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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

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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26   g   gabino solano ramírez y maría de lourdes sánchez gómez

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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28   g   gabino solano ramírez y maría de lourdes sánchez gómez

gráfico 1.  
tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes 

 en acapulco, guerrero y méxico, 2006-2019
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Fuente: Elaboración propia con datos del sesnsp, 2020; inegi, 2019  

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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30   g   gabino solano ramírez y maría de lourdes sánchez gómez

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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violencia urbana en acapulco: panorama de los factores de riesgo   h   31

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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32   g   gabino solano ramírez y maría de lourdes sánchez gómez

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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violencia urbana en acapulco: panorama de los factores de riesgo   h   33

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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34   g   gabino solano ramírez y maría de lourdes sánchez gómez

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).

formacion sociedad politica y violencia .indd   38formacion sociedad politica y violencia .indd   38 12/01/21   13:1012/01/21   13:10



violencia urbana en acapulco: panorama de los factores de riesgo   h   39

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).
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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).

formacion sociedad politica y violencia .indd   41formacion sociedad politica y violencia .indd   41 12/01/21   13:1012/01/21   13:10



42   g   gabino solano ramírez y maría de lourdes sánchez gómez

t
a

bl
a
 1

.  
fa

c
to

r
es

 d
e 

r
ie

sg
o

 d
e 

v
io

le
n

c
ia

Factores / 
enfoques

M
or

al
es

 y
 

Es
pi

no
za

 (2
01

0)
A

rt
ur

o 
A

lv
ar

ad
o 

(2
01

6)
Zo

ila
 S

uy
ap

a 
Pa

di
lla

 
(2

01
4)

; A
nd

re
as

 
H

ein
, J

av
ier

a 
Bl

an
co

 
y 

C
at

al
in

a 
M

er
tz

 
(S

.F
)

Ta
ni

 A
da

m
s 

(2
01

2)
; J

en
ny

 
Pe

ar
ce

 (2
01

2)

C
un

ja
m

a 
(2

01
4)

Ju
sid

m
an

 (2
01

1)
M

or
ris

on
, B

uv
in

ic
 

y 
Sh

ift
er

 (2
00

5)

Individuales

Bi
ol

óg
ic

os
, 

hi
sto

ria
 

pe
rs

on
al

, e
l 

co
nt

ex
to

, s
us

 
re

la
ci

on
es

 
ce

rc
an

as
 y

 
co

m
un

ita
ria

s, 
co

ns
um

o 
de

 
al

co
ho

l y
 

ai
sla

m
ie

nt
o 

so
ci

al

Ed
ad

, S
ex

o,
 

M
uj

er
es

 q
ue

 
co

nv
iv

en
 c

on
 

al
gú

n 
ag

re
so

r

Ba
jo

 c
oe

fic
ie

nt
e 

in
te

le
ct

ua
l, 

Po
br

e 
ca

pa
ci

da
d 

de
 re

so
lu

ci
ón

 
de

 c
on

fli
ct

o,
 

hi
pe

ra
ct

iv
id

ad
,

te
m

pe
ra

m
en

to
 

di
fíc

il 
en

 la
 in

fa
nc

ia
,

co
ns

um
o 

de
 d

ro
ga

s

C
on

su
m

o 
de

 d
ro

ga
s 

ilí
ci

ta
s, 

ab
us

o/
de

pe
nd

en
ci

a 
de

l 
al

co
ho

l

In
cr

em
en

to
 

at
íp

ic
o 

de
 

em
ba

ra
zo

 
ad

ol
es

ce
nt

e,
su

ic
id

io
s

ad
ic

ci
on

es

G
én

er
o,

 e
da

d,
 

bi
ol

óg
ic

os
, 

ab
us

o 
de

 d
ro

ga
s, 

ex
po

sic
ió

n 
te

m
pr

an
a 

a 
la

 
ag

re
sió

n

Familiares

Pr
ob

le
m

as
 e

n 
la

 
fa

m
ili

a
“B

aj
a 

co
he

sió
n 

fa
m

ili
ar

, t
en

er
 

pa
dr

es
 c

on
 

en
fe

rm
ed

ad
 m

en
ta

l, 
es

til
os

 p
ar

en
ta

le
s 

co
er

ci
tiv

os
, 

am
bi

va
le

nt
es

 
o 

pe
rm

isi
vo

s”
 

(S
uy

ap
a,

 2
01

4)

D
es

in
te

gr
ac

ió
n 

fa
m

ili
ar

, p
ro

m
ed

io
 

de
 h

ijo
s, 

vi
ct

im
iz

ac
ió

n 
en

 lo
s h

og
ar

es
, 

oc
up

ac
ió

n 
de

 
pa

dr
es

 d
e 

fa
m

ili
a,

 
co

nd
ic

ió
n 

de
 

ha
ci

na
m

ie
nt

o

H
ac

in
am

ie
nt

o 
en

 
la

s v
iv

ie
nd

as
Ta

m
añ

o 
y 

de
ns

id
ad

 d
el

 
ho

ga
r, 

hi
sto

ria
 d

e 
vi

ol
en

ci
a 

en
 la

 
fa

m
ili

a,
 d

in
ám

ic
a 

y 
no

rm
as

 d
el

 
ho

ga
r

formacion sociedad politica y violencia .indd   42formacion sociedad politica y violencia .indd   42 12/01/21   13:1012/01/21   13:10



violencia urbana en acapulco: panorama de los factores de riesgo   h   43

Económicos 
N

iv
el

es
 a

lto
s 

de
 d

es
em

pl
eo

, 
tr

áfi
co

 d
e 

dr
og

a

Pr
ob

le
m

as
 d

e 
em

pl
eo

V
iv

ir 
en

 c
on

di
ci

on
es

 
de

 p
ob

re
za

D
es

ig
ua

ld
ad

, 
tr

ab
aj

o 
en

 e
l 

se
ct

or
 in

fo
rm

al
, 

pr
od

uc
ci

ón
 y

 
tr

áfi
co

 d
e 

dr
og

as
, 

la
va

do
 d

e 
di

ne
ro

, 
tr

áfi
co

 d
e 

dr
og

as
, 

de
 p

er
so

na
s, 

de
 a

rm
as

, d
e 

pr
op

ie
da

d 
ro

ba
da

; 
ac

um
ul

ac
ió

n 
de

 
ca

pi
ta

l

Po
br

ez
a,

 
m

ar
gi

na
ci

ón
 

ur
ba

na
, i

ng
re

so

C
on

fli
ct

os
 

la
bo

ra
le

s,
ca

íd
a 

de
 in

gr
es

os
,

de
se

m
pl

eo

D
es

ig
ua

ld
ad

 d
e 

in
gr

es
os

, n
iv

el
 

so
ci

o 
ec

on
óm

ic
o,

 
ni

ve
l d

e 
po

br
ez

a 
en

 e
l h

og
ar

, 
ni

ve
l d

e 
po

br
ez

a 
de

l b
ar

rio
, 

sit
ua

ci
ón

 la
bo

ra
l 

Escolares

Pr
ob

le
m

as
 d

e 
es

co
la

rid
ad

Ba
jo

 a
po

yo
 d

el
 

pr
of

es
or

, a
lie

na
ci

ón
 

es
co

la
r, 

vi
ol

en
ci

a 
es

co
la

r

D
es

er
ci

ón
 e

sc
ol

ar
, 

po
rc

en
ta

je
 d

e 
jó

ve
ne

s q
ue

 n
o 

as
ist

en
 a

 la
 e

sc
ue

la
, 

nú
m

er
o 

de
 e

sc
ue

la
s

D
es

er
ci

ón
 e

sc
ol

ar
N

iv
el

 e
du

ca
tiv

o

Sociales / comunitarios

N
or

m
as

 
po

lít
ic

as
 y

 la
 

no
rm

al
id

ad
 

qu
e 

se
 te

ng
a 

ha
ci

a 
la

 
vi

ol
en

ci
a:

 1
) 

la
 v

io
le

nc
ia

 
co

m
o 

re
so

lu
tiv

a 
de

 c
on

fli
ct

os
, 

2)
 p

ol
íti

ca
s 

pú
bl

ic
as

 q
ue

 
fa

vo
re

ce
n 

el
 u

so
 

ex
ce

siv
o 

de
 la

 
fu

er
za

Pr
ob

le
m

as
 e

n 
el

 
ba

rr
io

,
C

on
di

ci
ón

 
m

ig
ra

to
ria

Ba
jo

 a
po

yo
 

co
m

un
ita

rio
, 

es
tig

m
at

iz
ac

ió
n,

 
ex

cl
us

ió
n 

de
 

ac
tiv

id
ad

es
 

co
m

un
ita

ria
s

Ba
jo

s n
iv

el
es

 d
e 

ca
pi

ta
l s

oc
ia

l, 
es

tr
at

ifi
ca

ci
ón

 
in

te
rn

a 
ad

ic
io

na
l

M
ig

ra
ci

ón
, 

co
no

ci
m

ie
nt

o 
de

 
pa

nd
ill

er
ism

o,
es

pa
ci

os
 c

ul
tu

ra
le

s, 
es

pa
ci

os
 

de
po

rt
iv

os
, 

pr
op

or
ci

ón
 d

e 
jó

ve
ne

s q
ue

 
no

 e
stu

di
an

 n
i 

tr
ab

aj
an

, í
nd

ic
e 

de
 

de
sa

rr
ol

lo
 h

um
an

o

V
io

le
nc

ia
 e

n 
el

 
no

vi
az

go
,

di
sc

rim
in

ac
ió

n 
y 

ex
cl

us
ió

n

H
ist

or
ia

 d
e 

vi
ol

en
ci

a 
so

ci
al

 
(g

ue
rr

as
), 

di
sp

on
ib

ili
da

d 
de

 a
rm

as
 y

 
dr

og
as

, v
io

le
nc

ia
 

en
 m

ed
io

s d
e 

co
m

un
ic

ac
ió

n,
 

co
nd

ic
io

ne
s 

am
bi

en
ta

le
s d

el
 

ba
rr

io

formacion sociedad politica y violencia .indd   43formacion sociedad politica y violencia .indd   43 12/01/21   13:1012/01/21   13:10



44   g   gabino solano ramírez y maría de lourdes sánchez gómez

Culturales
A

ce
pt

ac
ió

n 
de

 
la

 v
io

le
nc

ia
, 

pe
rc

ep
ci

ón
 

so
br

e 
la

 
pa

rt
ic

ip
ac

ió
n 

en
 b

an
da

s 
o 

pa
nd

ill
as

 
ju

ve
ni

le
s o

 la
 

ut
ili

za
ci

ón
 d

e 
ar

m
as

 d
e 

fu
eg

o

A
ct

itu
de

s y
 v

al
or

es
 

fa
vo

ra
bl

es
 h

ac
ia

 
co

nd
uc

ta
s d

e 
rie

sg
o,

Tr
an

sfo
rm

ac
ió

n 
de

 lo
s v

al
or

es
 

cu
ltu

ra
le

s, 
pr

od
uc

ci
ón

, 
re

pr
od

uc
ci

ón
 y

 
am

pl
ifi

ca
ci

ón
 d

e 
la

 v
io

le
nc

ia
 e

n 
la

 
re

gi
ón

, R
ep

or
te

s 
se

ns
ac

io
na

lis
ta

s 
de

 la
 v

io
le

nc
ia

, 
Tr

iv
ia

liz
an

 a
lg

un
os

 
tip

os
 d

e 
vi

ol
en

ci
a

N
or

m
as

 c
ul

tu
ra

le
s 

y 
so

ci
al

es
Seguridad y actividades delictivas

Po
rt

ar
 a

rm
as

, 
pe

rt
en

en
ci

a 
a 

un
a 

ba
nd

a,
 

na
rc

oa
ct

iv
id

ad
 

Pe
rt

en
en

ci
a 

a 
gr

up
os

 d
e 

pa
re

s 
in

vo
lu

cr
ad

os
 

en
 a

ct
iv

id
ad

es
 

rie
sg

os
as

, 
co

m
po

rt
am

ie
nt

os
 

de
lic

tiv
os

In
ci

de
nc

ia
 

de
lic

tiv
a,

 v
io

le
nc

ia
 

de
 e

sta
do

, e
l 

es
ta

do
 n

o 
pr

ov
ee

 
pr

ot
ec

ci
ón

 b
ás

ic
a,

 
de

sle
gi

tim
a 

la
 n

oc
ió

n 
de

 d
er

ec
ho

s 
hu

m
an

os
, d

éb
il 

le
gi

tim
id

ad
, 

in
es

ta
bi

lid
ad

, 
co

nt
ro

l d
e 

te
rr

ito
rio

s p
or

 
pa

rt
e 

de
 g

ru
po

s 
de

lic
tiv

os

In
ci

de
nc

ia
 d

el
ic

tiv
a 

de
l f

ue
ro

 fe
de

ra
l, 

de
nu

nc
ia

s d
e 

ro
bo

s, 
de

nu
nc

ia
s 

de
 h

om
ic

id
io

s, 
po

rc
en

ta
je

 d
e 

fa
lle

ci
m

ie
nt

os
 

de
 jó

ve
ne

s p
or

 
pr

es
un

ta
 ri

va
lid

ad
 

de
lin

cu
en

ci
al

, 
de

nu
nc

ia
s d

el
 fu

er
o 

co
m

ún

C
or

ru
pc

ió
n 

e 
im

pu
ni

da
d

Ta
sa

 d
e 

cr
ím

en
es

 
en

 e
l b

ar
rio

, 
efi

ci
en

ci
as

 d
e 

la
s i

ns
tit

uc
io

ne
s 

de
 c

on
tro

l s
oc

ia
l 

(ju
di

ci
al

 y
 p

ol
ic

ia
l)

Salud / 
Otros

C
on

di
ci

on
es

 d
e 

sa
lu

d
Tr

au
m

at
iz

ac
ió

n 
po

lít
ic

a 
ex

tre
m

a 
D

er
ec

ho
ha

bi
en

ci
a

Fu
en

te
: e

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a 
a 

pa
rt

ir 
de

 la
s f

ue
nt

es
 c

ita
da

s.

formacion sociedad politica y violencia .indd   44formacion sociedad politica y violencia .indd   44 12/01/21   13:1012/01/21   13:10



violencia urbana en acapulco: panorama de los factores de riesgo   h   45

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.

formacion sociedad politica y violencia .indd   55formacion sociedad politica y violencia .indd   55 12/01/21   13:1012/01/21   13:10



56   g   gabino solano ramírez y maría de lourdes sánchez gómez

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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n 

de
lit

o p
or 

vín
cu

lo 
y e

da
d

Po
bla

ció
n 

qu
e h

a 
sid

o v
íct

im
a 

de
 a

lgú
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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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