 27 heridos (Aréstegui, 1984). Los profesores Lucio y Serafín, cada 
quien por su lado y protegidos por su gente, salieron ilesos de la repre-
sión. Lucio, se remontó a la Sierra e inició la formación de la Brigada 
Campesina de Ajusticiamiento y el Partido de los Pobres, pasando 
paulatinamente de la autodefensa a la guerra de guerrillas (Ortega 
Martínez, 1993).

Campesinos copreros y matanza en Acapulco, más “violencia de arriba”

El 20 de agosto de 1967, un millar de campesinos copreros marcharon 
de la gasolinera de Mozimba, en Acapulco, a la sede de las oficinas de 
la Unión Regional de Productores de Copra del Estado de Guerrero 
(urpceg), ubicadas entre la Avenida Ejido y la Calle 6, para expresar 
públicamente su inconformidad por lo que consideraban dos acciones 
injustas y lesivas a los intereses económicos y de su gremio: 1) El grava-
men de 13 centavos aplicado a cada kilo de copra y 2) La imposición 
del liderazgo de Jesús Flores Guerrero, por parte de la Central Nacio-
nal Campesina (cnc), como presidente de su organización. Al llegar los 
manifestantes al edificio de la urpceg, desde el interior de éste y de las 
azoteas de otros inmuebles aledaños, pistoleros contratados por el go-
bierno con el apoyo de los cuerpos policiales comenzaron a disparar a 
los manifestantes. El resultado: 40 copreros muertos, 100 heridos y 200 
detenidos. A pesar de que la responsabilidad directa de esta matanza 
recayó en el gobernador Raymundo Abarca Alarcón, jamás hubo des-
linde de responsabilidades, ni justicia alguna.
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Genaro Vázquez y la “violencia de abajo”

El 22 de abril de 1968 un comando armado liberó al profesor Gena-
ro Vázquez de su confinamiento en la cárcel de Iguala. El operativo 
fue coordinado desde la prisión por el propio Vázquez Rojas, quien se 
fracturó un molar con unas pinzas ocasionándose una severa inflama-
ción, infección e intenso dolor. Las autoridades permitieron que saliera 
caminando de la prisión para atenderse en un consultorio ubicado a 
escasos doscientos metros, custodiado por un destacamento de policías. 
El comando dirigido por el profesor Roque Salgado interceptó a los 
gendarmes y los conminó a dejar en libertad al prisionero. Al negarse 
dio inicio el combate. Un policía falleció al instante y otro quedó le-
sionado. Roque también resultó gravemente herido. El comando junto 
con su líder Genaro Vázquez lograron salir de la ciudad. En su retirada, 
fueron alcanzados por el ejército y en los combates fallecieron los pro-
fesores Roque Salgado y Filiberto Solís; José Bracho y Zeferino Contre-
ras resultaron heridos. Bracho logró salir de la emboscada; Zeferino se 
quedó combatiendo en el lugar y fue detenido por el ejército, con una 
rodilla destrozada por una bala de máuser. Así dio inicio la guerrilla de 
Genaro Vázquez denominada Asociación Cívica Nacional Revolucio-
naria (acnr).

De 1968 a 1971 realizaron varias acciones de propaganda armada, 
asaltos y secuestros. El 19 de noviembre de 1971 el rector de la uagro, 
doctor Jaime Castrejón Diez, fue secuestrado por la acnr. Los guerri-
lleros presentaron públicamente sus exigencias al gobierno de la Repú-
blica y a los familiares del secuestrado. La familia tuvo que pagar 2.5 
millones de pesos y la publicación de los manifiestos de la guerrilla en la 
radio, televisión y medios impresos de circulación estatal y nacional. Al 
gobierno se le exigió la liberación de nueve presos políticos recluidos en 
cárceles de Guerrero y de la Ciudad de México. Éstos fueron excarcela-
dos y trasladados a Cuba en calidad de refugiados políticos. 

Luego de cumplir cabalmente las demandas de la guerrilla y al ser 
liberado el rector Castrejón, se abrió un interregno en la uagro que 
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culminó en marzo de 1972 con la elección del doctor Rosalío Wences 
Reza como nuevo rector.

segundo periodo, 1972-1984. de la democratización  
de la uagro al fin del proyecto Universidad-PUeblo 

La democratización de la Uagro y la violencia conservadora

El doctor Rosalío Wences encabezó el proceso de cambio democrático 
en la uagro denominado Universidad-Pueblo. Los expulsados de los movi-
mientos estudiantiles de 1965 y 1966 regresaron a la institución como 
profesores o a culminar sus estudios. Jóvenes militantes de izquierda de 
otras entidades se incorporaron como docentes y estudiantes, se abrie-
ron las puertas de la universidad incrementando ampliamente su ma-
trícula, se ofertaron nuevas carreras profesionales y se reformaron los 
planes y programas de estudio con orientación crítica y marxista en las 
preparatorias y en las escuelas superiores. En el ámbito de la elección de 
autoridades y representación estudiantil se impulsó el modelo electoral 
de “un universitario, un voto”, tanto para elegir al rector y directores 
como para designar a los consejeros universitarios y técnicos de las es-
cuelas de la uagro. La feug, otrora controlada por el rector en turno y 
dirigida por estudiantes proclives al pri, fue democratizada y sustraída 
del control priista y rectoral. Los profesores y estudiantes del tricolor, 
opositores al proyecto democratizador, fueron adjetivados con el epíteto 
de porros, que con apoyos gubernamentales: recursos financieros, armas 
y protección policial, tomaron edificios, golpearon e hirieron a estudian-
tes y profesores democráticos, recurriendo a la “violencia de arriba” 
ante su derrota en el debate y en el rechazo mayoritario de la comuni-
dad universitaria. La emergente coalición de izquierda se consolidó en 
la uagro y expulsó a los porros más representativos.
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La “violencia de arriba” contra la Uagro y los movimientos sociales 

Al ser asesinado Genaro Vázquez, el 2 de febrero de 1972, principal pro-
tagonista de la guerrilla mexicana, su remplazo simbólico inmediato lo 
asumió Lucio Cabañas, levantado en armas desde el 19 de mayo de 1967, 
dicho supra. El estado de Guerrero siguió figurando en la escena nacio-
nal como el epicentro de la guerrilla rural. Por otra parte, la uagro y su 
proyecto Universidad-Pueblo se convirtió en caja de resonancia del conflicto 
social, en la ínsula del debate libre y crítico, el recinto de la protesta contra 
las injusticias y la solidaridad con los movimientos populares. 

Dos tipos de oposición al régimen se desarrollaron en Guerrero, de 
manera paralela y con cierta reciprocidad: 1) La guerrilla de Lucio y 2) El 
movimiento universitario. La guerrilla de Lucio dio protección simbólica 
al movimiento universitario y jugó un rol disuasivo para que la derecha 
radical y los porros contuvieran su ofensiva de violencia extrema. También 
se hizo obvio el respaldo que Lucio recibió del movimiento universitario. 

Desde el régimen se diseñó una estrategia de guerra sucia para com-
batir con el ejército a la guerrilla rural de Lucio y a la guerrilla urbana 
con la Brigada Blanca, destacamento paramilitar clandestino dirigido por 
Fernando Gutiérrez Barrios y Miguel Nassar Haro. Los militantes y di-
sidentes políticos opositores al régimen, sospechosos de militar o apoyar 
a la guerrilla, fueron perseguidos, detenidos sin órdenes de aprehensión, 
secuestrados, torturados en prisiones clandestinas, encarcelados y desa-
parecidos. Los saldos de la Guerra Sucia, “violencia de arriba”, registran 
a más de 600 desaparecidos en Guerrero, decenas de encarcelados, per-
seguidos y exiliados políticos de oposición al régimen y, entre ellos, más 
de 20 universitarios y universitarias secuestradas y desaparecidas.

Liberalización política, primeros triunfos de la izquierda  
en las luchas electorales y más “violencia de arriba”

La reforma política de 1977, anunciada en Guerrero por el secretario de 
Gobernación Jesús Reyes Heroles, abrió las puertas de la legalidad a la iz-
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quierda para participar en procesos electorales. El pcm aprovechó ese res-
quicio de liberalización política del régimen y obtuvo su registro condicio-
nado. En Guerrero, Abel Salazar Bazán ganó la elección en el municipio 
de Alcozauca, el 7 de diciembre de 1980, con una amplia votación: del 
total de 996 votos emitidos, Abel Salazar Bazán obtuvo 864; y Reynaldo 
Herrera, candidato del pri, 132. Se trata de un hecho muy significativo por 
ser el primer municipio, en México, conquistado electoralmente por el pcm, 
logrando también entrar al Congreso local con Lorenzo Castro Aparicio. 

A pesar de tratarse de una lucha legal, los comunistas eran persegui-
dos y hostigados en sus actividades públicas por autoridades civiles del 
pri, policías y el ejército. Al no existir un organismo autónomo que orga-
nizara y calificara los comicios, la lucha electoral de los comunistas y sus 
votos eran sometidos a resultados inciertos y fraudulentos, como podemos 
observar en las cifras oficiales de las elecciones a gobernador, en las que 
la izquierda en Guerrero registró candidatos a la gubernatura antes de 
la instauración democrática (1996). Así podemos observar que en 1981 
Othón Salazar Ramírez obtuvo: 13 mil 191 votos; mientras que su adver-
sario del pri: Alejandro Cervantes: 325 mil 089. Y al doctor Pablo San-
doval Cruz, en las elecciones de 1987, le reconocieron: 24 mil 411 votos; 
en tanto el candidato del pri, José Francisco Ruiz Massieu: 534 mil 867.

 
La radicalización del proyecto Universidad-Pueblo  
y la intervención del Estado.

La mayor ofensiva, a nivel estatal, en contra del proyecto Universidad-Pue-
blo fue en 1979, cuando el gobernador Rubén Figueroa Figueroa cortó el 
subsidio estatal a la uagro (en un 10 por cierto), con el argumento de que 
era un “nido de guerrilleros”, “universidad de palapa” a la que se le de-
bería “levantar la canasta”. “De un egresado de medicina [de la uagro], 
no me dejo poner ni talco”, decía en su leguaje dicharachero y sarcástico el 
gobernador Figueroa. El doctor Rosalío Wences, que gobernaba la uagro 
en su segundo rectorado (1978-1981), convocó al pueblo de Guerrero y 
a las universidades públicas del país a respaldar el proyecto de la Universi-
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dad-Pueblo. Nuevamente Chilpancingo fue escenario de grandes manifes-
taciones, similares a las del movimiento del 60. Especial apoyo recibió el 
doctor Wences Reza de las universidades de Puebla, Sinaloa, Chapingo, 
Universidad Autónoma Metropolitana (uam) y de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (unam). La agresión figueroísta se detuvo con la 
movilización popular y la solidaridad nacional.

Cuando la “violencia de arriba” se hizo presente en el movimiento 
universitario, en el periodo de recrudecimiento de la Guerra Sucia, ya no se 
reprimió de forma masiva, se hizo selectivamente, pero quizá de manera 
más cruel. Ciertamente hubo estudiantes y algunos profesores que se in-
corporaron a la guerrilla de Lucio; otros, formaron sus propias organiza-
ciones armadas desplegando acciones de violencia radical: los Comandos 
Armados de Guerrero, de Octaviano Santiago Dionicio, secuestraron al 
ingeniero Jaime Farill Novelo, director de la Preparatoria 2 de la uagro; 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias (far), de Carmelo Cortés, reali-
zaron asaltos bancarios y secuestros, como el del comerciante Vicente 
Rueda y el de la empresaria Margarita Saad; las Fuerzas Armadas de 
Liberación (fal), de Juan García Costilla, efectuó el asalto a la Base Naval 
de Icacos, en Acapulco, y sustrajo un lote de fusiles, además de secuestrar 
a Jorge Muñoz Pineda (fal, 1974), hijo del mayorista platero de Taxco Al-
fonso Muñoz; la Vanguardia Armada Revolucionaria del Pueblo (varp), 
de Miguel Flores Leonardo, secuestró a Rogelio Camacho Organes, hijo 
del empresario transportista y diputado priista Rafael Camacho. 

La represión al modelo de universidad popular se generalizó hasta 
llegar a un punto máximo en 1984. Es significativo el saldo de estu-
diantes y profesores detenidos, torturados, encarcelados, desaparecidos 
y perseguidos, especialmente en el periodo de 1973 a 1978.

El punto más álgido de la confrontación Universidad-Estado fue 
en el rectorado de Enrique González Ruiz (1981-1984). La radicali-
zación del proyecto Universidad-Pueblo alentado desde rectoría ocasionó 
la injerencia del titular de la Secretaría de Educación Pública, Jesús 
Reyes Heroles. Se intervino a la uagro cortando su subsidio federal (en 
un 90 por ciento). De 1993 a 1994, la uagro sobrevivió sólo con el 10 
por ciento de subsidio que recibía del gobierno de Alejandro Cervantes 
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Delgado. El cambio de rector permitió resolver la crisis, se adelantó la 
toma de protesta del doctor Rosalío Wences, asumiendo el cargo por 
tercera ocasión. La uagro cambió paulatinamente de rumbo. El proyec-
to Universidad-Pueblo fue cercenado y la Universidad dejó de ser caja de 
resonancia del conflicto social y político.

tercer periodo, 1984-1996. de la crisis de fin  
de régimen y violencia persistente de arriba,  
a la instauración democrática 

La ruptura de Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez y Porfirio Mu-
ñoz Ledo, entre otros, con el pri, en 1987, generó un gran movimiento 
nacional que fracturó los cimientos del régimen político ocasionando 
un punto de inflexión denominado en ciencia política Crisis de fin de régi-
men. Guerrero se convirtió en una de las entidades donde el impacto del 
neocardenismo alentó las expectativas de derrotar al pri en las urnas. El 
6 de julio de 1988 devino en punto de inflexión para agudizar la crisis 
de fin de régimen. Cuauhtémoc Cárdenas, candidato a la presidencia 
de la república por el Frente Democrático Nacional (fdn), en los datos 
oficiales, obtuvo en el estado de Guerrero 182 mil 766 votos (35.38 por 
ciento), y el candidato del pri, Carlos Salinas, 309 mil 202 votos (60.63 
por ciento). Se alegó fraude electoral y en las mentalidades de muchos 
guerrerenses se generó y se albergó la expectativa de la convocatoria 
del candidato del fdn a la resistencia e incluso a la insurgencia armada. 
Cárdenas optó por la legalidad, propuso que se limpiara la elección y 
legó a México un nuevo partido político con la unificación de varias 
expresiones de la izquierda mexicana. El 5 de mayo de 1989, con el 
registro legal y el patrimonio del Partido Mexicano Socialista, se fundó 
el Partido de la Revolución Democrática (prd).

Guerrero fue uno de los primeros estados de la República donde el 
prd se puso a prueba en las contiendas electorales locales. El 3 de di-
ciembre de 1989 se realizaron comicios para elegir alcaldes y renovar el 
Congreso local. Gobernaba José Francisco Ruiz Massieu y, al parecer, las 
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órdenes del centro consistían en reducir al prd a su mínima expresión. 
El prd registró planillas en 65 municipios de 75 que existían y candida-
turas en todos los distritos electorales. Los perredistas se inconformaron 
con los resultados electorales aduciendo que se había perpetrado un gran 
fraude y procedieron a la toma de 18 alcaldías. Fue emblemática la toma 
armada de algunos municipios, como Teloloapan, La Unión, Ometepec 
y Florencio Villarreal (Cruz Grande), donde se llegó a tipificar esa acción 
colectiva como “defensa armada de la democracia”. Cuando el gober-
nador ordenó el desalojo, los perredistas de Cruz Grande combatieron 
con la policía por un lapso de seis horas consecutivas hasta que se pactó 
una tregua para abandonar el inmueble sin ningún muerto, sin heridos ni 
detenidos del lado de los perredistas, y dos policías heridos; a diferencia 
del desalojo en Ometepec donde hubo desaparecidos, torturados y encar-
celados, destacando la detención, tortura y encarcelamiento del profesor 
Eloy Cisneros Guillén, candidato a alcalde por el prd. Seguramente, éste 
ha sido el conflicto poselectoral de mayor magnitud que se prolongó hasta 
marzo de 1990, cuando de nueva cuenta se reprimió a los perredistas que 
se dirigían en marcha al Aeropuerto Internacional de Acapulco. El sal-
do de esta represión fue de varios desaparecidos, heridos y encarcelados. 
Finalmente, el conflicto se negoció con el gobernador Ruiz Massieu y 
culminó con el reconocimiento al prd de 24.75 por ciento de la votación 
y su triunfo en 12 municipios.

La nueva ley electoral enviada por Ruiz Massieu al Congreso local 
estableció, como en la legislación nacional, la cláusula de “gobernabili-
dad” que garantizaba sobrerrepresentación al pri. En esas condiciones 
se llega al proceso electoral de febrero de 1993 para elegir gobernador 
del estado. El prd postuló a Félix Salgado Macedonio, y el pri a Rubén 
Figueroa Alcocer. Los resultados oficiales arrojaron las cifras siguientes: 
el pri: 228 mil 191 votos, representando el 63.52 por ciento de los su-
fragios, y el prd: 98 mil 393 votos, significando el 27.39 por ciento de 
la votación global. A pesar de que los comicios no eran organizados ni 
calificados por un organismo autónomo fue ya significativo el avance de 
la izquierda electoral en Guerrero. También, es conveniente mencionar 
el alto índice de abstencionismo que registraron esos comicios. Félix 
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Salgado se inconformó con los resultados y convocó a movilizaciones 
y plantones para exigir la anulación de la elección. Guillermo Sánchez 
Nava (El Sam) y Saúl López Sollano, destacados perredistas, fueron se-
cuestrados por la Policía Judicial para evitar que el diputado Sánchez 
Nava interpelara al gobernador en su informe. Al día siguiente fueron 
liberados. Luego de tres meses de protestas y negociaciones, el goberna-
dor Ruiz Massieu restableció la gobernabilidad.  

Rubén Figueroa Alcocer asume el Ejecutivo de la entidad, pero no 
culmina su periodo gubernativo. El 28 de junio de 1995 un contingente 
de campesinos de la Costa Grande se dirigía a Atoyac para partici-
par en una movilización pacífica convocada por la Organización de 
Campesinos de la Sierra del Sur (ocss); en el Vado de Aguas Blancas, 
municipio de Coyuca de Benítez, fueron interceptados por la policía 
motorizada del gobierno del estado y atacados a balazos. La agresión 
ocasionó 17 muertos. Esta matanza, que fue denunciada a través de 
un video que llegó al comunicador Ricardo Rocha y transmitió en su 
programa televisivo, ocasionó que, desde Los Pinos a través del secre-
tario de Gobernación, Emilio Chuayffet, se le exigiera al gobernador 
Figueroa Alcocer la presentación de su licencia ante el Congreso local, 
en ardua negociación con el presidente del prd, Porfirio Muñoz Ledo. 
El Congreso local designó como gobernador sustituto a Ángel Heladio 
Aguirre Rivero, que fungía como presidente del pri en Guerrero.

cuarto período, 1996-2010. de la instauración  
democrática y la “violencia de abaJo”: epr, erpi,  
a los magnicidios políticos. 

La instauración democrática, los saldos de violencia política  
en los procesos electorales y nuevas formas de violencia.

Lo más significativo de la reforma electoral federal de 1996 fue la de-
terminación del entonces presidente Ernesto Zedillo para mejorar cua-
litativamente al otrora Instituto Federal Electoral (ife), con la confor-
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mación de un consejo de ciudadanos y ciudadanas de reconocida tra-
yectoria profesional y autoridad moral, presidido por José Woldenberg, 
para realizar las primeras elecciones libres, que los transitólogos definen 
como la fase de la instauración democrática en los procesos de cambio 
político de un régimen autoritario a un régimen democrático (Morlino, 
1985). Con esos comicios, se celebraron las elecciones intermedias de 
1997. La gran paradoja es que, en Guerrero, al aproximarse la fecha 
para la realización de elecciones intermedias en octubre de 1996, el go-
bernador Aguirre envió al Congreso local la iniciativa para homologar 
el Código Electoral de Guerrero con el federal, pasando a constituir de 
inmediato la nueva institución ciudadanizada, independiente y autóno-
ma para la organización de los procesos electorales, el Consejo Estatal 
Electoral (cee).

En octubre de 1996 se realizaron en Guerrero las primeras eleccio-
nes libres, organizadas y calificadas por el cee. El prd progresa en sus 
resultados comiciales y se reducen al mínimo los cuestionamientos y re-
clamos de fraude. El prd pasa del 29.69 por ciento obtenido en la elec-
ción anterior, a 36.14 por ciento, con un avance significativo de más de 
seis puntos. El cee se consolida como organismo confiable, profesional, 
permanente y con patrimonio propio. De inmediato se preparan los 
mismos consejeros y consejeras para organizar lo que sería su prueba de 
fuego, la elección a gobernador en 1999.

Nuevas expresiones de “violencia de arriba”  
y nuevas manifestaciones de “violencia de abajo”: ePr

El 28 de junio de 1996, en el Vado de Aguas Blancas aparece pública-
mente el Ejército Popular Revolucionario (epr), de forma sorpresiva y, 
en cierto sentido, provocadora, ya que irrumpieron en el momento en 
que Cuauhtémoc Cárdenas realizaba en ese lugar un evento de con-
memoración luctuosa del primer aniversario de la matanza que el año 
anterior habían ejecutado los policías del gobernador Rubén Figueroa 
Alcocer, dicho supra. Visto este fenómeno desde el repertorio de la tra-
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dición y continuidad de la “violencia de abajo” en Guerrero, la presen-
tación a la luz pública del epr es, en la línea de verificación de nuestras 
dos hipótesis planteadas en este artículo, consecuencia lógica y contes-
tataria a la “violencia de arriba” manifiesta en los acontecimientos del 
año anterior. 

Todo el resto del año 1996 y durante todo 1997, el epr desplegó 
una intensa actividad de propaganda armada en diversos lugares del 
estado de Guerrero. Para efecto de lo que nos interesa resaltar conviene 
citar algunas de estas acciones de “violencia de abajo”. El 16 de julio de 
1996, el epr ataca a un convoy militar en la carretera Chilapa-Chilpan-
cingo, cerca de El Ahuejote, municipio de Tixtla. El 1 de agosto, es em-
boscado un vehículo de la XVIII Zona Naval Militar en El Guayabo, 
municipio de Tecpan, región Costa Grande. El 7 de agosto es atacado 
un campamento militar en Los Encinos, en el cerro de El Guajolote, 
ubicado en la sierra de Coyuca de Benítez. 

La respuesta del gobierno, al más alto nivel, fue contundente. El 1 
de septiembre en su informe de gobierno, el presidente Ernesto Zedi-
llo expresó que combatirá al epr “con toda la fuerza del Estado”. La 
guerrilla continúa su accionar y el 16 de septiembre se produce un en-
frentamiento entre eperristas y soldados en el Vado de Aguas Blancas. 
El 7 de enero de 1997, Emilio Chuayffet, secretario de Gobernación, 
expresó que no habría diálogo con el epr ni con cualquier otro grupo 
terrorista. El hermetismo tradicional de esta vertiente de la insurgencia 
se aminoró al demandar el epr, públicamente, el 26 de febrero, la crea-
ción de una Comisión de la Verdad para juzgar si existe o no el Estado 
de derecho en México. El 28 de abril de 1997, el epr afirma que el uso 
de las armas no es central, porque “todavía hay espacio para la lucha 
polí tica”. El 1 de junio, en respuesta a la solicitud pública de la Junta 
Local del entonces ife en Guerrero para que la guerrilla hiciera una 
tregua durante la realización del proceso electoral y se garantizara su 
realización en paz, el epr atiende el llamado del organismo electoral y 
declara tregua unilateral durante las elecciones federales. 

El ife en Guerrero se pondría a prueba en esas primeras elecciones 
federales libres, las intermedias del 6 de julio de 1997, las de la instaura-
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ción democrática (Ojeda Rivera y Ortega Martínez, 1997). Como pue-
de observarse, todo el primer semestre de 1997 fue de intensa actividad 
militar del epr: el 12 de marzo se produce un enfrentamiento entre pre-
suntos eperristas y soldados del 56 Batallón de Infantería en la comuni-
dad de Yerbasantita, en la sierra de Coyuca de Benítez. El 24 de mayo, 
tropas del ejército y eperristas se enfrentan en Tepozonalco, municipio 
de Chilapa; dos guerrilleros y dos militares pierden la vida, mientras 
que otros 20 soldados resultan heridos. El 27 de mayo se produce un 
ataque a tropas de la 22a Zona Militar, el saldo: dos eperristas y tres 
militares muertos. Y, quizá, la acción de propaganda armada de mayor 
magnitud fue la que realizó el epr el 5 de febrero de 1997, cuando más 
de 60 guerrilleros tomaron la cabecera del municipio de Tecoanapa, 
localidad de aproximadamente tres mil habitantes, equidistante entre 
Chilpancingo y Acapulco, realizando un mitin en la plaza pública, “y 
fueron recibidos con muestras de simpatía por la población, que recogió 
el fotógrafo de la afp que acompañaba a los rebeldes en una gráfica que 
recorrió el mundo” (Angulo, 1997). 

El Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, erPi.  
Más “violencia de abajo” y más “violencia de arriba” 
 
El erpi, nace el 17 de febrero de 1997, luego de una fractura en las filas 
del epr. Todo indica que las bases y zona de mayor influencia y fortaleza 
del erpi radican y se ubican en el estado de Guerrero. Se les vincula a 
una matanza ocurrida durante el gobierno interino de Ángel Aguirre el 
7 de junio de 1998 en El Charco, comunidad del municipio de Ayutla 
de los Libres, donde se realizaba una asamblea de campesinos indíge-
nas con un grupo de activistas urbanos tratando asuntos relacionados 
con proyectos productivos comunitarios. En la madrugada el ejército 
comenzó a disparar sobre los asambleístas que dormían guarecidos en 
las instalaciones de la escuela primaria “Caritino Maldonado”. “Según 
sobrevivientes el Ejército Federal rodeó el lugar e irrumpió, disparando 
y lanzando dos granadas de fragmentación, lo que ocasionó 11 muertos 
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y 5 heridos que quedaron detenidos junto con otras 22 personas” (Liga 
Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, 1999). Por parte 
del ejército y las autoridades judiciales se adujo que se trataba de un 
campamento guerrillero del erpi. 

Los expertos en el tema argumentan que la fuente de legitimidad de 
la “violencia de abajo” radica en la acción colectiva de respuesta y acción 
beligerante ante la “violencia de arriba”. “Bartra y Montemayor desentra-
ñan el sustento rural de los núcleos armados de Guerrero, cuya constancia 
se justifica a partir de la legitimidad que otorga una matanza como la de 
Aguas Blancas y la de dos años después en El Charco” (Lofredo, 2007)

El erpi, en un comunicado fechado el 9 de julio de 1998, informó 
de una acción militar realizada el día 22 de junio, cuando “…una uni-
dad del erpi aniquiló a una sección del ejército federal en la región de 
Tierra Caliente”. En el mismo comunicado dicen que “El día 4 de Julio 
(sic) una unidad del erpi atacó a una unidad de la policía judicial en la 
región de la montaña baja”. 

Los conflictos internos propios de la clandestinidad, errores tácticos 
y posiblemente problemas de infiltración y delaciones, le ocasionaron al 
erpi significativos reveses como la detención, tortura y encarcelamiento 
de su principal dirigente, Jacobo Silva Nogales, comandante Antonio, y 
de Gloria Arenas, coronela Aurora. Así también, el 4 de noviembre de 
2009 en la comunidad de Palos Grandes, ubicada en la serranía del mu-
nicipio de Ajuchitlán del Progreso, Omar Romero Solís, el comandante 
Ramiro, calló abatido en una emboscada perpetrada por siete narcotrafi-
cantes encabezados por el Cuche Blanco, con quienes la guerrilla del erpi 
se disputaba el control del territorio. 

Elecciones competitivas y polarizadas. 1999

En la elección para elegir gobernador de Guerrero celebrada el 7 de fe-
brero de 1999, el pri postuló la candidatura de René Juárez Cisneros, 
luego de una intensa competencia interna. Por su parte, el prd postuló la 
candidatura de Félix Salgado Macedonio, también con una significativa 
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contienda interna con el doctor Jaime Castrejón Diez. En los resultados 
finales, René Juárez obtuvo: 415 mil 877 votos, y a Félix se le adjudicaron: 
401 mil 635. Si observamos, la diferencia fue de: 14 mil 242 votos, que 
representan porcentualmente sólo 0.88 por ciento de diferencia. 

El perredismo, encabezado por su candidato, impugnó la elección 
y encauzaron sus inconformidades por la vía tradicional de la movi-
lización y de recursos legales. Se hizo un recuento de los votos nulos, 
donde se presumía que podía haber irregularidades y, contraviniendo la 
legalidad, pero en aras de dar credibilidad a los resultados, se abrieron 
aleatoriamente una cierta cantidad convenida de paquetes electorales; 
si bien se redujo la diferencia a 10 mil votos, el triunfo quedó en el 
candidato del pri. Ésta fue una de las últimas elecciones en Guerrero 
en la que hubo acusaciones de fraude acompañadas de movilización, 
toma simbólica de instalaciones gubernamentales, conflicto poselecto-
ral y conatos de violencia. Se trató en efecto de una elección sumamente 
competida y polarizada, pero finalmente el conflicto se canalizó por 
la vía legal con la modificación de los resultados preliminares, que no 
afectaron el resultado electoral definitivo y el cee le dio la constancia de 
mayoría a René Juárez.

En las elecciones de octubre de 1999 de diputados y ayuntamientos, 
el pri se reposicionó, como producto natural del triunfo de su candidato a 
la gubernatura. En estos comicios el prd obtuvo 357 mil 737 votos, frente 
a 432 mil 254 del pri. De 20 ayuntamientos ganados en 1996 retrocede a 
14, y el pri, que gobernaba en 55, conquista 61, sin conflicto poselectoral.

En las elecciones de 2002 para elegir alcaldes y diputados locales, el 
prd obtiene 389 mil 120 votos (41.17 por ciento), contra 372 mil 339 vo-
tos (39.39 por ciento) del pri. Tampoco hubo conflicto poselectoral, con 
lo que podíamos ya afirmar que se estaba asistiendo a la consolidación 
de la democracia con respecto a su dimensión procedimental, es decir 
el acceso al poder a través de elecciones libres, pacíficas, competidas y 
equitativas. Sólo hacía falta la alternancia en el Ejecutivo del estado. 

En febrero de 2005, la coalición encabezada por el pri, pt y pvem 
postuló la candidatura a la gubernatura de Héctor Astudillo Flores. Por 
su parte, el prd en coalición con el Partido Convergencia y el Partido 
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de la Revolución del Sur, con registro estatal, nominó a Carlos Zeferino 
Torreblanca Galindo. El pri obtuvo 450 mil 894 votos, y el prd, logró 
obtener 589 mil 074 votos, es decir, 138 mil 180 votos de diferencia. 

En las elecciones intermedias de octubre de 2005 el prd avanzó 
considerablemente al conquistar 28 alcaldías solo, y nueve más en coa-
lición, logrando posicionarse en 37 municipios de un total de 81. Se 
consolidaba así ya la tendencia de un bipartidismo polarizado: el de la 
coalición pri y aliados, y el de la coalición de izquierda, encabezada por 
el prd. Si bien, se debe de considerar que las elecciones de 2008 fueron 
adversas a la tendencia de crecimiento del prd. El pri se reposicionó 
tanto en las elecciones locales como federales de 2009. 

En el gobierno de Zeferino (2005-2011) también se presentaron 
eventos de violencia policial, en específico contra los estudiantes de la 
Escuela Normal de Ayotzinapa; así como, varios eventos de violencia 
individual y colectiva, además de una nueva variable que nadie pudo 
prever: la irrupción en la escena pública del crimen organizado y la 
violencia extrema generada por los cárteles del narcotráfico manifiesta 
en Acapulco con el fenómeno de las primeras personas decapitadas y 
expuestas sus cabezas en oficinas gubernamentales de la Colonia La 
Garita de Acapulco, en abril de 2006.

Graves fueron también los asesinatos del diputado panista y ami-
go personal del gobernador, Jorge Bajos Valverde; el de Rey Hilario, 
dirigente estatal del pt; pero sobre todo el del presidente del Congreso 
local, Armando Chavarría Barrera. 

quinto periodo, 2010-2015. violencia magnicida,  
agresividad política y violencia deliberada

El asesinato de Armando Chavarría, líder perredista  
y presidente del Congreso local

El 20 de agosto de 2010, en Chilpancingo, un grupo de asesinos profe-
sionales ultimó a balazos al líder del Congreso local, el diputado Armado 
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Chavarría Barrera. Fue un crimen político, con el claro objetivo de im-
pedir su candidatura a la gubernatura y su posible triunfo en la elección 
de gobernador en el 2011, al frente de una amplia coalición de partidos y 
movimientos sociales encabezados por el prd, movimiento que ya había 
logrado construir Armando Chavarría. Este magnicidio no ha sido acla-
rado y encabeza la lista de los déficits de justicia en Guerrero.

Elección polarizada y violencia política 

La elección a gobernador de 2011 fue sumamente competida, por lo 
que conviene enunciar una serie de factores que se observaron como 
peculiaridades de esa elección: 1) Por primera vez el pri, en Guerrero, 
sufre una fractura en la cúspide de su coalición dominante, 2) Hubo de-
rroche de recursos económicos, especialmente de parte del pri y el pan, 
3) Quedó demostrado que por más despilfarro de recursos y dádivas, 
ya no funcionó el voto clientelar, 4) Tendencia a votar por el candidato 
que se percibe que va a ganar, 5) El debilitamiento del voto corporati-
vo, 6) La organización, por parte del Instituto Electoral del Estado de 
Guerrero (ieeg), del primer debate entre candidatos a la gubernatura, 
con reglas claramente establecidas, 7) Se incrementó el recurso de la 
propaganda negra; las encuestas apócrifas y/o de firmas reconocidas, 
publicando cifras falsas con el propósito de influir en el electorado, 8) 
Maquinaria electoral de activistas jóvenes y a sueldo, 9) Destrucción de 
la propaganda del adversario, en este caso de parte del pri, contra la 
candidatura del prd y aliados, y 10) la violencia perpetrada en contra 
del perredista Guillermo Sánchez Nava, El Sam, por activistas a suel-
do del pri, lo que ocasionó daños cerebrales irreversibles de un 70 por 
ciento. El Sam es uno de los luchadores sociales más emblemáticos de la 
izquierda guerrerense. Esta violenta agresión continua impune.

En esta elección, realizada el domingo 30 de enero de 2011, triunfó 
el candidato de la coalición prd, pt, Convergencia, Ángel Aguirre Ri-
vero, con 670 mil 911 votos, frente a su opositor priista Manuel Añore 
Baños, quien obtuvo: 512 mil 468. No hubo conflicto poselectoral, pero 
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el atentado contra la vida de Guillermo Sánchez Nava quedó en la lista 
de la falta de justicia en Guerrero.

 
Ayotzinapa, 12 de diciembre de 2011.  
Movimiento estudiantil y represión gubernamental

El 12 de diciembre de 2011, los estudiantes de la Escuela Normal Rural 
de Ayotzinapa demandaban ante el gobierno estatal la solución de su 
tradicional demanda de plazas que anualmente reclaman para todos 
los egresados y los apoyos de cada año expuestos en su pliego petitorio. 
Roto el diálogo con funcionarios menores del gobierno de Ángel Agui-
rre, se trasladaron a la autopista Chilpancingo-Acapulco, para realizar 
un bloqueo y exigir el cumplimiento de sus exigencias tradicionales, 
recurrentes. De inmediato intervinieron diversos cuerpos policiales fe-
derales, estatales y municipales, para desalojar a los jóvenes violenta-
mente, acatando la orden del gobernador que dijo: “Quiero limpia la 
autopista”. 

Comenzó el tradicional enfrentamiento entre estudiantes y policías, 
con piedras, bombas molotov y resorteras desde el contingente de los 
normalistas, pero de lado de las fuerzas policiales, con balas de fusiles de 
alto poder. En los videos grabados con celulares se observa perfectamen-
te a los policías ministeriales disparando a discreción, a fuego cerrado y 
nutrido contra los estudiantes de Ayotzinapa. Certeros francotiradores 
profesionales impactaron las balas de sus fusiles en los cuerpos de dos 
estudiantes: Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, 
cayeron mortalmente heridos. Como respuesta inmediata, los normalis-
tas le prendieron fuego a la gasolinera contigua a la autopista, afectando 
a un trabajador que intentó apagar el incendio y, con quemaduras de 
tercer grado, falleció días después. Los muchachos se dispersaron y fue-
ron perseguidos con saña resultando varios heridos y detenidos. 

La renuncia de Alberto López Rosas, procurador del estado, y la de 
Ramón Almonte, secretario de Seguridad estatal, atenuó la respuesta 
beligerante de los movimientos sociales solidarios con Ayotzinapa. El 

formacion sociedad politica y violencia .indd   258formacion sociedad politica y violencia .indd   258 12/01/21   13:1112/01/21   13:11



guerrero. conflicto social y violencia política recurrente, 1960-2015   h   259

gobernador Aguirre determinó que actuara la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos y las autoridades judiciales de la federación. 
Se detuvo a los policías estatales que dispararon contra los estudiantes 
y se indició al ex procurador dictándole auto de formal prisión por los 
delitos de encubrimiento y obstrucción de la justicia; éste se amparó y 
nunca fue detenido. El gobernador aceptó que se formara una comi-
sión de diálogo e intermediación para resolver el conflicto, deslindar 
responsabilidades, reparar el daño y el regreso a clases. Los estudiantes 
regresaron a clases, pero nada de lo ofertado se cumplió.

Se puede afirmar que el movimiento social persistente de los estu-
diantes de Ayotzinapa en ningún momento coloca al Estado en situa-
ción de ingobernabilidad, sus demandas no son antisistémicas, todas 
son susceptibles de resolverse con una política dialoguista, sin predispo-
siciones ni prejuicios en su contra. El asesinato de los estudiantes tam-
baleó al gobierno de Ángel Aguirre, pero no cayó.

Ayotzinapa. “Violencia de arriba”, extrema,  
y violencia de abajo, contestataria y simbólica

Cada año, el Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón de la Escuela 
Normal Rural, de Ayotzinapa, se compromete con la Federación de 
Estudiantes Campesinos Socialistas de México (fecsm) a conseguir au-
tobuses que movilicen a los diversos contingentes de la normales rura-
les para asistir a la marcha conmemorativa de un aniversario luctuoso 
más de la matanza del 2 de octubre de 1968, en Tlatelolco, Ciudad de 
México. Faltaban solamente ocho días para el evento y no tenían reu-
nidos autobuses suficientes para cumplir con su compromiso gremial. 
El gobierno de Aguirre Rivero había reforzado el cerco de vigilancia 
y blindaje en torno a la terminal de autobuses de Chilpancingo, con la 
férrea convicción de impedir a los jóvenes de Ayotzinapa la toma de au-
tobuses. La comisión responsable decidió ir a Iguala con un contingente 
de estudiantes de nuevo ingreso reforzado con alumnos de segundo y 
tercer grado, para conseguir los autobuses que necesitaban. Durante la 
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mañana del 26 de septiembre hicieron los preparativos propios de sus 
tradiciones organizativas y, por la tarde, partieron rumbo a su objetivo. 

Al llegar a Iguala se trasladaron a las terminales de autobuses de Es-
trella de Oro y Costa Line; tomaron cinco autobuses e iniciaron su ruta 
de regreso a Ayotzinapa. Se deduce que el alcalde, José Luis Abarca, y 
su esposa, María de los Ángeles Pineda, hermana de los líderes de la 
banda narcodelincuencial autollamada Guerreros Unidos, al recibir la 
noticia, dieron la orden a los jefes de la policía municipal de interceptar 
y rescatar los autobuses a sangre y fuego, y así lo hicieron. Pusieron 
retenes en tres puntos distintos, dentro y fuera de Iguala, para bloquear 
las salidas de su territorio. Obstruyeron el paso de los cinco autobuses 
en lugares distintos disparando a discreción contra sus ocupantes, y ata-
caron también al autobús del equipo de futbol Los Avispones, represen-
tativo de Chilpancingo, que regresaban a la ciudad capital después de 
un evento deportivo. Los estudiantes se protegieron y abandonaron los 
autobuses, pero no todos lograron salir del cerco policiaco. En la huida 
cayó herido Julio César Mondragón Montes, El Chilango, al que aún con 
vida le desollaron el rostro. Seis personas perdieron la vida en la lluvia 
de balas: tres muchachos de Ayotzinapa, el joven David García Evan-
gelista, del equipo de Los Avispones, más una mujer y un hombre que 
viajaba en taxi a Santa Rosa. Se documentó la cifra de 40 heridos y 43 
estudiantes normalistas desaparecidos. 

De inmediato trascendió la noticia en redes sociales y por la maña-
na en los medios electrónicos e impresos. Hacia el mediodía del 27 de 
septiembre comenzó la búsqueda y la exigencia a las autoridades del es-
clarecimiento de los hechos y la presentación de los muchachos desapa-
recidos, los que en un inicio se contabilizaron en la cifra de 57. Transcu-
rrieron tres días y se observó que las autoridades estatales no asumieron 
la responsabilidad de la investigación y esclarecimiento de los trágicos 
sucesos, demostrando franca omisión y desdén. La movilización social 
creció paulatinamente, cada día con mayor intensidad y airado reclamo 
a las autoridades estatales y federales. La federación atrajo el caso y el 
presidente municipal y su esposa huyeron. Los familiares de los estu-
diantes desaparecidos concitaron amplia solidaridad de la Coordinado-
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ra de Trabajadores de la Educación Guerrero (cteg). Las más diversas 
organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, destacando 
Tlachinollan, concurrieron y se sumaron solidarias a las movilizacio-
nes convocadas por los familiares de los estudiantes desaparecidos. Las 
manifestaciones crecían en número y beligerancia en contra de las au-
toridades y en acciones colectivas de violencia contra todo símbolo de 
poder político. Fue destruido e incendiado totalmente el palacio muni-
cipal de Iguala; el edificio del Congreso local fue atacado violentamente 
de manera reiterada; el Palacio de Gobierno se consumió parcialmente 
en el fuego; los edificios y locales de todos los partidos fueron destruidos 
y quemados, al igual que muchas oficinas públicas. La intensidad del 
movimiento, su radicalidad y beligerancia ocasionó una aguda crisis de 
gobernabilidad. Y, para mitigar la inestabilidad, el gobernador Ángel 
Aguirre solicitó licencia ante el Congreso local para retirarse del cargo.

El Congreso del estado designó a Rogelio Ortega Martínez como 
gobernador interino. El nuevo gobernador ofreció: 1) Diálogo perma-
nente con todos los actores movilizados y especialmente con los fami-
liares de los desaparecidos. 2) Tolerancia extrema y no represión. 3) 
Atención constante del conflicto y diálogo institucional, público y en 
secrecía para la solución pacífica de la crisis de ingobernabilidad. 4) Un 
programa de 27 puntos para restablecer la gobernabilidad democráti-
ca. 5) Recuperación de la confianza social. 6) Salvaguardar la economía 
del turismo del llamado Triángulo del Sol: Acapulco, Ixtapa-Zihuatane-
jo y Taxco. Y 7) Realización de elecciones libres y pacíficas. 

La mayoría de los liderazgos sociales acudieron al llamado del go-
bernador Ortega y se establecieron mesas de diálogo permanentes, pú-
blicas y en su mayoría en secrecía, hasta llegar a la firma de pactos y 
acuerdos para el restablecimiento de la gobernabilidad democrática, 
con los acuerdos siguientes: 1) Cese a la “violencia de arriba y de aba-
jo”; 2) Solidaridad, acompañamiento y apoyo a los familiares de los 
43 normalistas desaparecidos; 3) Traslado a Guerrero de los cuatro li-
derazgos sociales emblemáticos recluidos en cárceles federales de alta 
seguridad sin tener delitos federales: Nestora Salgado; Marco Antonio 
Suástegui; Gonzalo Molina y Arturo Campos, para gestionar su libertad 
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atendiendo el debido proceso; 4) Atención y solución de las demandas 
legítimas e institucionales del magisterio democrático de Guerrero; 5) 
Salvaguardar la economía del turismo evitando bloqueos de carreteras; 
6) Atención a las víctimas de la tragedia de Iguala; 7) La entrega de los 
46 ayuntamientos tomados; y 8) Garantizar las elecciones sin militarizar 
el proceso. Así se restableció la gobernabilidad democrática.

 

Saldos negativos de la gobernabilidad autoritaria. 

Dos incidentes de la recurrente “violencia de arriba”, ocasionada por 
agentes federales enturbiaron la ruta de la gobernabilidad democrática 
en Guerrero, instaurada por el gobernador Ortega.

Represión en Acapulco, “violencia de arriba”

Maestras y maestros del sistema federal y estatal que se manifestaban, el 
martes 24 de febrero de 2015, en el Boulevard de la Naciones de Aca-
pulco fueron reprimidos por la Policía Federal. El gobernador Ortega 
se encontraba en reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago) en Durango, desde donde dio instrucciones a David Cien-
fuegos, secretario general de Gobierno, para que interviniera personal-
mente y estableciera un diálogo positivo y disuasivo con los manifestan-
tes para impedir el choque violento con la Policía Federal. El jefe de la 
Policía Federal, comandante José Antonio Cabrera Méndez, le impidió 
a Cienfuegos el acceso al contingente de los manifestantes, a quienes ya 
tenía cercados. 

Al producirse un acto radical de provocación, se desencadenó el 
choque violento de la Policía Federal contra los maestros. En el tumulto, 
el profesor Claudio Castillo Peña, mentor jubilado y con secuelas de 
polio, fue atropellado por la multitud y golpeado por agentes federales; 
herido fue trasladado al hospital de la Marina y falleció por trauma-
tismos múltiples. Hubo cientos de maestras y maestros heridos y 112 
detenidos con violencia.
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“Violencia de arriba y de abajo” en Tlapa 

El 1 de julio de 2015 en Tlapa, se realizaba el proceso electoral en un 
ambiente de tensión social, pero sin incidentes graves, hasta que la Poli-
cía Federal detuvo a seis ciudadanas y ciudadanos que transitaban en las 
calles vigilando el proceso electoral. De inmediato los detenidos fueron 
trasladados en helicópteros a la Ciudad de México. En respuesta, un 
contingente nutrido de ciudadanos se movilizó y cercaron a un grupo 
de policías federales. El conflicto se radicalizó, los policías se protegie-
ron en el interior de una capilla, los manifestantes ejercían presión para 
que los detenidos fueran devueltos a Tlapa y puestos en libertad. El 
gobernador Ortega intervino ante la federación y los detenidos fueron 
trasladados de la Ciudad de México a Acapulco, luego a Chilpancingo, 
donde los recibió el gobernador en el Palacio de Gobierno, verificando 
que estaban física y emocionalmente bien. Los detenidos expusieron 
ante el gobernador que los policías federales además de golpearlos les 
habían despojado de algunos objetos personales. Ortega estableció co-
municación personal con los dirigentes involucrados en el conflicto en 
Tlapa para que se retiraran y permitieran salir de la capilla a los poli-
cías federales, toda vez que los detenidos ya estaban en libertad y serían 
trasladados a Tlapa en dos camionetas blindadas bajo el resguardo de 
Ernesto Guzmán, subsecretario de Asuntos Políticos del gobierno del 
estado para ser entregados al obispo de Tlapa y al antropólogo Abel 
Barrera, representante de la ong de derechos humanos denominada 
Tlachinollan. Los movilizados no desistieron, se radicalizó el conflicto 
y se produjo el choque violento entre un sector de manifestantes y poli-
cías federales. Una granada de gas lacrimógeno lanzada por los policías 
federales explotó en el cuerpo del reconocido activista político Antonio 
Vivar, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional de Tlapa, y 
le cegó la vida. Por disposición del gobernador Ortega, el secretario de 
Seguridad del gobierno del estado, general Pedro Almazán Cervantes, 
tenía la orden de no intervenir en el conflicto y actuó con total disciplina 
institucional. El jefe de la Policía Federal asumió la responsabilidad. El 
crimen quedó impune.
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conclusiones 

Como pude apreciarse, a lo largo la lectura de esta narrativa, podemos 
afirmar que se logran los objetivos de nuestras hipótesis planteadas de 
inicio en las dos vertientes de las violencias en Guerrero, con la exposi-
ción resumida de seis conclusiones. 

1.  Se presentan en el artículo, en cada uno de los cinco apartados, 
evidencias empíricas de la “violencia de arriba”, ejercida por 
autoridades de los tres niveles de gobierno, con el uso de los ins-
trumentos institucionales, policiaco represivos del Estado, con 
base y justificación del “uso legítimo de la violencia” y las salidas 
autoritarias para el restablecimiento de la gobernabilidad.

2.  Se da cuenta de la persistencia de la gobernabilidad autoritaria 
conculcando libertades, violando constantemente garantías in-
dividuales y derechos humanos, a través de la “violencia de arri-
ba”, como parte de la naturaleza del régimen presidencialista 
autoritario de partido hegemónico.

3.  Queda demostrado el uso excesivo de la fuerza y violencia extre-
ma del Estado en contra de los líderes sociales opositores.

4.  Se expone, con datos duros, el repertorio de la violencia ex-
trema, represiva, de arriba, en contra de toda acción colectiva 
demandante de libertades democráticas, justicia social, reivin-
dicaciones inmediatas, protestas y organización de colectivos 
sociales y gremiales independientes.

5.  Se evidencia que las causas de la “violencia de abajo” son res-
puestas radicales, espontáneas y/o planificadas, contestatarias 
a la “violencia de arriba” en contra de los liderazgos políticos 
de los movimientos sociales opositores al régimen político y a 
los detentadores del poder en sus tres niveles: municipal, estatal 
y federal, con extensión a caciques regionales empoderados al 
amparo de los gobiernos del régimen.
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6.  Se argumenta para exhibir que la “violencia de abajo”, como 
acción colectiva contestataria implica que, a mayor beligerancia 
de la “violencia de arriba”, al amparo de la razón de Estado 
para ejercer la violencia legítima que haga posible el restableci-
miento de la gobernabilidad con salidas autoritarias, ha ocasio-
nado siempre mayor radicalización y diversidad de las acciones 
colectivas de violencia extrema: guerra de guerrillas rural, urba-
na y semiurbana; violencia simbólica; violencia personalizada; 
terrorismo; rebeliones; insurrecciones; revueltas y variados re-
pertorios de violencia rebelde recurrente.
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introducción

El presente trabajo parte de la necesidad de identificar los proyec-
tos políticos incluidos en las plataformas electorales de la campa-
ña electoral de 2018 en Guerrero, con el objetivo de comprender 

cuál fue el conjunto de ideas, creencias e intereses que prevalecieron en 
torno a la violencia en la entidad. 

Guerrero es una de las entidades más inseguras y violentas de Amé-
rica Latina. De ahí que la violencia es uno de los problemas que preocu-
pa a los guerrerenses y que, en teoría, debe preocupar a los políticos. Por 
ende, es un asunto público de gran relevancia que vale la pena indagar 
desde distintas aristas, tal como se sugiere en la presente obra colectiva.  

El trabajo se estructura de la siguiente forma: en primera instancia, 
se presenta una breve discusión sobre la relación que guardan los pro-

CAPÍTULO 7

Proyectos políticos, plataformas electorales  
y seguridad en Guerrero, 2018*

Alberto Espejel Espinoza

* Estudio desarrollado en el marco del Proyecto 1200 Conacyt Ciudadanía y Vio-
lencia Urbana en Guerrero, coordinado por el doctor Gabino Solano Ramírez en el 
Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados de la Universidad Autónoma 
de Guerrero. Profesor investigador del Área Política de la División de Ciencias Socioe-
conómicas de la Facultad de Estudios Superiores, Acatlán de la unam. Miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores, nivel I, Conacyt.
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yectos políticos con las plataformas electorales, al tiempo que se propo-
ne una breve revisión de la literatura en ambos casos y una propuesta 
de proyectos políticos en materia de seguridad. En segundo lugar, se 
presenta el panorama de la violencia en la entidad, con el objetivo de 
dar cuenta de la complejidad del problema. En tercer lugar, se presen-
tan los hallazgos encontrados en las plataformas electorales en pugna 
por Guerrero, a nivel de ayuntamientos, en 2018. Los principales ha-
llazgos reflejan que ninguna plataforma se adscribe a un proyecto de 
corte neoliberal. Asimismo, algunas se adscriben a un proyecto de tinte 
autoritario. Más bien, la mayoría de las plataformas, en mayor o menor 
medida, contienen conceptos propios de un proyecto democrático par-
ticipativo. Empero, de igual forma, ninguna logra conectar la necesidad 
de ampliar la participación ciudadana o de integrantes de la sociedad 
civil con la seguridad, con el objetivo de distribuir el poder. 

proyectos políticos y plataformas electorales

De acuerdo con Dagnino, Olvera y Panfichi (2006), existen tres proyec-
tos políticos en estado de latencia en el espacio público latinoamericano. 
Dichos proyectos son útiles para la caracterización empírica de la dispu-
ta política; un proceso electoral no es la excepción. Al tiempo que nos 
permiten ubicar el conjunto de ideas, creencias e intereses sobre lo que 
se piensa, debe guiar la toma de decisiones. De ahí que la idea clásica 
weberiana sobre que las ideas influyen en la política se puede recuperar 
con la categoría proyecto político. 

Partiendo del hecho de que los partidos políticos son organizacio-
nes complejas que se desenvuelven en distintos ámbitos —cara interna, 
electoral, legislativo o funciones de gobierno—, según Freidenberg y 
Alcántara (2003), se propone enfocarse en la faceta electoral de los par-
tidos y apreciar el conjunto de ideas, creencias e intereses que propusie-
ron en torno a la seguridad. 

Si bien es cierto que de las caras externas de los partidos (electoral, 
legislativo y gobierno), la cara más estudiada es la electoral, también 
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es verdad que el estudio en torno a las propuestas no es vasto, ya que 
la literatura latinoamericana ha tenido distintos intereses, tales como 
la relación de los partidos con los procesos de transición; el sistema de 
partidos y su arraigo social; la institucionalización de elecciones en la 
región; el rendimiento electoral de los partidos, etcétera.

Ahora bien, existen trabajos relevantes que han intentado indagar 
qué proponen los partidos a través de sus plataformas electorales, mismas 
que nos permiten apreciar la importancia del trabajo que nos ocupa. 

Así, algunos trabajos han encontrado que las plataformas ayudan al 
votante en su búsqueda de mayores beneficios gubernamentales (racio-
nalidad del votante) y al partido en su búsqueda de la victoria (Pomper, 
1967). Entretanto, otras investigaciones encuentran que sin un cambio 
en las preferencias de los votantes, el factor que explica los cambios 
en los resultados electorales es la elección de una plataforma electoral 
(Fernández-Vázquez, 2014). Otros trabajos han planteado que las pla-
taformas son un buen espacio para tratar de indagar cómo pretenden 
resolver los partidos las preocupaciones que aquejan al ciudadano (Pou-
tvaara, 2003). 

Tomando en cuenta la discusión previa relativa al estudio e impor-
tancia de las plataformas electorales, se considera aquí que se trata de 
un buen indicador en torno a lo que proponen los partidos respecto a 
los problemas que aquejan a la ciudadanía. Partiendo de ello, a conti-
nuación se propondrá una breve tipología sobre lo que podrían incluir 
las plataformas electorales en cuanto al tema de la violencia e inseguri-
dad, con el objetivo de caracterizar lo postulado por los partidos en la 
pugna por los ayuntamientos de Guerrero en 2018. 

Para lograr lo anterior se recurre a la propuesta de Dagnino, Ol-
vera y Panfichi (2006) relativa a la categoría proyecto político, misma que 
permite entender la orientación de las acciones de los partidos políticos 
en distintos rubros o dimensiones como la seguridad, información que 
puede recuperarse de las plataformas electorales, aunque de igual for-
ma podría retomarse de las políticas de gobierno, así como de las legis-
laciones que apoyan e impulsan los partidos. Empero, por la escasez de 
recursos y tiempo, se optará sólo por el rubro electoral. 

formacion sociedad politica y violencia .indd   271formacion sociedad politica y violencia .indd   271 12/01/21   13:1112/01/21   13:11



272   g   alberto espeJel espinoza

Dichos autores indican que en América Latina es posible ubicar, al 
menos, tres proyectos políticos que se relacionan de manera conflictiva. 
Retomando lo anterior, se considera que a partir de estos proyectos es 
posible proponer una tipología sobre proyectos que pueden ser enar-
bolados por los partidos en una justa electoral, visualizado a través de 
su plataforma en el rubro de seguridad frente a la problemática de la 
violencia: el autoritario, el neoliberal y el democrático participativo.6 
Vale la pena aclarar que la construcción de estas categorías implica que 
en la realidad estos tipos de proyectos se pueden presentar de manera 
híbrida, orientándose en mayor medida hacia alguna de las categorías 
señaladas. 

De acuerdo con los autores, la categoría proyecto debe ser definida 
como un conjunto “de creencias, intereses, concepciones del mundo y 
representaciones de lo que debe ser la vida en sociedad, los cuales orien-
tan la acción política de los diferentes sujetos” (Dagnino et al., 2006: 
43-45). 

La importancia de los proyectos políticos reside en su efecto causal 
sobre la orientación de la acción política. Lo anterior implica que los 
proyectos políticos guían la elaboración y la implementación de políticas 
públicas con determinado contenido, mismo que puede rastrearse en la 
pugna política a partir del análisis de las plataformas electorales. Además, 
los proyectos permiten otorgar una visión conflictiva sobre la política, al 
tiempo que concilian un debate de largo aliento en la tradición neoinsti-
tucionalista sobre el papel que poseen las ideas en la política. 

De acuerdo con Dagnino et al., (2006) después de la denominada 
doble transición (económica y política) en América Latina, existen tres pro-
yectos políticos que han confluido de manera conflictiva. En primer 
lugar, el proyecto autoritario, entre cuyos efectos se encuentra anular la 
operación de las instituciones democrático-liberales, esencialmente los 

6 Cabe aclarar que no es una propuesta exhaustiva, por consiguiente, pueden exis-
tir otros proyectos en disputa. Un ejemplo de ello es el trabajo de Tamayo (2015), que 
siguiendo a los autores acuña distintos proyectos para hablar de la disputa en torno al 
derecho a la ciudad. 
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procesos electorales, así como las libertades y derechos necesarios para 
que operen de forma correcta. 

En México, basta recordar el enorme repertorio de prácticas anti-
democráticas enarboladas por el Partido Revolucionario Institucional 
(pri) en tiempos de su hegemonía y caricaturizadas bajo los nombres de 
ratón loco, operación tamal, carrusel, entre otros, los cuales aluden a prácticas 
que vulneran la libertad del voto, así como la certeza en los procesos 
electorales. De igual forma, en los casos extremos se encuentra la ma-
tanza del 2 de octubre de 1968 perpetrada a estudiantes en México; así 
como el fraude electoral cometido en 1988. 

Por consiguiente, se trata de un proyecto que no reconoce la parti-
cipación de la ciudadanía, pues cancela los derechos políticos. En ese 
sentido, la relación sociedad civil-Estado es vertical y clientelar, y se 
caracteriza por la cooptación. Así, un claro ejemplo fue el nexo instau-
rado en el periodo posrevolucionario en México, gracias al cual el sector 
obrero y campesino se insertaron en el partido en el poder (pri), pilar del 
sistema político mexicano de 1940 a 1980. 

Aunado a ello, recordemos el Programa Nacional de Solidaridad 
implementado en México, cuyo objetivo era abatir la pobreza en zonas 
indígenas y rurales principalmente, debido a que en los hechos fue un 
programa envuelto en manejos poco transparentes y con fines electora-
les, es decir, un mecanismo de manipulación política de sectores vulne-
rables, creando una nueva estructura de apoyo al gobierno basada en el 
clientelismo y la cooptación.  

En segunda instancia se encuentra el proyecto neoliberal. Es importante 
enfatizar que el eje de este proyecto estriba en redefinir las relaciones 
entre Estado-sociedad con base en los dictados de la acumulación del 
capital. Por consiguiente, el Estado es condenado a ser un regulador, pues 
transfiere sus responsabilidades a la sociedad civil y al sector privado. 

Así, la política social no estaría marcada por su tinte verticalista, sino 
más bien por su corte focalizado, individual y con participación del sector 
privado. En esa lógica se impulsan programas que tienen al menos dos 
objetivos: que los individuos atomizados participen en el mercado y gene-
rar apatía en lo que se refiere a la movilización social (Oxhorn, 1998). Al 
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tiempo que configuran una nueva categoría de cliente permeada por dis-
cursos de individualización, bajo ideas de desarrollo personal, autoayuda 
y ciudadanía activa (Álvarez, Dagnino y Escobar, 1998). 

Un ejemplo de este tipo de política social en México fue la Cruzada 
contra el hambre, implementada desde 2013 y hasta 2018, en la cual 
participaron empresas como PepsiCo y Nestlé. El problema con este 
tipo de política social, en palabras de organizaciones de la sociedad ci-
vil, es que el sector privado participa para expandir mercados en vez de 
aliarse para abatir la pobreza (García, 2015). 

Finalmente, el proyecto democrático-participativo tiene como ejes de ac-
ción la profundización y radicalización de la democracia. Por ende, cri-
tica los límites de la democracia representativa, al tiempo que la parti-
cipación es un elemento fundamental, entendiéndola como una forma 
de distribuir el poder. 

Así, la política social estaría marcada no por relaciones verticales 
(clientelas) o la participación del sector privado (orientada a clientes), 
sino más bien por la configuración de derechos sociales (hacia ciudada-
nos). Por consiguiente, en las relaciones entre ciudadanía y gobernantes 
no hay mediaciones corporativas ni clientelares. Más bien, se trata de 
políticas sociales universales, en las cuales el beneficio se brinda sin to-
mar en cuenta el nivel socioeconómico u otros aspectos que discriminen 
en algún sentido. 

Un ejemplo de este tipo de política social fue la Pensión Alimentaria 
para beneficio de adultos mayores de 70 años implementada en la Ciu-
dad de México en 2001, misma que benefició a 250 mil personas y que 
en 2003 se convirtió en un derecho por decreto de parte de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal.  

En este proyecto, cabe enfatizar que la sociedad civil es un elemento 
de suma importancia y está relacionada con la creación de espacios pú-
blicos donde se desarrolla el conflicto y la deliberación. Es el impuso de 
políticas encaminadas al robustecimiento de la democracia, sin que ello 
signifique un menoscabo de su carácter representativo. Tal fue el caso del 
Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial impulsado en la Ciu-
dad de México, el cual obtuvo el premio Habitat 2011 de parte de la onu, 
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debido a que ha configurado nuevas formas de participación para me-
jorar los espacios públicos en zonas de escasos recursos (Ziccardi, 2012). 

Por consiguiente, los proyectos pueden generar acciones políticas y, 
a su vez, éstas tener efectos tanto deseados como no. Por ende, es útil 
pensar en una breve tipología sobre proyectos enarbolados por partidos 
en materia de seguridad, con el objetivo de acercarnos a la evidencia, 
proporcionada por las plataformas electorales, y poder comprender el 
interés, así como el conjunto de ideas, creencias e intereses acerca de la 
problemática en cuestión a la que se adscribió cada partido a nivel de 
los ayuntamientos en Guerrero, durante la campaña de 2018. 

Con ello, podremos observar el interés que colocaron sobre una 
problemática que, como veremos a continuación, ocupa y preocupa a 
los guerrerenses, al tiempo que podremos caracterizar el conjunto de 
ideas y creencias que postularon al respecto los contendientes. No obs-
tante, vale la pena recalcar que lo que sigue a continuación son tipos 
puros que en la realidad se presentan de manera híbrida, precisamente 
atendiendo a este carácter conflictivo, producto de la coincidencia entre 
autoritarismo, neoliberalismo y democracia representativa. 

Es posible, entonces, distinguir empíricamente cada uno de estos 
tipos ideales identificando sus posturas a través de las plataformas, a la 
luz del tema de seguridad. El abordaje de cada una de estas problemá-
ticas es diferente para cada uno de los tipos de proyectos. Estos tipos de 
ninguna manera son exhaustivos o excluyentes, se tratan más bien de 
una guía para el análisis empírico. 

En primer lugar, destaca el proyecto autoritario. Este tipo de proyecto, 
como ya vimos, no apuesta por compartir el poder. En el rubro específi-
co de seguridad, este proyecto se caracteriza por un ejercicio discrecio-
nal del poder, por tanto, en materia de criminalidad, tiende a privilegiar 
las políticas punitivas de “mano dura”, donde el control, la represión y 
el no acceso a un debido proceso son elementos característicos. 

Muy cercano a este proyecto puede ubicarse al enfoque de segu-
ridad nacional o pública, en el cual el concepto seguridad “entendi-
da como la ausencia de amenazas para el Estado, tanto internas como 
externas. Los medios utilizados para este fin, son ante todo militares” 
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(Dávila, 2015: 8). Para dicho enfoque, los individuos, colectividades y 
minorías son irrelevantes en tanto valores a defender, pues encuentran 
por encima de ellos la soberanía, la interestatal, así como el orden so-
cial y económico. Por ello, su principal objetivo es el orden. Por tanto, 
suelen ser recurrentes las ideas en torno a la protección y preservación 
de la integridad de las personas y sus propiedades, la vigilancia y pre-
servación del orden público, la contención y anulación de variables que 
perturban el orden social, la reinserción de elementos antisociales, entre 
otros (Mercado y Tapia, 2010). 

 En segundo lugar, el proyecto neoliberal, que coincide en algunas 
características con el autoritario; tal es el caso de la concentración de 
poder, aunque posee algunas diferencias importantes. Respecto a la se-
guridad, apoya políticas punitivas de “mano dura” pero acompañadas 
de una participación importante del sector privado en la provisión de 
servicios y/o infraestructura. 

En México, un claro ejemplo de lo anterior es la apuesta implemen-
tada desde 2012 a través de la construcción de cárceles bajo el esquema 
conocido como Asociaciones Público-Privadas. Un esquema de cons-
trucción en que el sector privado construye la obra que se le concesiona 
por un cierto periodo, en el cual el gobierno paga por la disponibilidad 
de la infraestructura y/o la provisión de servicios. Empero, este esque-
ma no ha supuesto una mejora en las condiciones de la provisión de ser-
vicios, pues a decir de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
dichos penales no han sido ni más baratos ni mejores que los penales 
públicos, como se prometió dadas las supuestas bondades del sector pri-
vado —transparencia, eficiencia, eficacia— (Espejel y Díaz, 2015). 

Finalmente, el proyecto democrático-participativo, el cual se caracteriza 
por robustecer la democracia a través de la participación de la ciuda-
danía, por lo cual distribuye el poder, a diferencia de los dos anteriores. 
En materia de seguridad, se trata de un proyecto que privilegia el justo 
medio entre las políticas punitivas de control de la criminalidad y la 
prevención de la ruptura del tejido social a largo plazo. 

Así pues, concibe que la mejor forma de disuadir el delito no es el 
aumento de las penas en sí, sino más bien evitar la impunidad, sobre 
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todo de delitos como el lavado de dinero. Aunado a ello, implementa 
algún tipo de prevención a largo plazo, tal como la comunitaria, que se 
orienta a cambiar las condiciones de vida de las comunidades que su-
fren privaciones y bajos niveles de cohesión social, sobre todo en aque-
llos en que son altos los riesgos de involucrase en el delito o ser víctima; 
la social, que se enfoca en aumentar el acceso a bienes sociales como la 
salud, el empleo y la educación para reducir los factores que conducen 
a recurrir al delito; o situacional, orientada a reducir los incentivos para 
delinquir, acrecentando los riesgos de ser atrapado y minimizando los 
beneficios del delito mediante el rediseño de los espacios públicos (onu, 
2010). 

Dos paradigmas recientes en materia de seguridad adscritos a este 
proyecto son el de seguridad ciudadana y el de seguridad humana. El 
primero de ellos privilegia la protección de derechos de primera y se-
gunda generación (civiles y políticos, así como económicos, sociales y 
culturales) y aspira al mejoramiento de la calidad de vida. Por ende, 
si bien “la tríada estructural: policía-jueces-prisión continúa ejerciendo 
un flujo importante, pero este enfoque agrega ramitas de prevención y 
aspira enfrentar la criminalidad sin reproducir o aumentar la violencia. 
Aboga por la apertura de espacios democráticos de participación y de 
fortalecimiento institucional” (Dávila, 2015: 10). 

Mientras que el segundo de ellos amplía el concepto de seguridad y 
busca la incorporación de los derechos de tercera y cuarta generación 
(justicia, paz y solidaridad, así como acceso a la sociedad de la infor-
mación), por ende, dada la amplitud de los objetivos, entre los actores 
relevantes se incluyen organizaciones de la sociedad civil en las acciones 
de prevención y control (Mercado y Tapia, 2010). 

Huelga cerrar este apartado enfatizando que se trata de tipos puros 
que en la realidad pueden encontrarse entremezclados en las platafor-
mas de los contendientes. Empero, ello no niega que sean buenos instru-
mentos para acercarnos a la evidencia empírica y, con ello, caracterizar 
los proyectos en disputa en torno a un tema de primer orden para los 
guerrerenses, tal como la seguridad, en el marco de la campaña electo-
ral de 2018. Así, corresponde apreciar, a continuación, la magnitud del 
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problema de seguridad; con el objetivo de dimensionarlo, se presenta-
rán cifras relevantes de la violencia e inseguridad en América Latina y 
su correlato en México y Guerrero en particular.  

contexto sobre la inseguridad  
y violencia en la entidad

De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano (onc), el Estado 
mexicano enfrenta una aguda crisis de seguridad y violencia, pues, con 
base en datos oficiales, el homicidio doloso, la extorsión, el robo total 
con violencia y el robo de vehículo tuvieron aumentos importantes en 
2017. El 2018 no fue la excepción. 

No obstante, el comportamiento de los delitos a nivel subnacional 
difiere, como veremos más adelante. Para dar solución a la violencia, el 
onc ha propuesto el combate al tráfico y el comercio ilegal de armas; el 
combate contundente al lavado de dinero; atacar la corrupción como 
un eje transversal y fundamental en cada una de las instituciones de pro-
curación e impartición de justicia; implementar políticas de prevención 
del delito y reacción, sustentadas en diagnósticos e información confia-
ble y con rendición de cuentas; implementar cabalmente un sistema de 
justicia penal adversarial; poner en marcha la reforma constitucional 
en materia de derechos humanos; mejorar la calidad de los registros 
estadísticos en la materia; aumentar la colaboración entre sociedad civil 
y autoridades en cuanto a cultura de la legalidad; así como establecer 
contrapesos a las acciones del Estado (onc, 2016: 10 y 11). 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percep-
ción sobre Seguridad Pública de 2018, la prevalencia e incidencia de-
lictiva siguen presentes en México. De hecho, 34.2 por ciento de los 
hogares tuvo, al menos, una víctima de delito (inegi, 2018: 9). El 78.2 
por ciento de las víctimas manifestó haber sufrido algún tipo de daño, 
ya sea económico, emocional o psicológico, físico o laboral (inegi, 2018: 
10, 11, 12 y 13). Por otro lado, el costo total estimado de la inseguridad 
fue de 229.1 mil millones de pesos. Esto equivale al 1.1 por ciento del 
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pib, siendo el 60.6 por ciento pérdidas económicas, en tanto que 35.8 
por ciento se destinó a medidas preventivas, tales como cambiar o colo-
car cerraduras y/o candados, cambiar puertas o ventanas, colocar rejas 
o bardas, realizar acciones conjuntas con los vecinos o, incluso, comprar 
un perro guardián (inegi, 2018: 14). Sin duda, hoy el principal proble-
ma que preocupa a los mexicanos es la inseguridad, con 61.1 por ciento, 
seguido del aumento de precios con 36.5 por ciento; el desempleo, con 
36.3 por ciento, así como la corrupción, con 29.1 por ciento. Adicional-
mente, 90.7 por ciento de la población considera que vivir en su colonia 
y/o localidad es inseguro (inegi, 2018: 20-26). 

El problema de la violencia e inseguridad es reportado también en 
el Informe de Competitividad Global 2015-2016 que elabora el Foro 
Económico Mundial. En éste se expone que México se encuentra en el 
lugar 57 de 140 países. En este sentido, la criminalidad, el narcotráfico 
y las desapariciones forzadas afectan la competitividad del país, pues 
generan desconfianza por parte del empresariado hacia las instituciones 
en México (Grajales, 2015). 

El Índice de Paz México 2017 afirma que la delincuencia le costó 
al país el equivalente a 10 por ciento del pib en 2016. Dicha medición 
tomó en cuenta el costo directo, tal como el gasto del sector seguridad, 
así como los indirectos, entre los que se encuentran la percepción de 
inseguridad. Finalmente, de acuerdo con el Instituto Internacional de 
Estudios Estratégicos, en 2016 la violencia en México alcanzó los nive-
les de un país en guerra abierta, convirtiéndolo en el segundo con ma-
yor número de asesinatos en el mundo, sólo después de Siria (Tourliere, 
2017). Por ende, la revisión de los trabajos sobre capacidades estatales 
en materia de seguridad y violencia que se presenta a continuación re-
calca los hallazgos, métodos y potencialidades para comprender el caso 
mexicano. 

Ahora bien, respecto a las variaciones subnacionales, el Observato-
rio Nacional Ciudadano (onc) ha medido de manera mensual los deli-
tos de alto impacto. Su informe previo al proceso electoral fechado en 
mayo de 2018 muestra que Guerrero es una de las entidades federativas 
más inseguras del país. El reporte sigue la incidencia de doce delitos 

formacion sociedad politica y violencia .indd   279formacion sociedad politica y violencia .indd   279 12/01/21   13:1112/01/21   13:11



280   g   alberto espeJel espinoza

de alto impacto, con base en los registros del Secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (sesnsp). El informe, como se 
verá a continuación, muestra datos relevantes en torno a Guerrero y 
la situación de inseguridad y violencia que pervivía en el contexto del 
proceso electoral de 2018. 

En el caso del homicidio doloso, de enero a mayo de 2018, Gue-
rrero ocupó el tercer lugar nacional, superada solamente por Gua-
najuato y Baja California. Respecto al secuestro, Guerrero ocupó el 
sexto lugar nacional, superado por el Estado de México, Veracruz, 
Tamaulipas, Puebla y Chiapas. En cuanto a la extorsión, Guerrero 
figuró en el séptimo lugar nacional, solamente superado por el Estado 
de México, Jalisco, Veracruz, Nuevo León, Ciudad de México y Baja 
California Sur. En cuanto a víctimas de trata de personas, Guerrero 
ocupó el décimo lugar nacional. Mientras que en el rubro de robo con 
violencia, la entidad figuró en el decimosegundo lugar nacional. De 
ahí que, en estos rubros, se trata de una de las entidades más violentas 
e inseguras (onc, 2018). 

De hecho, al finalizar el 2017, de acuerdo con el onc, 83.80 por 
ciento de los guerrerenses se sentían inseguros en su ciudad más po-
blada: Acapulco de Juárez, cuyos principales problemas de acuerdo 
con la organización de la sociedad civil eran homicidio doloso más 
feminicidio, secuestro del fuero común y extorsión, en los cuales supe-
raron las tasas nacionales en un rango entre 82 y 314 por ciento (onc, 
2017). 

 Para finales de 2018, de acuerdo con México Evalúa (2018), la 
tasa de personas asesinadas por cada 100 mil habitantes en Guerrero 
era una de las más altas del país, superando en 195 por ciento la tasa 
nacional. Dicha tendencia de rebase de la tasa nacional se apreció desde 
2015 y hasta 2018, siendo diez los municipios con mayor crecimiento 
en sus tasas de homicidio: Zihuatanejo de Azueta, Acapulco de Juárez, 
Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo, La Unión de Isidoro 
Montes de Oca, Cuajinicuilapa, Iguala de la Independencia, Coyuca 
de Benítez, Ometepec, Coyuca de Catalán.
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 De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín 
Pro Juárez A. C., los homicidios reportados en la entidad incremen-
taron de 1 mil 151 en 2005 a 2 mil 754 en 2012. Por consiguiente, la 
violencia e inseguridad es un asunto de larga data, aunado a que se en-
cuentra acompañado de otros fenómenos, tal como las desapariciones 
forzadas involuntarias, pues de 1990 a 2014 la Comisión de los Dere-
chos Humanos de Guerrero investigó 90 casos, dos tercios de ellos pos-
teriores a 2006. Asimismo, con poco más de 3.4 millones de habitantes, 
es una de las entidades con mayor población en condición de pobreza 
del país, pues se estima que poco menos de 40 por ciento de la pobla-
ción se encuentra en tal condición (Centro Prodh, 2017). La inseguri-
dad y violencia en Guerrero fue un asunto nodal para los guerrerenses, 
en el marco de la campaña electoral de 2018. Por lo cual, es probable 
que dicha problemática haya sido un asunto de interés, adscrita a algún 
proyecto político, en la plataforma electoral ofertada para los cargos de 
ayuntamientos. Antes de demostrar el análisis respectivo, prudente es 
observar el contexto electoral de la entidad. 

proyectos, plataformas y seguridad en 2018

Una vez observado que el tema de la inseguridad y violencia son de 
gran relevancia en el caso mexicano, en general, y en Guerrero en parti-
cular, corresponde observar los hallazgos del análisis de las plataformas 
electorales de 2018. 

En este proceso electoral, Guerrero eligió 28 diputados locales por 
mayoría relativa, 18 diputados locales de representación proporcional, 
así como 80 ayuntamientos.7 En este último rubro se conformaron dis-
tintas coaliciones (Tabla 1). 

7 El estado de Guerrero tiene 81 municipios, de los cuales, Ayutla de los Libres 
eligió en 2018 a sus autoridades mediante el sistema normativos propios (por usos y 
costumbres). 
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tabla 1.  
coaliciones electorales, 2018

Coalición Partidos Ayuntamientos

Transformando Guerrero pri-pvem 40 

Por Guerrero al Frente mc-pan-prd 53 

Juntos Haremos Historia Morena-pes 59

Fuente: Instituto Electoral de Participación Ciudadana del estado de Guerrero, iepc, 2018.

Por consiguiente, a fin de mostrar los hallazgos de las plataformas elec-
torales para la elección de Ayuntamientos en Guerrero de 2018, se pre-
sentarán en primera instancia los hallazgos en materia de seguridad y 
violencia de las plataformas de cada partido, seguida de las presentadas 
por las coaliciones. 

plataformas por partido

Como veremos a continuación, el nivel de interés y profundidad en tor-
no a la inseguridad y violencia es variado. Existen partidos que apenas 
si mencionan el tema, en un extremo, así como partidos que incluyen 
propuestas concretas, que pueden adscribirse a algún proyecto político, 
en el otro. Aunado a ello, la extensión de las plataformas es variada, 
desde las minimalistas (que no superan las diez cuartillas), hasta las más 
robustas (que contienen más de cincuenta hojas). Así, el nivel de desa-
rrollo en el tratamiento de cada plataforma no es similar.  

Partido Acción Nacional (Pan)

La plataforma blanquiazul presentada para 2018-2021 contempla cin-
co puntos nodales: desarrollo con seguridad pública, justicia y respeto 
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a derechos humanos; gobierno vinculado a ciudadanos; educación de 
calidad; desarrollo humano solidario; así como cuidado del medio am-
biente. El hecho de que el primer rubro esté enfocado a la inseguridad 
de la entidad da cuenta de que el pan consideró como un problema prio-
ritario la situación de violencia en los ayuntamientos, ya que es parte de 
los “lastres que acarrean los ayuntamientos de Guerrero” (pan, 2018: 4). 

Dicho partido presenta dos rubros interesantes: la necesidad de 
renovar y fortalecer instituciones, aunado a la educación para la paz. 
Respecto al primer punto, enfocado a lo institucional, existen elemen-
tos que apuntarían a un proyecto democrático participativo, como re-
cuperar los espacios públicos creando entornos seguros; fortalecer la 
participación de la sociedad civil en el Sistema y el Consejo Estatal de 
Seguridad Pública; establecer una mayor coordinación con las policías 
comunitarias y grupos de ciudadanos organizados; evaluar los progra-
mas de reinserción social; fortalecer los Observatorios Ciudadanos por 
la seguridad, la justicia y la legalidad; brindar atención integral a las 
personas víctimas de la violencia, entre los principales. 

Ahora bien, respecto al segundo punto enfocado en la educación, 
apuntan que la juventud “requiere de atención y apoyo en lo perso-
nal, familiar, laboral, así como en la educación y la formación cívica 
en valores” (pan, 2018: 4). En el rubro de prevención, apuntan que “la 
institución de la familia es prioritaria, ya que en esta comunidad natu-
ral se educa para la paz, se inculcan valores universales y se constru-
yen virtudes sociales que forman ciudadanos ejemplares. Es importante 
apoyar subsidiariamente a la familia para prevenir el delito mediante 
políticas que disminuyan la pobreza, la marginación, el rezago educa-
tivo y generar mayores oportunidades para fortalecer la célula básica 
de la sociedad. La paz se construye con la participación organizada de 
todos los ciudadanos y la familia es el eje central de esta participación, 
conjuntamente con las organizaciones de la sociedad civil, las institu-
ciones educativas, las Iglesias y el gobierno. La paz se fundamenta en la 
justicia y la fraternidad. La familia es la fuente de la fraternidad” (pan, 
2018: 5 y 6). 
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Este segundo rubro, sin duda alguna, remite al ideario panista, en 
el cual la familia es punta de lanza para entender la integración de la 
sociedad, un rasgo derivado de la propia concepción panista de la so-
ciedad (Reynoso, 2008). Aunado a ello, lo interesante es que justamente 
en este rubro es donde Acción Nacional recarga la prevención social del 
delito (pan, 2018: 7 y 8). Con ello, queda claro que si bien se adscribe a 
un proyecto político democrático, ello no evita que lo impregne del sello 
panista. Por consiguiente, es de tomar con reserva el hallazgo encon-
trado, pues un proyecto democrático participativo no circunscribiría la 
prevención al ámbito familiar, sino que lo ampliaría a la esfera pública. 

Partido Socialista de México (Psm)

La plataforma presentada por este partido de carácter local no muestra 
un gran interés por el tema de la violencia y la inseguridad. En el caso 
del primer concepto, se menciona en dos ocasiones en las seis cuartillas 
que componen la plataforma; en ambos casos para referirse al abando-
no de la lucha por las armas como vía para implantar el socialismo en 
la entidad. 

Mientras que la seguridad (pública) es mencionada en una ocasión, 
refiriendo que será ejercida “a través de consejos ciudadanos y policías 
urbanas, suburbanas, rurales y comunitarias, en coordinación con el 
Gobierno Federal, estatal, municipal y local, velando siempre por el 
estricto respeto a los derechos humanos tal y como se establece en el 
artículo 14 de la Constitución Política del Estado de Guerrero” (psm, 
2018: 4). 

Por ende, si bien se utilizan conceptos como derechos humanos o 
consejos ciudadanos, propios de un proyecto democrático-participativo, 
la plataforma es tan vaga en dicha materia que no permite clarificar 
propuestas concretas al respecto. Por lo cual, es complicado adscribirla 
a un proyecto político en concreto, pues la ausencia de información no 
lo permite, de ahí que incluso carezca de ejes articuladores. 
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Partido Encuentro Social (Pes)

En el caso de la plataforma presentada por el pes, se divide en cinco 
rubros: vida y familia, desarrollo social y combate la pobreza, régimen 
político, educación y medio ambiente. Por ende, la seguridad y violen-
cia no aparecen como un eje nodal de la plataforma. 

No obstante, en el apartado sobre vida y familia se asegura que la 
familia, en tanto “primer acercamiento de los individuos con la socie-
dad”, esta instancia de socialización requiere atención “con el fin de 
disminuir la desintegración familiar y, por consiguiente, la violencia y 
el delito” (pes, 2018: 6). Así, se debe “fortalecer, seleccionar y capacitar 
al personal encargado de la seguridad pública, así como instrumentar 
mecanismos que garanticen vigilancia y cobertura del territorio” (pes, 
2018: 8). 

En adición, se debe “fomentar la integración familiar como base 
sólida de la sociedad en la entidad” (pes, 2018: 8). De igual forma, la 
plataforma refiere, en el apartado dedicado al régimen político, que el 
aumento de la violencia en la entidad requiere “incentivar en los muni-
cipios programas y acciones que fortalezcan la relación solidaria entre 
vecinos” (pes, 2018: 16). 

Así pues, como es evidente, que se trata de una plataforma que si 
bien resalta aspectos que pudieran enmarcarse en un proyecto demo-
crático-participativo de forma discursiva, no deja de llamar la atención 
el énfasis en la “familia” a la usanza panista, derivado del carácter con-
fesional del pes, mismo que podría ser limitado a la hora de distribuir 
el poder pues, similar a la plataforma del pan, lo concentraría en una 
instancia de socialización, en vez de ampliarlo al espacio público y sus 
diversos integrantes. 

Aunado a ello, llama la atención que el uso de la palabra preven-
ción no aparece ligada a la seguridad, ni mucho menos existen rasgos 
de impulsar la participación de organizaciones de la sociedad civil, al 
tiempo que se hace uso del concepto seguridad pública sin definirlo 
puntualmente. 
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Partido Nueva Alianza (Pna)

El partido turquesa presenta una plataforma dividida en doce rubros: va-
lores que sustentan la plataforma (libertad y justicia); una nueva forma 
de hacer gobierno; protección a la ciudadanía (reformas al sistema ju-
rídico, combate la corrupción y seguridad pública); mejora a la presta-
ción de servicios públicos; fortalecimiento del sistema federal mexicano; 
promoción exterior del Estado y sus municipios; una nueva economía; 
fomentar la cultura de cuidado al medio ambiente; una nueva sociedad; 
participación y empoderamiento ciudadano; concientización ciudada-
na; así como migración. 

Respecto al rubro 3.3 intitulado Seguridad Pública, el Partido Nue-
va Alianza (pna) afirma que la seguridad pública es “todo el conjunto 
formado por leyes, autoridades e instituciones que se ordenan en un 
sistema que tiene como función la prevención y el castigo del delito”, 
al tiempo que menciona que debe existir corresponsabilidad entre las 
instituciones especializadas en la persecución del delito, los legisladores 
y la sociedad civil en cuanto a la denuncia de la prevención del delito. 
Ahora bien, respecto a las propuestas, plantea fomentar la participación 
ciudadana a través de la denuncia; invertir en el sistema educativo, ase-
gurando la concientización de la sociedad sobre su corresponsabilidad 
en la eliminación y prevención de la delincuencia; dotar a los cuerpos 
policiacos de la última tecnología para el combate al crimen; hacer obli-
gatoria la capacitación de todos los cuerpos policiacos; transparentar 
las actividades de las fuerzas de seguridad pública; mejorar el marco 
legislativo en torno a la readaptación social; así como eliminar trámites 
burocráticos. 

Si bien en la plataforma se incluyen aspectos que podrían adscribir-
se a un proyecto democrático participativo (participación ciudadana, 
corresponsabilidad en la prevención o readaptación social), lo cierto es 
que son menores en comparación con el peso que tienen las instancias 
del sector seguridad, aunado a que el papel del ciudadano en la plata-
forma se circunscribe a ser un denunciante y ser reeducado como sujeto 
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pasivo sin capacidad, como fiscalizar las instancias de seguridad o eva-
luar su actuar cotidiano (pna, 2018: 11). 

De igual forma, llama la atención que los dos rubros finales de la 
plataforma del pna se enfoquen en la ciudadanía, aunque ninguno de 
ellos esté estrechamente ligado al tema de la violencia y la inseguridad 
de la entidad. Lo cual no hace sino clarificar que el tipo de ciudadanía 
al que se apela es una de carácter pasivo. 

Movimiento Ciudadano (mc)

El partido naranja presentó una plataforma con algunos contrastes inte-
resantes, ya que cuando se analizan los ejes transversales y los ejes de 
acción, se puede vislumbrar una apuesta cercana a un proyecto demo-
crático participativo. Por ejemplo, en los ejes transversales se habla de 
seguridad humana, es decir “proteger a las personas contra amenazas 
crónicas y alteraciones súbitas a su forma de vida y garantizar sus de-
rechos y libertades frente al miedo; frente a las carencias y para gozar 
de una vida digna” (mc, 2018: 5). Mientras que el tercero de los ejes de 
acción corresponde a seguridad ciudadana y el cuarto a democracia 
participativa, aunque sin incluir alguna definición o nexo entre ellas 
(mc, 2018: 7).

Sin embargo, la palabra delitos ni siquiera se incluye en la platafor-
ma. En adición, la palabra violencia aparece en tres ocasiones dentro 
del rubro Desarrollo humano, en los apartados relativos a género, así 
como niñas, niños y adolescentes. En el primer caso, para plantear la 
eliminación de cualquier forma de violencia contra la mujer, mientras 
que en el segundo, para plantear el derecho de los niños, niñas y adoles-
centes a vivir en un entorno seguro, libre de violencia y saludable (mc, 
2018: 13 y 14). 

Por consiguiente, es difícil adscribir su plataforma a un proyecto 
democrático participativo, ya que el documento carece de definiciones 
mínimas en torno a seguridad humana, así como el nexo que guarda 
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con la seguridad ciudadana. De ahí que la plataforma carezca de pro-
puestas concretas en torno a cómo materializar ambos conceptos. 

Partido Verde Ecologista de México (Pvem)

El partido verde presentó una plataforma netamente enfocada a la mate-
ria ambiental, de ahí que sus cuatro rubros sean: principios de política 
ambiental; desarrollo sustentable; entorno y situación ambiental; temas 
y propuestas prioritarias en materia ambiental (gestión ambiental, jus-
ticia ambiental, educación ambiental, desarrollo rural como urbano y 
turístico sustentable, agua, residuos sólidos y basura, calidad del aire, 
suelo, protección y conservación de recursos naturales, ecosistemas y 
biodiversidad, así como participación social, transparencia y acceso a la 
información ambiental). 

Por tanto, no es de extrañar que al referirse al sector seguridad, 
como la policía, se haga apelando a una policía ministerial ambien-
tal estatal para consignar los infractores de leyes en materia ambiental 
(pvem, 2018: 24). 

No obstante, resulta muy significativo que en el apartado intitulado 
“El Partido Verde Ecologista de México sus principios e ideología”, en 
la parte inicial de la plataforma se consigne una idea sobre seguridad, 
según la cual apela por “una política de seguridad nacional que ataque 
el corazón del crimen, las organizaciones delictivas, desde las cuales 
parte la completa ramificación de la delincuencia, la corrupción y la 
inseguridad” (pvem, 2018: 7). En dicha apuesta no cabe ni se menciona 
en ningún momento la participación de sectores de la sociedad, ya que 
eso se adscribe en mayor medida a paradigmas distintos, tal como la se-
guridad ciudadana. De ahí que es complicado adscribirlo a un proyec-
to democrático participativo. Aunado a ello, la inclusión del concepto 
seguridad nacional lo describiría, más bien, a un proyecto autoritario. 
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Partido Socialista de Guerrero (Psg)

En su plataforma intitulada “Por la reconstrucción global de Guerrero” 
incluyen inicialmente un diagnóstico en forma de introducción, además 
de rubros como vida digna y productiva; reconstrucción económica; 
reforma democrática; recuperación del medio ambiente; así como re-
forma global de los sistemas de seguridad pública.

Llama la atención que la palabra violencia aparece sólo tres ocasio-
nes, la primera de ella para referirse a los jóvenes en tanto víctimas de la 
violencia e inseguridad, la segunda para hablar de la violencia familiar 
y la importancia de la atención a la niñez y la tercera relacionada con el 
concepto de seguridad pública ciudadana. 

Empero, resulta interesante la crítica que realizan a la educación, 
medios de comunicación, expresiones artísticas, partidos políticos, co-
munidades e iglesias, así como gobiernos autonombrados progresistas, 
que empiezan a “armar dispositivos peligrosos de coerción política, de 
corrección individual y de persecución en nombre de la seguridad pú-
blica, de las buenas costumbres o de los mandatos divinos” (psg, 2018: 
15), ante lo cual proponen la reconstrucción de las redes sociales de 
soporte. 

En el caso de la seguridad pública ciudadana las propuestas estriban 
en reducir el presente poder de los cuerpos policiacos y su ilegalidad; 
regular la producción, comercialización y consumo de drogas; dismi-
nuir y profesionalizar cuerpos policiacos; aprovechar las tecnologías de 
información para que las denuncias puedan agilizarse; una estrategia 
estatal de prevención y combate a las adicciones, elementos que podrían 
adscribirlo al proyecto democrático participativo. 

Empero, llama la atención la ausencia de la palabra prevención en 
materia de seguridad, pues sólo aparece en el tema de adicciones. Por 
consiguiente, el nexo entre participación ciudadana y políticas en ma-
teria de seguridad es inexistente, por lo cual no se visualiza un intento 
real por distribuir el poder que lo adscriba a un proyecto democrático 
participativo. 
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Partido del Trabajo (Pt)

Este partido divide su plataforma en nueve rubros, a saber: semblan-
za histórica de Guerrero, contexto internacional situación de México; 
ámbito político institucional; economía de reconstrucción del proyecto 
de nación; seguridad pública; problemática del campo; ámbito social; 
México y el mundo; propuestas para el estado de Guerrero. 

En el apartado IV de la plataforma, llama la atención que el pt lo 
haya intitulado Seguridad pública. De acuerdo con su diagnóstico, los 
delitos derivan de diversas fuentes: la crisis económica y social, al ser un 
modus vivendi individual, de parte del crimen organizado, así como de 
funcionarios públicos. 

A la par resaltan que “la seguridad pública es una función a cargo 
del Estado que tiene como fin el de salvaguardar la integridad y dere-
chos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz 
pública” (pt, 2018: 41). Con esta idea queda claro el énfasis en el orden, 
así como el papel primordial del Estado frente a posibles amenazas de 
las que derivan los delitos. 

No deja de llamar la atención que el partido “propone una revisión 
exhaustiva de la actividad del gobierno en el combate a la delincuencia” 
(pt, 2018: 41), particularmente en la prevención del delito, la procura-
ción de justicia, garantía a víctimas de la reparación del daño, la actua-
ción de órganos jurisdiccionales, así como la revisión de las etapas del 
sistema penal acusatorio. 

Como pudo notarse, se omite alguna referencia a las organizaciones 
de la sociedad civil o la participación ciudadana, componentes neurál-
gicos de un proyecto democrático participativo. Simplemente se men-
ciona en dos ocasiones algún papel a la ciudadanía, en el primer caso no 
es clara la magnitud del mismo y en el segundo es limitado: 1) “ampliar, 
profundizar y fortalecer la participación de la ciudadanía en cuanto la 
seguridad pública y la procuración de prestación de justicia” (pt, 2018: 
22) y 2) “que la gente tenga confianza en denunciar” (pt, 2018: 42). 
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Así, en la plataforma resalta el peso que se le brinda al Estado en 
detrimento de la ciudadanía, por lo cual difícilmente podría adscribirse 
a un proyecto democrático participativo pues no distribuye el poder.

Partido de la Revolución Democrática (Prd)

La plataforma presentada por el sol azteca se encuentra integrada por 
ocho rubros: los gobiernos del prd; derechos humanos; seguridad y jus-
ticia para todas y todos; desarrollo y crecimiento incluyentes; seguridad 
alimentaria y desarrollo rural; educación, ciencia, tecnología y cultura; 
trabajo; así como medio ambiente sano y desarrollo sustentable.

Llama la atención que la palabra prevención aparezca solamente en 
dos ocasiones, la primera de ellas para referirse a embarazos no desea-
dos y enfermedades de transmisión sexual y la segunda para aludir a la 
prevención social del delito. 

Pese a ello, el apartado enfocado en la seguridad y la justicia arran-
ca con el concepto seguridad ciudadana, aunque lo describen como 
el “derecho de las personas ante el que el poder público garantice la 
protección de sus bienes jurídicos” (prd, 2018: 9), con lo cual parecen 
asociarlo en mayor medida al paradigma de la seguridad pública, antes 
que a la defensa de derechos de primera o segunda generación. 

Si bien realiza una crítica a la decisión de “militarizar la seguridad 
para combatir el crimen mayor”, así como las “apuestas punitivas”, al 
momento de plantear sus “propuestas sobre seguridad pública”, apenas 
se alcanzan a apreciar algunos rasgos propios y débiles de un proyecto 
democrático participativo, pues la mayoría de ellas se enfocan en me-
jorar el sector seguridad, con lo cual nuevamente el actor fundamen-
tal es el gobierno y sus brazos operativos, por ejemplo: “aumentar el 
presupuesto en materia de seguridad, priorizando áreas relativas a la 
capacitación y formación de los generaciones de policías (…) Impulsar 
la reforma de las instituciones policiales como su depuración y profesio-
nalización, y pasar a la construcción de policías modernas de seguridad 
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pública con el objetivo de combatir con eficiencia y efectividad crimen 
organizado” (prd, 2018: 10). 

Respecto al proyecto democrático participativo, apenas se mencio-
na: “construir una cultura ciudadana que censure socialmente la ilega-
lidad y el delito; estableciendo prioridades presupuestarias en políticas 
sociales para el campo, el empleo, la educación (…) Aumentar el presu-
puesto (…) en la prevención social del delito y la participación ciudada-
na” (prd, 2018: 9 y 10).

Por ende, es difícil ubicar al prd como integrante de un proyecto de-
mocrático participativo, toda vez que el peso de la ciudadanía u organi-
zaciones de la sociedad civil es verdaderamente reducido en materia de 
seguridad y, más bien, se aprecian como actores pasivos frente al peso e 
importancia que brindan al sector seguridad. 

Partido Revolucionario Institucional (Pri)

La plataforma del pri se divide en seis rubros: desarrollo político; desa-
rrollo económico con sustentabilidad; desarrollo social; desarrollo rural 
y recursos naturales; desarrollo regional y urbano; así como estrategias 
transversales. Llaman la atención al menos dos subapartados del primer 
rubro: pacto por la seguridad pública, así como la participación ciuda-
dana y vida democrática.

 En torno al primer subapartado, resalta que inicia afirmando 
que “la tarea fundamental de todo gobierno democrático es brindar 
seguridad pública, y proteger la vida, integridad y patrimonio de las 
personas” (pri, 2018: 13). Lo anterior permite ver que la visión de segu-
ridad pública no carece de sentido, sino que se está haciendo uso de su 
definición tradicional, en la cual el gobierno es el actor primordial que 
protege de amenazas como “una delincuencia organizada, con equipo, 
armamento y tecnología sofisticada, superior a la de los cuerpos policia-
cos” (pri, 2018: 13). 

Ahora bien, pese a lo anterior, en las propuestas de este subaparta-
do se mencionan temas por demás relevantes, propios de un proyecto 
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democrático participativo, como mejorar la rendición de cuentas por 
parte de las autoridades de seguridad pública municipal; crear el siste-
ma de prevención delictiva y de respuesta inmediata; fomentar la parti-
cipación ciudadana y la cultura de prevención del delito, la de legalidad 
y la paz; apoyar la constitución del Consejo municipal de participación 
ciudadana en materia de seguridad pública; implementar un plan de 
prevención con la participación de la ciudadanía para la recuperación 
del tejido social; así como implementar políticas públicas municipales 
que prevengan a los grupos vulnerables (pri, 2018: 14 y 15). 

Pese a lo anterior, el segundo subapartado relativo a la participación 
ciudadana no conecta en absoluto con las propuestas en materia de 
seguridad. Así, la participación ciudadana en este rubro se circunscribe 
a lo económico-social (pri, 2018: 22). Aun así, el proyecto más cercano 
al cual podría adscribirse la plataforma es el democrático participativo, 
pero con una falta de consolidación de la relación entre participación 
ciudadana y seguridad. 

Partido del Pueblo de Guerrero (PPg)

La plataforma del partido se dividió en dos partes, la primera integrada 
por ocho rubros: desarrollo y progreso de los pueblos; fines del partido; 
fuerzas democráticas y progresistas del Estado; respeto a las libertades; 
dotar al pueblo en general para un análisis del gobierno; lograr que 
el pueblo ejerza el voto; organización y unidad de los campesinos; así 
como luchar con medios pacíficos y democráticos. 

La segunda incluyó las acciones políticas para el proceso electoral 
en los rubros: desarrollo político; desarrollo económico; desarrollo edu-
cativo; salud; seguridad pública; pleno estado de derecho. Además de 
estas acciones, se repitieron los ocho puntos incluidos en la primera 
parte del documento con algunos recortes de párrafos. 

Más allá de la desorganización o descuido en la plataforma presen-
tada, es notorio que en los primeros ocho puntos del primer rubro no se 
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mencione en ningún momento la preocupante situación de inseguridad 
y violencia que padecen los guerrerenses. 

En la segunda parte, dentro del rubro intitulado seguridad pública, 
el partido postula “nuestro compromiso ante la sociedad en la lucha 
contra la violencia e inseguridad, trabajaremos para garantizar el or-
den público, la protección y defensa de los ciudadanos para dar esta-
bilidad del Estado y confianza a los guerrerenses en sus instituciones” 
(ppg, 2018: 9 y 10). De lo anterior resalta, de forma importante, la idea 
de orden público, así como la estabilidad del Estado. De igual forma, 
llama la atención el énfasis colocado en “las actividades económicas” 
(ppg, 2018: 10). 

Si bien, se menciona que se involucrarán a los sectores sociales “en 
el proceso de procuración e impartición de justicia, en especial en la 
orientación y aplicación de las políticas, así como reforzar los consejos 
ciudadanos y la defensoría de oficio”, no deja de resaltar que afirman 
estar decididos a “perfeccionar el marco legal e institucional que esta-
blezca un sistema de justicia eficiente, moderna, ágil y transparente, 
que responde las necesidades de la sociedad, otorgándole certeza y se-
guridad jurídica plena” (ppg, 2018: 10). Con ello, más que reforzar a 
la ciudadanía, el objetivo primordial es fortalecer al sector seguridad, 
dejando nuevamente como actor primordial al gobierno y sus brazos 
operativos, sin que ello implique realmente distribuir el poder. 

Partido Coincidencia Guerrerense (Pcg)

La plataforma presentada por este partido, de reciente creación, in-
titulada Tenemos Coincidencia se divide en distintos rubros. Inicialmente 
presentan sus principios rectores; enseguida, su agenda política, en la 
que se insertan siete aspectos: seguridad y justicia social; desarrollo eco-
nómico y laboral; educación y cultura; salud y bienestar social; medio 
ambiente y desarrollo sustentable; gobierno transparente; así como in-
clusión de la Octava Región.
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El hecho de que el primer rubro enfocado a la seguridad y la justi-
cia social incluya temas como agencias y Ministerio Público, Policía de 
Mando Único, Policía Estatal y Federal, así como Ejército y Marina da 
cuenta de que para este partido es importante la violencia e inseguridad 
de Guerrero; aunque, de igual forma, es relevante enfatizar la ausencia 
de la prevención en los rubros previamente indicados.

Dado lo anterior, las propuestas se enfocan al mejoramiento del 
funcionamiento del sector seguridad, así como de los encargados de 
la impartición de la justicia: agencias y ministerios públicos; centros de 
readaptación social; coordinar a la Federación y los estados a través 
del Mando Único; exámenes de confianza a los policías; así como que 
Ejército y Marina se encarguen solamente de funciones de seguridad 
nacional.

Por ello, puede enfatizarse que, además de la ausencia de la preven-
ción en esta plataforma, existe un peso muy disminuido a la participa-
ción ciudadana y las organizaciones de la sociedad civil, ya que apenas 
se menciona, respecto al Mando Único, “alinear las leyes y acciones 
en una coordinación con la Federación y los estados en un ámbito de 
competencia donde participen todos los sectores de la población” (pcg, 
2018: 12). Ésta es la única mención a algún posible rasgo de un proyec-
to democrático participativo, aunque como es evidente su peso resulta 
menor al que tiene en la plataforma el sector seguridad. Por tanto, es 
evidente que este proyecto se adscribe más a uno de carácter autoritario 
que a uno de corte democrático participativo. 

Partido Impulso Humanista de Guerrero (Pihg)

La plataforma presentada por esta organización, de reciente creación, 
intitulada Impulsando el Desarrollo Integral de las Personas, se divide en los 
siguientes rubros: visión de futuro; sustentos ideológicos; definiciones 
fundacionales; estrategias y líneas de acción (desarrollo humano y equi-
dad social, combate a la desigualdad, economía social y humana, ca-
lidad democrática participación ciudadana, Estado de derecho); así 
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como compromisos para los Ayuntamientos (transparencia y rendición 
de cuentas; desarrollo sustentable; compromiso municipal; el municipio 
que queremos).

Dentro de los sustentos ideológicos se afirma que la organización 
lucha “por el empoderamiento de la ciudadanía y por erradicar las des-
igualdades sociales” (pihg, 2018: 6). Mientras que en sus principios in-
cluye el de fraternidad encaminado “a crear una cultura de paz, donde 
la resolución pacífica de conflictos sea el principal motor” (pihg, 2018: 
8). De igual forma, en ese rubro incluye la paz, sobre la cual afirma que 
la agrega “en cada discurso, proyecto, programa y acción que se venda 
por parte del partido y de los candidatos. Entendemos la paz como una 
condición necesaria para el desarrollo de las personas y las comunida-
des” (pihg, 2018: 10).

Sin embargo, en los rubros específicos de la plataforma, tanto el em-
poderamiento de la ciudadanía como la paz, se subsumen a otros temas 
ofertados por el partido o se mencionan de forma ambigua, aunado a 
que no existe relación entre ellos. Por ejemplo, en el tema de la partici-
pación se plantea la existencia de “una mayor transparencia y el control 
ciudadano y, que estos, redunden una relación más directa y funcional 
entre el gobierno y la ciudadanía” (pihg, 2018: 10), sin proporcionar 
mayor información sobre en qué ámbitos se enfocará la transparencia 
y el control aludidos. 

Incluso resalta el hecho de que no se incluyan los conceptos violen-
cia o seguridad dentro de esta plataforma. Aunque en el rubro relativo 
al estado de derecho se afirma que la tarea principal del gobierno se 
encuentra en “garantizar las condiciones para la interacción política 
y social de su ciudadanía, a través de cimientos claros e instituciones 
confiables”. Se plantea —sin desarrollarlo en absoluto— el impulso de 
“propuestas que resulten políticas públicas transversales; priorizando 
siempre el individuo y erradicando uno de los grandes problemas de 
cualquier administración: la corrupción” (pihg, 2018: 17).

Con lo anterior, queda claro que el problema primordial para el 
partido es la corrupción; por ello, los rubros dedicados a transparen-
cia y rendición de cuentas se enfocan en su combate, dejando de lado 
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nuevamente los problemas de violencia e inseguridad en el apartado de 
compromisos. De ahí que sea complicado adscribir a cualquier proyecto 
político la plataforma del partido, pues carece de una propuesta clara 
en materia de seguridad y violencia. 

Movimiento Regeneración Nacional (Morena)

La plataforma presentada por Morena, intitulada Proyecto Alternativo de 
Nación 2018-2024. Plataforma Electoral y Programa de Gobierno, incluye 15 
rubros: legalidad y erradicación de la corrupción; combate la pobreza; 
recuperación de la paz; viabilidad financiera y austeridad; equidad de 
género; reconstrucción nacional; ¿cómo está México hoy?; corrupción; 
crecimiento económico; pobreza; autosuficiencia alimentaria; autosu-
ficiencia energética; mercado laboral mal remunerado; inflación; así 
como el lugar de México en términos de competitividad internacional. 

Empero, como es de suyo evidente, se trata de una plataforma elec-
toral supeditada a los problemas nacionales, que si bien emana de “es-
pecialistas de diversos sectores” e intenta “alentar el cambio de rumbo 
que se requiere y alcanzar el objetivo de la reconstrucción nacional”, 
por obvias razones no se enfoca en las problemáticas guerrerenses (Mo-
rena, 2018: 4 y 5). 

Así pues, en el rubro intitulado Recuperación de la paz se expo-
ne la necesidad de recuperar “la tranquilidad y paz, destruidas por las 
estrategias de seguridad pública y combate a la delincuencia que han 
sido puestas en práctica por las últimas dos administraciones” (More-
na, 2018: 9). Por ello, apela a “devolver la paz a las calles y los hogares 
mexicanos” (Morena, 2018: 11). 

Sin embargo, la plataforma no vuelve a tocar el tema de la inseguridad 
y violencia, al tiempo que remite al Proyecto de Nación 2018-2024 para 
revisar las estrategias y líneas de acción específicas. Solamente menciona 
necesidad de contar con “la coordinación dentro del nuevo gobierno de-
mocrático, para presentar un programa integral en donde se relacione polí-
tica-seguridad-desarrollo social-desarrollo económico” (Morena, 2018: 34).
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Una plataforma como la presentada por Morena no hace sino mos-
trar la falta de interés y/o conocimiento de las problemáticas particula-
res que aquejan a la entidad, subsumiéndolas a lo nacional. Por lo cual, 
resulta complicado adscribir este tipo de plataforma a algún proyecto 
político en concreto.

plataformas por coaliciones 

Como ya se mostró, el nivel de importancia y profundidad que impri-
mieron los partidos en Guerrero respecto al problema de la violencia e 
inseguridad en la entidad ha sido variado. Las plataformas de las coa-
liciones Transformando Guerrero, integrada por el pri y el pvem, así 
como la de la Coalición Juntos Haremos Historia, integrada por More-
na y el pes, no presentaron alguna novedad con respecto a la del partido 
dominante que encabezó tales alianzas, pri y Morena, respectivamente. 

Lo anterior no hace sino dejar en evidencia que los partidos mino-
ritarios que integraron dichas coaliciones, dejándose llevar por la bús-
queda de votos para mantener el registro, diluyeron su de por sí exigua 
propuesta electoral a la de los partidos que encabezaron la coalición. 
Por ende, hablando del conjunto de la coalición, esta peculiaridad de 
las dos coaliciones da cuenta del pragmatismo de los partidos que las 
integraron, dejando de lado la oportunidad de presentar una propuesta 
bien estructurada para atender puntualmente las problemáticas de los 
guerrerenses. Así pues, la única plataforma distinta a la de los partidos 
que la integraron fue la de Por Guerrero al Frente, integrada por mc, 
pan y prd, la cual veremos a continuación. 

Coalición por Guerrero al Frente (cgf)

La plataforma de la coalición se compuso de cuatro rubros relevantes: 
transformación del régimen político e impulso a la democracia ciuda-
dana; combate a la corrupción y a la impunidad; pacificación del Esta-
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do con seguridad, respeto a los derechos humanos y justicia; así como 
necesidad de desarrollo económico con crecimiento, inclusión social y 
sostenibilidad. 

En el diagnóstico anotan que la entidad padece “la mayor violencia 
e inseguridad de la historia reciente (…) la cual lastima a comunidades 
enteras y nos coloca frente a la ausencia de un Estado que ha sido inca-
paz de garantizar la seguridad de las personas en multitud de localida-
des” (cgf, 2018: 2). 

Por ende, afirman que Guerrero requiere “la conformación y con-
solidación del nuevo régimen sustentado en un verdadero estado de 
derecho, y cuya base sea la percepción ciudadana, la transparencia, 
rendición de cuentas, el ejercicio pleno de las libertades en igualdad de 
condiciones”, así como “instituciones de seguridad y procuración de 
justicia honestas, confiables y eficaz para poner fin al caos, la violencia 
e inseguridad” (cgf, 2018: 5). 

De ahí que en el rubro dedicado a la transformación del régimen y 
el impulso de la democracia ciudadana, la coalición se manifiesta por 
el fomento de mecanismos de participación ciudadana (plebiscito, ini-
ciativa ciudadana, referéndum, revocación de mandato, presupuesto 
participativo), así como establecer debates públicos permanentes entre 
gobernantes, partidos y ciudadanía, entre otros aspectos. Sin embargo, 
ninguno de ellos se liga directamente con el problema de la violencia e 
inseguridad. 

Ahora bien, en el rubro dedicado a la pacificación del Estado, la 
coalición manifiesta que “el Estado de Guerrero no está cumpliendo 
con su función de brindar seguridad y protección a las personas y sus 
bienes” (cgf, 2018: 10). Por ello, la coalición se manifiesta por “cambiar 
paradigmas en esta materia, para que el Estado restituya la más impor-
tante de sus obligaciones, que es la de brindar seguridad a las personas, 
con enfoque que priorice la prevención de los fenómenos de violencia y 
delincuencia (…) donde se fortalezca la participación ciudadana, tanto 
en el diseño de las políticas como en el seguimiento y evaluación” (cgf, 
2018: 11). Con lo anterior, la coalición se adscribe, en mayor medida 
que otras plataformas, a un proyecto democrático participativo. 

formacion sociedad politica y violencia .indd   299formacion sociedad politica y violencia .indd   299 12/01/21   13:1112/01/21   13:11



300   g   alberto espeJel espinoza

De ahí que en sus propuestas incluyan aspectos interesantes, tal 
como “diseñar e implementar una política de seguridad humana de 
carácter integral (…) atendiendo las causas estructurales de la violen-
cia y la delincuencia”, “hacer el cumplimiento del Estado derecho 
fundamental de la seguridad ciudadana”, “establecer a nivel nacional 
programas para prevenir y reducir la violencia en todas sus dimensio-
nes, a través de políticas y acciones de prevención de la violencia y el 
delito, la recuperación de espacios públicos el fomento a la cultura de 
la legalidad”, “fomentar y fortalecer la participación de la ciudadanía 
en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas de seguridad 
de sus comunidades” (cgf, 2018: 11 y 12), mismas que podrían ser 
adscritas a un proyecto democrático participativo, aunado a acciones 
encaminadas al fortalecimiento de las instituciones policiales para en-
frentar el delito. 

Sin embargo, hay que señalar dos cuestiones. Primero, no se apre-
cia una clara conexión entre seguridad humana y ciudadana. Segundo, 
cuando se habla de programas para prevenir y reducir la violencia se 
alude a que se establecerán programas a nivel nacional, aun cuando la 
plataforma sólo se refiere a Guerrero. Más allá del anterior descuido, 
resalta que se aspira a que la participación ciudadana se enfoque en el 
“diseño, seguimiento y evaluación de las políticas de seguridad de sus 
comunidades”, aunque no se menciona algún instrumento o institución 
que permita lograrlo.

notas finales

Este estudio identificó los proyectos políticos incluidos en las platafor-
mas electorales de la campaña electoral de 2018 en Guerrero, con el ob-
jetivo de comprender cuál fue el conjunto de ideas, creencias e intereses 
que prevalecieron en torno a la inseguridad en la entidad. 

Como se pudo apreciar, la inseguridad es un problema relevante en 
Guerrero. Se trata de un asunto que preocupa y ocupa a los guerreren-
ses. Empero, derivado de la revisión de las plataformas electorales de 

formacion sociedad politica y violencia .indd   300formacion sociedad politica y violencia .indd   300 12/01/21   13:1112/01/21   13:11



proyectos políticos, plataformas electorales y seguridad en guerrero, 2018   h   301

2018, no queda la misma impresión respecto a la visión de los partidos 
políticos de la entidad. 

Y es que el conjunto de ideas, creencias e intereses que enarbolaron 
los partidos políticos en la entidad en materia de seguridad fueron in-
suficientes y desarticulados, en su mayoría. Salvo contadas excepciones, 
pocas plataformas pueden adscribirse a un proyecto de corte democrá-
tico participativo. 

Así, existen plataformas que se podrían adscribir a un proyecto de-
mocrático participativo, pero que algún contenido del sello partidista 
minimiza el alcance de la propuesta (el pan y el pes, así como el peso 
de la familia en la prevención), algunas más que no lograron afianzar 
la participación ciudadana más allá de propuestas desarticuladas que 
derivan en la idea de un ciudadano pasivo o que carecen de conexión 
entre términos propios de un proyecto democrático participativo (pna, 
mc, psg, prd, pri y cgf).

Además, existen plataformas en que fue escaso el interés en torno 
a la problemática de la violencia e inseguridad en la entidad (psm, ppg, 
pihg y Morena), así como algunas pocas que se acercan en mayor medi-
da a un proyecto autoritario (pvem, pt y pcg).

La explicación de lo anterior puede derivar de dos fuentes, una en-
dógena y otra de índole exógena. Respecto al primer punto, aquellos 
partidos que se adscribieron al proyecto autoritario o que no presenta-
ron una propuesta bien articulada respecto a un proyecto democrático 
participativo pueden explicarse por la ausencia de debate interno y for-
mación de cuadros profesionales relacionados con la resolución de pro-
blemáticas en la entidad. En torno al segundo punto, aquellos partidos 
que subsumieron su propuesta local a una de índole nacional y/o a la 
coalición respectiva muestran un enorme pragmatismo, principalmente 
derivado de su condición de partido minoritario o emergente. 

Ahora bien, pese a lo anterior, no está de más advertir que el estudio 
de las plataformas es sólo un primer acercamiento a qué proponen los 
partidos respecto a los problemas públicos. Un segundo paso, necesario, 
es el análisis de lo que llevan a cabo los partidos en los ámbitos legisla-
tivos y ejecutivos. De ahí que, queda pendiente, para futuras entregas, 
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el análisis del ejercicio de gobierno en los ayuntamientos, así como las 
iniciativas de ley impulsadas por los partidos en la entidad, junto al con-
traste de lo que prometieron durante la campaña. 

De igual forma, otra línea de investigación pendiente es el contras-
te entre lo que enarbolan los partidos en sus plataformas y la corres-
pondencia que esto guarda con sus documentos básicos, que reflejan 
su ideario como organización. Por ejemplo, en el caso de los partidos 
autodenominados de izquierda, cuya variedad es resaltable ya que en 
la entidad hay partidos que afirman ser socialistas (psg y psm), maoístas 
(pt), antineoliberales (Morena), socialdemócratas (mc y prd), entre otros. 
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Las enseñanzas que este libro nos deja son relevantes para las cien-
cias sociales no sólo de México, sino para la región latinoameri-
cana. El conjunto de textos que lo componen sintetiza la madu-

rez teórica y empírica de un grupo de investigadores que, por un lado, 
han consolidado una perspectiva propia para entender los detonadores 
de la violencia y, por otro, han decidido centrar su atención en la ciudad 
de Acapulco, Guerrero como el lugar para desarrollar sus aproximacio-
nes teóricas y metodológicas. 

El resultado no es sólo un mosaico de interpretación que garantiza 
un conjunto de miradas para comprender la violencia, sino un análisis 
en el que es posible dar cuenta cómo los actores generan una red de sen-
tido para interpretar y enfrentar la inseguridad. Los resultados de este 
libro permiten apreciar las particulares tensiones y contradicciones de 
un espacio urbano específico, además de que sugieren marcos de inter-
pretación, hipótesis y metodologías para entender lo que está pasando 
en el resto del país y en buena parte de las ciudades de la región donde 
el turismo es el motor central de las desigualdades, las inequidades, pero 
también de la solidaridad social. 

En otras palabras, se podría plantear que la Perla del Pacífico es 
un espejo que refracta de alguna suerte, y con sus especificidades, el 

CONCLUSIONES

Lecciones y desafíos  
para comprender las violencias
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complicado y complejo escenario de violencia nacional que se ha dispa-
rado en los últimos veinte años. En este sentido, las conclusiones que se 
pueden extraer de este libro son relevantes para quienes buscan herra-
mientas para descifrar los mapas de riesgo de la violencia, así como para 
entender cómo interpretan esta última sus actores políticos y sociales, 
al tiempo que visualizan las oportunidades y limitantes institucionales 
para hacerle frente.

Teóricamente el libro presenta una aportación significativa al cono-
cimiento de la violencia en dos líneas. La primera tiene que ver con la 
capacidad de síntesis para mostrar las distintas aristas, niveles y ámbitos 
que es necesario tener en cuenta para explicar la violencia: las causas, 
riesgos y detonadores que conforman los mapas o panoramas de fac-
tores que la propician son puestos constantemente en evidencia en los 
distintos capítulos del libro. El trabajo de Solano con el que abre el libro 
pone muy claro el campo teórico interpretativo que se desarrolla en 
resto del texto. 

El autor expone nítidamente la necesidad de tomar en considera-
ción, al momento de abordar el tema de violencia, los factores familia-
res, económicos, comunitarios, escolares, criminales, así como las indi-
vidualidades, las culturas, las dinámicas de salud y los sentimientos de 
inseguridad colectiva. Solano considera en todo momento —y esto es 
una impronta que se aprecia en el conjunto de libro— que es muy difícil 
hablar de un solo determinante causal que esté disparando la violencia. 
Para este autor, conviene mejor considerar los elementos estructurales 
como factores que generan condiciones de riesgo. 

Con este programa de investigación, el capítulo no renuncia a ex-
plicar la violencia, sino que establece un marco en el que las aproxi-
maciones mecanicistas —aún persistentes en las ciencias sociales— se 
dejan a lado para considerar la complejidad de la violencia como hecho 
social total —en el sentido que Marcel Mauss da a este término— y 
pensar más bien que la violencia debe ser abordada cómo el resultado 
del encadenamiento y articulación de distintos factores estructurales. 
Para lograr este encadenamiento de factores, Solano revisa de forma 
acuciosa los distintos planteamientos teóricos que se han llevado a cabo 
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en la literatura académica sobre el tema. Esto le permite sintetizar los 
factores que de alguna manera están relacionados con la violencia.

Posteriormente, analiza un conjunto de espacios urbanos en Aca-
pulco —los llamados polígonos de riesgo—. Aquí introduce la segunda 
aportación teórica del libro. Sugiere la necesidad de explorar las con-
diciones de riesgo en términos de cómo distintos elementos operan en 
situaciones y contextos concretos. De esta forma sustituye la pregunta 
¿qué explica la violencia?, por una más compleja ¿qué elementos se arti-
culan para generar una red de detonadores de la violencia? La respues-
ta a esta pregunta se resume en el siguiente principio analítico: el origen 
multidimensional de la violencia sólo tiene sentido si se examinan las 
situaciones de riesgo en espacios específicos. 

Esto representa un importante aporte que permite comprender 
cómo en ciertos espacios sociales, distintos factores de riesgo desatan la 
violencia. Sin embargo, convendría desarrollar a futuro investigaciones 
que permitan comprender cómo bajo la presencia de los mismos facto-
res de riesgo ciertos espacios sociales logran inhibir la violencia y la inse-
guridad. De esta forma sería posible dar cuenta de cómo los elementos 
estructurales no operan exclusivamente como externalidades que cons-
triñen a los actores, sino cómo estos últimos interpretan e intervienen 
sobre dichos elementos. En otras palabras, podría ayudar a comprender 
en qué medida los colectivos alteran los factores ambientales o en térmi-
nos más abstractos, se podrían aventurar hipótesis para entender cómo 
se articulan las estructuras y el sentido de la acción social. 

Al respecto, se pueden encontrar un número importante de sólidas 
pistas en cada uno de los capítulos que conforman el presente libro. 
En los trabajos de Jiménez y Ríos se advierte cómo los actores cons-
truyen las percepciones sobre la violencia que se ciernen sobre ellos y 
cómo pueden hacerle frente, por un lado; y, por otro, cómo se autoper-
ciben ciertos grupos sociales considerados tradicionalmente como pro-
ductores de criminalidad. El texto de Jiménez resulta particularmente 
interesante porque muestra cómo, en una ciudad como Acapulco, los 
procesos que le son propios —como el turismo— impactan en el desa-
rrollo urbano, la desigualdad en el ingreso y los servicios públicos de 
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una manera diferente a cómo estos mismos procesos se viven en otras 
ciudades del país. 

Desde este contexto, Jiménez nos permite apreciar la especificidad 
de la percepción de la delincuencia e inseguridad en el puerto con res-
pecto al ámbito nacional. Sugiere una íntima relación entre las condi-
ciones de marginación y exclusión en la que viven un importante nú-
mero de habitantes de Acapulco y el sentimiento generalizado de riesgo 
frente a la delincuencia y el crimen. La desconfianza hacia las autori-
dades encargadas de la seguridad contribuye a generar la sensación de 
desamparo y escepticismo con respecto al futuro.

El capítulo escrito por Ríos nos deja ver cómo estos sentimientos se 
arremolinan en el sector de los jóvenes de la ciudad, particularmente 
en aquellos que no estudian ni trabajan. En su trabajo es posible apre-
ciar las distintas percepciones, tanto negativas como positivas, que los 
jóvenes tienen en su condición de actores que se enfrentan al mismo 
tiempo al desempleo y la exclusión escolar. A través de un trabajo de 
campo que implicó la realización de entrevistas a jóvenes, Ríos explora 
a profundidad las variaciones en la forma en cómo se negocian las tipifi-
caciones que se hacen sobre los llamados “ninis”, entre aquellos jóvenes 
que pueden ser señalados o asumidos como tales. Se muestra como la 
variación en los ingresos de las familias de los jóvenes resulta clave para 
poder establecer sus horizontes de expectativas presentes y futuras. El 
peso central que da la autora a sus actores resulta fundamental para 
poder entender, en parte, el fracaso de los distintos programas de apoyo 
gubernamental hacia los jóvenes.

Estos dos capítulos relacionados con las percepciones entre distintos 
ámbitos de población nos permiten apreciar hasta qué punto se signifi-
ca la violencia. Son un primer nivel de aproximación para comprender 
cómo los factores de riesgo se cristalizan de forma específica en colec-
tividades concretas y nos permite sugerir preguntas que abren nuevas 
líneas de investigación. En primer lugar, ¿cómo percibe la sociedad los 
diferenciales de injusticia que se atribuyen como causas de la violencia, 
el crimen y la delincuencia? Esta pregunta es importante porque per-
mite explorar las exigencias colectivas de reparación social y la manera 
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en que pueden ser atendidas dichas demandas. En segundo lugar, nos 
permite establecer la pregunta con respecto a cómo estas exigencias 
pueden llegar a convertirse en políticas públicas. La respuesta a este 
cuestionamiento permitiría establecer una línea de investigación futura 
en la que sea posible comprender cómo las creencias y las percepciones 
sobre el mundo se cristalizan en formas de acción colectiva y política, y 
hasta qué punto es posible establecer sus efectos deseados y no deseados. 

Hacia allá apuntan los trabajos de Díaz, Licea y Espejel. El primero 
de ellos permite apreciar hasta qué punto las capacidades estatales son 
suficientes para atender la violencia. Tomando como referencia el aná-
lisis de los feminicidios, Díaz logra establecer cómo los límites burocrá-
ticos y administrativos funcionan como un lastre para aplicar de forma 
adecuada la Alerta de Violencia de Género en Acapulco. Su análisis 
logra mostrar de qué manera se produce eso que Max Weber denominó 
como el desencantamiento de la racionalidad burocrático-administra-
tiva, ese sentimiento de que el mundo de las reglas y las instituciones 
pública es un laberinto insondable que acaba por ahogar cualquier pro-
grama o proyecto generado y conducido por la sociedad civil. 

Las alertas de género, como sucede en el caso particular de Aca-
pulco, movilizan a las organizaciones civiles. Estas últimas presentan 
información relevante, trabajan de cerca con los familiares de las víc-
timas, en los barrios y las colonias donde los problemas de violencia y 
los feminicidios son graves. Una vez que las alertas son establecidas, 
la efervescencia colectiva entra en el entramado de la racionalidad 
burocrática, borrándola de la escena pública. Este proceso genera al 
final del día la sensación de que los avances son pocos. Sin embargo, 
si a este proceso propio de la dinámica burocrático-administrativa se 
le suman las inercias institucionales de la administración, la opacidad 
y la incapacidad para sistematizar información y funcionarios públi-
cos carentes de perspectiva de género, lo que se tiene es un escenario 
catastrófico para enfrentar los feminicidios no sólo en Acapulco, sino 
en el conjunto del país.

Un diagnóstico muy similar se encuentra en el capítulo escrito por 
Licea, quien explora de manera detallada la forma en cómo opera el 
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Observatorio de Seguridad y Gobernanza en Acapulco. Su trabajo 
muestra la especificidad de las contradicciones en las que trabajan los 
observatorios en México. Estos últimos enfrentan grandes retos como 
instituciones diseñadas para dar cuerpo y sentido a la demanda ciuda-
dana, que permitan establecer un espacio para la recolección de infor-
mación para el diseño de herramientas técnicas —que sean capaces de 
procesar datos para la mejor toma de decisiones—, así como centros 
logísticos de análisis y elaboración de políticas públicas. 

Después de su instalación, el financiamiento a lo largo del tiempo 
siempre resulta en un problema que pocas veces se resuelve positiva-
mente. Sin embargo, más allá de atribuir su sustentabilidad en el tiempo 
a un capricho de las autoridades o a la voluntad política de los gobier-
nos en turno, es conveniente pensar, al igual que con otros instrumentos 
similares —como las alertas de género—, que puede deberse a las lógi-
cas de racionalidad administrativas que terminan por vaciar de sentido 
la efervescencia colectiva que genera la demanda de mayor y mejor 
seguridad para la sociedad.

¿Cómo es que la racionalidad administrativa termina por absorber 
y vaciar tan rápidamente las expectativas que generan las demandas so-
ciales que se cristalizan en instituciones intermediarias? —como las que 
analizan Díaz y Licea—. Una hipótesis que sugiere la lectura de estos 
capítulos —y que se encuentra contenida en el planteamiento central 
de Solano— es la idea de la multidimensionalidad y multicausalidad 
de la violencia, el crimen y el delito. En la racionalidad administrativa 
este carácter pluridimensional y pluricausal se traduce constantemente 
en frustración. No se logra ver que realmente funcionen las políticas a 
corto y mediano plazo para enfrentar la violencia y la inseguridad. 

La imposibilidad de observar la conexión entre medios y fines ad-
ministrativos, la sensación de que no se percibe claramente la relación 
entre acción y resultados, termina por generar la sensación de que las 
evaluaciones no muestran cambios sustantivos en los patrones de com-
portamiento social —particularmente en la reducción de la violencia y 
la inseguridad—. En la medida en que la atención en uno o varios de 
los factores de riesgo no necesariamente detiene la violencia, propicia 

formacion sociedad politica y violencia .indd   312formacion sociedad politica y violencia .indd   312 12/01/21   13:1112/01/21   13:11



conclusiones. lecciones y desafíos para comprender las violencias   h   313

que poco a poco se abandonen las acciones administrativas o se empan-
tanen en los laberintos de la racionalidad burocrática.

Esta valoración de que la violencia es multicausal —y que por tanto 
es complicado incidir en el mapa de factores de riesgo— puede perci-
birse en el aparente desdén de los partidos políticos por fortalecer el 
tema de la seguridad y la violencia en las plataformas electorales. Es-
pejel muestra con claridad en su análisis de las plataformas electorales 
de 2018 en Guerrero y Acapulco cómo los partidos no son capaces de 
articular propuestas precisas en materia de seguridad en sus distintas 
plataformas, pese a que uno de los mayores reclamos ciudadanos es la 
inseguridad y la violencia. Espejel sugiere que quizás a los partidos no 
les interesa o no quieren atender el problema. 

Una parte de esto puede ser cierto, sin embargo, en el desarrollo de 
su capítulo se puede observar que hay en el contexto general de las pla-
taformas una idea poco definida de los condicionantes de la violencia y 
un vaciamiento sobre el sentido de la participación ciudadana. Habría 
que preguntarse cómo las percepciones sobre la inseguridad y la vio-
lencia que Jiménez y Ríos exponen, en los primeros capítulos del libro, 
podrían acabar por articularse en una forma específica de participación 
ciudadana en las plataformas partidistas. Aquí hay sin duda un proyecto 
de investigación y una propuesta específica de intervención a futuro que 
podría ayudar a garantizar una mejor articulación de las lógicas de la 
racionalidad burocrática y las capacidades institucionales a través de las 
plataformas electorales de los partidos políticos.

Finalmente, el libro cierra con el capítulo de Ortega, quien expone 
los ciclos de la violencia en Guerrero desde una perspectiva histórica. 
Su capítulo permite comprender los 55 años de historia contemporá-
nea de la entidad, centrando su mirada en la tensión entre las fuerzas 
locales y entre estas últimas y las pretensiones del gobierno federal por 
garantizarse el control político de la entidad. Su análisis hace posible 
comprender la larga historia de lucha entre los movimientos populares 
democráticos y los enclaves políticos autoritarios en Guerrero. 

Los asesinatos políticos, los crímenes contra estudiantes y la nar-
coviolencia que se vive hoy en día el estado de Guerrero no se com-
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prenden si uno no da cuenta de los sedimentos históricos que se fueron 
acumulando desde finales de los años sesenta y que constantemente 
han contrapuesto a las fuerzas democratizadoras —algunas veces cris-
talizadas en movimientos radicales de violencia política— y la violen-
cia conservadora enquistada en los cacicazgos regionales de la enti-
dad. Así, el texto de Ortega permite, al final del recorrido del libro, 
tener el telón de fondo que da cuenta de las condiciones estructurales, 
institucionales y de acción colectiva que dan de alguna manera forma 
a las violencias que se viven hoy en la entidad y en la ciudad de Aca-
pulco. 

El texto de Ortega cierra el conjunto de condiciones multicausales 
que generan el mapa de riesgos que orientan la mirada del analista de 
la violencia. Pone en la mesa de discusión los distintos niveles y factores 
que deben tomarse en consideración para llevar a cabo un análisis ade-
cuado de la inseguridad y la violencia. El paso que nos invita a dar el 
libro que editan Solano y Jiménez no es sólo para seguir su camino, sino 
para ampliar la brecha que nos han dejado con su libro. Si hemos com-
prendido el carácter multicausal en espacios situacionales de la violen-
cia —particularmente en uno de los puertos turísticos más importantes 
del país—, qué podemos hacer para avanzar más allá del mapa o del 
panorama de riesgos —en otras palabras, de los elementos estructura-
les—, qué desafíos nos presentan los textos de este libro para avanzar 
en el conocimiento de la violencia —aparte de describir y señalar los 
encadenamientos que propician la violencia. 

Una respuesta está en profundizar las interpretaciones de los distin-
tos actores involucrados —tanto víctimas como victimarios, hacedores 
de política pública, organizaciones de la sociedad civil y partidos políti-
cos—. La otra es explorar cómo las interpretaciones de dichos actores 
inciden en la puesta en marcha de la acción colectiva. Particularmente 
podría ponerse en examen cómo los actores juzgan o leen la multicau-
salidad, las relaciones de interdependencia entre las condiciones de vida 
que enfrentan y la producción de sus temores y expectativas de un futu-
ro mejor. Los trabajos de Jiménez y Ríos son centrales para un proyecto 
en este sentido. 
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Pero también lo son los trabajos de Díaz, Licea y Esquivel para 
abordar las formas de apropiación política, institucional y burocrática 
de los miedos y las esperanzas con respecto a la violencia y la inseguri-
dad. En la forma en cómo los horizontes políticos se radicalizaron en 
los actores sociales y gubernamentales en los años sesenta, así como en 
la manera en que terminaron por articularse en formas tensas de orga-
nización política más democrática, es posible encontrar —como hace 
Ortega— algunas de las vías para pensar cómo salir del laberinto de la 
violencia en ciudades polarizadas, excluyentes, pero también profunda-
mente solidarias, como Acapulco.

Así, uno de los aportes más importantes de este libro es que logra 
solventar el tema de los factores de riesgo. Con ello se establecen los 
cimientos necesarios para establecer un entramado teórico arquitectó-
nicamente complejo del que se ha dado aquí un primer paso. Cómo 
los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil, los partidos po-
líticos y las autoridades gubernamentales comprenden la violencia, se 
apropian de la violencia como mediación de acción colectiva, política y 
administrativa. Cómo es que construyen andamiajes colectivos, redes e 
instituciones para tratar de hacerles frente. En qué medida en contextos 
situados no sólo se vive la violencia, sino que también se le hace frente 
o, como sucede en muchos casos, se establecen formas de convivencia y 
solidaridades restringidas con ella.

Al conectar los mapas de riesgo en contextos determinados con las 
coordenadas de acción colectiva, administrativa y política, se podría 
observar —como ya se intuye en los trabajos que componen este libro— 
los planteamientos críticos al funcionamiento de los espacios urbanos, 
las políticas públicas y los gobiernos frente a la violencia. Sobre todo, 
darían la oportunidad de examinar cómo los factores de riesgo de la 
violencia son transformados socialmente en catalizadores que permi-
ten traducir la indignación pública en reclamos y movilizaciones para 
generar espacios de solidaridad colectiva y ciudadanías más inclusivas.
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Este libro surge de dos procesos que confluyen en el tiempo y 

en el espacio social mexicano, —pero bien puede ilustrar tam-

bién, cualquier punto de la geografía latinoamericana en la última 

década—. Uno de tipo social, es el complejo fenómeno de las 

violencias que ha permeado las estructuras, interacciones y diná-

micas sociales e institucionales en América Latina; y otro, de tipo 

académico, el creciente campo de estudio en las ciencias sociales 

que busca explicaciones válidas sobre este fenómeno, a través 

nuevos constructos teóricos, una reflexión crítica sobre los prejui-

cios y teorías que han resultado insuficientes para comprender 

la lógica y sentido de las violencias y sus alternativas de salidas. 

Estos procesos no privativos para el caso mexicano, son quizá 

el común en otras regiones nacionales y latinoamericanas, solo 

que de muy diversas formas se asumen y se busca analizarlos y 

confrontarlos. De ahí el título del texto: Sociedad, política y vio-

lencia. Lecciones y desafíos desde el pacífico mexicano en tanto 

los análisis aquí presentados intentan dar cuenta de experiencias 

específicas que bien pueden configurar desafíos para otros 

contextos latinoamericanos.


