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Título: 

La cara oculta del narcotráfico en Guerrero (Acapulco) y su evolución en los centros 

turísticos urbanos. 

Pregunta de investigación: 

¿Qué efecto ha tenido el narcotráfico en los centros turísticos urbanos de Acapulco y 

cómo este afecta a su población? 

1) Introducción: 

Se sabe que Guerrero es uno de los estados de México más visitados por turistas, 

esto se debe a muchas de sus playas como playa Caleta, Caletilla, playa tamarindos, 

playa condesa, playa icacos, playa revolcadero y playa de tlacopanocha entre otras. 

Las playas de Acapulco a pesar de ser uno de los sitios más populares se debe de 

mencionar que es un lugar en el cual surgen muchos actos violentos vinculados con 

el narcotráfico. Este trabajo muestra cómo la presencia del narcotráfico en los centros 

turísticos urbanos de Acapulco influye en su población, para esto se rescataron 

algunos antecedentes históricos, los cuales muestran el contexto de la llegada del 

narcotráfico. Se observa como con el pasar del tiempo muchos de los campesinos 

son obligados a recurrir a la siembra de cultivos ilícitos, esto se debe a la falta de un 

gobierno que vea por las necesidades de los campesinos, muchos ven que esta es la 

única forma de subsistir, ya que no encuentran oportunidades de empleo. Cabe 

mencionar que algunos se siguen dedicando a la agricultura, pero ven como poco a 

poco el mercado a su alrededor es más competitivo, lo que trae como resultado que 

sus ganancias cada vez sean menores. La ineficiencia de un gobierno y la gran 

competitividad de los grandes mercados a los agricultores se enfrentan hacen que 

muchos de sus habitantes busquen maneras de subsistir ya sea uniéndose a cárteles, 

trabajando para el narcotráfico o en la siembra de cultivos ilícitos y la venta de drogas 

al igual que en la fabricación de drogas (sintéticas), lo que contribuye a aumentar los 

índices de violencia éstos afectan a los centros turísticos de Acapulco. 

En algunos centros turísticos se presentan muchas modalidades de violencia. Por 

ejemplo algunos cárteles que están a cargo de ciertos lugares llegan hasta cobrar el 

derecho de piso a algunos comercios o locales con la finalidad de brindar hasta cierto 

punto seguridad, lo cual compromete a los comercios a cooperar con las cuotas 

impuestas, de lo contrario están expuestos a secuestros, desapariciones y 

vandalismo. Aunque se debe de mencionar que la influencia del narcotráfico aumentó 

a través de la acción que tomó el ex presidente de México Felipe Calderón (1 de 

diciembre de 2006 – 30 de noviembre de 2012), desde este periodo hasta el año 

actual 2022, Guerrero ha sido identificado por su gran aumento de violencia, del cual 

a lo largo de este trabajo se describe su evolución.  
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2) Justificación: 

Este estudio fue realizado para dar a conocer al lector(a) la situación de narcotráfico 

y violencia que se vive en el estado de Guerrero, específicamente en Acapulco. Se 

sabe que hay pocos estudios sobre este tema, por eso uno de los propósitos de este 

trabajo es mostrar cómo ha evolucionado el narcotráfico a través del tiempo, como se 

han visto afectados los residentes de este estado y como se han adaptado a las 

nuevas formas de violencia que este delito deja a su paso. Se busca describir las 

problemáticas que surgen con su presencia, ya que la gran influencia del narcotráfico 

trae como resultado que muchos de sus pobladores se dediquen a la producción de 

drogas y su venta o que simplemente terminen vinculados distintas a actividades 

delincuenciales.  

 

El análisis se lleva a cabo en una de las grandes zonas turísticas el puerto de 

Acapulco, ya que es aquí en dónde se pueden observar muchos de los delitos que 

trae consigo el narcotráfico, como la siembra de cultivos ilícitos, la libre venta de 

drogas, el cobro al derecho de piso, el vandalismo hacia a los locales por no pagar 

las cuotas impuestas entre otras formas de violencia que surgen. Para encontrar toda 

la anterior información se buscó en distintas fuentes de consulta antecedentes 

violentos en Acapulco, esto en un periodo 6 años que va desde el 2017 hasta el 2022, 

para demostrar cómo ha evolucionado la violencia y cómo esta afecta cada vez más 

a la población y a los turistas que visitan las playas y sus centros turísticos.  

3) Objetivo de la investigación: 

Analizar la influencia del narcotráfico sobre los centros turísticos urbanos de 

Acapulco. 

4) Metodología 

En este trabajo se utilizará una metodología de recopilación de datos relacionada al 

tema, esto se realizó a través de varias fuentes de consulta como libros de texto, libros 

electrónicos (PDF), notas informativas, noticias, periódicos e investigaciones 

relacionadas al tema. Se debe de mencionar que este es un trabajo teórico/histórico, 

en el cuál no se realizará trabajo de campo directo debido a la complejidad que 

atraviesa el estado por la violencia generada por parte del narcotráfico. También debe 

de señalarse que al no poder realizar trabajo de campo no se realizaron entrevistas, 

con lo cuál contamos con datos y cifras estadísticas de estudios realizados 

anteriormente. 

5) Marco teórico: 

En este apartado el concepto principal que se abordará es el de violencia, el cual es 

de suma importancia para poder entender qué es el narcotráfico el cual se caracteriza 

por ser una forma de organización que conlleva un acto de violencia, que tiene como 
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objetivo producir, vender y distribuir drogas. Los autores que nos permitirán 

comprender más este tema son: Consuelo Corradi quien en su libro Sociología de la 

violencia (2016) la cual está inmersa dentro de la sociedad desde siempre. El 

siguiente autor es Immanuel Kant, filósofo prusiano del Siglo XVIII,quien nos explica 

que la violencia es una forma de desnaturalización humana. 

 

A lo largo de este capítulo se verán los siguientes apartados: sociología de la 

violencia, violencia política, económica, social, cultural y legítima, aparte de dos 

capítulos los cuales nos hablan de que es la guerra y el conflicto y la no violencia.  

5.1) Sociología de la violencia 

Se sabe que el narcotráfico trae como resultado que surjan muchas formas de 

violencia, ya sea verbal, como intimidación o amenazas, y física como agresiones, 

desapariciones y hasta llegar a la muerte. Esto trae consigo que muchos de los 

habitantes opten por crear herramientas de supervivencia y de adaptación al 

narcotráfico. 

" De hecho, que el Estado moderno y su versión actual del Estado social y democrático de 

derecho sean como es, ha sido resultado del encapsulamiento de la violencia en manos del 

Estado”. (Corradi, 2009: 21). 

La violencia es un acto que con el pasar de los años se normaliza más, es decir, se 

justifica como un mecanismo social, un acto que la sociedad acepta, ya día a día se 

ve cómo nos afecta tanto en nuestro cuerpo, en nuestra salud, como en nuestras 

vidas cotidianas. 

“La violencia, en cuanto a  problema mundial de salud pública se define como el uso 

intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra 

persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 

lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”. (OMS, 2003: 5).  

En el caso del narcotráfico el problema se da entre un grupo de personas armadas 

contra un sector de la sociedad que se ve vulnerable, este acto afecta la calidad de 

vida de la población. Esta acción no desaparece de la sociedad ni de la vida cotidiana, 

es algo que viene inmerso en la “insociable sociabilidad humana”. Con esto no solo 

se ve afectada la integridad de una persona, sino que comienza a ser una mancha 

negra que afecta la paz, integridad e incluso la libertad  de un país. 

Para que un acto llegue a ser violento o considerarse como violencia, se requiere un 

conjunto de circunstancias que al final se convierten en una sola palabra la cual se 

experimenta y se puede  identificar perfectamente.Para el ser violentado significa que 

se  irrumpa en tu paz mental, física o emocional. Se puede sobrellevar, tolerar e 

incluso vivir de una manera alineada como si fuera parte de tu vida cotidiana. Esto es 

algo que lamentablemente se ve mucho en México, los índices de violencia son 

demasiado altos, es algo que con el paso de los tiempos hemos adaptado como parte 
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de nuestro día a día. “La violencia está asociada a la fuerza, al poder, a la libertad, a la 

voluntad, a la identidad, a las necesidades, a la justicia, a la belleza, al placer, al mal, a la 

muerte y al dolor entre otros aspectos”  (Corradi, 2009: 13). 

La violencia se puede expresar como un fenómeno con una complejidad muy grande, 

ya que hay una infinidad de maneras en las que la sociedad puede definir este acto, 

pues existen diferentes grados de empatía y de distancia en la manera en que percibe 

la violencia. “La violencia es algo obvio, se siente, se distingue como una sombra de la vida. 

Pero decir esto es usar una metáfora que, para más de uno y de una, no sirve como definición 

clara y precisa con la cual iniciar un análisis científico del asunto. Sin embargo, permite 

entender a qué nos referimos” (Corradi, 2009: 9). 

La voluntad es importante al ser impartida hacia el cuerpo, como resultado de un 

entramado social y cultural, es decir, son prácticas de dominación y regulación hacia 

los cuerpos. La voluntad de poder estará a cargo de la clase dominante, quien tendrá 

el propósito de mantener y perpetuar su poder a través de la violencia. “La voluntad 

performativa del decir no crea cosas de la nada, pero posibilita la comprensión del día a día, 

ordena el mundo de la vida y también produce efectos en quienes participan de una 

determinada atmósfera social. Lo violento se percibe de inmediato. Se respira, se palpa, se 

transpira... pero también tiene detalles y extremos” (Corradi, 2009: 11). 

Esta manera de evidenciar a la violencia desde una perspectiva sociológica y 

filosófica, intenta definir qué es la violencia. La violencia es un acontecimiento, pero 

también es necesario analizar qué es el resultado de una serie de circunstancias que 

la desarrollan y la mantienen. 

La violencia es un aspecto que se encuentra presente en la vida del ser humano, en 

todas las épocas históricas de la humanidad, como en cada momento de la vida de 

un individuo. La violencia, puede decirse, que forma parte de la naturaleza y de la vida 

por sí misma, la podemos ver, es un acto de supervivencia dentro de la vida salvaje. 

La vida se desarrolla dentro de una dinámica del más fuerte, del más hábil, del que 

sobrevive, dentro de una dicotomía entre la presa y el depredador. 

La violencia entendida dentro de la vida humana, la afectada desde distintas 

implicaciones, se ha desarrollado desde el ámbito privado y público, en las 

instituciones y las comunidades. La violencia ha afectado a la especie humana en 

general. Por ello se ha abordado desde la filosofía, la sociología, la historia, el 

derecho, la psicología y la pedagogía, por mencionar algunas disciplinas que se han 

ocupado de este tema. Dentro de este término tan importante que estamos tocando, 

existen diferentes tipos de violencia.  

Violencia física: Es toda agresión hacia el cuerpo de alguna persona, es decir, golpes, 

jalones, empujones. En general cualquier conducta que ocasione lesiones físicas. 

Violencia psicológica: Se refiere a aquellas agresiones que afecten la estabilidad 

mental y emocional de alguna o algún individuo, como intimidación, manipulación, 
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amenaza, humillación. Este tipo de violencia es de las más comunes y es más 

complicado detectarla. 

Violencia directa: Es aquella donde las acciones son visibles al ojo humano 

Violencia cultural: Se refiere a las normas,leyes,ideologías,valores y tradiciones. Es 

decir aquellas impuestas por una sociedad o grupo identitario. 

Violencia estructural: Se define como la que afecta las necesidades básicas de una o 

un individuo. es decir que afecte su libertad,bienestar e incluso su propia identidad. 

El triángulo que se presenta a continuación que es el modelo teórico de galtung el 

cual es presentado en el libro sociología de la violencia de Consuelo Corradi  (Corradi, 

C. 2009:18),lo exponemos con la única finalidad de que el lector vea y entienda de una 

manera más visible que existe un tipo de violencias que es visible y uno no. Al igual 

que los tipos de violencia que se presentan en este trabajo.  

 

Fuente: (Corradi, C. 2009:18) 

5.2)Violencia política 

Se refiere a aquello que atente contra la integridad física o psicológica de un individuo 

o grupo , ese acto usualmente viene por parte del estado, algún partido político o 

persona con un puesto de alto rango.”La violencia política de forma física  obedece a un 

motivo específico, y es el de dirigirse contra los opositores ideológicos, ya sea para que se 
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abstengan de dirigirse contra el sistema o exterminarlos, o atentar contra la política 

imperante”.(DeConceptos.com, s. f.). Un ejemplo claro de esto es el estado de Guerrero en 

México cuando en 2014 el perredista Ángel Aguirre Rivero en medio de un contexto 

de violencia e inestabilidad política, y sucedió la desaparición forzada de los 43 

normalistas de Ayotzinapa en Iguala. 

Para este año (2014) la violencia política que se vivía en Guerrero era demasiado 

alta, esto sin contar que se iba sumando la violencia que se vivía por parte del crimen 

organizado, que al final van de la mano puesto que durante varios años se ha salido 

a flote la relación entre estas dos ámbitos .“Ayotzinapa hizo visible el matrimonio de la 

política con la criminalidad, y el gobierno del estado tambaleaba''(Pigeonutt, s. f.). Este 

acontecimiento sólo destapó lo que estaba pasando en el estado políticamente 

hablando y lo mucho que el crimen organizado controlaba la zona centro de Guerrero 

que se caracterizaba por homicidios, desapariciones y asesinatos. Sin duda la 

violencia que ejercía la política en ese momento era para ganar territorio y disfrazar 

la unión que se tenía con  el crimen organizado que a su vez era un pretexto del 

porqué el estado se encontraba en esas condiciones, sin duda hubo una caída de la 

legitimidad del gobierno guerrerense No es nada novedoso que incluso en la 

actualidad muchos de los candidatos ganan los cargos usando la violencia, incluso 

violencia de género.  

El estado de Guerrero es uno de los más armados y militarizados a nivel nacional,”Del 

2015 al 2018, se registraron 25 asesinatos y cuatro desapariciones forzadas de dirigentes 

políticos y de organizaciones sociales, una línea que se mantuvo hasta la fecha, donde han 

sido asesinados al menos cuatro aspirantes a alcaldías y otros han recibido atentados y 

amenazas” (Pigeonutt, s. f.). Este estado es uno de los que tienen más asesinatos en el 

ámbito político. La protesta social juega un papel fundamental, pues están en busca 

de justicia por parte de la víctimas y una mejora para la vida de la población, un grupo 

que tiene mucho poder en esta cuestión es el movimiento Popular Guerrerense (MPG) 

el cual en el caso de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa estaba muy 

presente para que se hiciera justicia y se supiera la verdad sobre lo que había 

ocurrido. “La historia electoral reciente de Guerrero es la historia de dos demandas en 

constante tensión. Por un lado, una lucha por la justicia social y por otro, la presión, muchas 

veces letal, generada por el crimen organizado”. (Pigeonutt, s. f.). 

Dentro de este apartado es importante mencionar a la organización guerrero unidos 

los cuales son de suma importancia en el caso Ayotzinapa, pues se cree que fueron 

uno de los actores principales en este crimen. “Guerreros Unidos es una organización 

criminal que opera principalmente en los estados de Guerrero, Estado de México y Morelos, 

dicho grupo es señalado por presuntamente estar detrás de la desaparición de 43 estudiantes 

de la Normal de Ayotzinapa en el 2014” (Access Denied, s. f.). Este grupo armado tiene un 

papel importante en Guerrero ya que desde su inicio en el 2005 ha sido muy activo 

en sus actividades delincuenciales. 
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5.3) Violencia económica de género  

Esto nos lleva al tema de identidad de género y la violencia económica. Esta es una 

noción sociocultural, que se refiere a cómo se ha hecho una construcción social a 

través de la historia sobre lo que se concibe como femenino o masculino, es decir, lo 

que socialmente significa ser hombre o ser mujer respecto al desarrollo económico y 

laboral. “Violencia basada en el género: se sustenta en una estructura de relaciones sociales 

que responden al orden patriarcal. Tienen como objetivo garantizar la dominación masculina. 

Se refiere a la violencia que se dirige hacia otra persona como resultado de imaginarios y 

normas sociales ancladas en el machismo, cuya creación y socialización tiene su fuerza más 

profunda en la construcción de la masculinidad y la feminidad y su distanciamiento o negación 

de otras identidades” (Rodney, 2020: 10).  

La sociedad es la que marca las pautas de estas características que diferencian a 

unos de los otros, basando los comportamientos en roles y prácticas que los 

identifican como mujeres y hombres. Dado que es una construcción social, estas 

normas están sujetas a cambios en tanto cambia la sociedad y la cosmovisión de la 

misma, por lo que estas nociones de género varían entre sociedades y culturas. 

En el caso del estado de Guerrero, “ni siquiera el cultivo ilícito de la amapola y marihuana 

ha mejorado las condiciones de vida de más de 150 mil familias dedicadas a ello. La 

resolución de la pobreza estructural en Guerrero siempre es tema en las promesas de 

campaña de los candidatos” (Pigeonutt, s. f.). Es decir aquello que mejoraba un poco la 

economía de la población guerrerense, ahora ya no es suficiente, por eso se han visto 

con la necesidad de buscar otras  opciones para así poder mejorar su economía, y 

esto es la creación de manera sintética de drogas. 

Este tema se aborda más a fondo en el apartado histórico. En el caso de las mujeres 

de Guerrero el involucrarse en actividades que ayuden a su economía es complicado 

incluso no suele pasar debido a que se cree que la única actividad que pueden realizar 

es la de atender al hombre y estar al pendiente del hogar.Estas normas o reglas varían 

de acuerdo a cultura, sociedad, religión, estrato social e ideologías. 

Las Normas o reglas las determinará cada sociedad de acuerdo a sus ideales o 

normas morales, como ejemplo hay comunidades religiosas que conciben a la 

sexualidad con fines meramente reproductivos o que conciben hay cierta acciones y 

partes del cuerpo que deben censurarse.  

5.4) Violencia Social 

Por otro lado, al hablar de violencias sociales como factores externos se pueden 

analizar los medios masivos de comunicación. El rápido desarrollo de las tecnologías 

y la exigencia del mundo global hacia los individuos es el resultado de un tiempo 

dinámico, de un fluir, de nuestra realidad cambiante y llena de multiplicidad de vidas, 

sistemas de sentidos, diversidad de discursos, tipos de racionalidades, paradigmas y 

principios, todos y cada uno igualmente legítimos. “Los medios de comunicación masiva 
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influyen en la educación de los sujetos, de manera indirecta o directa. Cuando se utiliza con 

fines propiamente educativos como medios de enseñanza para lograr los objetivos 

planteados, inciden de forma directa; sin embargo, si no se emplean correctamente pueden 

convertirse en un elemento que produce efectos negativos, sobre todo, en la conducta de 

algunos miembros del estudiantado debido a que el producto que a través de ellos se difunde, 

responde en el contexto de las relaciones sociales a una ideología y clase determinada” 

(Rodney, 2020: 15). 

El desarrollo del sistema capitalista y los medios de comunicación, tienen un impacto 

importante en el desarrollo de la identidad y de las sociedades. Esto provoca una 

evolución y como tal, estas evoluciones o revoluciones tienen como resultado un 

cambio en las sociedades que puede ser lento, rápido o violento.  

Estos cambios se llevan a cabo por las contradicciones entre los elementos que 

conforman la totalidad que se retoma en un sentido de obediencia y obligación para 

complementarlo con el poder. Así, uniendo el deber y el poder en una continuidad, 

siendo la sociedad de rendimiento más productiva, sometiendo a los individuos a una 

presión por el rendimiento, la cual produce depresión por agotamiento, por el nuevo 

imperativo de trabajo y rendimiento. 

Estos cambios en la manera de concebir la vida de las sociedades del siglo XXI han 

traído un cambio en el comportamiento y en los padecimientos de los individuos. En 

las sociedades de rendimiento se destaca el desarrollo de padecimientos 

neurológicos como la depresión, el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad 

(TDAH), el Trastorno Límite de la Personalidad (TPL) y el Síndrome de Desgaste 

Ocupacional (SDO). 

Para analizar el desarrollo del sentimiento de depresión y fracaso es importante 

señalar la importancia del “yo puedo”, como uno de los lemas que rigen estas 

conductas. La concepción de individualidad ha tomado una importancia central a partir 

de la modernidad, pues el individuo es el centro de toda la sociedad y a partir de este 

se configura y actúa en el mundo. 

Pero esta individualidad nos ha conducido, como sociedad, a una independencia, a 

un alejamiento y a un ensimismamiento, lo cual, puede generar un sentimiento de 

vacío proveniente de la concepción moderna de ser independiente como individuo. 

Es decir, que, en este tipo de sociedades individualistas, solamente el individuo es 

centro de su vida, es su único proyecto, siguiendo una idea de excesos para lograr 

todo aquello que pueda brindar solamente felicidad y estabilidad, pero es justamente 

este exceso del que se basa la modernidad lo cual crea la depresión y trastornos. 

Esta nueva realidad es la concepción de la realidad como posibilidad, como 

positividad, es decir, como una multiplicidad heterogénea, irreductible, reflexiva, 

dinámica, comprometida con la realidad, con la convergencia, la polémica, la 

problematización y sobre todo la violencia contra lo diferente.”Otros estudios revelan 

que la aparición de conductas agresivas en determinados niños y adolescentes, suelen estar 
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asociadas al débil o inconsciente control de la conducta o la utilización de estrategias de 

disciplina acompañadas del castigo físico. Lo anterior propicia que los menores de edad sean 

agresivos con sus coetáneos” (Rodney, 2020: 16). 

“No sólo en el puerto de Acapulco la población es arrastrada por los oleajes incesantes de la 

violencia,sino también en la capital del estado, donde se han suscitado ventarrones 

incontrolables por los asesinatos que se han consumado en los últimos días por la disputa de 

la plaza” (Hernández, 2022). La violencia que se vive en el estado de guerrero es de suma 

preocupación, pues afecta a la población de una manera inimaginable, pues su vida 

cotidiana cambia por completo, la tranquilidad y paz no está en su vivir  

5.5) Violencia Cultural 

La violencia cultural se conoce como aquella que conlleva un ámbito simbólico (la 

religión, ideologías, lenguas, arte) es decir aquellos que pueden ser utilizados para 

justificar la violencia directa. “La violencia cultural hace que la violencia directa y la 

estructural aparezcan, e incluso se perciban, como cargadas de razón o por lo menos no 

mala.” (Galtung, 2022). La violencia cultural al ser un acto no justificable pero aun así  se 

ve inmersa en la sociedad durante muchas generaciones, opaca la realidad, de modo 

que no vemos el hecho .Una de las maneras en la que está presente es la moral, 

pone en juicio que es lo bueno y malo, se hablará más a fondo de la moral en el 

apartado 4.6.1 La moral. 

“Guerrero vive la crisis de inseguridad y violencia más grave de toda su historia, por 

lo que podemos decir que somos parte de una cultura de violencia, en donde los 

conflictos se gestionan a través de la violencia, siendo esta solo la consecuencia de 

un conflicto mal abordado, este tipo de violencia no se puede contabilizar, quizás eso 

haga que no la percibamos como tal y sea fácil de normalizar y en consecuencia 

invisibilidad” (Ortega, 2019).  

Como se menciona en el apartado histórico, el estado de Guerrero es uno de los más 

violentos de México y esto ha sido así durante mucho tiempo, lo que conlleva a que 

cada vez de sea más normalizado ese acto dentro de la sociedad, lo que tiene como 

consecuencia una alteración en el orden social.  

5.6) Violencia legítima 

Dentro de este apartado el autor que nos permitirá entender el concepto de violencia 

legítima va a ser  Immanuel Kant (2003) con sus conceptos de paz, violencia, moral 

y libertad, aunque sea un autor del siglo XVII, para este trabajo los conceptos antes 

mencionados son importantes.Este autor es importante para este trabajo de 

investigación , ya que su concepto de violencia va acorde a lo investigado.  

De este modo la naturaleza del ser humano será el conflicto, que no necesariamente 

se entiende de manera negativa, sino por el contrario, es el principio de su desarrollo. 

La vida en sociedad está basada en este principio de seres sociales que buscan un 
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mismo fin, el orden social o estado de derecho. La violencia se puede fundar la ley o 

bien conservarla, persiguiendo un orden jurídico. 

Este antagonismo que es parte de la naturaleza humana es la inclinación natural de 

vivir en una sociedad acompañado de hostilidad y amenaza constante de ser 

destruida la misma sociedad. El ser humano tiene una tendencia natural de socializar, 

así como de individualizarse. 

El ser humano se inclina hacia la pereza, pero también hacia la ambición y dominio, 

de esta manera cada individuo es capaz de desarrollar sus propios talentos, se 

construye, se avanza la cultura, la sociedad, posibilitando el paso de la barbarie hacia 

la cultura. 

Sobre la paz perpetua, nos dice Kant (2003), que la naturaleza del hombre es el 

conflicto, la paz debe ser instaurada como medio de seguridad común a través de una 

constitución política de federación de Estados libre, bajo una constitución demócrata, 

bajo preceptos de una hospitalidad universal. Por lo anterior,el orden debe ser 

instaurado, ya que este no es natural y solamente podemos hablar de un Estado o 

estado civil cuando existe un orden social basado en la libertad y la razón. 

Para Kant, salir del estado de naturaleza es un deber moral, además de que el estado 

de naturaleza se opone al estado civil, pero nunca al estado social, como nos explica 

con su concepto de sociable sociabilidad(Kant, 2003,:14). Por otro lado, a diferencia 

de Hobbes, el estado civil no persigue la felicidad sino la libertad. 

Según Kant, la guerra entre naciones debe de impedirse, la guerra es el último recurso 

al que se debe de llegar, porque lo más importante es buscar la paz perpetua entre 

naciones, ya que entre individuos solo hay hostilidades. 

De esta manera la razón condena la guerra y el deber del estado es construir y 

preservar la paz. Por tanto, tanto las naciones como los individuos deben renunciar al 

anarquismo para someterse a leyes que regulen y normen la conducta para un fin 

común, la paz. 

5.6.1) La moral 

La moral se constituye del comportamiento humano, de las costumbres, de las 

creencias y opiniones que tiene una comunidad y que se hereda de generación en 

generación normalizando acciones o actitudes. Estas acciones están dirigidas al bien 

común y no están mediadas por alguna ley jurídica, sino más bien bajo los preceptos 

del bien y mal que tenemos. “En cualquier caso, la distinción entre el bien y el mal forma 

parte de los procesos de socialización primaria y del equilibrio conquistado en la salud mental 

de cualquier persona sana. Las desgracias y las experiencias límite —terremotos, huracanes, 

tsunamis... muerte, enfermedad, indefensión— que acontecen en algún momento de la vida 

de cualquier sujeto se interpretan desde esas coordenadas axiológicas” (Corradi, 2020:27). 
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La moral puede combatir las violencias, si se sigue lo que nos explica Kant sobre la 

moral en cuanto a una situación determinada. Según Immanuel Kant, en su 

Fundamentación de la metafísica de las costumbres (1758), nos habla del imperativo 

categórico que es un principio que está presente en las prácticas del día a día y en el 

razonar de todos los individuos, de esta manera, el imperativo es el principio de una 

voluntad libre, o de la libertad del individuo como sujeto de acción, bajo el cual se rige. 

Todos los individuos en virtud de la razón se obligan a sí mismos a la relación 

igualitaria en virtud de la dignidad, el deber no depende, entonces, de ninguna 

condición, sino que es un imperativo categórico, es actuar mediante máximas 

morales. Es decir que debemos actuar bajo máximas que sean capaces de 

convertirse en leyes universales. Estas máximas son las reglas bajo las cuales 

llevamos a cabo una acción, éstas contienen las razones por las que se actúa de una 

manera y no de otra. 

Las máximas son los acuerdos que guían el actuar de cada individuo, por ejemplo, si 

haces una promesa debes de respetarla, si compras un artículo, necesariamente 

debes pagar por él. El principio del imperativo categórico determinará si las razones 

por las que se decide una acción son buenas o malas, por ejemplo, si se tiene la 

máxima de que al hacer una promesa debes respetarla y la razón es que debes 

hacerlo para mantener una imagen de autoridad, esta no es razón suficiente por lo 

que no es un imperativo. 

En este sentido, “Kant nos habla sobre la dignidad humana, que será el fin de las acciones 

guiadas bajo un imperativo categórico que la garantiza y la fundamenta” (Kant, 1785 :17). La 

dignidad es común a todos los individuos, hay que cumplir con el deber al margen de 

cualquier utilidad o placer que representen, la dignidad proviene de la capacidad de 

cada persona de obligarse por respeto a la libertad y dignidad ajenas, con posibilidad 

de enmendar en caso de actuar de manera indigna. El valor de la dignidad es 

inherente a la condición humana, pues hace que seamos medio y fin en nosotros 

mismos. 

La dignidad humana proviene directamente de la libertad moral como único derecho 

innato a toda persona, por tanto, ninguna persona puede ser ama o esclava por 

voluntad o contrato, la dignidad es algo sustancial. De ninguna manera podemos 

perder esta dignidad ni en el sentido de comportarnos de manera atroz, por tanto, 

bajo este supuesto de no perder bajo ninguna circunstancia la dignidad, el criminal 

más criminal tiene la oportunidad a reivindicación. Por tanto, la finalidad en sí misma 

de la moral, es reivindicar y preponderar la dignidad humana, que es lo nos hace 

humanos, como seres libres y dignos. “El dolor, la violencia, la muerte quedan así 

domesticadas. Cuanto más claro y hegemónico es el orden de valores de una sociedad 

respecto de sus individuos —cuanto más sujetados a su nomos colectivo están sus sujetos—

, más sencillo resulta encontrar respuestas y, precisamente, sentido a la condición trágica de 

la vida humana” (Corradi, 2020: 27). 
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5.6.2) Libertad 

Para Kant (1785), la ética tiene una estrecha relación entre la moralidad y la libertad, 

pues todo aquello que sea práctico es posible por la libertad. Para este autor la razón 

es la que delibera las acciones auto determinando la práctica y libertad, es decir, que 

la razón tiene un uso práctico, con lo que fundamenta la moralidad estableciendo una 

realidad objetiva entre la ley moral y el principio de moralidad, y a través de la razón 

práctica podemos asumir la libertad. 

La voluntad humana es de carácter empírico, lo que nos hace predecir las acciones 

humanas, pues las condiciones determinan al ser humano, siguiendo una ley de la 

causalidad dando paso a una uniformidad de la conducta que nos presenta una 

relación entre las acciones, la conducta y la consecuencia. “Se enfatiza la centralidad 

del análisis funcional que permite comprender cuáles son las aportaciones o prestaciones 

para el mantenimiento o reproducción de la estructura (orden) social que, con independencia 

de la intención de los participantes, genera la apropiación ritual de la experiencia del mal” 

(Corradi, 2020: 28). 

Puesto que  la libertad del ser humano estará determinada por el poder  la voluntad 

que se implementen de acuerdo a una historia y a una cultura, por ejemplo, la autora 

nos menciona que existe una raza que se ha determinado como la buena y verdadera, 

superior de raza blanca, respecto a los de raza negra y cabello negro, sometidos, 

carentes de una libertad, a la que son negados de tenerla. 

Siguiendo esta idea de orden social, para Nietzsche(Foucault, 2000), , la libertad se 

encuentra bajo la forma del libre arbitrio, idea que se ha formado a partir de la voluntad 

que hace posible que el ser humano pueda elegir entre distintas opciones, acciones 

desde cierta indeterminación. 

Esta libertad de la voluntad no es tan pura o real ya que se encuentra determinada, 

por lo que un individuo no actúa libremente sino que deviene, se despliega, así la 

voluntad no está sujeta a una tendencia natural hacia un estado de no violencia.   

La libertad es tomada para el autor como la voluntad de poder, pues lo que dota de 

libertad a un individuo, no es solamente su condición de ser humano, sino la cultura, 

el poder, pues el conocimiento es posible como voluntad de poder y como voluntad 

de engaño. 

Para Nietzsche la voluntad, la razón y la sensibilidad no serán facultades del ser 

humano, sino que serán ficciones bajo las cuales se sustenten acciones, es en el 

fondo una lucha de poderes., como condición de la existencia y el desarrollo de la 

misma. (Foucault, 2000: 17).  
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La voluntad es imaginaria, es ficción y es resultado de un lenguaje, solamente 

pertenece al pensamiento, no se corresponde con el devenir físico. Por tanto, la 

libertad es pura determinación a partir de una lucha de poderes, de la clase dominante 

hacia el dominado. 

El individuo se encuentra en una dualidad, donde busca una libertad propia pero 

también busca encajar o identificarse con otros individuos, buscando fraternizar lazos 

que a su vez delimitan una serie de actitudes y conductas que determinan esa libertad 

anhelada de ser uno mismo. 

El ser humano está determinado físicamente, así como psicológicamente, por lo que 

se desarrollan en los individuos sentimientos como frustración e insatisfacción por el 

lado de la psique y por el físico las limitantes como las enfermedades o la fragilidad 

son las que determinan las decisiones. 

Socialmente hay ideas que regulan el proceso de las acciones dentro de los 

individuos, tales como la religión, que suprime el placer, pasión a la que está sometido 

el ser humano, pues dentro de una búsqueda de felicidad, esta está íntimamente 

ligada a este efímero sentimiento. 

La cultura despoja de toda libertad sexual y agresiva propia de la naturaleza humana, 

a cambio de una especie de sentido de seguridad que brinda pertenecer a un 

esquema social establecido. Por lo que también podría reflexionarse a la cultura como 

un modo de violencia.  

El ser humano pierde el control sobre sí mismo, sobre su propia sexualidad y sus 

deseos, enfocándose en lo que se considera socialmente como moralmente correcto 

e incorrecto, en una sociedad que delimita y restringe a través de normas a partir de 

un uso del lenguaje que desarrolla a una sociedad psicótica. 

5.7) La guerra y el conflicto  

El conflicto se entiende como proceso ya que presenta una serie de situaciones las 

cuales están sujetas a modificaciones. El conflicto se puede comprender a partir de 

la situación en la que se encuentra la situación, la cual puede ser desde el supuesto 

conflicto o bien un conflicto verdadero. Para poder identificarlo es necesario conocer 

la historia, analizar los intereses en cuestión y la actitud que tienen los individuos que 

participan del conflicto. “Es el miedo lo que hace más «violentos» —y peligrosos— esos 

lugares de los que es muy difícil, por no decir imposible, salir; tanto los orográficos como los 

social y simbólicamente instituidos. Uno de ellos es la guerra. La guerra es una de las 

expresiones más exacerbadas y brutales de la violencia humana” (Corradi, 2020: 20). 

La guerra sigue una lógica de violencia que no corresponde a una exigencia genuina 

por la igualdad. La crisis que se vive en el mundo globalizado tiene fundamentos 

ideológicos que no dan cabida a la racionalidad, pero también tenemos que tomar en 
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cuenta que las acciones que se toman para acabar con estas prácticas no son las 

más viables ni siempre por las razones correctas. 

Todas las sociedades están basadas en el terror o el miedo, no olvidemos los casos 

de Estados Unidos cuando se formaron las colonias inglesas y exterminaron a los 

indios, así como en México con el exterminio yaqui como ejemplos de casos de 

violencia y exterminación con la finalidad de obtener riquezas con base en la ideología 

y religión. 

Este caso no es la excepción, no podemos vagamente criticar la postura de los 

movimientos terroristas como si fueran ajenos o estuvieran fuera de contexto dentro 

de un mundo globalizado. Los casos de guerra santa que están basadas en creencias 

religiosas han dado lugar violentos hechos, como en las cruzadas del siglo XV y las 

guerras de la religión francesa del siglo XVl. “La violencia y la guerra han sido y siguen 

siendo un mecanismo decisivo en el mundo (Elias, 1994: 144). Incluso ha estado presente 

como argumento para la utopía, la «nación en armas», el pueblo que se levanta para 

conseguir su libertad y su soberanía “(Corradi, 2020: 21). 

5.8) No violencia 

La integración de la cultura de paz como parte del desarrollo integral de la sociedad 

es de gran importancia, ya que la cultura de paz es necesaria dentro de una sociedad, 

se necesita que se desarrollen las habilidades sociales fundamentales, para fomentar 

una sana convivencia. 

La cultura de paz busca poder tener un impacto social positivo con la modificación de 

las actitudes de los individuos frente a los conflictos, formando mejores ciudadanos y 

sensibilizándolos hacia una convivencia positiva y sana en marco de la cultura de paz, 

dentro de un quehacer teórico riguroso que ofrecen la Polemología e Irenología. 

Para la sociología es importante que se aborde el análisis del origen del conflicto y la 

instauración de una cultura de paz y no violencia tiene como finalidad fomentar la 

convivencia en comunidad, la importancia del respeto al otro y promover el diálogo en 

situaciones de conflicto. Esto bajo las normas y valores que deben dirigir un buen 

convivir, como el diálogo, el respeto y la tolerancia como formas de buscar una 

respuesta que no denote violencia, ya sea cualquier tipo de violencia al que nos 

refiramos, moral, social, física, etc. 

Respecto a la violencia y a la no violencia, podemos visualizar que la violencia ha sido 

parte de la vida humana a lo largo de su historia. De la misma manera, la violencia 

forma parte del desarrollo de las esferas de la vida social, pues la práctica de las 

violencias se ha normalizado en todas las escalas. 

Dentro de un trabajo de deconstrucción para erradicar las violencias, han surgido 

movimientos como el feminismo, la perspectiva de género, la psicopedagogía, los 

derechos humanos y la cultura de paz. ”Estas grandes pertinentes buscan reestructurar 
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las concepciones sobre las prácticas de violencia que podemos identificar en nuestras 

acciones personales, interpersonales o cómo nos relacionamos con los otros y en comunidad” 

(Rodney, 2020).  

Lo que pone en tela de juicio que si la violencia es parte de un sistema de creencias 

que conforman a una cultura, ésta sea o no parte de la naturaleza humana y de ser 

así, si es realmente posible poder erradicarla de la vida cotidiana, de nuestras 

prácticas y en la manera en la que nos relacionamos con el otro.  

Teniendo el contexto teórico en cuenta en el siguiente capítulo se observarán  

antecedentes violentos y problemas actuales que han surgido a lo largo del tiempo en 

Guerrero, los cuales complementan algunos tipos de violencia como la violencia de la 

sociología, violencia política, violencia de género, violencia cultural, violencia social y 

como se puede relacionar la guerra y el conflicto. 

6) Contexto histórico: 

En este apartado se muestra la historia de algunos acontecimientos importantes sobre 

la fundación de Guerrero, se habla por ejemplo sobre la guerra sucia, también se 

menciona la llegada del narcotráfico y su evolución en los centros turísticos de 

Acapulco. Otro punto importante que se desarrolló en el contexto histórico es 

mencionar la llegada del cultivo de amapola y la llegada de las drogas sintéticas. Por 

último se tomó un periodo de 6 años destacando antecedentes violentos que van 

desde el 2017 a 2022, relacionados con el narcotráfico en Acapulco como (problemas 

con los carteles, venta de drogas, desapariciones, muertes entre otros).   

 

6.1) La fundación del estado de Guerrero: 

Guerrero se formó de una manera muy particular, ya que es uno de los estados de la 

federación mexicana que tardó en integrarse, hasta mediados del siglo XIX. Antes de 

la Conquista era una región de México en la que se encontraban diferentes tribus 

indígenas. En el territorio que hoy ocupa el estado de Guerrero tenían asiento el 

señorío de Yopitzingo, en la parte centro-sur del estado, y las siguientes provincias: 

Cihuatlán, Tepequaquilco, Tlachco, Tlacosauhtitlán, Quiauhteopan, Yoaltepec, Tlapa 

y en la parte noroeste del estado los purépechas o tarascos. La información sobre 

estos territorios es necesaria para poder seguir las divisiones de nuestro país, ya que 

éstas son el punto de partida de los siguientes cambios territoriales. Las relaciones 

geográficas son de gran importancia para saber el estado que guardaban estas 

provincias y qué límites tenían a la llegada de los españoles y durante la época 

colonial.  

Yopitzingo, del que algunos consideran que era un señorío independiente del imperio 

azteca, y otros opinan que no se le puede dar el nombre de señorío, ya que no se 

encontraba dentro de su territorio ningún lugar importante, parece haber sido un área 

ocupada por tribus salvajes con una organización política muy poco desarrollada que 
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limitaba al este con Malinaltepec, Totomixtlahuacan y Tetenanco; al norte por 

Ahuacatzingo, Chilapan y Quetzallan y al oeste por Ciguatlán. 

Cihuatlán se encontraba entre las provincias bajo el dominio del imperio azteca, este 

comprendía la región conocida como Costa Grande, desde algún punto situado en los 

alrededores de Acapulco hasta la desembocadura del río Balsas, en los límites del 

actual estado de Michoacán y Tepecoacuilco, ya que cubría partes de la cuenca 

media del río Balsas, en la región central norte de Guerrero, y se extendía desde 

Tetela del Río hasta Tlacozahuiztlán. Dicho lo anterior por esto el estado de Guerrero, 

ha sido considerado como un mosaico de lenguas indígenas por la cantidad de tribus 

que estaban asentadas en su territorio. La diversidad de lenguas y de asentamientos 

indígenas contribuyó a que éstos no pudieran presentar una defensiva conjunta. Los 

asentamientos indígenas más importantes en esta región eran los de los tarascos y 

los mexicas, en continuo enfrentamiento, situación que quedó interrumpida a la 

llegada de los conquistadores. Ya realizada la conquista, durante la época colonial se 

hicieron distintas divisiones del territorio de Nueva España.  

“En el siglo XVI fue dividido en dos grandes zonas políticas y administrativas, la audiencia de 

México fue creada en 1527 y la audiencia de Nueva Galicia en 1548. En un principio Guerrero 

quedó comprendido dentro de la audiencia de México, pero al crearse la de Nueva Galicia, la 

provincia de Zacatula quedó en la última audiencia y el resto en la de México. El territorio del 

estado de Guerrero quedó comprendido dentro de los obispados de Michoacán, México y 

Puebla, en esta región, en 1750 ya había 11 alcaldías mayores”: (Commons, 2003: 197) 

“1) Guaymero y Cirándaro, del obispado de Michoacán, 2) Zactula, 3) Azuchitlán y Tetela del 

Río, 4) Zaqualpan y Escateopan, 5) Tasco, 6) Iguala, 7) Tixtla, 8) Chilapa, 9) Ciudad y puerto 

de Acapulco del obispado de México, 10) Igualapa y 11) Tlapa que pertenecía al obispado de 

Puebla. 

La división de las alcaldías y corregimientos permaneció desde 1532 hasta 1786, en esta 

fecha la Corona española realizó grandes reformas económicas y territoriales en todos sus 

dominios en Indias. En 1786, Nueva España se dividía en 12 municipios, y el actual estado 

de Guerrero quedó incluido en su mayor parte en el municipio de México, y una parte, al 

noroeste, del municipio de Michoacán, según la Ordenanza de Intendentes (Real Ordenanza 

para el establecimiento e instrucción de Intendentes, 1786) ésta región quedó constituida por 

ocho alcaldías y un gobierno, la alcaldía de Guimeo y Zirándaro, que pertenecía a la 

intendencia de Michoacán y las alcaldías de: 

Zacatula, tetela del Río, Zaqualpan y Escateopan; Taxco e Iguala, Tixtla y Chilapa, Tlapa, 

Igualapa y el gobierno de la Ciudad de los Reyes y puerto de Acapulco que pertenecía a la 

intendencia de México”. (Investigaciones Geográficas, 2003). 

La división en municipios hizo que se revocaran las alcaldías y los corregimientos, las 

intendencias se quedaron divididas en jurisdicciones más chicas, las cuales fueron 

llamadas subdelegaciones. La zona de Guerrero quedó integrada por ocho 

subdelegaciones y un gobierno: la subdelegación de Huetamo que pertenecía a la 

intendencia de Michoacán y las subdelegaciones de Zacatula, Tetela del Río, 
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Zaqualpan, Taxco, Tixtla y Chilapa y el gobierno de Acapulco que pertenecía a la 

intendencia de México, y la subdelegación de Tlapa que había pasado a pertenecer 

a la intendencia de Puebla. De estas subdelegaciones algunas se destacaron por su 

importancia minera, por ejemplo la de Zaqualpan por sus minas de plata, y el mineral 

de Taxco que convirtió a esta población en la más importante de la región sur, por lo 

que el 22 de mayo de 1783 se estableció en este lugar una diputación de minería que 

sirvió para gobernar los aspectos mineros dentro de su jurisdicción, mientras que el 

puerto de Acapulco era el único habilitado, en el Océano Pacífico, para comerciar con 

Filipinas:  

“fue asiento Acapulco primero de los poderes del alcalde mayor y después del gobernador 

castellano cuando se levantó el fuerte de San Diego: autoridad que llevó el título de 'Teniente 

General de las Costas del Sur' a quien estaban subordinadas fuerzas encargadas de vigilar 

la zona costera”. (Ochoa Campos, 1968: 75). 

Durante la época independiente Acapulco constituyó uno de los ocho distritos en los 

que estaba dividido el estado de México, Coyuca era municipalidad del distrito de 

Huetamo, del estado de Michoacán, y Tlapa era un distrito del estado de Puebla. 

Después de la independencia la idea de constituir una entidad política en el territorio 

del sur surgió de don José María Morelos, y así nació la provincia de Tecpan a la que, 

por ello, se elevó a la categoría de ciudad con el nombre de Nuestra Señora de 

Guadalupe de Tecpan. De los documentos emanados de los insurgentes, uno de los 

más importantes en este aspecto es, sin duda, el decreto constitucional, el cual fue 

sancionado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814. Este decreto tenía vigencia hasta 

que se convocara a un congreso que sancionara una constitución definitiva, en 

consecuencia, los autores del decreto Constitucional organizaron una forma de 

gobierno y en el artículo 42 se ocuparon de la división territorial. 

El artículo 42 dividió América en 17 territorios, con la extensión "que hasta hoy" se les 

había reconocido, y además se establecía que estas provincias no podían separarse 

unas de otras en su gobierno (artículo 43). Entre las provincias figura una extraña, la 

de Tecpan el nombre no es familiar como los de las otras provincias, ni tiene 

antecedentes en la historia de nuestra geografía. Se  trata de una entidad de filiación 

insurgente que los hombres del sur fundaron como trofeo a sus hazañas, el cual 

terminaron llamando Guerrero, aunque cabe mencionar que la provincia de Tecpan 

no es creación del Decreto Constitucional. Su creación es anterior a la expedición de 

este código y su origen fue por una disposición de don José María Morelos, después 

no se vuelve a encontrar en ninguno de los múltiples documentos, proyectos, 

iniciativas y prestaciones que existen sobre materia de división territorial.  

Como última observación a la división territorial que fue creada por los insurgentes, 

no se le atribuyó carácter de que era definitiva ya que sólo debía tener duración 

mientras se hiciera una demarcación exacta de América y de cada una de las 

provincias que la componían. A partir de este momento comienza a crearse la 

formación de una nueva jurisdicción política en el sur, y las autoridades de esta región 
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tratarán de conseguir su autonomía hasta lograrlo en mayo de 1823, en ese año se 

convocó a los territorios para elaborar un nuevo proyecto de constitución, ya 

organizado el congreso, Chilapa envío a México a sus representantes al nuevo 

constituyente, pero al formularse la Constitución de 1824 no se hizo figurar al sur 

como entidad federativa, a pesar de que sus representantes pugnaron por el logro de 

esta finalidad. Teniendo en cuenta que en esta época hubo una política que cambia 

constantemente, por levantamientos, desacuerdos, etc., cuando se dio a conocer el 

pronunciamiento de don Vicente Guerrero se organizó el Ejército del Sur, teniendo 

por cabecera a Chilpancingo. La jefatura de la división del sur se concentró en 

determinar resolver la tensión que había en el estado de Guerrero. 

El ejército del sur tomó a Vicente Guerrero como prisionero y murió en Cuilapan, la 

desaparición de Guerrero trajo muchas consecuencias en la región suriana. Además 

de Guerrero otros dos personajes empezaron a tener una gran influencia sobre esta 

zona, don Nicolás Bravo y don Juan Álvarez que, aun teniendo diferencias 

ideológicas, decidieron unir sus fuerzas para hacer del sur una sola entidad. Nicolás 

Bravo, que era enemigo político de Álvarez, se unió a él para insistir en la creación 

del departamento del sur, propuesta que había presentado él mismo en 1835, cuando 

se discutían las Bases de Organización Política de la República Mexicana. Fue fácil 

que se fundara al estar en un gobierno que no era muy estable, proyectaron el 

departamento de Acapulco que comprendería las prefecturas de este puerto, Chilapa, 

Tlapa y Taxco, la subprefectura de Huetamo y el distrito de Cuernavaca; este proyecto 

fue ratificado por una junta de notables reunida en Chilpancingo, a la que asistieron 

81 representantes de 42 pueblos de la región; sin embargo, se negó la formación de 

la nueva entidad. 

La lucha por la libertad política de México se mantuvo en esta región hasta el final de 

la Independencia. “Las siguientes luchas en las que el sur se vio involucrado crearon en los 

surianos algunos conceptos de unidad e independencia, las razones que se daban para no 

crear el departamento del sur, era que carecían de recursos económicos para sostenerse por 

sí mismo. También debían considerar que se implantaba un régimen central con el que se 

buscaba un control del centro sobre todas y cada una de las partes de la República, en el 

cual se buscaba que los partidarios de este sistema se opusiesen a la formación de un nuevo 

departamento, los surianos se agitaban incesantemente en revueltas locales y nacionales, 

manifestando una gran inquietud peligrosa para el país, ya que la situación era difícil al 

iniciarse el año de 1841, oportunidad que aprovecharon Bravo y Álvarez para lanzar 

manifiestos en Chilpancingo, relacionados con la fundación del departamento de Acapulco”. 
(Commons, 2003: .206) 

“Ya para 1849 al declararse estado de la federación a Guerrero se instaló la capital del estado 

provisionalmente en Iguala. En marzo de 1850 se cambió la capital a Tixtla donde permaneció 

hasta 1853 cuando con motivo de una terrible epidemia que afectó esta ciudad, fueron 

cambiados los poderes a la ciudad de Chilpancingo” (Ibid, 2003. 210). 

En los siguientes apartados se observarán a profundidad algunos de los antecedentes 

que marcaron el nacimiento de Guerrero y su desarrollo con el pasar de los años, 
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como la guerra sucia, la llegada de algunos cárteles, la evolución de la producción de 

drogas y algunos antecedentes violentos que han surgido desde el 2017 hasta el 

Agosto del 2022. 

 

6.1.2 Insurrección maderista en Guerrero: 

Después de que Guerrero se consolidará como un Estado, surgieron aún algunos 

problemas por ejemplo la insurrección maderista. Ésta empezó por la protesta y la 

lucha del pueblo de Guerrero contra las arbitrariedades del gobierno de Porfirio Díaz 

ya que fueron constantes a lo largo de su mandato, lo mismo que la respuesta 

represiva de su régimen. La imposición reiterada de gobernadores generaba mucha 

inconformidad en los distritos al imponer a los prefectos políticos, quienes se 

convertían regularmente en autoridades que pretendían mantener el control de la 

población, por lo que cometían abusos de todo tipo. 

 

“Cuando se presentaban las oportunidades para expresar el descontento de la población 

contra el gobierno de una manera general y organizada, se daba la participación de 

importantes y diversos sectores sociales, como ocurrió con las rebeliones del general Canuto 

A. Neri en 1893 encabezada por Rafael del Castillo Calderón. Cuando Madero convocó al 

pueblo mexicano a la contienda cívica primero, y después armada, en Guerrero había muchas 

razones, personas y grupos sociales dispuestos a secundar su movimiento: rancheros, 

intelectuales, profesionistas, comerciantes, campesinos, indígenas, jornaleros e incluso 

algunos terratenientes. 

 

Aunque no se hizo una campaña pública a favor de Madero en el estado, sus ideas y 

propaganda llegaron por diferentes conductos. Uno de ellos fue el doctor Luis Rivas Iruz quién 

era originario de Coyuca de Benítez, Guerrero, viejo militante del Partido Liberal Mexicano, 

amigo de Ricardo Flores Magón y antirreeleccionista convencido, aprovechó sus viajes por 

los estados de México, Puebla, Oaxaca, Michoacán y Guerrero para difundir la causa 

maderista. Otros más fueron los guerrerenses José Inocente Lugo, Matías Chávez y Octavio 

Bertrand, abogados los dos primeros e ingeniero el último. A principios de 1910 Bertrand, 

partícipe de la fundación del Partido Antirreeleccionista y enviado personal de Madero, 

contactó y comprometió a Lugo, Chávez, los hermanos Figueroa de Huitzuco y a otras 

personas, todas ellas de pensamiento liberal y simpatizantes de la no reelección. Uno más 

fue el joven de Olinalá, estudiante de medicina en Puebla, Juan Andrew Almazán, quien hizo 

labor de promoción y organización del maderismo en la región de La Montaña. (Herrera, 2010: 

184) 

 

Recomendado por Matías Chávez y Francisco M. Castro, Bertrand llegó a Huitzuco 

el 26 de enero de 1910 en busca del señor Martín Vicario, quién era un miembro 

importante del grupo opositor local y presidente municipal en ese momento, con las 

precauciones del caso, se reunieron en el domicilio de Andrés Figueroa, con lo cual 

acordaron formar un club político antirreeleccionista al que denominaron Club Juan 

Álvarez, quedando como presidente Fidel Fuentes, vicepresidente Odilón Figueroa, 

secretario Francisco Manjares y vocales Octavio Bertrand, Martín Vicario, Martín 
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Fuentes y Agustín Abundez. Se les dijo que se pusieran en contacto en Iguala con los 

licenciados Lugo y Chávez, quienes habían recibido fondos del Club Central para 

activar la propaganda electoral. 

“Cumplida la tarea en Huitzuco, Bertrand “continuó su labor en otras partes del estado, sin 

resultados alentadores”. El único compromiso formal que pudo obtener de los guerrerenses 

en esta etapa fue la formación del mencionado Club, el cual decidió enviar a un delegado, 

Agustín Abundez, a la Convención Nacional Antirreeleccionista celebrada en la ciudad de 

México del 15 al 17 de abril, de dónde surgieron como candidatos a la presidencia y 

vicepresidencia Francisco I. Madero y Francisco Vázquez Gómez. Aún estaba presente en la 

memoria de los guerrerenses la represión gubernamental a que se vieron sometidos por su 

participación en el movimiento cívico electoral y rebelión armada encabezada por Rafael del 

Castillo Calderón en 1901. No obstante, había simpatizantes antirreeleccionistas en 

diferentes partes del estado, pero éstos se mantenían a la expectativa y veían con recelo la 

formación y su integración en clubes, el Club de Huitzuco fue el único que pudo formar Octavio 

Bertrand en Guerrero”. (Ibid, 2010: 186). 

El 20 de noviembre, se supo lo que le ocurrió a la familia Serdán en Puebla y del inicio 

de la revolución en el norte del país, aunque las noticias eran contradictorias ya que 

no eran tan claras como para que los maderistas guerrerenses comprometidos 

tomaran la decisión de rebelarse en ese momento. Esto no era un asunto fácil de 

decidir, aparte de la incertidumbre tenían problemas por el insuficiente armamento. 

Esto complicó la situación, ya que a Octavio Bertrand no podían localizarlo, las 

comunicaciones con el centro organizador estaban interrumpidas. Ante esta situación, 

los núcleos de Huitzuco y Chilapa, cada cual por su lado, enviaron a un representante 

a entrevistarse con Madero en San Antonio, Texas. Por Huitzuco fue Gabino Bandera 

y Mata, mientras por Chilapa asistió el profesor Amado Rodríguez.  

De la región de La Montaña fue el estudiante de medicina Juan Andrew Almazán, 

aunque no consiguieron apoyo económico ni pertrechos militares, trajeron ejemplares 

del Plan de San Luis y la encomienda de levantar en armas al estado contra la 

dictadura porfirista, lo cual llevó a que ahora sí pudieran tomar la decisión y así lo 

hicieron. 

“Al mismo tiempo, otros grupos de guerrerenses intentaban promover la rebelión en el estado. 

Son interesantes los casos de Delfino Castro Alvarado, quien conspiró en Tepecoacuilco a 

mediados de diciembre de 1910 por instigación del profesor Gonzalo Ávila Díaz, y de los 

grupos de estudiantes encabezados por Vicente J. González y Miguel F. Ortega, financiados 

por la rica terrateniente y comerciante Eucaria Apreza, que salieron de la ciudad de México 

para iniciar levantamientos armados en Chilapa y Ayutla, entre enero y febrero de 1911. 

Ambas conspiraciones fueron descubiertas y reprimidas sin que hubiesen tenido mayores 

repercusiones; sin embargo, son indicativas del estado de ánimo y de agitación revolucionaria 

contra la dictadura que prevalecía en algunos sectores de la población guerrerense, 

especialmente de las clases medias, las cuales estaban dispuestas a reclamar sus derechos 

a la participación política y democrática por todos los medios posibles, incluso la lucha 

armada” (Ibid, 2010: 189). 



22 

Ante el riesgo de ser sorprendidos por el gobierno, que ya empezaba a saber de la 

conspiración los rancheros de Huitzuco, encabezados por los hermanos Ambrosio, 

Rómulo y Francisco Figueroa y Martín Vicario, decidieron levantarse en armas. Para 

esto expidieron dos manifiestos, uno fechado el 5 de febrero de 1911 para exigir la 

renuncia de Porfirio Díaz, y otro el 12 febrero para llamar al pueblo a la lucha contra 

la dictadura. Ya para el 24 de febrero se reunieron en el cerro de San Lucas, donde 

acordaron recorrer los pueblos cercanos para invitarlos a sumarse a la rebelión. El 26 

de febrero estuvieron en Atenango del Río y el 28 de febrero a mediodía entraron a 

Huitzuco poco más de 60 revolucionarios que se apoderaron de los fondos de las 

oficinas públicas y liberaron a los presos.  

Por la tarde llegaron las fuerzas del gobierno: “aproximadamente 200 soldados al mando 

del capitán Manuel Arroyo Limón, con quienes entraron en combate durante varias horas al 

cabo de las cuales los rebeldes, ante el agotamiento del parque y la inferioridad numérica, se 

vieron obligados a abandonar la plaza. La revolución había iniciado formalmente en Guerrero 

y empezó a crecer y crecer”. (Ibid, 2010: 190). 

Dos meses después del enfrentamiento de Huitzuco, la fuerza de la revolución aún 

seguía en todo el estado. Julián Blanco, Eucaria Apreza, Amado Rodríguez, Laureano 

Astudillo, Atilano Ramírez y Manuel D. Asúnsolo, actuaban en la región Centro; 

Silvestre G. Mariscal, Tomás Gómez y Pablo Vargas, en la Costa Grande; Enrique y 

Pantaleón Añorve, Manuel Centurión, Manuel Meza e Isidoro C. Mora, en la Costa 

Chica; Jesús H. Salgado y Leovigildo Álvarez en Tierra Caliente; Juan Andrew 

Almazán, José Salgado y Cruz Dircio en La Montaña; y los hermanos Figueroa en la 

región Norte. Era un grupo heterogéneo de dirigentes revolucionarios: rancheros, 

profesionistas, comerciantes, estudiantes, campesinos acomodados, aunque este era 

variado por sus orígenes y ocupaciones, la mayoría de los integrantes de este grupo 

formaban parte de la clase media o pequeña burguesía en ascenso en el estado 

durante el porfiriato. 

Inicialmente la respuesta del gobierno estatal fue minimizar la importancia del 

levantamiento armado, informando que a pesar de los desórdenes provocados por 

algunas personas en el municipio de Huitzuco, los pueblos de Guerrero, dando una 

prueba de su amor a la paz y al progreso, se mantuvieron en el mejor orden, aunque 

la realidad decía otra cosa ya que se tomaron otras medidas. Además de movilizar al 

ejército, el 20 de marzo el gobierno envió una circular a los prefectos políticos 

indicándoles que cuidarán el orden en sus demarcaciones, amenazando con castigar 

a todos aquellos que participaran, apoyaran o encubrieran a los rebeldes.  

A estas medidas se debe de sumar el decreto del 16 de marzo, el cuál suspendía 

algunas garantías constitucionales para poder combatir los avances de la revolución 

en distintas partes del país. Una de las primeras respuestas políticas en el estado a 

esta medida represiva del gobierno fue la publicación del Plan Político Social el cual 

fue anunciado el 18 de marzo en la Sierra de Guerrero. Fue apoyado por 

representantes de los estados de Michoacán, Tlaxcala, Campeche, Puebla, D.F. y 
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Guerrero, planteaba el reconocimiento de Madero como presidente y, por primera vez 

en el estado, la demanda de la restitución de tierras a sus antiguos dueños, la 

revolución estaba en ascenso. 

Ante esto, la revolución y los acontecimientos políticos se aceleraron, ya que el 20 de 

abril el gobernador Damián Flores huyó del estado escudado en una licencia 

concedida por el Congreso local: “para pasar a la Capital de la República al arreglo de 

asuntos de interés para esta misma Entidad Federativa, quedando como gobernador interino 

Silvano Saavedra. El 26 el Congreso acepta la renuncia formal a la gubernatura de Damián 

Flores. El 2 de mayo siguiente Saavedra deja su lugar a Teófilo Escudero, quien pasa a 

ocupar el cargo de gobernador interino “mientras se verifican las elecciones”. Tres 

gobernadores en menos de 15 días revelan una situación muy delicada, de mucha presión y 

de grave crisis política en el gobierno estatal. No hallaban la manera de enfrentar la marejada 

revolucionaria y preferían abandonar el barco. Mejor para los revolucionarios, quienes cada 

vez se fortalecían más” (Ibid, 2010: 194). 

La insurrección seguía su curso, Iguala y Chilpancingo se levantaron el 14 de mayo, 

luego de duros combates, Iguala se rindió frente a las fuerzas comandadas por los 

Figueroa, Martín Vicario, Leovigildo Álvarez, Octavio Bertrand y Jesús H. La 

madrugada de ese mismo día fue evacuada la urbe de Chilpancingo por la fuerza 

federal que la custodiaba, siendo ocupada en la mañana por las fuerzas rebeldes a 

cargo de Julián Blanco, Laureano Astudillo, Manuel C. A medida que tanto, Acapulco 

fue sitiado y asediado por las fuerzas de Enrique Añorve y Silvestre Gramo, mariscal, 

de la Costa Chica y la Costa Enorme. Luego de la toma de Iguala, con apego al 

artículo 10 del Proyecto de San Luis, los jefes maderistas de las zonas terrestres 

Caliente y Norte del estado se juntaron para designar a un gobernador provisional, 

recayendo el nombramiento en el instructor Francisco Figueroa, pero para nombrarlo 

gobernador se debió de haber convocado a todos o la mayor parte de los primordiales 

jefes revolucionarios en el estado y no solo una parte como ocurrió en esta ocasión, 

Los Figueroa manifestaban ya abiertamente sus intenciones de constituirse en uno 

de los conjuntos políticos dominantes en el estado.  

Entre los jefes maderistas más relevantes de otras zonas que manifestaron 

inconformidad con la denominación, estaban Juan Andrew Almazán quien al final 

admitió el hecho consumado a cambio de recibir parte del armamento entregado por 

el militar federal Robles Linares en Mezcala, luego de haber evacuado la plaza de 

Chilpancingo la madrugada del 14 de mayo, con estas armas Almazán equipó a la 

población de La Montaña que lo acompañaba y marchó hacia el estado de Morelos y 

la metrópoli de México. Desde esta fecha Francisco Figueroa comenzó a ejercer sus 

funciones de gobernador provisional en Iguala, el 21 de mayo viajó y se estableció en 

Chilpancingo. 

De esta forma la revolución empezaba a lograr sus promesas, aunque faltaban otras 

no menos importantes, como la justicia y tierras para los campesinos. En el campo 

político, se disolvió el Poder Legislativo, se renovó el Poder Judicial y se planteó como 
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fines básicos de su administración mantener el orden viable a lo largo de la guerra y 

restaurar el régimen civil. Aunque reconocía el problema agrario, no tan grave y 

generalizado como en Morelos, no le concedía trascendencia fundamental.    

“La revolución maderista había concluido. En el estado se procedió al licenciamiento de las 

tropas revolucionarias, facilitado porque siendo época de siembra muchos campesinos y 

peones levantados en armas decidieron volver a sus labores del campo. Pero no todos, 

muchos esperaban el cumplimiento inmediato de la promesa maderista de la restitución de 

tierras a las personas y pueblos despojados, como Emiliano Zapata en Morelos y Jesús H. 

Salgado en Guerrero” (Ibid, 2010: 210). 

 

Con esto los grupos sociales de la clase media y de una parte de la burguesía 

mexicana habían logrado lo que querían: derrocar a la dictadura e iniciar el 

establecimiento de un régimen político democrático que respetara los derechos 

cívicos, las libertades individuales y la propiedad privada. Aunque para los 

campesinos esto no era suficiente, era más importante para ellos la conquista de la 

tierra, la justicia y cambios socioeconómicos favorables a los que tienen poco dinero, 

el incumplimiento maderista de la promesa de regresar las tierras a los pueblos, marcó 

el principio de la radicalización de la batalla agraria campesina.  

Después de la revolución en México, se vivía un régimen presidencialista autoritario 

que incluía un pacto político con las fuerzas armadas integrándolas al círculo de 

poder. En materia económica, en el marco de la Alianza para el progreso , se invierte 

en el campo mexicano para reactivar la economía campesina, después de que éste 

no constituía un sector estratégico en el diseño económico del país. Sin embargo, en 

algunas regiones agrícolas coincidió la producción y la comercialización exitosa, tal 

fue el caso de la Costa Grande de Guerrero que durante los años cincuentas tuvo un 

éxito importante en el cultivo de la copra.  

La contradicción de la política agrícola estatal era que si bien había una producción 

exitosa, las ganancias las acaparaban los grupos caciquiles en complicidad con los 

comerciantes, lo que llevó a la movilización y protesta de varias organizaciones 

productoras campesinas, en contra de las autoridades regionales, quienes 

aumentaban impuestos para acaparar las ganancias, en complicidad con los grupos 

de poder local. “Es así como la entrada de la década de los años sesenta en Guerrero, tuvo 

lugar una movilización política que buscaba la destitución del entonces gobernador, el 

General Raúl Caballero Aburto. Las organizaciones campesinas eran quienes encabezaban 

las movilizaciones, aunque participaron comerciantes, estudiantes, amas de casa, 

intelectuales. El movimiento se concentró en la ciudad de Chilpancingo con una huelga 

estudiantil, aunque había movilizaciones al interior de los municipios, sosteniendo la demanda 

de destitución del gobernador. El 30 de diciembre de 1960 el ejército rompió la huelga, 

iniciándose una escalada de violencia y represión por todo el estado que ante los estrechos 

marcos del sistema estatal, no tendrían más respuesta que el uso de la violencia ante los 

reclamos de justicia y participación”. (Estrada: 2001). 
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En el siguiente capítulo se analizará a fondo un acontecimiento importante en 

Guerrero, la Guerra sucia.  

6.1.3) Guerra Sucia: 

Para estudiar Guerrero se debe de mencionar un acontecimiento importante el cual 

se destaca por un conjunto de medidas de represión militar y política encaminadas a 

disolver a los movimientos de oposición política y armada contra el estado mexicano. 

En 1969 a 1979 se registraron casos de ejecuciones, desapariciones forzadas y 

violaciones de los derechos humanos en Guerrero, lo cual fue llamado la (guerra 

sucia). Se le llamaba así porque se hacía referencia a la forma en la que el Estado 

mexicano dirigió las acciones de contrainsurgencia esto: 

“con base a esto las instituciones militares, las de procuración y administración de justicia y 

las de representación popular fueron utilizadas como estructuras criminales con cuyos 

recursos y a cuyo cobijo se realizaron y se protegieron crímenes que, de manera sistemática, 

agraviaron a amplios sectores de la población y a combatientes prisioneros. Al ejército se le 

permitió realizar operaciones de contrainsurgencia en un contexto que el derecho 

internacional humanitario reconoce como ‘conflicto interno’, protegido por los Convenios de 

Ginebra y que México ha suscrito, donde se cometieron terribles crímenes de guerra que 

transgreden el orden constitucional, que no se pueden amparar en el fuero militar, y que son 

considerados por el derecho internacional como de lesa humanidad e imprescriptibles. Los 

crímenes que se imputan a las fuerzas armadas y a las fuerzas de seguridad tienen que ver: 

A) con el derecho de guerra. B) con las garantías individuales que todo Estado está obligado 

a salvaguardar un estado de emergencia. C) con los derechos humanos fundamentales e 

imprescriptibles establecidos en la Constitución, en el derecho internacional y en la legislación 

vigente del país. Los crímenes que se documentan con testimonios y evidencias permiten 

concluir que el Estado mexicano es responsable de crímenes de lesa humanidad”. (Martínez 

Morales 2006: 1) 

A pesar la anterior información se tiene otra versión sobre la guerra sucia, la cual 

menciona que a principios de los años setenta el Secretario de la Defensa Nacional 

(SEDENA), Hermenegildo Cuenca Díaz, instruyó a sus órganos internos, con riguroso 

carácter secreto el Plan “Telaraña” que tuvo como misión la erradicación de la guerrilla 

a la que por conveniencia, a fin de no deteriorar la imagen de México, se le dio el 

nombre de maleantes o gavilleros. Se acreditó que a partir de 1971, en el estado de 

Guerrero, especialmente en las regiones Centro, Costa Grande y Costa Chica existió 

represión masiva y sistemática. 

En dicha guerra se dieron actos violentos, hay un testimonio de un hombre llamado 

Evaristo Castañón Flores el cual desde su perspectiva cuenta este acontecimiento:  

“mencionando que levantaron a todas las familias esto fue a punta de fusil, los militares 

agredían a los hombres y tiraban todo, esto para buscar armas. Formaron a los hombres y 

niños para que estuvieran al frente, mientras las madres forcejeaban con los soldados para 
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permanecer al lado de sus hijos, los soldados golpearon a los hombres, los ataron y les 

vendaron los ojos, se los llevaron a un viejo caserón. Evaristo recuerda que Ignacio Sánchez, 

el principal del pueblo, fue de los más golpeados, se lo llevaron a rastras, las madres trataban 

de rescatar a sus hijos, sin que los golpes las doblegaran. Optaron por encerrarse en casa 

con sus niñas, la resistencia de los pobladores obligó al capitán a pedir refuerzos, que llegaron 

en helicópteros para evitar otra emboscada guerrillera en las estribaciones de la sierra. Les 

ordenaron que se llevarán a los detenidos por aire. Los rostros de varios campesinos eran 

irreconocibles, los mayores, como don Ignacio, no podían levantarse, las lesiones 

ensangrentadas en costillas y piernas les impedían caminar, el suplicio era parte de la 

venganza de los militares, que no dejaban de patearlos. 

Los vamos aventar al mar, amenazaron los guachos en el aire. Los señalaban de haber 

participado en la segunda emboscada que la guerrilla tendió al Ejército en la Sierra de Atoyac, 

todo el gobierno subió al pueblo porque decía que aquí había estado el maestro Lucio y que 

nosotros éramos de su grupo. La verdad aquí no vino, estuvo en el Refugio y en otras 

rancherías de aquí cerca.  

Evaristo, a sus 84 años, rememora que 15 días antes, en el camino hacia Paraíso, la gente 

de Lucio emboscó al Ejército, fue en Arroyo Oscuro, por el río Santiago, dicen que hubo como 

18 muertos, 20 soldados capturados y varios heridos. No sabemos por qué creyeron que 

habíamos sido nosotros. Un maestro nos explicó que los militares reportaron a sus jefes que 

aquí en El Quemado habían encontrado cosas personales de los soldados que mataron. Nos 

torturaron, desaparecieron a tres compañeros y don Ignacio murió en la cárcel de Atoyac”. 
(DEMOS, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V., 2022). 

Se señala que en el caso de la guerra sucia las ejecuciones arbitrarias que fueron 

realizadas por motivos políticos dada la persecución a la guerrilla y a las personas 

que el Ejército y las policías locales consideraban que eran simpatizantes o apoyaban 

de cualquier forma a la guerrilla. Las ejecuciones que se tienen registradas fueron 

realizadas en un contexto antidemocrático, autoritario, bajo condiciones en las que 

las fuerzas de seguridad y en especial el ejército contaban con facultades ilimitadas 

que representaron un obstáculo a quienes deseaban ejercer sus derechos.  

“Sobresale el caso de la ejecución en la comunidad de los Piloncillos, municipio de Atoyac, 

donde en abril de 1973 el Ejército llegó por la mañana, los soldados sacaron a los hombres 

de sus casas y los llevaron a la cancha; los militares ejecutaron a Saturnino Sánchez, 

Margarito Valdez, Santos Álvarez, Crescencio Reyes Díaz, Toribio Peralta Rivera y Eliazar 

Álvarez de 16 años”. (Martínez Morales 2006: 5) 

En segundo lugar se registraron desapariciones forzadas, en las cuales se expone 

que existen los elementos de convicción para asegurar que el Estado mexicano, en 

especial la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), conoce el destino final de 

todas y cada una de las personas desaparecidas en la guerra sucia en Guerrero, 

puesto que tanto de los testimonios de las personas sobrevivientes y testigos de los 

hechos, como de los documentos consultados en el Archivo General de la Nación se 

sabe que el Ejército y los cuerpos de seguridad federales y locales llevaban un registro 
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de las personas a ubicar, localizar, detener o exterminar y de las personas que 

ingresaban a las instalaciones militares. 

“La gran mayoría de las personas detenidas eran llevadas a instalaciones militares o cárceles 

clandestinas. Hubo un gran número de personas, incluso menores de edad, trasladadas al 

Campo Militar Número 1 y algunas de ellas permanecieron ahí solamente por ser familiares 

de líderes guerrilleros, en especial Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas. 

Un ejemplo que cita la Comverdad es el informe de la Dirección Federal de Seguridad del 9 

de septiembre de 1972: “seis detenidos que se encuentran en la 27 zona militar han sido 

interrogados por el Agente del Ministerio Público federal, Wilfrido Ortiz Melgarejo, y a pesar 

del trato que se les ha dado insisten en su inocencia”. (SALAZAR, 2014). 

Se documentaron casos de criminalización de las personas que fueron objeto de 

desaparición forzada pero tiempo después aparecieron puestas a disposición de la 

autoridad judicial o recobraron su libertad. De la información recabada se concluyó 

que muchas de las personas que fueron sometidas a proceso primeramente sufrieron 

detención arbitraria, tortura, desaparición forzada transitoria y posteriormente se 

violaron sus derechos a un debido proceso. 

“Una de las características de aquella época fue la impunidad, ya que las víctimas que fueron 

forzadas a desaparecer no confían en el sistema de justicia, ni en la policía o las fuerzas 

armadas. De los datos obtenidos en el AGN ahora se comprueba que en 1974 empezaron a 

aparecer los cuerpos sin vida de personas visiblemente torturadas, desfiguradas y quemadas, 

a quienes se trataba de señalar como delincuentes o relacionar con el hampa, pero que, 

según un informe de la DFS, en realidad se trataba de personas relacionadas con Lucio 

Cabañas”. (Morales Carranza, 2015: 105) 

“En fechas recientes, tanto en el puerto de Acapulco como en poblaciones cercanas al mismo, 

en diferentes lugares han venido apareciendo cuerpos sin vida de personas no identificadas. 

 “Los cadáveres presentan impactos de arma de fuego, señales de haber sido torturados y 

desfiguraciones en el rostro y otras partes del cuerpo, producidas por quemaduras”. 

 “De ello ha tomado conocimiento el Agente del Ministerio Público del Fuero Común y al no 

ser identificada la víctima, ni reclamado el cuerpo, se ha ordenado la inhumación en la fosa 

común del panteón correspondiente, en el de Las Cruces cuando es perímetro de Acapulco”, 

expone un informe. (SALAZAR, 2014). 

En Guerrero, la impunidad e inseguridad ocasionaron que la población tuviera temor 

fundado para hacer cualquier denuncia, ya que se tienen testimonios que dan cuenta 

de familiares de personas detenidas que al tratar de localizarlos fueron a su vez 

detenidas. 

“Así fue que en la administración de Rubén Figueroa (1975-1981) creció la impunidad y se 

creó otro grupo de represión al margen de la ley que solamente informaba al gobernador o 

en ocasiones al Comandante de la Zona Militar en Acapulco. Este grupo cometió 

desapariciones forzadas de manera indiscriminada contra personas con las cuales habría que 
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vengar insultos al gobernador, o personas con “problemas con el Ejército” o narcotraficantes 

con los que presumiblemente no hubo arreglo. Este grupo fue dirigido por el capitán Francisco 

Javier Barquín”. (Morales Carranza, 2015: 165). 

“Y en último lugar se acreditó que hubo personas que fueron desplazadas por persecución, 

inseguridad y temor a la represión generalizada que existió en aquella época, lo hicieron 

dejando sus viviendas, sus parcelas de cultivo. De las comunidades en las que hubo 

desplazamientos forzados sobresale Corrales de Río Chiquito donde fueron detenidas más 

de 30 personas de las que poco a poco se ha venido hablando, incluso algunas comunidades 

fueron desaparecidas por el ejército, como es el caso de El Potrero o Valle Florido, en el 

municipio de Acapulco y la Peineta en el Municipio de Atoyac, esto según un informe de 1976 

dado por la Dirección Federal de Seguridad”. (Ibid, 2014) 

 

 

6.2) El surgimiento del narcotráfico. 

 

En este capítulo abordaremos la llegada del narcotráfico, bien se sabe que la 

participación del campesinado empobrecido en la producción y el tráfico de drogas ha 

sido una estrategia de supervivencia en un contexto caracterizado por relaciones 

económicas de explotación, ya que para los campesinos la participación en el 

narcotráfico es una de las maneras de obtener un ingreso económico, aparte de que 

éste les asigna una posición de mayor rango la cual está sujeta a cuánto tiempo llevan 

cultivando droga o cuál sea la función que desempeñen en la producción de ésta. Por 

eso muchos optan por dedicarse a la producción de amapola, marihuana, la planta de 

coca, pues en el 2021 en Guerrero se supo que había cuatro hectáreas y un intento 

de laboratorio para producir cocaína entre otras drogas: 

 

“Sin embargo, estos intentos de los carteles de pasar de ser traficantes productores no han 

rendido sus frutos, pues la Sedena ha realizado hasta 21 decomisos de plantíos en la zona, 

hasta ahora en el municipio, han encontrado 7 hectáreas de hoja de coca. De momento el 

sueño de los criminales aún está lejos de realizarse, pero según declaró el comandante 

Federico San Juan Rosales, es de vital importancia que estos experimentos se queden, como 

intentos, pues “esto va a ocurrir en México si nosotros lo permitimos”. (Redacción, 2022). 

 

Otros toman este camino como respuesta a las crisis sociales que se experimentan 

día a día en el campo mexicano. “Los cultivos ilícitos no son producto de una falta de 

Estado: son un efecto de las políticas estatales”. (Álvarez Rodriguez 2021). 

En las regiones de Guerrero se pueden observar perfiles socioeconómicos variados, 

de hecho, en algunas zonas los cultivos ilegales han llevado al surgimiento de 

capitalistas rurales.Esto quiere decir que ya hay personas que poseen un conjunto de 

propiedades y un capital considerable, lo que trae como resultado que tengan cierta 

capacidad para participar en una economía de mercado con ventaja en la economía 

local legal, las drogas tienen una economía de mercado. Lo anterior se puede reflejar 

en la producción de amapola en la Sierra de Guerrero, en ésta “se siembra más del 60 
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por ciento de la amapola del país, el maíz y los árboles frutales solo crecen en pequeñas 

parcelas alrededor de las casas. Encontrar matas de café es casi un imposible” (Pardo Veira, 

2020).  

Con la llegada de la amapola a Guerrero se puede decir que se abrió la puerta para 

que muchas personas empezaran a generar una economía basada en la venta de la 

goma de opio, lo que trajo como resultado que empezará a reproducirse la presencia 

del narcotráfico. A pesar de que no se tiene una fecha exacta de cuándo llegó la 

amapola a Guerrero, hay datos que dicen que pudo haber sido en 1973, aunque 

también se dice que pudo haber sido antes, por ejemplo, en 1965 con las acciones 

del Plan Cóndor. De este se sabe que:  

 

“Uno de sus objetivos fue luchar contra el comunismo de la región e  instalar nuevas políticas 

neoliberales, pero para que este fuera llevado a cabo, el plan pretendía acabar con todo aquel 

que supusiera una amenaza para las políticas liberales que planteaba Estados Unidos, el cual 

dejó muchas víctimas, entre ellas, miles de políticos y militantes de Argentina, Brasil, 

Guerrero, Uruguay y Paraguay que murieron torturados”. (Grudemi, 2018)  

6.2.1) Los cárteles de Guerrero 

Se sabe que en Guerrero muchos de los actos vandálicos y violentos surgen por el 

narcotráfico, pero éstos vienen acompañados de los distintos cárteles que surgen con 

el fin de tener el control de cada lugar, La Procuraduría General de la República (PGR) 

tiene identificados a tres cárteles o agrupaciones del crimen organizado con presencia 

en el puerto de Acapulco. 

“Un reporte de la Agencia de Investigación Criminal y del Centro Nacional de Planeación, 

Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia del 8 de marzo de 2016, indica que 

los tres cárteles son identificados como los rojos, los ardillos y el cártel independiente de 

Acapulco mantienen presencia en la ciudad.” (Muedano, 2016). 

 

Estos grupos surgieron tras la muerte de Arturo y la detención de Héctor Beltrán 

Leyva, líderes del cártel (Beltrán Leyva). Con la falta de control dentro de la 

agrupación se originó una disputa interna que hizo que se dividiera el control de la 

producción y trasiego de droga.  

 

Si hablamos un poco de la historia de cada cártel podemos empezar por “Los Rojos”. 

Se origina en una fragmentación de la organización criminal de los hermanos Beltrán 

Leyva que fue fundada por Jesús Nava Romero, alias "El Rojo", quien operaba el 

transporte de drogas desde Guerrero a Morelos. Esto se caracteriza por dominar el 

centro y el sureste del país, por ejemplo controla Puebla, Morelos, el Estado de 

México y la sierra de Guerrero. Este cártel tiene presencia en las zonas productoras 

de goma de opio para la heroína.  
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“Varios de sus líderes fueron arrestados entre 2019 y 2020, pero la Administración para el 

Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) los consideró como una 

organización activa en el tráfico de heroína y con conexiones en Estados Unidos. 

Los Rojos fueron fundados por Jesús Nava Romero, alias "El Rojo", quien fue lugarteniente 

del Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva y que operaba el transporte de drogas desde 

Guerrero a Morelos. 

El Rojo fue abatido en 2009 por la Marina y el grupo criminal pasó al control de Zenén Nava 

y Santiago Mazari, quienes fueron capturados en el año 2019. Aunque en la actualidad no 

queda claro quién tiene el control de esta organización, se conoce que tiene influencia en 

Morelos, Puebla, Estado de México y en la zona productora de opio en la sierra de Guerrero. 

Los delitos con los que se relaciona este grupo criminal son la extorsión, homicidios, 

secuestros, trata de personas y desapariciones forzadas, los principales rivales de Los Rojos 

son otras divisiones de la Organización de los Beltrán Leyva, principalmente Guerreros 

Unidos; ambos cárteles han sido relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes 

normalistas de Ayotzinapa en 2014. 

Otro rival de Los Rojos en Guerrero son Los Ardillos, una organización involucrada en el 

narcotráfico desde hace más de 20 años, de acuerdo con el reporte, además de Los Rojos, 

otros grupos criminales activos en el país son: La Línea, Los Salazar, Cartel Tijuana Nueva 

Generación, Grupo Sombra, Zetas Vieja Escuela, Los Talibanes y Los Viagras.” (Redacción 

CDMX, 2021). 

El siguiente cártel del que se hablará a continuación es el de “Los Ardillos” Este cártel 

se apoderó desde que fue creado hace casi 20 años de las comunidades más 

apartadas de Chilapa, zonas en donde es casi imposible el acceso. Se caracteriza 

por la siembra de amapola y el trasiego de drogas, aunque también ha comenzado a 

levantar a gente para tener más miembros.  

 

Los habitantes mencionan que fue desde 2016 cuando comenzaron a cooptar a las 

comunidades. Se empezaron a apoderar de rutas y ejidos e instalaron sus 

laboratorios y plantíos. La labor de la policía y la fiscalía es difícil ya que varios 

agentes han decidido abandonar el área debido a que temen que sean 

desaparecidos, asesinados o privados de su libertad. Por ello, los pobladores han 

instalado retenes, campamentos y puntos de observación.  

 

Se debe de mencionar que este grupo criminal ha “comprado” a policías, autoridades 

municipales y su influencia llegó hasta el Congreso del estado, cuando uno de los 

hijos del fundador, Bernardo Ortega Jiménez, se convirtió en diputado y coordinador 

de la bancada del PRD.  

 

Este cártel tiene conflictos con los “Rojos” aunque ambos cuentan con el casi mismo 

nivel de poder en armamento. Ese grupo criminal formaba parte del Cártel de los 

https://www.dea.gov/sites/default/files/2021-02/DIR-008-21%202020%20National%20Drug%20Threat%20Assessment_WEB.pdf
https://www.dea.gov/sites/default/files/2021-02/DIR-008-21%202020%20National%20Drug%20Threat%20Assessment_WEB.pdf
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Beltrán Leyva, pero tras la caída de sus dirigentes y la fractura interna decidieron no 

aliarse a Los Ardillos, y se conformaron en un solo grupo. 

De hecho, de acuerdo con informes de Seguridad Pública estatal, se acusa a Los 

Rojos de haber asesinado en 2011 al líder de 'Los Ardillos', Ortega Rosas, justo afuera 

de su casa. 

 

“Este cártel decidió concentrarse en Chilapa, para el 2018, el gobernador de Guerrero, Héctor 

Astudillo reconoció que esa zona era una de las de mayor riesgo para realizar campañas 

electorales, pero ese mismo panorama se presentó en 2015. 

Hace dos años, Chilapa fue catalogada como la segunda ciudad más violenta del país por el 

Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia penal, con una tasa de 134.80 

homicidios por cada 100 mil habitantes. En los últimos dos meses han sido desplazadas 35 

personas de una comunidad apartada de Chilapa por la violencia que se vive en esa zona 

ante los constantes enfrentamientos. La gravedad de la inseguridad, ha provocado que las 

familias dejen de enviar a sus hijos a la escuela, pues temen que desaparezcan, muchos 

niños deben hacer recorridos de hasta 40 minutos para poder estar en un salón de clases. 

 

En enero del 2020, una veintena de menores fueron presentados como policías comunitarios 

en el municipio de Chilapa de Álvarez, con el fin de ayudar a combatir a los grupos violentos 

que azotan a su comunidad y a la región. Tras el asesinato de los 10 músicos indígenas el 

pasado 17 de enero, se ha elevado la seguridad y presencia de las autoridades de los tres 

niveles de gobierno, pero de acuerdo con el dirigente del Centro de Derechos Humanos 

Tlachinollan, se debe buscar el desarme de todos los grupos criminales y las supuestas 

policías comunitarias”.  (EXPANSIÓN política, 2020). 

 

Para finalizar hablaremos del Cártel Independiente de Acapulco, apareció a finales de 

octubre del año 2010. Esto lo hicieron a través de mensajes a los que aparentemente 

las autoridades no hicieron caso, dichos mensajes fueron firmados por “CIDA”, las 

siglas correspondientes al Cártel Independiente de Acapulco. Algunas de las 

principales actividades de este cártel eran el narcotráfico y el secuestro, pero 

principalmente la trata de las personas blancas, esto lo hacían llevando mujeres 

adolescentes al mercado de Europa. El lavado de dinero en el cual operaban algunos 

hoteles 5 estrellas en las zonas costeras, la extorsión y el narcomenudeo, sus 

operaciones criminales se extendían en hoteles, cabarets, discotecas y centros de 

prostitución. Con la captura de sus líderes en un operativo hecho en 2012 el cartel 

queda debilitado, quedando como su último líder Armando Romero Pastrana, quien 

es capturado en Nayarit junto a 4 personas más en 2016. 

 

“El CIDA se estaba gestando al menos ocho años, después de la caída del Cartel de los 

Beltran Leyva que controlaban la zona. Algunos reportes aseguran que fue en 2012 que fue 

constituido por José Alberto Quiroz Pérez, así como por José Leopoldo Buendía Domínguez 

"El Chilango" y por Javier Muñoz "El Cholo", siendo una extensión del abatido cartel de "Los 

Negros", y mientras en un principio fueron financiados por "Los Zetas", pero luego escindieron 

e iniciaron actividades de manera autónoma.2 En 2011 el testigo "Némesis" (apodo que le dio 

https://politica.expansion.mx/estados/2020/01/22/policia-comunitaria-arma-a-menores-de-edad-en-chilapa-guerrero
https://politica.expansion.mx/estados/2020/01/17/los-cuerpos-calcinados-de-10-hombres-son-hallados-en-chilapa-guerrero
https://es.wikipedia.org/wiki/Narcotr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Secuestro
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero
https://es.wikipedia.org/wiki/Extorsi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Armando_Romero_Pastrana&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Nayarit
https://es.wikipedia.org/wiki/Cartel_de_los_Beltran_Leyva
https://es.wikipedia.org/wiki/Cartel_de_los_Beltran_Leyva
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Zetas
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1rtel_Independiente_de_Acapulco#1-2


32 

la PGR a José Jorge Balderas Garza "El JJ"), afirmó que después de la detención del capo 

Édgar Valdez Villarreal "La Barbie", en ese mismo mes, la estructura que dejó en manos de 

su suegro Carlos Montemayor "El Charro" se fracturó, debido a que los operadores de 

Acapulco decidieron no asumir el mando y conformaron el CIDA, reportó en ese momento 

Proceso. Años despés sería arrestado "El Flakiman", presunto jefe de sicarios del cártel y uno 

de los mayores generadores de violencia en la región”. (Colaboradores de los proyectos 

Wikimedia, 2014). 

 

En el 2012, colgaron varias mantas nombrando el nuevo cartel como Cártel 

Independiente de Acapulco, el 4 de junio del 2015 fue arrestado Carlos Sánchez 

Villafuerte y/o Ulises Hernández Ramírez, presunto operador financiero del Cártel 

Independiente de Acapulco (CIDA), por elementos del Guardia Nacional, 

registrándose en la colonia Centro del puerto de Acapulco, Guerrero. 

 

6.2.2) El cultivo de amapola y la llegada de las drogas sintéticas: 

En el año de 1975 se empezaron a erradicar algunos plantíos de la amapola por vía 

aérea, ya en 1977 se hacía tanto vía aérea como terrestre, para 1978 se pedía que 

solo fuera terrestre. Esto lo solicitaron algunos campesinos ya que muchas de las 

cosecha de alimentos se dañaban o no germinaban sus cosechas a causa de las 

sustancias químicas que lanzaban los aviones.   

“Se argumentaba también que por los años de 1977 hubo un incremento del cultivo de la 

amapola por territorio de Guerrero y esto surgió a través que se le permitió a policías y 

militares cultivar amapola, esto para intentar controlar y erradicar algunas de las guerrillas en 

la sierra, en particular en la persecución de comunistas del Partido de los Pobres.” (Fuentes y 

Ortiz Rojas 2020). 

Por los años de los 90 el gran impacto de la demanda estadounidense y la pobreza 

estructural de México hicieron que se expandiera el cultivo de la amapola por los 

campos mexicanos. Muchos de los campesinos observaron que, a diferencia de otras 

drogas, la amapola era mucho más fácil de transportar y de cultivar, esto era gracias 

al  clima, aparte de que muchas de las características del suelo permitían que la 

amapola creciera en cualquier superficie de la sierra, y era cultivada en áreas de poco 

acceso y alta marginación. Otro factor fue que muchos agricultores vieron que 

cultivarla les dejaba mayores ganancias, esto en comparación a otros que cosechan 

arroz, frijol y café. Aunque otros productores seguían con esta “costumbre” de cultivar 

la amapola porque sus padres se la heredaron. Con esto se quiere decir que los hijos 

heredan los cultivos de los padres, el último factor por el cual la producción de la 

amapola aumentó drásticamente en poco tiempo fue por la poca atención que el 

gobierno en esos años enfocó a las problemáticas que se presentaban día con día en 

la zona. 

Con el paso del tiempo la siembra de cultivos ilícitos empezó a evolucionar, algunos 

de los habitantes que se dedicaban a esto empezaron a aprender a crear drogas 

sintéticas, las cuales se volvieron famosas por ser más económicas en su producción. 

https://es.wikipedia.org/wiki/2012
https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/2015
https://es.wikipedia.org/wiki/Guardia_Nacional_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Acapulco
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerrero_(Mexico)
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Los efectos que éstas causan son más fuertes, aunque se debe de mencionar que 

muchas son más dañinas que las naturales. Con la llegada de estas drogas en el 

2009 según SEDENA poco a poco empezó a bajar la producción de amapola y 

marihuana en el 2012, las cuales empezaron a ser sustituidas por metanfetaminas 

anfetaminas y fentanilo. Estas drogas se volvieron más demandadas ya que al ser 

químicas son más adictivas y para sus fabricantes son más fáciles de transportar. 

En el siguiente apartado se recopilaron algunos antecedentes que sobresalieron por 

su alto índice de violencia en Acapulco, esto lo haremos abarcando un periodo de 5 

años, el cuál abarcamos de el 2017 a el 2021.  

 

6.2.3) Antecedentes de violencia en Acapulco: (2017 – 2022) 

Para el 2017 el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y la Justicia Penal informó 

que Acapulco fue la cuarta ciudad más violenta del mundo, ya que en ella se registró 

una tasa de 106.63 homicidios por cada 100 mil habitantes. Esto trajo como resultado 

que el pánico haya aumentado entre su población y entre los mimos forenses ya que 

muchos mencionan que: 

“Algunas veces los familiares ni siquiera recogían el cuerpo de sus familiares por miedo, con 

esto se vio reflejada la ineficiencia de las autoridades, aunque se debe de resaltar que el 

aumento de la violencia obligó a mediados de septiembre al ejército a intervenir y desarmar 

a la policía local, la cual fue señalada por colaborar con el crimen organizado, se hizo un 

operativo que trajo la detención de dos altos mandos policiales, esto por la desaparición de 

343 armas del cuartel y una quinta parte del arsenal, también fueron acusados por la 

implicación en varios homicidios, esto hizo que saliera a la luz que algunos elementos de la 

policía municipal de Acapulco estaban vinculados con la delincuencia organizada”. (Sáez, 

2018)  

Con esto se ve “que había una impunidad del 98,26% en crímenes que en su mayoría ni 

siquiera se denuncian por las mismas razones de que muchos de los miembros policiales 

estaban vinculados con el narcotráfico, según cifras del Índice Global de Impunidad México 

2017 sobre el estado de Guerrero donde se ubica Acapulco, el más violento del país. Siete 

de la tarde: quema de dos minibuses. Un ajuste de cuentas sin víctimas”. (Robles, 2018). 

Para el 2018 no había cambiado mucho la situación ya que Acapulco logró ubicarse 

en el segundo lugar de violencia con 110.5 asesinatos por cada 100.000 habitantes. 

Ante esto aún se seguía viendo el despliegue de efectivos del Ejército, Marina,  y 

Policía estatal, ya que aún no habían frenado las balaceras, homicidios y diversos 

hechos de violencia en el puerto. “En el 2018 Acapulco fue gobernado por Morena, partido 

en donde participa el presidente Andrés Manuel López Obrador. La alcaldesa morenista 

Abelina López Rodríguez ha dicho que la violencia que hay en Acapulco se debe a la falta de 

alimentación y al calor, aparte de que informó que la Secretaría de Seguridad Pública 

municipal cuenta con 14 patrullas y 900 agentes para brindar seguridad a la ciudadanía, 

aunque también mencionó que el municipio requiere por lo menos 135 patrullas”. (Ibid, 2018)    
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Por ello culpa a las anteriores administraciones municipales del desastre financiero 

que le heredaron, incluyendo a su antecesora la también morenista, Adela Román 

Ocampo. 

“La violencia en Acapulco, cobró fama nacional e internacional el 27 de enero del 2006 en la 

colonia La Garita cuando un grupo de la policía municipal se enfrentó a balazos con pistoleros 

que pertenecían a un grupo criminal dejando como saldo cinco muertos. En ese entonces el 

alcalde de ese municipio era Félix Salgado Macedonio, senador morenista con licencia y papá 

de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda”. (Amapola Periodismo, 2022). 

Otro hecho que fue conocido y que surgió en el año 2018 fue que un supuesto grupo 

armado colocó varias narcomantas en el puerto de Acapulco, en las cuales 

anunciaban que una alianza delincuencial desplazó al gobierno estatal y que asumió 

el control de la seguridad, esto fue para desplazar a una facción del Cártel 

Independiente de Acapulco. Algunos reportes oficiales indicaron que se reportaron al 

menos 30 mantas colocadas en distintos puntos del puerto de Acapulco esto fue en 

la Ciudad Renacimiento, Pie de la Cuesta, el zócalo y toda la franja turística. El 

mensaje es el mismo en todas:  

“A la ciudadanía de este hermoso puerto, como se podrán dar cuenta la paz está regresando 

y esto no es obra del gobierno sino de la coordinación y respeto de una sola línea llamada 

Los Amigos. A toda la gente de José Ángel Palacios Galeana El Capuchino o Culón, Oscar 

Aguilar y Virus, tienen 24 horas para alinearse o correr. En ese mismo fin de semana fueron 

registradas varios asesinatos en el puerto turístico, donde fueron ejecutados mujeres y 

hombres acusados de formar parte del cártel independiente de Acapulco, estos fueron 

atacados en la base de un transporte en Chilpancingo, se registró que algunas personas 

armadas atacaron la base de transporte público de la ruta Chilapa-Chilpancingo, la cual está 

ubicada en plena zona urbana de la capital de la entidad, donde una unidad recibió una 

descarga de fusil AR-15.” (Contreras, 2018). 

Para el 2019 en Acapulco, hubo un total de 711 homicidios dolosos, lo que lo llevó a 

ocupar el primer lugar en ese índice delictivo en Guerrero. De acuerdo con resúmenes 

de Información, durante este año el número de homicidios por mes, fue: enero con 

65, 74 en febrero, 93 en marzo, 83 en abril, 72 en mayo, 79 en junio, 88 en julio, 100 

en agosto, 68 en septiembre al igual que en octubre y 64 asesinatos en noviembre y 

diciembre. De las más de 700 víctimas de homicidio en Acapulco, el 75% fue por arma 

de fuego; el resto de las personas fueron desmembradas, asfixiadas y halladas en 

fosas clandestinas.  

“Se debe de mencionar que las zonas con mayor incidencia de este delito, varias de ellas 

ubicadas en plena zona turística, son: la avenida Cuauhtémoc, Constituyentes, Calzada Pie 

de la Cuesta y Costera Miguel Alemán, así como las colonias Progreso, Miguel Alemán, 

Icacos, Centro, Jardín, y los fraccionamientos Magallanes y Hornos. Del total de víctimas de 

homicidio, 65 fueron taxistas y otros 65 choferes de camiones urbanos, sector más atacado 

por el crimen organizado en la ciudad”. (Olivares, 2021) 
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Para el 2020 hubo un gran cambio; “Cabe resaltar que antes de este grupo había una 

Policía Comunitaria (CRAC-PC), la cual esta conformada desde hace 24 años en el estado, 

demandaron a la Guardia Nacional “respetar” las zonas que las comunitarias vigilan en 20 

municipios” (Reyes, 2019), en Guerrero, surgió otro grupo que fue llamado 

“autodefensas”, el cual lucha contra el crimen organizado. Algunos autodefensas 

utilizan las mismas armas de fuego que sus contrapartes criminales, ellos entrenan 

células de ejecutores, contratan ex agentes militares, y se basan en tácticas de 

combate similares. 

Además utilizan la violencia como propaganda, incluyendo el desmembrar cuerpos 

de enemigos en cámara para después publicar los videos en redes sociales. El líder 

de una autodefensa fue entrevistado por International Crisis Group, el cuál mencionó 

que: “Desafortunadamente, hemos tenido que convertirnos en esto, así de extremistas y 

agresivos, para responder a nuestros enemigos”. (INFOBAE 2020) 

 

Describió los patrones de la escalada de violencia, en los cuales los civiles armados 

han dejado atrás los rifles de caza para utilizar armamento de alto calibre, y adoptado 

métodos insurgentes como el uso de coches bomba. Los grupos actuales de 

autodefensas se han desarrollado hacia una gran variedad de organizaciones 

presentes en cientos de comunidades y a través de miles de miembros armados.  

 

La expansión desafía la tendencia de fragmentación presente en los grupos ilegales 

armados en México. En cuanto a la evolución del conflicto en Guerrero, señaló 

International Crisis Group, también ha entrado a una nueva fase: las autodefensas 

están adquiriendo “un alcance operacional y una sofisticación estratégica” que 

rebasan a la mayoría de los grupos criminales. Un incidente que muestra estos 

cambios es la invasión de Filo de Caballos. El poblado, situado a 80 kilómetros de 

Chilpancingo, se encuentra en la mitad de una gran región de cosecha de amapola y 

producción de goma de amapola. “Le debe su valor estratégico a la carretera que lo 

conecta con la capital del estado, la cual es sólo una de las pocas vías pavimentadas 

que van de las tierras altas a las tierras bajas, y es vital para exportar drogas ilícitas 

y llegar a minas de oro”, puntualizó el análisis. 

 

En el 2021 cambió la situación en Acapulco, la avenida costera Miguel Alemán divide 

Acapulco en dos mundos, el primero el de los recuerdos de los pobladores,que podría 

decirse el del lado turístico, donde habitan los fantasmas de los famosos que visitaron 

un día la playa y sus importantes hoteles y el otro mundo en dónde hay violencia e 

inseguridad, situado del otro lado de la avenida, hacia las colonias populares, hacia 

la Zapata, la Renacimiento, la Costa Azul, la Venta, colonias pobres de calles sin 

pavimentar y de casas sin luz ni agua potable. Los rostros de los candidatos en los 

espectaculares atiborran la emblemática avenida, rostros siempre sonrientes, 

eternamente alegres, como si en este puerto, que vigilan elementos armados del 

Ejército y la Guardia Nacional, no hubiera más que motivos de regocijo. 
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“Acapulco es la joya electoral de la corona: es el municipio que más aporta a la economía 

guerrerense (el 30% del PIB estatal depende de su derrama económica) y el que concentra 

la mayor densidad de votantes (su población equivale a la cuarta parte de todo el estado). 

Los dos principales candidatos a la gubernatura, Evelyn Salgado Pineda, de Morena, y Mario 

Moreno Arcos, de la insólita alianza PRI-PRD —quienes, según las encuestas, están en 

empate técnico en intención del voto—, han centrado su presencia y enfilaron sus cierres de 

campaña en este municipio costeño, que por sí mismo conforma una de las siete regiones de 

Guerrero, (cabe mencionar que las elecciones ya pasaron, pero este dato se menciona como 

antecedente) .  

El pasado 27 de abril, autoridades de seguridad estatales y federales elaboraron un “mapa 

de riesgos” en el que fueron enlistados 31 municipios como focos rojos de violencia y otros 

15 con riesgo medio. Todo Acapulco figura en rojo, lo que indica que los partidos políticos no 

son los únicos involucrados en la disputa de la plaza. Un reporte del gobierno guerrerense al 

que tuvo acceso este medio indica que en este municipio operan el Cártel Independiente de 

Acapulco, ligado a los Beltrán Leyva, y Los Rojos, así como las células delincuenciales La 

Empresa, Los Dumbos y Los Virus”. (Raziel, 2021). 

 

Para el año 2022 se siguen presentando actos de vandalismo y muerte en algunas 

playas, por ejemplo con la liberación hace un año de Félix Alejandro Magno Acevedo, 

alias el Correcaminos, el cual es líder del Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), 

se presagió una nueva escalada de violencia en la joya turística por posibles 

reacomodos del narco.  

 

La Fiscalía General del Estado de Guerrero se preocupó por la liberación del líder criminal. 

“La @FGEGuerrero, integrante de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz, lamenta la 

libertad condicional de Félix Magno  por parte de un Juez federal, objetivo prioritario que ya 

había sido capturado en 2016 por generar violencia principalmente en el puerto de Acapulco” 

(INFOBAE, 2022). 

 

Después de doce meses, según reportes federales, apenas salió de la cárcel este jefe 

criminal y se encargó en recuperar el poder del puerto. Y paralelamente, la violencia 

aumentó de nuevo en el célebre destino turístico. Cuando en Acapulco comenzó el 

año estaba en el puesto número 10 de los municipios más violentos del país. Sin 

embargo, al terminar el primer trimestre, ya se encontraba en el puesto número seis.  

 

“Por ejemplo en la playa más famosa de Guerrero cerró el primer cuatrimestre del 2022, esto 

por que ya contaba con más de 150 homicidios dolosos, en enero se registraron en Acapulco 

34 ejecuciones, en febrero otras 30, en marzo subieron a 35 y en abril se disparó la violencia 

alcanzando los 52 asesinatos en menos de un mes. 

 

En los últimos cuatro meses cuatro cuerpos desmembrados fueron descubiertos en la 

comunidad El Porvenir; en la Zona Diamante fue hallada una cabeza humana en el cofre de 

un taxi abandonado; tres jóvenes fueron acribillados en la Costera afuera de un bar; y tres 

más aparecieron en la cajuela de un taxi en Puerto Marqués. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/06/01/felix-magno-el-correcaminos-el-narco-recien-liberado-que-podria-generar-reacomodos-criminales-en-guerrero/
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También un inmueble fue quemado con una persona en su interior; un vendedor fue 

acribillado a tiros en Playa Caleta; un turista murió por un robo de 90 mil pesos; dos personas 

fueron asesinadas en Caleta frente a cientos de bañistas y familias; y la hermana de un 

exvocero de los 43 fue asesinada en su puesto en bulevar Vicente Guerrero” (Ibid, 2022). 

 

Conclusiones. 

A través del estudio realizado se llegó a la conclusión de que la influencia del 

narcotráfico predomina en el comportamiento de la población, esto se puede ver a 

través de los antecedentes históricos, ya que en ellos se menciona cómo ha ido 

aumentado la violencia y cómo esta ha ido creando nuevas formas de manifestarse, 

esto también se puede ver en la parte teórica ya que varios teóricos nos hablan de 

cómo las personas modifican sus conductas a través de la violencia ya sea (física, 

psicológica, social, etc), cuando viven en un ambiente que sea violento de manera 

cotidiana.  

 

También con esto se puede observar que el narcotráfico ha tenido una evolución 

veloz, la cual se refleja en varios aspectos. Por mencionar algunos estos, el principal 

se ve en la cosecha de cultivos ilícitos y en la producción de drogas artificiales 

(sustancias ilícitas), muchas de estas sustancias ya son creadas en laboratorios por 

parte del narco. El segundo punto a destacar es el pronto crecimiento de los cárteles 

y cómo estos se han ido adaptando poco a poco y como van creando nuevas formas 

de extorsión que van desde: el derecho de piso, amenazas, vandalismo, secuestro y 

la muerte. Estos actos traen como resultado que los centros turísticos se vean 

altamente afectados, lo cual hace que la afluencia de turistas disminuya afectando así 

la economía de los locatarios, lo cuál pone en duda la eficiencia de la seguridad que 

brindan las autoridades a su población.  

 

Cabe resaltar que la violencia forma parte del desarrollo de las esferas de la vida 

social, pues la práctica de las violencias se ha normalizado en todas las escalas 

(autoridades y gobierno). En el caso del estado de Guerrero la violencia se ha 

presentado desde el inicio de su construcción, esto se puede ver en algunos 

antecedentes importantes en la creación del estado, por ejemplo la guerra sucia, en 

la llegada de los cárteles y en antecedentes como la llegada del presidente Felipe 

Calderón con su plan de la lucha contra el narcotráfico, lo cual ha llevado a Guerrero 

a ser caracterizado como uno de los estados más violentos del país por varios años. 

 

Lo anterior pone en tela de juicio si la violencia es parte de un sistema de creencias 

que conforman a una cultura y si es realmente posible poder erradicarla de la vida 

cotidiana, de nuestras prácticas y en la manera en la que nos relacionamos con el 

otro. Esto nos lleva a la reflexión de que si el gobierno de Guerrero se preocupara 

más por erradicar los tipos de violencias que surgen día a día, si escuchara a los 

movimientos sociales que buscan que se respeten los derechos humanos, que se les 

otorgue más seguridad a los locales que se les exige una cuota por el derecho de 

piso, que se les brinde más seguridad a las personas que son desaparecidas por 
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hablar de estos temas, quizás la población de Guerrero pueda descansar y así se 

pueda recuperar, dejando la mala fama a un lado para que más turistas lo visiten sin 

temor y para que su población pueda vivir tranquilamente. 
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Colaboradores de los proyectos Wikimedia. (2014, 23 de marzo). Cártel Independiente de Acapulco - 
Wikipedia, la enciclopedia libre. Wikipedia, la enciclopedia libre. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Cártel_Independiente_de_Acapulco#Contexto_e_Historia 

Contreras, E. F. (2018, 23 de julio). Con narcomantas, supuesto grupo armado anuncia una alianza 
delincuencial en Acapulco. Proceso - Portal de Noticias. 
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2018/7/23/con-narcomantas-supuesto-grupo-armado-
anuncia-una-alianza-delincuencial-en-acapulco-209136.html 

Corradi, C. (2009). Sociología de la violencia. Identidad, modernidad, poder. Sociología de la 
violencia. Recuperado 14 de julio de 2022, de 
https://puz.unizar.es/img/cms/PARA%20IUNIZAR/9788413400846avance.pdf 

Criado, E. M., (2021). La distancia social es otra cosa – Portal de la Comunicació [en línea]. Institut 
de la Comunicació (InCom-UAB). [Consultado el 14 de julio de 2022]. Disponible en: 
https://incom.uab.cat/portalcom/la-distancia-social-es-otra-cosa/?lang=es 

DeConceptos.com. (s. f.). Concepto de violencia política - Definición en DeConceptos.com. Concepto 
de Violencia. Recuperado 11 de agosto de 2022, de https://deconceptos.com/ciencias-
sociales/violencia-politica 

https://www.milenio.com/estados/guerreros-unidos-organizacion-relacionada-caso-ayotzinapa


39 

Desapariciones. Washington, D.C: National Security Archive. Editorial Grudemi (2018). Plan Cóndor. 
Recuperado de Enciclopedia de Historia (https://enciclopediadehistoria.com/plan-condor/). Última 
actualización: mayo 2020. 

Estrada Castañón, Alba Teresa. 2001. El movimiento anticaballerista: Guerrero 1960. Crónica de un 
conflicto. México, Universidad Autónoma de Guerrero 

EXPANSIÓN política. (2020, 2 de febrero). 'Los Ardillos', el grupo criminal que disputa la Montaña de 
Guerrero. ADNPolítico. https://politica.expansion.mx/estados/2020/02/02/los-ardillos-el-grupo-
criminal-que-disputa-la-montana-de-guerrero 

Foucault M. (2000). Nietzsche, la genealogía, la historia, ed. Pre-textos, España. Traducción de José 
Vázquez Pérez. Recueprado el 14 de agosto de 202 de https://www.pre-
textos.com/escaparate/product_info.php?products_id=490 

Fuentes, E. y Ortiz Rojas, K., (2020). Adopción de un cultivo ilícito como medio de subsistencia: el 
caso de la amapola en una zona rural de Guerrero, México [en línea]. Sistema de Información 
Científica Redalyc, Red de Revistas Científicas. [Consultado el 22 de junio de 2022]. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/journal/4217/421769000013/html/ 

Galtung, J. (2022, 24 enero). Violencia Cultural. Red Gernika. Recuperado 26 de agosto de 2022, de 
http://seigen.chiapas.gob.mx/uploads/files/20220124164748_4_1432.pdf 

Girola, L. (2002). EL INDIVIDUALISMO COMO CONSTRICCIÓN Y COMO UTOPÍA: EL CASO DE 
MÉXICO. HUMÁNITAS. Portal temático en Humanidades, 8(3), 20. 

Glosario para la igualdad. (s. f.). Violencia PolÃ¬tica. Inmujeres. Recuperado 11 de agosto de 2022, 
de https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/terminos/violencia-politica 

Hernández*, A. B. (2022, 24 junio). Guerrero: los huracanes de la violencia. La Jornada. Recuperado 
29 de septiembre de 2022, de https://www.jornada.com.mx/notas/2022/06/24/politica/guerrero-los-
huracanes-de-la-violencia/ 

Herrera Sipriano, Francisco, “La insurrección maderista en Guerrero”, en Dimensión Antropológica, 
vol. 49, mayo-agosto, 2010, pp. 181-204. Disponible en: 
http://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/?p=4682  

INFOBAE, (2020). La mutación del narco en Guerrero: del crimen organizado a las autodefensas [en 
línea]. infobae. [Consultado el 16 de agosto de 2022]. Disponible en: 
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/08/19/la-mutacion-del-narco-en-guerrero-del-crimen-
organizado-a-las-autodefensas/ 

INFOBAE. (2022, 12 de mayo). Acapulco registró más de 150 asesinatos en primer cuatrimestre de 
2022: ¿Por qué regresó la violencia a la joya turística? infobae. 
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/05/12/acapulco-registro-mas-de-150-asesinatos-en-
primer-cuatrimestre-de-2022-por-que-regreso-la-violencia-a-la-joya-turistica/ 

INFOBAE. (2022, 8 de enero). Los Ardillos: narcos y contrabandistas toman el estado de Guerrero. 
infobae. https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/08/los-ardillos-narcos-y-contrabandistas-
toman-el-estado-de-guerrero/ 

Investigaciones Geográficas. (2003). Gestación y nacimiento de un estado: Guerrero. SciELO - 
Scientific Electronic Library Online. https://www.scielo.org.mx/pdf/igeo/n50/n50a17.pdf 

Kant, I. (2003). Sobre la paz perpetua. Biblioteca Virtual Universal (1785). Fundamentación de la 
metafísica de las costumbres. Edición de Pedro M. Rosario Barsosa. Recuperado el 15 de agosto de 
2020 de https://biblioteca.org.ar/libros/89929.pdf 

Martínez Hernández, R. A. (2022, 28 de febrero). Violencia Social en Guerrero: una aproximación 
fenomenológica | Sociológica México. Sociológica México. 
http://www.sociologicamexico.azc.uam.mx/index.php/Sociologica/article/view/1672/1749 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/06/24/politica/guerrero-los-huracanes-de-la-violencia/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/06/24/politica/guerrero-los-huracanes-de-la-violencia/


40 

Martínez Morales, E., (2006). Informe Documenta sobre 18 años de "Guerra Sucia" en México 
Informe 6: Fiscal Especial: Responsabilidad del Estado en Cientos de Asesinatos y Muedano, M. 
(2016, 29 de abril). Disputan 3 cárteles control de Acapulco. El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/04/29/disputan-3-carteles-control-de-acapulco 

Morales Carranza, A. A. (15 de octubre de 2015). Informe de la Comisión de la Verdad de Guerrero 
(México). Share and Discover Knowledge on SlideShare. https://es.slideshare.net/benavifer/informe-
de-la-comisin-de-la-verdad-de-guerrero-mxico 

Ortega, V. I. (2019, 5 agosto). Acapulco espacio cultural de la violencia. ADN Cultura. Recuperado 26 
de agosto de 2022, de https://www.adncultura.org/acapulco-espacio-cultural-de-la-violencia 

Pardo Veira, J. L., (2020). Amapola. La planta que floreció en el campo mexicano [en línea]. VICE - 
Unbequemer Journalismus und Dokus zu allem, was wichtig ist auf der Welt. [Consultado el 20 de 
junio de 2022]. Disponible en: https://www.vice.com/es/article/bv8wqw/amapola-la-planta-que-
florecio-en-el-campo-mexicano 

Pigeonutt, V. (s. f.). Guerrero: la violencia política como recurso para ganar territorios. Mexico 
Profamilia. (2020, 1 julio). Tipos de violencia: física, psicológica, sexual, económica, de género. 
Recuperado 9 de agosto de 2022, de https://profamilia.org.co/aprende/violencia-de-genero/tipos-de-
violencias/ 

Raziel, Z. (2021, 2 de junio). Entre violencia y pobreza, la batalla por Guerrero se libra en Acapulco. 
Animal Politico. https://www.animalpolitico.com/2021/06/guerrero-violencia-pobreza-eleccion-
acapulco/ 

Redacción CDMX. (2021, 13 de agosto). Quiénes son Los Rojos, el cártel asentado en Puebla, 
Morelos, Guerrero y Edomex. El Universal Puebla. 
https://www.eluniversalpuebla.com.mx/nacional/quienes-son-los-rojos-el-cartel-asentado-en-puebla-
morelos-guerrero-y-edomex 

Redacción. (2022, 26 de agosto). Encontraron en Guerrero intentos por producir cocaína a la 
"mexicana". Puente Libre. 
http://puentelibre.mx/noticia/guerrero_sierra_2022_cocaina_mexicana/#:~:text=Local-
,Encontraron%20en%20Guerrero%20intentos%20por%20producir%20cocaína%20a%20la%20"mexi
cana,se%20tenga%20conocimiento%20en%20México. 

Reyes, L. (30 de julio de 2019). Policías comunitarios de Guerrero exigen a la Guardia “respetar” sus 
territorios. ADNPolítico. https://politica.expansion.mx/estados/2019/07/30/policias-comunitarios-de-
guerrero-exigen-a-la-guardia-respetar-sus-territorios 

Robles, F. (2018, 10 de octubre). Acapulco: del paraíso al infierno narco. elperiodico. 
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20181010/acapulco-del-paraiso-al-infierno-narco-
7082822 

Rodney, Y. et. Al. (2020). La violencia como fenómeno social. UNESCO Recuperado 12 de agosto de 
2022, de https://es.unesco.org/sites/default/files/folleto_1_la_violencia_como_fenomeno_social_-
_web.pdf 

Sáez, A. (2018, 10 de octubre). Acapulco: del paraíso al infierno narco. elperiodico. 
http://www.elperiodico.com/es/internacional/20181010/acapulco-del-paraiso-al-infierno-narco-
7082822 

SALAZAR, P. A. (2014, 25 de octubre). Guerra sucia en Guerrero, el horror desde el gobierno. La 
Silla Rota. https://lasillarota.com/especiales-lsr/2014/10/25/guerra-sucia-en-guerrero-el-horror-desde-
el-gobierno-59681.html 

Violence. Recuperado 11 de agosto de 2022, de 
https://www.mexicoviolence.org/votingamidviolence/guerrero-ganar-territorios 

 

https://es.slideshare.net/benavifer/informe-de-la-comisin-de-la-verdad-de-guerrero-mxico
https://es.slideshare.net/benavifer/informe-de-la-comisin-de-la-verdad-de-guerrero-mxico
https://www.vice.com/es/article/bv8wqw/amapola-la-planta-que-florecio-en-el-campo-mexicano
https://www.vice.com/es/article/bv8wqw/amapola-la-planta-que-florecio-en-el-campo-mexicano
http://puentelibre.mx/noticia/guerrero_sierra_2022_cocaina_mexicana/#:~:text=Local-,Encontraron%20en%20Guerrero%20intentos%20por%20producir%20coca%C3%ADna%20a%20la%20%22mexicana,se%20tenga%20conocimiento%20en%20M%C3%A9xico.
http://puentelibre.mx/noticia/guerrero_sierra_2022_cocaina_mexicana/#:~:text=Local-,Encontraron%20en%20Guerrero%20intentos%20por%20producir%20coca%C3%ADna%20a%20la%20%22mexicana,se%20tenga%20conocimiento%20en%20M%C3%A9xico.
http://puentelibre.mx/noticia/guerrero_sierra_2022_cocaina_mexicana/#:~:text=Local-,Encontraron%20en%20Guerrero%20intentos%20por%20producir%20coca%C3%ADna%20a%20la%20%22mexicana,se%20tenga%20conocimiento%20en%20M%C3%A9xico.
https://politica.expansion.mx/estados/2019/07/30/policias-comunitarios-de-guerrero-exigen-a-la-guardia-respetar-sus-territorios
https://politica.expansion.mx/estados/2019/07/30/policias-comunitarios-de-guerrero-exigen-a-la-guardia-respetar-sus-territorios
https://lasillarota.com/especiales-lsr/2014/10/25/guerra-sucia-en-guerrero-el-horror-desde-el-gobierno-59681.html
https://lasillarota.com/especiales-lsr/2014/10/25/guerra-sucia-en-guerrero-el-horror-desde-el-gobierno-59681.html

