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El movimiento contemporáneo de derechos humanos, que tiene 
como momento emblemático la suscripción de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos por parte de todos los países en 
Naciones Unidas, constituye el primer consenso ético universal. 
Sus alcances están marcados por el derecho a la no discriminación 
como condición sine qua non al momento de garantizar el acce-
so a los bienes jurídicos tutelados por esa protección, es decir, 
que esos derechos no pueden decirse tales si su reconocimiento, 
acceso o garantía, ocurren en condiciones desiguales por cual-
quier motivo.

La igualdad sustantiva, dota de contenidos concretos a la 
igualdad abstracta y está compuesta por un conjunto de condicio-
nes de verdadero acceso igualitario a las oportunidades, que tome 
en cuenta las condiciones particulares en las que viven las personas 
en sus contextos familiares, comunitarios y sociales.

Para conocer el grado de alcance de la efectividad de ese dere-
cho, es necesario contar con estudios que, desde las ciencias socia-
les den cuenta de las circunstancias concretas en que las personas, 
sobre todo aquellas que se encuentran en condiciones de vulnera-
bilidad, enfrentan el reto de tener acceso a todos los derechos que 
ampara el orden jurídico en vigor.

Es de gran realce contar con estudios como el presente que, 
desde esas disciplinas, dan cuenta de las condiciones y percepcio-
nes de poblaciones que experimentan exclusión como son los indí-
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genas, la comunidad LGBTTTIQ, personas con discapacidad, así 
como afromexicanos, mujeres y personas adultas mayores; de sus 
circunstancias e historias de vida gracias a un estudio documental y 
a una encuesta socio demográfica y de percepción sobre el alcance 
de los derechos humanos, pionera en su tipo, porque desagrega la 
realidad de estas poblaciones, y específica geográficamente en Aca-
pulco, principal ciudad de uno de los estados con más retos de 
derechos humanos, como es el estado de Guerrero. Con esto, el 
presente estudio da un paso adelante respecto de los estudios realiza-
dos por instancias como el Consejo Nacional para Prevenir la Discrimi-
nación (CONAPRED), el entonces Instituto Federal Electoral (IFE, hoy 
Instituto Nacional Electoral, INE), la Secretaria de Desarrollo Social 
(SEDESOL), la misma Secretaria de Gobernación (SEGOB) y la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que cuentan con estu-
dios más generales en cuanto a que se realizaron en población 
general, y de las realizadas por instituciones locales como el Consejo 
para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED).

El estudio constata, con evidencia empírica, cómo el acceso 
efectivo a los derechos humanos está claramente condicionado por 
el contexto de violencia estructural y sistemática por parte de las 
instituciones del Estado, cuyo ejemplo más visible es la criminaliza-
ción de la protesta, como en el caso de los estudiantes de la Escue-
la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en Ayotzinapa, como de 
condiciones de desigualdad, por ejemplo de ingresos (siendo Méxi-
co un país muy desigual, Acapulco lo es aún más, incluso respecto 
del resto del estado de Guerrero) y otras formas de exclusión mar-
cadas por el racismo, el clasismo, la xenofobia, la homofobia y la 
misoginia, que son múltiples expresiones de violencia simbólica.

Michel Foucault planteó que esos mecanismos de exclusión 
estructural se articulan como dispositivos de poder, en particular del 
biopoder, donde se decide desde las estructuras hegemónicas sobre 
el ser humano como ser viviente, en el que la antigua facultad de 
los monarcas de tomar decisiones sobre la vida o muerte de las 
personas es sustituida por el poder de hacer vivir o abandonar a la 
suerte del sujeto propiciando en última instancia su muerte.
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Este dispositivo controla, por un lado, la sexualidad de los su-
jetos, asunto que cobra importancia en la materia de este estudio 
en torno a la exclusión de las disidencias sexuales, aquellas que no 
se ajustan a la norma heterosexual y cisgénero; por el otro el racis-
mo biológico y de Estado que “básicamente, creo, asegura la fun-
ción de muerte en la economía del poder”, “En gros, le racisme, je 
crois, assurer la fonction de mort dans l’économie de pouvoir…” 
(Foucault, 1976). Esta referencia viene a la memoria al momento de 
ver las percepciones de los encuestados indígenas y afromexicanos 
en este documento.

Sería muy útil contar con estudios como este en las principa-
les ciudades del país, sobre todo aquellos lugares que se han ca-
racterizado por presentar, de acuerdo con organismos como la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con datos que reve-
lan que las violaciones a los derechos humanos se presentan con 
alta frecuencia.

La invisibilidad de las condiciones estructurales y de las percep-
ciones de las propias poblaciones en alta vulnerabilidad da como 
resultado que la respuesta por parte de la política pública en mate-
ria de derechos humanos sea errática, genérica y en el mejor de los 
casos cargada de acciones bien intencionadas pero que no necesa-
riamente se dirigen a resolver los problemas en que está detenido 
el acceso efectivo a los derechos humanos de las poblaciones que 
con mayor urgencia los reclaman en razón de sus condiciones de 
exclusión y marginalidad.

Bienvenida la evidencia que nos obligue a replantear la res-
puesta pública en materia de derechos humanos por parte de todas 
las instituciones del Estado.
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Introducción

El municipio de Acapulco de Juárez se localiza al sur del estado de 
Guerrero y cuenta con una extensión territorial de 1 mil 724.64 

km², lo que representa el 2.9% de la superficie estatal.1 Colinda al 
Norte con los municipios de Coyuca de Benítez, Chilpancingo de los 
Bravo y Juan R. Escudero; al Este con los municipios de Juan R. Es-
cudero y San Marcos; al Sur con el municipio de San Marcos y el 
Océano Pacífico; al Oeste con el Océano Pacífico y el municipio de 
Coyuca de Benítez.

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 realizado 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el mu-
nicipio de Acapulco cuenta con una población total de 789 mil 971 
habitantes.2 La población masculina es de 382 mil 276, represen-
tando el 48.6% del total, mientras que las mujeres alcanzan las 407 
mil 6953 representando el 51.4%. El 64.7% de sus habitantes tiene 
más de 18 años edad, predominando la población de 30 a 64 años, 
con un 38.0%.

La composición poblacional de la ciudad de Acapulco es diver-
sa. Cuenta con una población aproximada de migrantes, tanto na-
cionales como extranjeros, de 140 mil 790 personas. Entre los 
extranjeros, lo predominante es la población estadounidense con 
un total de 872 residentes permanentes y no permanentes. Los 

1 Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal<http://www.inafed.gob.mx/work/
enciclopedia/EMM12guerrero/municipios/12001a.html>

2 Lo que representa el 24% de la población del estado de Guerrero.
3 Datos de INEGI: <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/perspectivas/perspec-

tiva-gro.pdf>
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canadienses alcanzan un total de 346,4 lo que se complementa con 
un grupo un poco más reducido de europeos. Sin embargo, el 
grueso de la población migrante corresponde a guerrerenses pro-
venientes de otras provincias del estado y en menor medida mexi-
canos provenientes de otra entidad federativa.

Además, al igual que en el resto de Guerrero, Acapulco cuenta 
con representación de al menos cuatro grupos étnicos originarios, 
siendo los Náhuatl la población más numerosa, seguida por los 
Mixtecos, Tlapanecos y Amuzgos. La población indígena y lengua 
hablante de acuerdo a información oficial de INEGI corresponde a 
un total de 11 mil 452 personas en Acapulco. Por otra parte, en la 
encuesta intercensal levantada por el INEGI en 2015 anuncia que el 
6.5% de la población del estado de Guerrero se autorreconoce 
como afromexicano. 

La esperanza de vida en el estado de Guerrero se encuentra 
por debajo del promedio nacional aumentando en cuatro años, lo 
que representa una tendencia lineal. De acuerdo con datos oficiales 
de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo de la Secretaria de 
Salud del Gobierno Federal, las principales causas de muertes en 
Guerrero hoy, están relacionadas con el homicidio. Lo anterior, se 
ratifica al ver que Acapulco registra un total de 489 muertes en los 
primeros seis meses del año 2016 (Valle-Jones, Diego; 2016).

A partir del año 2007, el puerto más importante del país es 
considerado una de las ciudades más peligrosas del mundo ubicán-
dose en el número uno a nivel nacional, dos a nivel latinoamericano 
y quinto a nivel global en violencia (Ranking global elaborado por 
la organización Seguridad, Justicia y Paz).

Los elevados índices de violencia, asociados a las tasas de ho-
micidios, son sólo un síntoma de la crítica situación que vive la 
ciudad de Acapulco en torno a las diferentes expresiones y prácticas 
de violencia que se dan en el puerto. La violencia estructural, por 
ejemplo, se manifiesta a través de dos canales principalmente. La 
primera, es la represión sistemática por parte del Estado hacia la 
sociedad civil movilizada a través de la protesta, la que llegó a su 

4 Datos proporcionados por el Instituto Nacional de Migración de la Ciudad de Acapulco.
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expresión más álgida en el 2014 con la desaparición forzada de 43 
estudiantes en Iguala de la Independencia, Guerrero. Otra expresión 
de violencia estructural son los altos índices de pobreza y desigual-
dad del ingreso.

Del total de la población que habita el estado el 67.6% se en-
cuentra en situación de pobreza y el 31.6% de extrema pobreza. 
Sólo el 7.3% del total de la población no se encuentra en situación 
de vulnerabilidad. Por su parte, Acapulco es el municipio del estado 
que concentra la mayor cantidad de personas en situación de po-
breza con 405 mil 499, lo que corresponde a un 51.6%.

El abandono, la invisibilidad y la desprotección por parte del 
Estado a los sectores más vulnerables de la población son señales 
inequívocas de que existen ciudadanos de primera y segunda clase, 
situación que la población percibe y replica. Así, la violencia simbó-
lica se ejerce a través del racismo, clasismo, xenofobia, homofobia, 
misoginia, entre otras expresiones que se han ido arraigando cultu-
ralmente entre los ciudadanos, ampliando las brechas de desigual-
dad entre la población.

Por su parte, las autoridades han concentrado esfuerzos en 
temas relacionados con la seguridad. El gobierno municipal destina 
alrededor de 460 pesos mexicanos per cápita por concepto de se-
guridad, equivalente al presupuesto de cuatro secretarías. Lo ante-
rior, ha ido en desmedro de generar acciones que promuevan y 
protejan los derechos humanos de los acapulqueños, denotando no 
ser una prioridad para las autoridades locales. Los sujetos de esta 
violencia, tanto estructural, como social y física, son en gran medi-
da miembros de los grupos vulnerables de la ciudad.

En México, las zonas del país con los índices de violencia más 
elevados son también algunas de las zonas con los más altos 
índices de pobreza, desigualdad y marginación (…). De 
acuerdo a las cifras del Banco Mundial, el índice de Gini en 
México era 48,1 en 2012 en una escala del 0 al 100, en la 
que 0 representa equidad perfecta y 100 representa inequi-
dad perfecta. Según el CONEVAL, el índice de Gini pasó de 
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49,8 a 50,3 en el período 2012-2014, con lo cual habría 
aumentado el nivel de desigualdad. Mientras que en América 
Latina el promedio en 2013 era alrededor de 50,760. Algu-
nos de los factores socioeconómicos que inciden en los nive-
les de violencia en México incluyen la desigualdad, exclusión 
social, pobreza, estigmatización, estereotipos, desempleo 
(sobre todo de jóvenes), bajos salarios, discriminación, migra-
ción forzada, bajos niveles de educación, condiciones preca-
rias de vivienda, los servicios de salud insuficientes, el fácil 
acceso a las armas y la impunidad, entre otros (CIDH, 2015).

Tal circunstancia ha tenido un efecto en el ejercicio, garantía y 
disfrute de los derechos humanos de los acapulqueños. Los sujetos 
de estas violaciones son, en gran medida, miembros de los grupos 
vulnerables de la ciudad como afromexicanos, LGBTTTIQ, mujeres, 
personas con discapacidad, personas adultas mayores e indígenas; 
sin embargo, hasta ahora, no se contaba con datos oficiales, infor-
mación ni estudios sobre la situación actual de estas minorías en 
torno al tema de derechos humanos, discriminación y violencia.

La urgencia de entender cuáles son los elementos que determi-
nan la persistencia y recrudecimiento de la violencia obliga a adop-
tar un enfoque metodológico multidisciplinario, multidimensional y 
con perspectiva de derechos humanos, que tenga como elemento 
central el factor humano y en especial a los grupos más vulnerables 
de la sociedad (Rodríguez, 2016).

La urgencia de posicionar el discurso vinculado a los derechos 
humanos en Acapulco, tiene directa relación con la situación ac-
tual que está viviendo la ciudad y es por lo anterior, que éste libro 
presenta los resultados específicos de la población LGBTTTIQ en la 
Primera encuesta desagregada en grupos vulnerables sobre dere-
chos humanos, discriminación y violencia de la zona urbana de 
Acapulco 2016.

Para el diseño de la encuesta, se realizó revisión de literatura 
especializada y se encontraron estimaciones estadísticas con base en 
un muestreo representativo (Anaya, 2013) realizadas por el Consejo 
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Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y el Consejo 
para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México (COPRED).

Tras estudiar el instrumento utilizado por ambas instituciones, 
se observó que ambos estudios levantaron una encuesta de percep-
ción sobre la discriminación a nivel nacional y en la Ciudad de Mé-
xico. Sin embargo, las encuestas no entregan información de 
primera fuente sobre la realidad que viven los sujetos más vulnera-
bles del país. Fue ante este vacío de información que se comienza a 
analizar la posibilidad de realizar el levantamiento de la encuesta 
sobre discriminación por grupos desagregados, con el fin de contar 
con evidencia empírica irrefutable y no con percepciones sociales 
sobre ciertos temas.

La singularidad y valor de la información obtenida con esta 
metodología es que refleja la situación de los sectores más vulnera-
bles y discriminados. La originalidad de éste estudio radica en que 
por primera vez se levantaron los datos desde los afectados y no 
desde la percepción general de la población, siendo información 
testimonial y con carácter etnográfico de corte cuantitativo.

“Una encuesta bien diseñada y aplicada reflejaría, en efec-
to, muy precisamente los niveles generales de vigencia, 
ejercicio o violación de los derechos humanos en un país y 
período determinado. Un primer punto que conviene en-
fatizar es que éste acercamiento no se basaría en encues-
tas de opinión, en las que se pregunta a los encuestados si 
consideran o creen, por ejemplo, si tal o cual derecho hu-
mano se respetan mucho, poco o nada en su país. Más 
bien, se trataría de encuestas centradas en las experiencias 
reales de los encuestados, esto es, que exploren si la per-
sona (o “alguien en su familia” o “alguien que conozco”) 
ha experimentado tal situación, trato o abuso” (Anaya, 
2013).

Así se comienza a diseñar la primera encuesta urbana desagre-
gada en grupos vulnerables sobre derechos humanos, discrimina-
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ción y violencia a nivel país. Se aplicaron 860 encuestas en 20 colo nias 
de la zona urbana de Acapulco. Para realizar un estudio de percep-
ción representativo de una población de 789,971 habitantes con 
un nivel de confiabilidad del 95% se requieren levantar tan solo 278 
encuestas.

A pesar, de prácticamente triplicar la muestra, las 860 encuestas 
levantadas para el estudio no lo logran convertir en representativo. 
La razón de esto es la innovación en la metodología desagregada y 
focalizada por grupo vulnerable que nos obligaba a realizar un le-
vantamiento aún mayor a raíz de que se deben hacer estimaciones 
de ciertos grupos poblacionales como LGBTTTIQ y afromexicanos. 
Otro elemento que determinó el corte de 860 encuestas fue la falta 
de recursos para efectuar la investigación.

Sin embargo, se puede considerar una investigación de carác-
ter exploratorio que registra un número válido de experiencias y 
brinda información básica e inexistente, útil para investigaciones 
posteriores más precisas. El valor de esta encuesta está en la inno-
vación metodológica de la aplicación que ya proporciona evidencia 
empírica de los sujetos de estudio.

Se aplicó a todos los encuestados, exceptuando los niños, un 
cuestionario general y uno específico. El cuestionario general está 
compuesto por tres baterías de preguntas cerradas: 1. Módulo so-
ciodemográfico; donde van los datos generales de la persona encues-
tada, elaborado por el doctor Jorge Triana, Catedrático CONACYT. 2. 
Módulo de derechos humanos; se elaboró con base en revisión biblio-
gráfica extraída de la CNDH y se complementó con los cuestionarios 
aplicados por CONAPRED y COPRED. 3. Módulo de discriminación; ela-
borado con bibliografía extraída de la CNDH y se complementó con los 
cuestionarios aplicados por CONAPRED y COPRED. 

Las unidades de análisis que se trabajaron fueron: afromexica-
nos, indígenas, LGBTTTIQ, mujeres, personas con discapacidad y 
personas adultas mayores. Además, se presentarán los resultados 
del cuestionario desagregado y específico que se aplicó a la comu-
nidad LGBTTTIQ. Para cada una de las unidades de análisis se apli-
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caron distintitas estrategias de levantamiento de datos como se 
detallará a continuación:

a. Afromexicanos: al no contar con un registro completo de la 
población que integra a este grupo, los cuestionarios se apli-
caron en las principales localidades de Acapulco donde se 
concentra tal población, los cuales son el Barrio Negro del 
Fraccionamiento Costa Azul, Mercado Campesino, Mercado 
Central, colonia Petaquillas, Puerto Marqués y la colonia Al-
fredo W. Bonfil donde se aplicaron un total de 105 cuestio-
narios, del 20 al 25 de julio de 2016. Lo anterior, se logró con 
apoyo de dirigentes sociales del grupo en cuestión.

b. LGBTTTIQ (lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, tra-
vesti, intersexual y queer): al no contar con un registro com-
pleto y georreferenciado de las personas pertenecientes a la 
comunidad LGBTTTIQ, el método de recolección se realizó en 
eventos organizados por los dirigentes del movimiento. El 
primer levantamiento se realizó del 25 al 28 de mayo del 
2016 gracias a la invitación del Comité Estatal de la Diversi-
dad Sexual del Estado de Guerrero en la Semana de la Diver-
sidad Sexual. El segundo levantamiento se realizó el 25 de 
junio de 2016 en la Marcha del Orgullo Gay organizada por 
la Asociación de Homosexuales y Lesbianas del Estado de 
Guerrero (ASHOLES), en total se aplicaron 164 cuestionarios 
generales y específicos entre ambos eventos.

c. Mujeres: en el caso de las mujeres se cuenta con el dato ofi-
cial sobre la población que existe en Acapulco, se fijó a meta 
de levantar 200 encuestas en una muestra aleatoria en las 
colonias; Francisco Villa, Progreso, La Laja, Balcones Costa 
Azul, Icacos, Sabana, Llano Largo, Renacimiento, Coloso, Las 
Cruces, Real Hacienda, Hogar Moderno, Paso Limonero, 
Mozimba, Caleta, Hermenegildo Galeana, Garita, CTM, Órga-
nos de San Agustín, Petaquillas, Centro, Alfredo Bonfil, Club 
Deportivo y Puerto Marqués.

d. Personas con discapacidad: las encuestas se aplicaron princi-
palmente en dos puntos y en coordinación con instituciones 
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vinculadas al trabajo con estos grupos. La primera de ellas fue 
con la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables miembro 
de SEDESOL municipal, los cuales, durante dos semanas en-
tregaron apoyos económicos a las personas con discapacidad 
inscritos en el padrón de “Discapacitados con Alta Vulnerabi-
lidad”. Posteriormente, se acudió a las instalaciones del CRIT 
sede Acapulco, donde se levantaron encuestas a niños con 
discapacidad motora. El levantamiento se realizó del 27 al 31 
de julio de 2016.

e. Personas adultas mayores: la aplicación de los cuestionarios 
se realizó en los principales puntos de recreación, esparcimien-
to y asistencia social de los adultos mayores en Acapulco, 
como son el zócalo, los alrededores de los comedores comu-
nitarios del DIF, el parque Papagayo, el mercado del Parasal y 
la colonia Alfredo Bonfil. Entre el 13 y el 18 de junio de 2016.
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Capítulo primero

Un panorama general sobre Derechos Humanos en grupos 
vulnerables de la zona urbana de Acapulco:

Afromexicanos, Indígenas, LGBTTTIQ, Mujeres, Personas 
Adultas Mayores y Personas con Discapacidad

Javiera Donoso Jiménez5

Lucía Carmina Jasso López6

Derechos Humanos en México

México ha firmado y ratificado decenas de tratados internacio-
nales en materia de derechos humanos destacando los de ca-

rácter universal como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos,7 en el que se reconoce “la dignidad inherente a todos los 
miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalie-
nables” (ONU, 1966). 

En materia de derechos de la mujer, México forma parte de la 
Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, la Convención 
sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer 

5 Catedrática CONACYT - Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, Universidad Autó-
noma de Guerrero. Candidata en el Sistema Nacional de Investigadores CONACYT. Doctora en in-
vestigación en Ciencias Sociales con mención en Sociología-Flacso México, jdonosoji@conacyt.mx

6 Doctora en Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, Profesora de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

7 Se adoptó en Nueva York el 16 de diciembre de 1966, y la adhesión de México fue hasta el 24 de 
marzo de 1981.
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y del Protocolo Facultativo de la Convención Sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer.

En relación a los derechos de los pueblos indígenas destaca el 
Convenio Internacional del Trabajo (Núm. 169) sobre Poblaciones 
Indígenas y Tribales, en el que se reconoce que “Los pueblos indí-
genas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos huma-
nos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación” 
(CDI, 1991).

Así sucesivamente podríamos ir enlistando los tratados en ma-
teria de derechos humanos que México ha firmado, ratificado y que 
están orientados tanto a velar como proteger los derechos de los 
diferentes grupos vulnerables. Sin embargo, en la práctica se advier-
te que hay una gran cantidad de temas pendientes para que los 
diferentes grupos vulnerables puedan acceder a todos los derechos 
que están reconocidos en la constitución mexicana y en los tratados 
internacionales de los que México forma parte. 

Esta brecha entre la normatividad y la realidad sobre todo en 
relación a los grupos vulnerables obedece a que “la historia de los 
derechos humanos se caracteriza por la noción de exclusividad; in-
cluso en el mundo actual, los derechos  humanos tienden a funcio-
nar en favor de los privilegiados” (Mbaya & Toriz, 1997). Los 
derechos humanos aun cuando son de carácter universal, no per-
mean de la misma manera en los diferentes grupos de la sociedad, 
ya sea por condiciones de género, raza, edad, entre otros; lo que 
resulta en un acceso diferenciado de su disfrute.

Entonces lo que se observa, como sostienen Mbaya, & Toriz, es 
que “si existen violaciones continuas de los derechos humanos, el 
problema no reside en la falta de convenciones, sino más bien, en 
la necesidad de dar mayor precisión a los derechos y obligaciones y 
de establecer mecanismos internacionales suficientemente seguros 
para vigilar su aplicación” (Mbaya & Toriz, 1997).

Al menos en México es evidente que los derechos que están 
reconocidos son prácticamente inexistentes para todos los grupos 
vulnerables quienes en su vida cotidiana se enfrentan a violaciones 
sistemáticas. 
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En este sentido, sería necesario que además de la existencia de 
mecanismos internacionales y de su armonización en la legislación 
mexicana, existiera la supervisión de su aplicación porque, justamen-
te, uno de los obstáculos para que los derechos humanos se cumplan 
y respeten en México es que “ninguno de los actores políticos, socia-
les y de la administración pública que ha propuesto ‘derechos socia-
les exigibles’ como criterio de distribución, ha planteado alguna 
reglamentación adecuada para establecer medios que permitan ha-
cer efectivos esos derechos” (Rapoport, 2001).

Lo que hace falta en México es que se construyan los puentes 
que permitan acotar la brecha entre la normatividad y la realidad 
para erradicar las violaciones a los derechos humanos que, como se 
analiza en este artículo, siguen siendo la constante en los diferentes 
grupos vulnerables.

La historia de los derechos humanos en México ha ido cam-
biando en el tiempo. Además del reconocimiento incremental a 
través de diversos tratados internacionales, se puede sostener que 
se ha registrado un cambio en cuanto a las características de las 
violaciones. La sociedad también ha modificado su actitud respecto 
a la demanda de sus derechos y esto ha propiciado que el gobierno 
evolucione respecto a la generación de mecanismos de protección, 
así como a la apertura de los organismos internacionales que velan 
por la protección de los derechos humanos. 

En cuanto al cambio respecto a la ocurrencia de las violaciones 
a los derechos humanos, Trindade, sostiene que: 

“Hasta el inicio de los años ochenta, las atenciones se vol-
vían principalmente a violaciones graves y masivas de de-
rechos humanos (v.g., práctica de tortura, desapariciones 
forzadas de personas, detenciones ilegales o arbitrarias) 
cometidas por regímenes opresores. Hoy día, se verifica 
una diversificación en las fuentes de violaciones de los de-
rechos humanos (v.g., las perpetradas por grupos clandes-
tinos, o de exterminio, o las perpetradas en las relaciones 
interindividuales). Dicho fenómeno pone especial énfasis 
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en la dimensión preventiva de la protección de los dere-
chos humanos” (Trindade, 1995).

Actualmente los tipos de violaciones a los derechos humanos han 
cambiado, sin duda, aun cuando los gobiernos continúan vulnerando 
los derechos humanos, hoy en día los principales perpetradores son los 
grupos del crimen organizado que operan clandestinamente y dañan 
permanentemente a la sociedad.

La sociedad en México también ha cambiado. En sintonía con 
el reconocimiento de los derechos humanos, son cada vez más las 
voces que se conjuntan para exigir su cumplimiento y acceso pleno. 

En el caso de los derechos de las mujeres, es relevante destacar 
que, como sostiene Tamayo “la lucha por los derechos de las muje-
res se desarrolló a partir de 1968”, este movimiento fue tan impor-
tante que logró que en las reformas del 31 de diciembre de 1974 
se considerara la igualdad de mujeres y hombres ante la ley (Tama-
yo, 2000).

A partir del reconocimiento de la igualdad entre hombres y 
mujeres, varios grupos de mujeres, al unirse como tales “genera-
ron una mayor influencia en la sociedad, impactaron a la opinión 
pública, generaron redes de comunicación y aprovecharon el cre-
ciente descontento social que expresaba preocupación y frustra-
ción generalizada para persuadir e ir construyendo una identidad 
de género: el decir ‘somos’ y además ‘queremos hacernos visi-
bles’” (Tamayo, 2000).

En materia de derechos de los pueblos indígenas, los tiempos 
han sido un poco más aletargados, siendo que “no fue sino hasta 
en la década de los años ochenta cuando se reconoce en el discur-
so político, la pluralidad cultural y lingüística de la sociedad nacio-
nal y la necesidad de replantear el modelo de desarrollo de la 
nación mexicana” (Hernández, 1994). Y es hasta 1992 cuando el 
Estado mexicano reconoció a los pueblos indígenas en la Constitu-
ción Política, al afirmar que: “La Nación mexicana tiene una compo-
sición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 
indígenas”.



Un panorama general sobre derechos humanos    29

Como se observa, los cambios de la sociedad mexicana para 
exigir los derechos de los grupos vulnerables han generado que los 
tres Poderes de la Unión sean más proactivos. El poder legislativo 
trabajando para armonizar en las leyes mexicanas el reconocimien-
to de los derechos de los grupos vulnerables; el poder ejecutivo 
instrumentando mecanismos que permitan el acceso a estos dere-
chos, así como con una mayor apertura al escrutinio internacional; 
el poder judicial en la implementación de mecanismos especiales 
para la protección de testigos y víctimas pertenecientes a grupos 
vulnerables y en la capacitación para el ejercicio de sus derechos a 
través del conocimiento de las leyes.

Respecto al reconocimiento de los derechos humanos, ante-
riormente se ha revisado que México forma parte de diversos trata-
dos internacionales en materia de derechos humanos, siendo que 
“Hacia principios de los ochenta, México comenzó a adquirir mayo-
res compromisos internacionales, ratificando tratados internaciona-
les” (Anaya, 2013).

La firma y ratificación de estos tratados internacionales ha traí-
do consigo compromisos que se ven materializados en la armoni-
zación de la legislación a nivel federal, estatal y municipal.

A nivel nacional, destaca que la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos en su Artículo 1o. reconoce los derechos hu-
manos y sus garantías enfatizando que “En los Estados Unidos 
Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos re-
conocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de 
los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para 
su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse”.

Los derechos humanos y sus garantías establecidas en la Cons-
titución Política reconocen —entre otros— los derechos de los pue-
blos indígenas, la igualdad entre la mujer y el hombre, el derecho a 
la educación, el derecho a la manifestación de ideas y difundir opi-
niones, el derecho de asociación, etcétera.

La adquisición de los compromisos internacionales también 
implicó que el Estado Mexicano permitiera que los organismos in-
ternacionales monitorearan in situ el respeto de los derechos huma-
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nos. Al inicio, no se tuvo tal apertura, sin embargo como sostiene 
Ana ya “el gobierno de Vicente Fox implemento una serie de accio-
nes que abrieron totalmente el país al monitoreo y el escrutinio in-
ternacional de derechos humanos” (Anaya, 2013).

Con la apertura a los organismos internacionales, comenzó el 
trabajo de los Relatores Especiales de Naciones Unidas, de la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, quienes, a 
partir de sus visitas a México, pudieron recibir denuncias de viola-
ciones a los derechos humanos, observarlos directamente en diver-
sas entidades del país, y entrevistarse con servidores públicos y 
víctimas. Estas visitas han permitido generar diagnósticos de la si-
tuación en México, así como recomendaciones específicas para me-
jorar y corregir las violaciones a los derechos humanos.

El cambio también estuvo acompañado de casos icónicos de 
violaciones a los derechos humanos que, a partir de la mirada y 
escrutinio internacional hacia México, han generado cambios insti-
tucionales para velar por la protección de los derechos humanos. 
Destaca el caso Rosendo Radilla Pacheco, víctima de desaparición 
forzada en el estado de Guerrero, que fue presentado ante la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quien emitió 
sentencia sobre el caso, condenando al Estado Mexicano por graves 
violaciones a los derechos humanos. Este caso, además de eviden-
ciar a nivel internacional la vulnerabilidad de los derechos humanos 
en México, trajo consigo modificaciones al marco jurídico respecto 
a los protocolos de investigación de la desaparición forzada.

Recientemente, el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 
Ayotzinapa, nos colocó ante los ojos del mundo, y como parte de 
las investigaciones se conformó el Grupo Interdisciplinario de Exper-
tos Independientes (GIEI), que además de contribuir a la investiga-
ción, emitió recomendaciones al Estado Mexicano en materia de 
desaparición forzada.

A más de dos años de la ocurrencia de estos hechos, los orga-
nismos internacionales continúan emitiendo opiniones, tal es el 
caso de Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en Mé-
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xico que opinó que la desaparición “no puede quedar impune; ade-
más, el daño debe repararse a las familias de las víctimas y el 
gobierno ofrecer la garantía de no repetición” (Ocampo, 2016).

Estos casos, además de poner énfasis en la situación de los 
derechos humanos en México, han hecho posible que se generen 
cambios positivos y que las instituciones internalicen la necesidad 
de mejorar la realidad en cuanto a las violaciones a los derechos 
humanos generando —cuando menos en el discurso— la voluntad 
de definir mecanismos de supervisión y cumplimiento a las reco-
mendaciones internacionales y locales. 

Sin embargo, aunque se han registrado avances a nivel nacio-
nal en materia de derechos humanos, continuamos con grandes 
pendientes que deben solventarse. En este sentido, 

“Si miramos hacia el futuro, hay que también reconocer que 
se requiere un especial énfasis en el rol de los órganos públi-
cos, y en particular del Poder Judicial, en la protección de los 
derechos humanos. En este particular se requieren recursos 
adicionales para que dichos órganos nacionales cumplan las 
funciones que les son atribuidas por los tratados de derechos 
humanos (v.g., el deber de investigación)” (Trindade, 1995:4).

Además, es necesario que se generen estrategias locales que 
permitan reducir las violaciones a los derechos humanos de los gru-
pos vulnerables que en muchos casos se agravan a nivel local, como 
ocurre en el estado de Guerrero y particularmente Acapulco que se 
analizan en este documento.

Derechos Humanos en Guerrero

La Constitución Política del Estado de Guerrero en su Artículo 1o. 
reconoce que “toda persona gozará de las garantías que otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”; sin embar-
go, Guerrero es una de las entidades en donde se registra mayor 
cantidad de violaciones a los derechos humanos.
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Ocurre que como se ha analizado a nivel nacional, existe una 
brecha entre la normatividad y la realidad, porque aún y cuando se 
reconocen los derechos humanos en la Constitución Política y las 
leyes y reglamentos locales, los grupos vulnerables continúan sien-
do víctimas de violaciones. 

Así lo han documentado organizaciones no gubernamentales 
que sostienen que “En Guerrero se cometen de forma cotidiana 
graves violaciones a los Derechos Humanos en perjuicio de los sec-
tores más vulnerables, en particular contra activistas de organiza-
ciones sociales, pueblos indígenas y periodistas, quienes son 
víctimas de asesinato, desaparición forzada, hostigamiento y crimi-
nalización” (Camacho, 2014). 

Las violaciones a los derechos humanos en el estado de Gue-
rrero se registran de manera sistemática, siendo que la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Guerrero: en materia de desapa-
rición involuntaria o forzada “entre 1990 y 2014 documentó 90 
casos (dos tercios de ellos ocurridos después de 2006) y la Fiscalía 
General del Estado de Guerrero investigó 44 casos adicionales de 
este delito. Sin embargo, no se ha emitido orden de aprensión al-
guna por dichos delitos  (Gobierno del Estado de Guerrero, 2016); 
en relación a la tortura “entre 1994 y 2014 documentó cerca de 54 
casos. No obstante, entre 2006 y 2014 ha habido solo seis averi-
guaciones previas por dicho delito y nadie ha sido responsabilizado 
ni ha rendido cuentas (Gobierno del Estado de Guerrero, 2016).

En materia de readaptación social, los centros de internamien-
to han registrado una gran cantidad de irregularidades que violan 
los derechos humanos de los internos. Al respecto, destaca el Infor-
me 5/2016 sobre los lugares de detención e internamiento en Gue-
rrero, en el que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) concluyó que “hay diversas violaciones relacionadas con el 
trato humano y digno, la legalidad y la seguridad jurídica, la protec-
ción de la salud y la integridad personal” (Román, 2016). Este infor-
me refiere que las instalaciones se encuentran en malas condiciones 
respecto al mantenimiento y la higiene, asimismo hace mención de 
que la alimentación y los servicios de atención médica no son sufi-
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cientes, ni adecuados para atender a la población interna. Además, 
refiere prácticas que vulneran los derechos de los internos, como el 
cobro de cuotas indebidas, medidas disciplinarias excesivas, hacina-
miento en los dormitorios,8 entre otras.

En cuanto a las violaciones a los derechos humanos a las per-
sonas privadas de su libertad en un Centro de Internamiento desta-
ca la violación a los integrantes de los pueblos indígenas debido a 
“la falta de defensores públicos bilingües y de servicios de traduc-
ción e infraestructura adecuados” (Gobierno del Estado de Guerre-
ro, 2016).

La entidad ha sido testigo de violaciones graves en las que ha 
intervenido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNHD), 
por ejemplo, en 2012, 20 militares armados sacaron a dos menores 
y cuatro adultos de una fiesta y posteriormente se habrían llevado 
a las víctimas a un campo y les dispararon. Al respecto la Comisión 
determinó que “las víctimas no iban armadas y estaban sometidos” 
(Severiano, 2016), por lo tanto, “no representaban una amenaza al 
personal de las Fuerzas Armadas” por lo que la Comisión solicitó a 
la Secretaría de la Defensa Nacional la reparación integral del daño.

Así, se registran una gran cantidad de casos que evidencian la 
situación de los grupos vulnerables ante la violación de sus dere-
chos humanos. La magnitud del problema en esta entidad es tal, 
que la CIDH en su Informe Situación de los derechos humanos en 
México (2016) destina un apartado específico a la entidad titulado: 
“La situación particular del estado de Guerrero”.

En este apartado, la CIDH destaca el caso de las desapariciones 
pendientes por resolver de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, subra-
ya a “Los otros desaparecidos” en Iguala en relación a las más de 
400 familias que buscan a sus familiares desaparecidos en fosas 
clandestinas; el informe también da cuenta del estado de las desa-
pariciones ocurridas durante la llamada “Guerra Sucia”.

8 Respecto al hacinamiento en los Centros de Reinserción Social, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-
2021 del  Estado de Guerrero, refiere que los 15 Centros tienen una capacidad 3,678 internos; sin 
embargo, a principios de 2015 la población carcelaria era de 5,687 internos, lo que significa que 
la sobrepoblación penitenciaria rebasaba la capacidad en un 54.6%.
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El tema de los derechos humanos en Guerrero es preocupante 
ya que es previsible que muchas de las violaciones documentadas 
por organismos internacionales, nacionales y locales defensores de 
los derechos humanos, solo sean una pequeña muestra de todo lo 
que ocurre en la entidad.

Lo anterior se puede atribuir principalmente a que como se ha 
revisado, muy pocos de los casos son investigados por la Fiscalía, y 
ninguno de los casos cuando menos de desaparición y tortura ha 
recibido una sentencia condenatoria. Esto demuestra, que además 
de las violaciones a los derechos humanos, hay un grave problema 
de impunidad trayendo como consecuencia que los victimarios no 
reciban un castigo o sanción.

Por otra parte, Guerrero se ha caracterizado por ser una enti-
dad en la que también se violan los derechos humanos de los de-
fensores. De acuerdo con Acción Urgente para Defensores de los 
Derechos Humanos “Guerrero es donde habría el mayor número de 
actos de violaciones a los derechos humanos entre junio 2014 y 
mayo 2015 en contra de defensores de derechos humanos con 
202” (ACUDDEH, 2015).  

En síntesis, en Guerrero además de la violación de los dere-
chos humanos de los grupos vulnerables, prevalece la impunidad 
y no se castiga a quienes cometen violaciones a los derechos hu-
manos, y además no existen los mecanismos de protección para 
los defensores que en los últimos años han sido víctimas de nu-
merosas violaciones.

Dentro del estado de Guerrero hay mucho por hacer para que 
los derechos humanos de los grupos vulnerables sean respetados 
y que se contenga la grave situación que prevalece y tal pareciera, 
que existen las condiciones para que esto sea posible en el corto 
plazo.

Para que las políticas públicas de protección de los Derechos 
Humanos en Guerrero sea una realidad, el Artículo 74 de la Consti-
tución Política del estado refiere que es una de las atribuciones del 
Gobernador es “establecer políticas públicas en materia de dere-
chos humanos, promoviendo la cultura de su respeto y la del cum-
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plimiento de las recomendaciones que emitan los Organismos 
Públicos de Protección de los Derechos Humanos, de lo cual infor-
mará al Congreso del Estado”.

Para dar cumplimiento a esta atribución, el Plan Estatal de De-
sarrollo 2016-2021 del Estado de Guerrero considera como una 
prioridad “Guerrero Seguro y de Leyes bajo el marco de Derechos 
Humanos” y entre sus líneas de acción destacan el objetivo 1.5 
“Observar el pleno ejercicio y respeto de los derechos humanos y el 
combate a la discriminación” cuyas líneas de acción se enfocan en 
la protección de los derechos humanos de los grupos vulnerables 
en la entidad.

Destaca que el Plan Estatal de Desarrollo enfatiza en la necesi-
dad de mejorar la infraestructura penitenciaria para que cumplan 
con su función de reinserción, fortalecer los derechos de las niñas y 
niños, la creación de Unidades de Atención a Indígenas, etc.

En este mismo tenor, el Artículo 76 de la Constitución también 
refiere la existencia de una Comisión de Derechos Humanos dentro 
del Poder Ejecutivo “para la defensa y promoción de las garantías 
constitucionales, vinculada directamente a su Titular. Una agencia 
del Ministerio Público estará radicada a esa Comisión, quien cono-
cerá de toda violación a los Derechos Humanos que se presuma 
cometan servidores públicos locales”.

Entonces, lo que sigue en Guerrero es articular los esfuerzos 
para que los derechos humanos de los grupos vulnerables se respe-
ten, cada quien debe hacer su parte, el gobierno, los legisladores, 
el Poder Judicial, la Comisión de Derechos, así como la sociedad 
que debe sumarse a esta exigencia, siendo parte del cambio.

Derechos Humanos en Acapulco

Una de las premisas para que las personas exijan sus derechos es el 
conocimiento de los mismos, en este sentido, resulta relevante se-
ñalar que, de acuerdo con la Encuesta, la comunidad LGBTTTIQ es 
la que refiere tener mayor conocimiento, siendo que 9 de cada 10 
afirma saber que son los derechos humanos y en contraparte los 
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indígenas son quienes señalan en un menor porcentaje tener cono-
cimiento de estos derechos. 

Si bien, se puede afirmar que la mayoría refiere saber lo que 
son los derechos humanos, es lamentable que el 100% de la pobla-
ción de los grupos vulnerables entrevistados no se encuentren en 
una situación de pleno conocimiento de sus derechos.

Gráfica 1
¿Sabe lo que son los Derechos Humanos?

Fuente: Elaboración propia, resultados de Primera encuesta 
desagregada en grupos vulnerables sobre derechos humanos, 
discriminación y violencia de la zona urbana de Acapulco 2016.

Ante la pregunta: Al escuchar el término DDHH, ¿Qué se le viene 
a la mente? La mayor parte de las personas entrevistadas lo asocia con 
los derechos fundamentales de las personas. También destaca que un 
porcentaje importante lo asocia con temas de justicia como es el caso 
de la población indígena, mujeres y personas adultas mayores. También 
el respeto, el buen trato y la dignidad de las personas son considerados 
como una forma de comprender lo que son los derechos humanos.

Al preguntarles de manera específica ¿Cuáles considera usted 
derechos humanos? Destaca que los diferentes grupos vulnerables 
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enfatizan en que el “expresarme libremente”, sobresale que los 
afromexicanos son quienes en un mayor porcentaje coinciden en 
esta afirmación (45.7%).

Gráfica 2
¿Cuáles considera usted derechos humanos?9

Fuente: Elaboración propia, resultados de Primera encuesta 
desagregada en grupos vulnerables sobre derechos humanos, 
discriminación y violencia de la zona urbana de Acapulco 2016.

Lo anterior puede deberse principalmente a que la mayoría de 
los grupos vulnerables perciben que no tienen derecho a exigir y 
abogar por sus derechos, ya que como se ha analizado con anterio-
ridad Guerrero es la entidad con mayor violación a los derechos 
humanos de los defensores. Una causa que podría explicar esta 
tendencia, es que un contexto con altos niveles de violencia, el si-
lencio puede ser el único instrumento de sobrevivencia, por lo cual, 
se le da una valoración especial al hecho de poder expresarse libre-

9 La leyenda “otros” contempla las variables: acceder a un juicio justo; participación en las decisiones 
de gobierno; poder expresar cualquier religión; acceso a atención en salud.
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mente, ya que la vida de las personas no debiera de depender del 
ejercicio de éste derecho.

Gráfica 3
¿La actual situación de los derechos humanos en Acapulco  

es mejor, igual o peor que hace 10 años?

Fuente: Elaboración propia, resultados de Primera encuesta 
desagregada en grupos vulnerables sobre derechos humanos, 
discriminación y violencia de la zona urbana de Acapulco 2016.

También destaca que los diferentes grupos vulnerables coinci-
den en que la situación actual de los derechos humanos en Acapul-
co es peor que hace 10 años. Los afromexicanos, seguido de las 
mujeres son los grupos que con mayor énfasis sostienen que la si-
tuación ha empeorado, siendo que en promedio siete de cada 10 
afromexicanos y mujeres consideran que la situación de derechos 
humanos en Acapulco está peor.

Hace 10 años, la situación de los DDHH de los grupos vulnera-
bles de Acapulco era mejor que en la actualidad, esto tiene directa 
relación con la llegada de la violencia vinculada al crimen organiza-
do que se instaló en la ciudad a partir del año 2007. 
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“Este contexto de lucha contra el narcotráfico y la consecuen-
te militarización de zonas del país ha resultado en varias oca-
siones en un incremento de la violencia y de las violaciones a 
los derechos humanos, así como en mayores niveles de im-
punidad. Es decir, la atribución a las fuerzas armadas de roles 
que corresponderían a las fuerzas policiales civiles y el desplie-
gue de operativos conjuntos entre las fuerzas armadas y las 
instituciones de seguridad estatales y municipales en distintas 
partes del país, han dado lugar a mayores violaciones de de-
rechos humanos” (CIDH, 2015).

El único grupo que tiene una apreciación positiva, es la comu-
nidad LGBTTTIQ siendo que cuatro de cada 10 considera que la si-
tuación ha empeorado en los últimos 10 años, pero en contraparte 
tres de cada 10 consideran que la situación ha mejorado.

Esta apreciación de la comunidad LGBTTTIQ es relevante, por-
que manifiesta que cuando menos uno de los grupos vulnerables 
tiene la percepción de que algo se está haciendo bien y ha permiti-
do mejorar el acceso a los derechos humanos. Sin embargo, resulta 
preocupante que el resto de los grupos vulnerables perciba que la 
situación de los derechos humanos empeora en el tiempo.

Ante la pregunta: ¿Quién es el responsable de garantizar los 
derechos humanos? Sobresale el consenso generalizado en que el 
gobierno es el principal responsable de garantizar los derechos hu-
manos. Todos los grupos vulnerables considerados en la Encuesta 
refieren como primera respuesta que el gobierno es quien debe 
garantizar los derechos humanos, destacando que más del 60% de 
los adultos mayores, los afromexicanos, indígenas y las mujeres 
coinciden en esta afirmación.

Sin embargo, resulta que al mismo tiempo que se considera 
que el gobierno es el principal responsable de garantizar los dere-
chos humanos, también es considerado como la institución que 
más los vulnera. Destaca que seis de cada 10 adultos mayores e 
indígenas coinciden en que el gobierno es justamente la institución 
que más vulnera los derechos humanos.
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El debate respecto a que el gobierno es el principal responsa-
ble de garantizar los derechos humanos y al mismo tiempo el prin-
cipal perpetrador de los derechos de los grupos vulnerables, se 
profundiza cuando se observa que la gran mayoría refiere que si sus 
derechos humanos fueran vulnerados recurriría a la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos y en segundo lugar acudiría al minis-
terio público.

Cuando se les preguntó a los diferentes grupos vulnerables 
cuáles derechos creen que les han sido vulnerados, destaca que en 
su mayoría coinciden en que el derecho a ser tratado con dignidad 
y respeto es el principal derecho vulnerado. Quienes en un mayor 
porcentaje refieren que el derecho a ser tratado con dignidad y 
respeto es el principal derecho vulnerado, es la comunidad LGBTT-
TIQ, seguido de las mujeres siendo que cuatro de cada 10 coincide 
en esta afirmación. 

Otro derecho que también se considera vulnerado es el dere-
cho a tener trabajo, esto puede explicarse debido a que el puerto 
de Acapulco es considerado el principal destino turístico de la enti-
dad y por lo tanto un lugar de oportunidades laborales. Como se ha 
referido al inició de este documento, un gran número de personas, 
principalmente de Guerrero, migran hacia Acapulco en busca de 
oportunidades laborales. Lamentablemente, por diversas circuns-
tancias, pero principalmente por la llegada del criminen organiza-
do, cada vez son menores las oportunidades laborales y un gran 
número de personas sufre el desempleo.

Los grupos más afectados en su derecho a tener trabajo son en 
primer lugar las personas adultas mayores, en segundo lugar, las 
personas con discapacidad, seguidos de los indígenas. En promedio 
dos de cada 10 refiere que se le vulnera este derecho.
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Gráfica 4
¿Cuál de los siguientes derechos humanos cree usted que le 

han sido vulnerados?10

Fuente: Elaboración propia, resultados de Primera encuesta 
desagregada en grupos vulnerables sobre derechos humanos, 
discriminación y violencia de la zona urbana de Acapulco 2016.

Respecto a los sujetos de violaciones a los derechos humanos, 
los diferentes grupos vulnerables entrevistados coinciden en que los 
indígenas es el principal grupo al que no se le respetan los derechos 
humanos. En promedio, 6 de cada 10 concuerdan con esta afirma-
ción. En segundo lugar, consideran que la comunidad LGBTTTIQ es 
otro de los grupos a los que tampoco se les respetan los derechos 
humanos.

10 La leyenda “otros” contempla las variables: acceder a una vivienda; tener un juicio justo; poder 
expresar cualquier fe; manifestarse públicamente; acceso a educación.
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Gráfica 5
¿A cuáles grupos considera usted que no se le respetan los 

derechos humanos?11

Fuente: Elaboración propia, resultados de Primera encuesta desa-
gregada en grupos vulnerables sobre derechos humanos, discri-
minación y violencia de la zona urbana de Acapulco 2016.

En la Encuesta, también se preguntó a los diferentes grupos 
vulnerables: ¿Los derechos humanos están sobre las creencias 
religiosas y las prácticas políticas? Al respecto destaca que en 
promedio cinco de cada 10 entrevistados refiere estar completa-
mente de acuerdo.

Esta respuesta es relevante, porque los derechos humanos al 
ser universales e inalienables están sobre las creencias religiosas y 
las prácticas políticas, de hecho, el acceso a los derechos humanos 
es una de las premisas para poder expresar y ejercer libremente las 
creencias religiosas y las prácticas políticas.

11 La leyenda “otros” contempla las variables: transexuales; niños y niñas; adictos a drogas; personas en 
situación de calle; trabajadoras sexuales; empresarios, ex convictos; inmigrantes latinoamericanos.



Un panorama general sobre derechos humanos    43

Otro de los cuestionamientos que se refirió en la Encuesta, es 
respecto a si los derechos humanos deberían enseñarse en los primeros 
años de escuela, en relación a esta pregunta destaca que en promedio 
nueve de cada 10 entrevistados está completamente de acuerdo. Des-
taca que el 97.5% de las mujeres está completamente de acuerdo.

Sin embargo, a pesar del consenso que existe entre los diferen-
tes grupos vulnerables, los derechos humanos no se enseñan en la 
educación preescolar y básica en Acapulco, o al menos no se regis-
tran políticas públicas educativas orientadas a que esta demanda 
sea una realidad.

Asimismo, tampoco se encuentra que exista difusión por parte 
del organismo público de derechos humanos o instituciones públicas 
vinculadas a la atención y protección de los diferentes grupos vulne-
rables, en relación a los derechos humanos dirigida a los menores en 
las instituciones de educación preescolar y básica de Acapulco.

La situación de derechos humanos en Acapulco es de tales mag-
nitudes, que un alto porcentaje de la población de grupos vulnerables 
entrevistados (seis de cada 10) están completamente de acuerdo en 
que es preferible una sociedad donde se respeten todos los derechos, 
aunque haya algún desorden (marchas, manifestaciones, etcétera).

Asimismo, coinciden y en su mayoría (siete de cada 10) están com-
pletamente de acuerdo en que “es legítimo manifestarse públicamente 
cuando mis derechos o los de otra persona han sido vulnerados”.

No obstante, lo anterior, y de la violación sistemática a los de-
rechos humanos que se registra en Acapulco, son muy pocas las 
manifestaciones públicas que se realizan para exigir y demandar la 
atención a los derechos que están siendo vulnerados. Esto puede 
asociarse directamente, a que como se ha afirmado en esta investi-
gación, el derecho a expresarse libremente, es uno de los derechos 
que se considera entre los más afectados.

Como un contrapeso, a esta posibilidad fáctica de manifestar-
se para exigir sus derechos, la población entrevistada considera que 
es necesario que la comunidad internacional vigile el cumplimiento 
de los derechos humanos en cada país. Más del 70% de los diferen-
tes grupos vulnerables está de acuerdo en esta afirmación. 
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Conclusiones
 

A modo de conclusiones, podemos decir que los grupos vulnerables 
de la ciudad de Acapulco están conscientes de su situación de vulne-
rabilidad con respecto a la violación sistemática de sus derechos hu-
manos y si bien responsabilizan al Estado por su situación, también 
consideran relevante el compromiso de éste para revertir la situación.

La ausencia de las instituciones vinculadas a la protección, promo-
ción y difusión de los derechos humanos en Guerrero y principalmente 
en Acapulco, agrava la situación de los sectores más desprotegidos. La 
presencia de estos organismos se da en el ámbito de lo simbólico, pero 
en lo fáctico no tiene ningún tipo de impacto, o aporte.

Se requiere inversión pública y privada, para investigar, difundir, 
educar y garantizar la protección de los derechos humanos en Aca-
pulco. Es altamente recomendable la difusión y educación en materia 
de derechos humanos, en principio para dar cumplimiento a la de-
manda consensada que se registra en esta investigación de que los 
derechos humanos se enseñen desde los primeros años de escuela y 
en segundo lugar, para subsanar el desconocimiento que existe de 
los derechos humanos sobre todo por parte de los grupos vulnera-
bles a quienes con mayor frecuencia se les violan sus derechos.

La comunidad educativa y la sociedad civil en general, requieren 
involucrarse en incorporar la temática de derechos humanos en los pla-
nes educativos, programas de formación y discusión de la ciudadanía.

Difundir y educar en materia de derechos humanos será una de las 
vías para que la brecha entre el discurso y la normatividad en relación 
con la realidad prevaleciente se acote. Es decir, que los derechos huma-
nos no solo sean parte de los discursos y las leyes, sino que sean una 
condición de vida permanente en particular de los grupos vulnerables.

Asimismo, es fundamental que se profundice en la investigación 
de la situación de los derechos humanos con mayor énfasis en aque-
llas demarcaciones en las que con mayor frecuencia ocurren violacio-
nes a los derechos humanos de los grupos vulnerables, como es el 
caso de Acapulco que ha sido analizado en esta investigación y que 
da cuenta de las particularidades que se registran a nivel local. 
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Derechos Humanos, Discriminación
y Violencia hacia la comunidad LGBTTTIQ
de Acapulco. Una realidad por descubrir
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Antecedentes

El movimiento LGBTTTIQ tomó significado en Estados Unidos a me-
diados de 1948, donde Harry Hay, gremialista que trabajaba en 

la campaña presidencial de Henry Wallace, escribió un documento 
trascendente en el cual declaró a los homosexuales como una mi-
noría oprimida. Fue ésta conceptualización la que adoptó el movi-
miento como su estandarte.

12 Catedrática CONACYT- Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados “Ignacio Manuel 
Altamirano”-Universidad Autónoma de Guerrero. Candidata en Sistema Nacional de Investigadores 
CONACYT. Dra. en Investigación en Ciencias Sociales con mención en Sociología. jdonosoji@cona-
cyt.mx 

13 Estudiante de Maestría en Ciencia Política PNPC- CONACYT en Instituto Internacional de Estudios 
Políticos Avanzados “Ignacio Manuel Altamirano”-Universidad Autónoma de Guerrero. Licenciado 
en Administración ricardo.delcarmen@hotmail.com 

14 Estudiante de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública del Instituto Internacional 
de Estudios Políticos Avanzados “Ignacio Manuel Altamirano”-Universidad Autónoma de Guerrero. 
Investigador pra-académico del proyecto “Co-construyendo la seguridad humana en México: Una 
metodología y plan de acción de las comunidades hacia el Estado” (CONACYT, ITAM, LSE, CIDE, 
ESRC) raulbarrera_gro@hotmail.com 
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Bajo el liderazgo de Harry Hay se fundó Mattachine Society en 
1950, la primera organización política en favor de la reivindicación 
de derechos de los homosexuales (Noir, 2010). Esta organización 
preparó el terreno para la movilización pro gay más grande que 
ocurriría en ese país y que tuvo lugar después de los disturbios en 
Stonewall15 en 1969. El movimiento gay comenzó de manera for-
mal el 28 de junio de ese mismo año en la ciudad de Nueva York 
(Chávez, 2014).

Para las organizaciones mexicanas, los movimientos de libera-
ción ocurridos en Estados Unidos y Europa fueron determinantes 
(Estrada, 2010), ya que la influencia transitó rápidamente a las cú-
pulas intelectuales y ellos se encargaron de reproducir tanto la ideo-
logía como los mecanismos de movilización en el territorio nacional.

Después de diversos esfuerzos por parte de los intelectuales 
para visibilizar la homosexualidad —tras de la denuncia de un hom-
bre que fue despedido de su trabajo por ser homosexual— en 1971 
crearon un grupo junto al Frente de Liberación Homosexual de Mé-
xico liderado por la escritora Nancy Cárdenas, para redactar un do-
cumento donde dieron a conocer el duro contexto de discriminación 
y violencia que padecía la comunidad lésbico-gay.

En 1973, Nancy Cárdenas participó en la transmisión del pro-
grama más importante de la televisión mexicana para exponer las 
problemáticas de la comunidad lésbica (Velázquez, 2011) en la que 
se declaró abiertamente como lesbiana. En 1975, consiguió un es-
pacio para incluir el tema lésbico en las discusiones en la Primera 
Conferencia Mundial sobre la Mujer.

La primera aparición de las organizaciones LGBTTTIQ se dio en 
el marco de las manifestaciones realizadas en 1978 por el décimo 
aniversario del Movimiento Estudiantil del 68; por primera vez se 
formó un contingente bastante numeroso de lesbianas, homosexua-
les y travestis, marchando junto a la izquierda mexicana y estudiantes 
universitarios (Estrada, 2010). Tan sólo un año después, se realizó la 

15 Los disturbios de Stonewall fueron una serie de violentos conflictos entre los agentes de policía de 
la ciudad de Nueva York y grupos de gays, lesbianas y trans que se inició durante la madrugada del 
28 de junio de 1969, y duró varios días.
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primera marcha del movimiento lésbico-gay, en la que participaron 
alrededor de mil personas en busca de la visibilización de sus proble-
máticas.

En 1983 se detectó el primer caso de Síndrome de Inmunode-
ficiencia Adquirida (SIDA) en el país(OEM, 2015) y, en un año, la 
propagación del SIDA fue tal que originó una dura crisis en las or-
ganizaciones LGBTTTIQ debido a que se consideraba como un pa-
decimiento exclusivo de los homosexuales.

Con toda la presión social, las organizaciones se fragmentaron 
dando pie a la independización del movimiento lésbico. Posterior-
mente, debido a que las movilizaciones se centraban en la lucha 
contra el SIDA, se dividió el movimiento gay en dos vertientes: una 
que representaba la lucha contra el grave padecimiento y la otra 
que luchaba por la reivindicación de los derechos (Lázaro, 2014).  

Tras vivir un periodo de decadencia paulatina por más de 15 
años, el movimiento promovido por personas homosexuales con-
siguió formar filas con las nuevas generaciones, pero éstas, osten-
taban características diferentes a las de sus antecesores. La lucha 
fue menos politizada, pero sin perder su actitud de reivindicación. 
Y dejaron ver, con la primera marcha dirigida hacia el Zócalo de la 
Ciudad de México, que los líderes optaban por una actitud más 
carnavalesca (Estrada, 2010).

A pesar de los avances obtenidos por las organizaciones en pro 
de los derechos de la población LGBTTTIQ, en el país se han registra-
do cifras alarmantes sobre la situación de los derechos humanos, la 
violencia y la discriminación. La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, en su informe sobre la situación de los derechos humanos 
en México afirma que “de 1995 al 2014 se han registrado más de 1 
mil 218 homicidios motivados por el prejuicio contra personas por su 
orientación sexual, siendo los hombres homosexuales lo más afecta-
dos ante esta situación, contabilizando 976 homicidios” (CIDH, 
2015).

Sin embargo, a pesar de la persistencia de violencia y violacio-
nes sistemáticas a los derechos humanos de las minorías sexuales, 
no existen bases de datos que informen la magnitud del ejercicio de 
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ésta hacia la población LGBTTTIQ a nivel nacional. La PGR ha decla-
rado que “carece de estadísticas específicas desagregadas que se 
refieran a la población LGBTTTIQ dado que el grueso de los inciden-
tes de violencia en contra de este sector de la población se enmarca 
en tipos penales con competencia del fuero local”(CIDH, 2015).

A nivel local, en el estado de Guerrero existen diversas asocia-
ciones que participan en la lucha por la reivindicación de la pobla-
ción LGBTTTIQ. Una de estas organizaciones es el Consejo de 
Diversidad Sexual del Estado de Guerrero que preside José Luis Silva 
López, él asegura que “del 2013 al presente año cuentan con un 
registro de 48 asesinatos en contra de miembros de la comunidad, 
pero que ninguno ha sido catalogado por la Fiscalía General del 
Estado (FGE) como crimen homofóbico” (Quadratín, 2016).

En el 2014, Adolfo Voorduin Frappe, Coordinador general del 
Circuito de la Diversidad Sexual en México, declaró que “Guerrero 
es el estado en el que existe el mayor índice de homicidios por ho-
mofobia y mayor discriminación hacia este sector de la sociedad, 
seguido de los estados de Chihuahua y Veracruz”(S/A, 2014). 

Como consecuencia de la desatención de los tres órdenes de 
Gobierno a los problemas que aquejan a la población LGBTTTIQ, las 
organizaciones civiles han sido las encargadas de recopilar datos y de 
visibilizar el fenómeno de la violencia, la discriminación y las violacio-
nes a los derechos humanos para este sector de la población.

Metodología del levantamiento

Al no contar con un registro completo, unificado y georreferencia-
do de las personas pertenecientes, a la población LGBTTTIQ, el mé-
todo que se utilizó para realizar el levantamiento de la encuesta fue 
asistir a todos los eventos organizados por los dirigentes del movi-
miento en el proceso de planeación de las marchas por la diversi-
dad sexual y el orgullo gay, además de acercarnos a los lugares de 
reunión y esparcimiento donde frecuentemente se reúne ésta po-
blación de acuerdo a información proporcionada por los líderes del 
movimiento. 
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El primer levantamiento se realizó del 25 al 28 de mayo del 
2016 gracias a la invitación del Comité Estatal de la Diversidad Se-
xual del Estado de Guerrero en la Semana de la Diversidad Sexual. 
El segundo levantamiento se realizó el 25 de junio de 2016 en la 
Marcha del Orgullo Gay organizada por la Asociación de Homo-
sexuales y Lesbianas del Estado de Guerrero (ASHOLES).

Ambas organizaciones y principalmente sus líderes, realizaron 
una labor fundamental promocionando e incentivando la colabora-
ción de los asistentes a los eventos en el levantamiento de la encues-
ta. Un total de 164 personas contestaron tanto los cuestionarios 
generales16 y específico diseñados.

Lo interesante de este ejercicio y el valor de esta investigación, 
donde se le consultó a la población LGBTTTIQ sobre la situación de 
derechos humanos, discriminación y violencia, es que más que ser 
una encuesta de percepción, representa una evidencia empírica e 
información inexistente sobre la experiencia de este grupo poblacio-
nal sobre estos temas.

La encuesta, si bien fue levantada entre un grupo de pobladores 
que se encontraban en un contexto festivo, cargado de autoconoci-
miento y conciencia sobre la necesidad de abrir espacios efectivos de 
participación e integración en la sociedad acapulqueña, no es lo úni-
co determinante para el tamaño de la muestra, sino, más bien, la 
necesidad de la población de expresarse, lo que le da veracidad a la 
información y giro a un carácter empírico y etnográfico.

Derechos Humanos de la población LGBTTTIQ  
en la zona urbana de Acapulco

Podemos precisar que de los 164 encuestados con un intervalo de 
confianza del 95%, las edades de los encuestados se distribuyen 
entre los 25.52 y 28.49 años. Es decir, el 95% de los encuestados 
son jóvenes mayores de 25 y menores de 29 años. El promedio de 
edad de los encuestados es de 27 años, con una mínima de 14 y 
una máxima de 70 años.

16 Contiene el módulo demográfico, uno sobre derechos humanos y el de discriminación.
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El 66.9% reconocieron pertenecer al sexo femenino y el 33.1% 
del sexo masculino. Por su orientación sexual, 44.7% se identifica-
ron como gays, 18.4% lesbianas, 12.2% bisexuales, 11.0% homo-
sexuales, 4.9% travestis, 3.68% transexuales, 1.23% transgéneros, 
3.07% heterosexuales y 0.61% queers.

De ellos, el 47% tiene estudios de secundaria concluidos y un 
31.9% con licenciaturas finalizadas, lo que revela como primer ha-
llazgo que la población que asiste a estos eventos y que tiende a 
participar en actos cívicos que buscan la apertura y democratización 
de los espacios públicos acapulqueños para la población LGBTTTIQ 
tienen altos índices de escolaridad.

Por otra parte, el 78.9% de los encuestados reconocen estar 
solteros. El 50.6% se encuentran trabajando como empleados y el 
27.7% está estudiando, datos relacionados con los niveles de es-
colaridad. Lo que termina por ratificar el primer hallazgo, es que a 
la pregunta si saben qué son los derechos humanos, el 86.7% 
contesta saber que son.

Los niveles educativos de la población LGBTTTIQ, sumados al 
contexto del levantamiento y al activismo de los líderes estatales, 
hace que este grupo poblacional tenga un importante empodera-
miento en términos de conocimientos de sus derechos. 

El 24.7% relaciona los derechos humanos con el “abuso de 
poder, maltrato y violación de los derechos humanos”, el 24.1% lo 
asocia a “los derechos fundamentales de las personas”, un 21.7% 
con el concepto “libertades” y el 16.9% con “el buen trato, igual-
dad y dignidad de las personas”.

La siguiente pregunta revela la importancia de este estudio, en 
cuanto al valor empírico que contiene los resultados de la encuesta, 
ya que cuando se les pregunta ¿Usted cuáles considera derechos hu-
manos? el 39.8% dice que es el poder expresarse libremente, derecho 
que está directamente con la necesidad de poder ejercer su sexua-
lidad sin restricciones, lo que implica que, a pesar de los espacios 
ganados, la población LGBTTTIQ reclama más libertades en la zona 
urbana de Acapulco, situación que se ratifica con la tercera mayoría 
dentro de esta pregunta.
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Otro elemento importante de considerar ante esta respuesta es 
el contexto del levantamiento, ya que era un espacio, si bien de 
reconocimiento en términos simbólicos, no necesariamente lo es en 
lo fáctico. Es por esto que la carga orientada hacia la exigencia de 
derechos era un elemento central.

Gráfica 6
¿Usted cuáles considera derechos humanos?

Fuente: Elaboración propia, resultados de Primera encuesta 
desagregada en grupos vulnerables sobre derechos humanos, 
discriminación y violencia de la zona urbana de Acapulco 2016.

A pesar del contexto del levantamiento, donde ellos están ex-
presando libremente su sexualidad, ante la pregunta de que, si la 
situación de los derechos humanos están mejor o peor que hace 
diez años, el 36.7% afirma que está peor. 

Esta respuesta negativa puede explicarse por el contexto de 
violencia e impunidad que se vive en el estado de Guerrero desde 
hace 10 años que llegó el crimen organizado a la ciudad, situación 
que al parecer empaña los logros del movimiento y se antepone a 
los intereses particulares de este grupo. 

“Acapulco continúa siendo el municipio más violento con 918 
asesinatos en 2016, que representa el 41.48 por ciento del 
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total del estado, y un promedio de 2.5 víctimas diarias, una 
ejecución cada nueve horas; 663 se cometieron con arma de 
fuego. La cifra supera por 16 casos al total de homicidios que 
reportó el SESNSP en el municipio en 2015, 902.

De las víctimas, 64 murieron en diciembre, otras 64 en noviem-
bre, 68 en octubre y 68 más en septiembre, agosto fue el mes 
más violento con un centenar de víctimas, en julio sumaron 88, 
en junio 79, en mayo 72, en abril 83, en marzo 93, en febre-
ro 74 y en enero 65” (Trujillo, 2017).

Con respecto a lo anterior, el 28.9% considera que la situación 
de derechos humanos para la población LGBTTTIQ está mejor que 
hace diez años, lo que se explica por el nivel de conciencia que la 
población LGBTTTIQ tiene de los derechos que se han ganado en el 
Estado, consecuencia de sus niveles educativos y activismo.

El 44% de los encuestados afirma que es el Gobierno el res-
ponsable de garantizar los derechos humanos de las personas, su-
mado al 28.3% que considera que es el Estado. Este resultado es 
interesante, ya que al preguntarles quién es el con más frecuencia 
viola sus derechos humanos, el 33.7% dice ser el gobierno, el 
16.3% el Estado y el 12.3% las fuerzas armadas.

Lo anterior refleja con claridad que la población LGBTTTIQ tie-
ne clara conciencia del “deber ser” del Estado/Gobierno, pero a su 
vez comprende que el “ser” de éste está en completa contradicción. 
El Estado y sus instituciones, según los encuestados, es quién, en 
mayor medida contribuye a que la violación de los derechos huma-
nos y libertades se dé en Acapulco.

Lo anterior puede estar relacionado con la respuesta del em-
peoramiento de la situación del ejercicio de los derechos humanos 
desde hace diez años, ya que, con la llegada del crimen, el Estado 
Mexicano se hizo presente a través de la militarización de los espa-
cios públicos de la ciudad. El Estado, con sus fallidas políticas con-
tra el crimen, ha incrementado los índices de violencia y con ella la 
violación de los derechos humanos de sus ciudadanos.
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Los constantes abusos de poder por parte del Estado y sus 
instituciones como el ejército es posible que incidan en que el dere-
cho humano que consideran se les ha violentado con mayor fre-
cuencia por la población LGBTTTIQ sea el “ser tratado con dignidad 
y respeto” con un 38.6%.

Por otra parte, el 21.7% expresa que el derecho más vulnerado 
es el “poder manifestarme públicamente” y con 12.7% “que se 
respete su vida privada”, temas que al igual que las preguntas an-
teriores apelan directamente con la calidad y posibilidad de vivir su 
sexualidad en libertad dentro de zona urbana de la ciudad.

Ante una eventual violación de sus derechos humanos, el 
39.8% de la población LGBTTTIQ recurriría a la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos para presentar una denuncia, un 13.3% 
al Ministerio Público y un 10.8% con un abogado particular. Lo 
anterior refleja que los líderes del movimiento han tenido un rol 
fundamental en la transferencia, vinculación y acercamiento de la 
población hacia la CNDH como uno de los canales más efectivos y 
seguros para denunciar.

Es claro que para la población LGBTTTIQ el Estado y todo su 
andamiaje institucional cumple un rol central en, proteger y garan-
tizar el cumplimiento de los derechos humanos, defender y abogar 
en caso de violación de éstos, pero también es un protagonista en 
la violación de éstos. A pesar de esto último, es claro, que los altos 
niveles educativos y el activismo vinculado a la lucha y defensa de 
sus derechos y libertades sexuales ha implicado que la población 
LGBTTTIQ se formen como ciudadanos institucionalistas conocedo-
res y consientes de los alcances e impacto de las acciones del Esta-
do en la población.

Esta conciencia se extrapola incluso al resto de los grupos vulne-
rables que coexisten en la ciudad y se manifiesta cuando se les pre-
gunta ¿A cuáles grupos considera usted que no se les respetan sus 
derechos humanos? a lo que el 61.4% respondió que la población 
indígena. Esta clara capacidad y sensibilidad para identificar grupos 
en peores condiciones de vulnerabilidad que ellos mismos, se confir-
ma al encontrar en segunda posición, con un modesto 13.9% que 
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son los homosexuales y lesbianas a los que no se les respetan sus 
derechos, tal como se puede ver en la siguiente gráfica.

Gráfica 7
¿A cuáles grupos considera usted que no se les respetan

los derechos humanos?

Fuente: Elaboración propia, resultados de Primera encuesta 
desagregada en grupos vulnerables sobre derechos humanos, 
discriminación y violencia de la zona urbana de Acapulco 2016.

La clara conciencia que tiene la población LGBTTTIQ de que los 
derechos humanos son la base para el ejercicio de una vida libre de 
poder tomar las opciones y decisiones que más nos convengan se 
plasma cuando el 48.8% de los encuestados afirma que los dere-
chos humanos están por sobre las creencias religiosas y prácticas 
políticas en contra de un 35.5%. 

Es por lo anterior, que se podría explicarla convicción que 
tiene la población LGBTTTIQ de que los derechos humanos son 
fundamentales para la formación y crecimiento del individuo libre 
y un ciudadano comprometido es que un 84.3% de la población 
encuestada dice estar completamente de acuerdo que los dere-
chos deberían enseñarse en los primeros años de escuela mientras 
un 11.4% piensa lo contrario.
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Es importante considerar que la prevalencia a contestar de ma-
nera positiva las siguientes tres preguntas puede haber estado de-
terminado por el contexto de las marchas en donde fueron 
consultados, pero se puede afirmar que la población LGBTTTIQ tie-
ne un alto concepto de que la sociedad civil organizada puede ser 
un aliado efectivo en las democracias afectadas por la violencia.

El 60.8% afirma preferir una sociedad donde se respeten to-
dos los derechos, aunque presenten situaciones de desorden (ma-
nifestaciones, marchas), además el 74.7% considera legítimo 
manifestarse públicamente cuando sus derechos han sido vulne-
rados, el 47.0% de los encuestados estaría dispuesto a organizar-
se con otros para exigir el respeto de sus derechos, mientras que 
el 23.5% lo difundiría públicamente y sólo el 15.7% lo conversaría 
con su círculo cercano.

Sin embargo, para la población LGBTTTIQ no sólo es necesa-
rio que la sociedad se organice y exija el respeto y garantía de sus 
derechos humanos de manera pública, sino que también es indis-
pensable que la comunidad internacional funja como un árbitro 
dentro del territorio nacional. El 77.1% de los encuestados están 
completamente de acuerdo que la comunidad internacional vigile 
el cumplimiento de los derechos humanos en el país, lo que rati-
fica de que la población no confía en que el Estado por sí solo sea 
capaz de garantizar el libre ejercicio de los DD. HH. en Acapulco, por 
ser éste mismo el que los viola.

Discriminación a la comunidad LGBTTTIQ
en Acapulco

En la sección de discriminación se preguntó si habían sido víctima 
de discriminación. Un 54.5% respondió que sí, mientras que el 
45.5% dijo que no. En muchos casos, los encuestados no asumían 
ciertas prácticas como discriminantes porque, decían, ellos no per-
mitían que se les discriminara, es decir, respondían a un hecho 
discriminatorio.
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Las cifras develan que los discapacitados y la comunidad 
LGBTTTIQ son los grupos que más reportan haber sido víc-
timas de discriminación (56.99% y 54.55%, respectiva-
mente), al encontrarse ambas tasas por encima de la tasa 
general de 47.73%; le siguen los adultos mayores, afro-
mexicanos y en último lugar las mujeres como el grupo 
menos discriminado (Triana & Donoso, 2016).

Los espacios en donde creen que existe mayor discriminación es 
la calle (41.4%), luego, al interior de la familia (17.3%), los lugares de 
trabajo (14.2%). Las respuestas que engloban la opción “otros” son: el 
transporte público (8.2%), lugares de estudio (7.4%), las redes sociales 
(3.1%), la iglesia católica (1.9%), las cárceles (1.9%), las discotecas 
(1.4%), oficinas de servicios públicos (1.2%), los consultorios/hospitales 
(1.4%), los medios de comunicación y los tribunales de justicia (0.6%).

Esto implica que la discriminación es una práctica ejercida por 
la ciudadanía en espacios públicos, por lo que es necesario recupe-
rar los espacios públicos a través de la educación y concientización 
de la ciudadanía sobre la importancia que tiene el respeto de los 
derechos humanos. Por otro lado, es al interior de la familia en el 
segundo lugar donde ellos sufren más discriminación, lo que revela 
de alguna manera que la sociedad acapulqueña, independiente de 
lo cosmopolita y diversa, es eminentemente conservadora.

Según la opinión de la población LGBTTTIQ las razones por las 
que se discrimina es mayoritariamente por la apariencia física 
(44.6%), por la orientación sexual (21.7%), la forma de vestir 
(15.3%). La forma de hablar, no tener dinero/ser pobre, por razones 
de sexo, por ser indígena, por creencias o religión, por la edad, por 
tener una discapacidad y al final, por la tendencia política se inclu-
yen en la opción “otros” con el 18.4%. Las primeras tres razones 
tienen que ver con el uso de las prendas y las formas en que la 
población puede acceder a ciertos satisfactores.
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Gráfica 8
¿Cuál cree usted que son las razones por las que se discrimina 

en este espacio?

Fuente: Elaboración propia, resultados de Primera encuesta 
desagregada en grupos vulnerables sobre derechos humanos, 
discriminación y violencia de la zona urbana de Acapulco 2016.

Estas razones de discriminación se relacionan con la capacidad 
adquisitiva de los de discriminados, pues, si poseen mayores capa-
cidades para vestir y acceder a bienes y servicios, la discriminación 
podría disminuir. Esta observación se relaciona con la teoría econo-
micista de la discriminación. De las prácticas por las cuales se discri-
mina, en primero orden aparece el bullying, luego la verbal, después 
los golpes, las groserías y al final ignorar.

Además, se puede agregar frente al tema de la discriminación ha-
cia la comunidad LGBTTTIQ en Acapulco es que se manifiesta también, 
según Triana y Donoso, a través de comportamiento como “el evitar la 
interacción o contacto con los miembros de un determinado grupo”.

El 68.3% de población LGBTTTIQ considera que son ellos mis-
mos los más discriminados de la sociedad, seguidos por los indíge-
nas con el 16.8% y los niños y niñas con el 6.8%.17 La discriminación 
que sufre la población LGBTTTIQ en la ciudad de Acapulco es prac-
ticada en un 56.4% a través del bullying y un 23.6% de las ocasio-
nes a través de agresiones verbales,18 siendo la violencia psicológica 
y simbólica la predominante a la hora de agraviados.

Estas formas en que se ha ejercido la violencia y discriminación 
hacia la población LGBTTTIQ ha existido siempre según los entrevis-

17 El otro 8.1% representa a mujeres, adultos mayores, migrantes, afromexicanos.
18 Las groserías representan el 7.3% y el 12.7% es por medio de prácticas como, ignorarlos o golpes.
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tados,19 y consideran que estos patrones de discriminación provie-
nen por la ciudadanía en un 50.9%, por los grupos de poder en un 
15.2% y el 14.5% por la jerarquía religiosa. El otro 19.43% son los 
estratos sociales altos, servidores públicos y policías.

El 89.6% de los encuestados afirmar que la discriminación vie-
ne de la mano de la violencia y que es ejercida más del 55% de las 
ocasiones por la misma ciudadanía en espacios públicos como la 
calle (61.9%). Esto tiene directa relación con la pregunta del módu-
lo anterior sobre derechos humanos, donde podemos afirmar que 
es importante que el Estado recupere los espacios públicos y forme 
a sus ciudadanos con perspectiva de derechos humanos para ir dis-
minuyendo las prácticas de violencia entre la población.

Para analizar si los individuos (…) estudiados son propen-
sos a discriminar a otros grupos sociales, se les cuestionó 
si estarían dispuestos a permitir que en su casa vivieran 
personas pertenecientes a otras minorías. Los resultados 
en este rubro exhiben a las sexoservidoras, personas con 
VIH/SIDA y homosexuales como los grupos con mayor re-
chazo, mientras que los de mayor aceptación son las per-
sonas con diferente color de piel, los adultos mayores y 
personas discapacitadas (Triana & Donoso, 2016).

La población LGBTTTIQ considera que la manera más efectiva de 
poder disminuir las practicas y patrones de discriminación es a través 
de políticas públicas impulsadas por los gobiernos en términos edu-
cativos. El 49.7% optó, al igual con los derechos humanos es que se 
debe educar, el 24.5% opto por orientar a la genta, el 11.7% por 
fomentar la tolerancia y el 14.1% hacer denuncias ante la CNDH.

Es posible que la población LGBTTTIQ al ser el grupo más edu-
cado de los sectores vulnerables de la población de Acapulco y 
como consecuencia de esto, con los menores ínidices de practicas 
discriminaritorias hacia otros grupos (Triana y Donoso; 2016), vea 

19 De acuerdo a la percepción ciudadana el 69.6% refleja que siempre han sido los grupos los discri-
minados, que, de acuerdo a lo anteriormente visto, son ellos mismos los más vulnerables a la dis-
criminación, mientras el 30.4% muestra que no siempre son los mismos grupos discriminados. 
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en la educación, la fórmula para la erradicación de patrones de 
discriminación perpetrados cultural y socialmente en el puerto. “En 
otras palabras, los grupos vulnerables con bajo estudio no solamen-
te son discriminados, sino que también, de alguna manera, ejercen 
la discriminación” (Triana & Donoso, 2016).

Violencia hacia la comunidad LGBTTTIQ en Acapulco

La pregunta que se planteó a los encuestados para saber si pertene-
cía a la comunidad LGBTTTIQ fue si ya habían salido del clóset y a 
quién se los dijeron. El 46.4% salió del clóset diciéndoselo a su 
mamá, 29.4% a los amigos, 11.1% se lo dijo a otro familiar, 5.9% 
con su pareja, 4.6% con su padre y sólo 1.3% en la escuela y en el 
trabajo. Que las tasas de apertura sean menores en el trabajo y la 
escuela podrían tener su explicación, como se observa en la sección 
anterior, en que el trabajo es el espacio —después de la calle— don-
de más se discrimina, seguido, en cuarto lugar, por la escuela.

Gráfica 9
¿Cuál fue la primera persona a quien le contó sobre

su orientación sexual y cuál fue su reacción?

Fuente: Elaboración propia, resultados de Primera encuesta 
desagregada en grupos vulnerables sobre derechos humanos, 
discriminación y violencia de la zona urbana de Acapulco 2016.
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La frecuencia al salir de clóset con la madre, posibilita mayores 
reacciones; siendo ellas y los amigos los que reaccionan con mayor 
pasividad (37 casos) o indiferencia (20 casos) ante la noticia, en 
muchos de los casos porque ya lo intuían o lo sabían. No obstante, 
la mayoría de las reacciones muy agresivas (tres casos) suceden 
también con las madres. Un caso de las dimensiones de este tipo 
de violencia extrema, es el asesinato del brasileño Itaberli Lozano, 
de 17 años de edad, cuya madre lo mandó golpear y después lo 
asesino a puñaladas para luego, con ayuda del padrastro, incine-
rarlo.20 En otro caso es el de Amir Issa, de 29 años de edad, asesi-
nado a tiros por su padre en la ciudad de Los Ángeles, Estados 
Unidos.21 Estos son ejemplos de la violencia en la familia contra los 
miembros de la comunidad LGBTTTIQ.  

Gráfica 10
¿Ha sido alguna vez víctima de agresión

por su orientación sexual?

Fuente: Elaboración propia, resultados de Primera encuesta 
desagregada en grupos vulnerables sobre derechos humanos, 
discriminación y violencia de la zona urbana de Acapulco 2016.

20 Madre asesina a su hijo por ser homosexual. Disponible en: https://goo.gl/BouZgN
21 Acusas a padre de matar a hijo por ser gay, en Los Ángeles. Disponible en: https://goo.gl/Jr2fE6
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Las agresiones por causa de la orientación sexual (gráfico 23) 
han sido amenazas o agresión verbal en un 51.3%, un 29.6% han 
sido agresiones físicas y 10.4% extorsión. Estas agresiones ocurren 
con mayor frecuencia en el colegio o universidad en un 41.9%, en 
la calle en un 27.7% y un 12.3% en el hogar.

Gráfico 11
De acuerdo a su experiencia.

Denunciar los actos de discriminación ante las autoridades

Fuente: Elaboración propia, resultados de Primera encuesta 
desagregada en grupos vulnerables sobre derechos humanos, 
discriminación y violencia de la zona urbana de Acapulco 2016.

En experiencia de los entrevistados, denunciar actos de discri-
minación ante las autoridades sirve, pero no reciben apoyo (30.5%), 
sirve y reciben apoyo (22.5%), no sirve pues no sancionan la acción 
(18.5%), no sirve y empeora la situación (14.6%), aumenta el daño 
(7.9%), consideran que es humillante (6.0%). La desconfianza en 
las autoridades es consecuencia de que las fuerzas del orden son en 
segundo lugar la institución con mayores prácticas de discrimina-
ción a las minorías sexuales.

Es importante destacar en este punto, la constante intensión 
de la comunidad LGBTTTIQ de visibilizar las situaciones de injusticia, 
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abuso o violación de derechos como una estrategia permanente. La 
protesta, desde lo factico o a lo normativo, de alguna manera pa-
rece ser un repertorio incorporado dentro de las prácticas democrá-
ticas y cívicas de la población LGBTTTIQ. A pesar de estar 
conscientes de que el Estado y sus instituciones son incapaces, tien-
den a utilizar los canales y recursos estructurales para dejar eviden-
cia de su situación.

Gráfico 12
En caso de discriminación o agresión,
¿Usted a quién solicitaría orientación?

Fuente: Elaboración propia, resultados de Primera encuesta 
desagregada en grupos vulnerables sobre derechos humanos, 
discriminación y violencia de la zona urbana de Acapulco 2016.

En caso de discriminación o agresión, los encuestados decla-
raron que sí solicitarían orientación, en orden de mayor a menor, 
a la CNDH con un (81.0%), en segundo lugar, a organizaciones 
LGBTTTIQ (79.4%) y en tercer lugar acudirían con el fiscal (56.8%). 
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Esto demuestra que existe una historia de relaciones construida 
entre la CNDH y la comunidad LGBTTTIQ mucho más fuerte que 
con otros organismos públicos y que probablemente esté determi-
nada por los siguientes factores; la estrecha relación que existe 
entre líderes del movimiento con personeros de las comisiones 
locales, estatales y nacionales, la presencia la CNDH en las campa-
ñas de prevención de VIH o como catalizador eficiente y confiable 
de demandas y denuncias.

Gráfica 13
¿Has discriminado a un integrante de la comunidad LGBTTTIQ 

por sus tendencias, orientaciones o comportamiento?

Fuente: Elaboración propia, resultados de Primera encuesta 
desagregada en grupos vulnerables sobre derechos humanos, 
discriminación y violencia de la zona urbana de Acapulco 2016.

Es interesante mencionar, tal como se ha visto en los módulos 
anteriores, la población LGBTTTIQ tiende a discriminar menos que 
todos los otros grupos como consecuencia de sus altos niveles edu-
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cativos, cuando se les pregunta si dentro de la misma población se 
practica la discriminación, los hallazgos son interesantes y sorpren-
dentes. Los encuestados que respondieron con un SÍ al cuestionar-
le si habían discriminado a homosexuales fue un 24.2%, un 23.6% 
a heterosexuales, seguido de un 18.8% a bisexuales, transgéneros 
con 18.0%, lesbianas 15.5% y a transexuales 19.3%. 

Gráfica 14
Dentro de su localidad ¿Usted cómo cree que es el ambiente 

hacia la población LGBTTTIQ?

Fuente: Elaboración propia, resultados de Primera encuesta 
desagregada en grupos vulnerables sobre derechos humanos, 
discriminación y violencia de la zona urbana de Acapulco 2016.

Lo anterior implicaría, que si bien la población LGBTTTIQ es 
consiente que discriminar es un agravio a los derechos humanos de 
las personas y ellos son particularmente cuidadosos y respetuoso de 
incurrir en esas faltas con “los otros”, sin embargo, entre los miem-
bros de la misma comunidad, pareciera ser una práctica recurrente 
e incluso aceptada, ya que se reconoce de manera abierta como 
José Luis Texta, líder de Comité Estatal de la Diversidad Sexual del 
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Estado de Guerrero, afirman que “dentro de la comunidad hay un 
canibalismo muy grande”

El ambiente de la localidad hacia la población LGBTTTIQ es 
considerado amistoso en un 38.7%, poco homofóbico en un 
23.9%, homofóbico en 20.0%, y muy homofóbico en un 17.4%. Lo 
anterior no necesariamente es una realidad permanente en el tiem-
po, ya que, si analizamos con detenimiento las respuestas que he-
mos ido revisando a lo largo del texto, se revela que la población 
LGBTTTIQ ha sido una víctima histórica y permanente de discrimi-
nación y violencia. El optimismo de la respuesta puede estar siendo 
determinada porque la encuesta estaba siendo contestada en la vía 
pública y en contexto de una marcha, donde mucha población he-
terosexual simpatizante con el movimiento y pro-democratización 
de la sociedad acapulqueña los escoltaban y acompañaban.

Esta hipótesis se confirma al preguntarle si conocían algún 
caso de muerte violenta o de amenazas graves contra miembros 
o activistas de la comunidad LGBTTTIQ a lo que el 60.8% indicó 
tener conocimiento de casos muertes violentas. La prevalencia de 
actos de violencia contra las minorías sexuales se contrapone a la 
concepción de que el ambiente hacia la comunidad no es homo-
fóbico. Un porcentaje alto de actos de violencia alertan sobre pro-
blemas graves en contra de las minorías sexuales que pueden 
derivar, en último caso, en la configuración de la comisión actos 
graves como crímenes de odio.

Conclusiones

El primer gran trabajo parece ser la concientización del fenómeno 
de la discriminación, violencia y violación de derechos humanos den-
tro de la misma comunidad, también la promoción de acciones que 
permitan una mayor cohesión alrededor de las problemáticas que 
la afectan, así como medios y formas para su abordaje y gestión. 
Esta situación invita a reflexionar sobre los más 40 años que lleva la 
lucha por la reivindicación de los derechos de la población LGBTT-
TIQ, sus avances, retrocesos y la configuración de esfuerzos futuros.
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La victimización de la población LGBTTTIQ es mayor al 50%, lo 
que indica un alto grado de marginación de esta minoría. Es desta-
cable la frecuencia con que aparece la escuela como espacio en 
donde se crean y recrean los actos de discriminación, cuando es la 
escuela, después del hogar, en donde las mayorías de los niños, 
niñas y jóvenes pasan el tiempo.

Las escuelas deberían ser espacios seguros y libres de discrimi-
nación, por lo que, además de los estudios sobre homofobia y 
transfobia en América Latina, la revisión de los contenidos curricu-
lares y la situación de los niños, niñas y jóvenes en edad escolar es 
una prioridad. La escuela es el espacio más importante de forma-
ción e instrucción de ciudadanos. Los esfuerzos institucionales, re-
formas educativas y leyes para prevenir y erradicar la discriminación, 
en esta deducción, se sostienen en el plano de lo simbólico, pero no 
el fáctico, lo que expresa, por encima de la teoría economicista, que 
la violencia más que física es estructural. 

Independientemente de los esfuerzos que la comunidad LGB-
TTTIQ esté haciendo en Guerrero y, sobre todo, en Acapulco, no ha 
sido posible avanzar de manera efectiva en el disfrute de sus dere-
chos debido, principalmente, a la situación de violencia generaliza-
da. La colocación de los derechos humanos en la agenda pública no 
ha sido prioritaria en comparación con otras problemáticas como la 
desaparición forzada, los homicidios, trata de personas, entre otros, 
derivados de la violencia. La opinión pesimista sobre la situación de 
los derechos humanos está relacionada con una violación sistemá-
tica de derechos de toda la población. 
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A pesar que América Latina no es un continente en guerra, concen-
tra el 33% de las muertes por homicidios del mundo contando 

con sólo el 4% de la población mundial, por lo cual, el análisis de la 
violencia desde una perspectiva muldimensional. 

Expertos plantean que son cuatro los elementos centrales a la 
hora de observar y estudiar la situación de violencia que está vivien-
do México: 1) las capacidades del Estado y sus instituciones; 2) 
pobreza y distribución del ingreso; 3) facilitadores de la violencia 
(armas, drogas, alcohol, etc.); 4) demografía y desarrollo urbano. Si 
bien en Acapulco todos los elementos se están conjugando de ma-
nera simultánea, éste estudio sólo pretendía analizar el aspecto del 
Estado, sus instituciones y la capacidad de aplicar la normatividad. 

Asumiendo que la sistemática represión estatal (matanza de los 
Copreros, Guerra Sucia, matanza de Aguas Blancas, desaparición de 
43 normalistas en Ayotzinapa) combinada con los altos índices de 
pobreza y marginalidad son elementos estructurales que han acom-
pañado la historia de Guerrero y han contribuido a sostener prácticas 
de violencia, discriminación y violación de Derechos Humanos en 
Guerrero, combinada con la llegada del crimen organizado en 2007, 
es que se quiso observar desde las víctimas la situación de derechos 
humanos de los grupos más vulnerables de la sociedad acapulqueña 
y cómo ellos conviven y asumen esta situación.

Dentro de los hallazgos más importantes encontrados en éste 
estudio está el hecho de que la población LGBTTTIQ es uno de los 
grupos vulnerables con más altos niveles de educativos de los otros 
seis analizados. Lo anterior tiene un impacto positivo en varios as-
pectos; el primero de ellos es que la población LGBTTTIQ tiene un 
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conocimiento un poco más acabado de los que son los derechos 
humanos. También tiene una amplia conciencia de que la democra-
cia le da espacios y canales de participación a través de la protesta 
y la denuncia, a los que ellos recurren, por lo que podemos decir 
que la educación es un canalizador de ciudadanos más activos y 
comprometidos con el que hacer democrático.

Otro elemento interesante, es que la población LGBTTTIQ de-
muestra altos niveles de desconfianza en el Estado y sus institucio-
nes, ya que afirma que es de los que debiera de proteger los 
derechos humanos, sin embargo, es quién más se los violan, por lo 
que prefieren observadores externos de la comunidad internacional 
como garantes de éstos. Uno de los temas más recurrentes en las 
respuestas de la población objeto del estudio fue que el derecho 
humano más vulnerado ha sido “ser tratado con dignidad y respe-
to”. Esto implica que, para la población vulnerable, los derechos 
humanos van asociados a una perspectiva simbólica, pero también 
estructural y cultural. La invisibilización y, por ende, el trato desigual 
asociado a la pobreza y marginalidad repercute en el trato hacia 
estos grupos, tanto por parte del Estado como por el resto de la 
ciudadanía.

Sin embargo, esto se ve como un espacio de oportunidad, por-
que al menos se sabe que la población tiene una concepción holís-
tica de lo que son los derechos humanos y no lo remiten sólo a 
temas de represión estatal y violencia criminal. Lo anterior implica 
varias cosas, la primera de ellas es que las personas esperan una 
presencia más activa del Estado en temas de protección y garantía 
de derechos humanos, sin embargo, la población vulnerable de 
Acapulco desconfía del Estado. Esto se presenta como una gran 
oportunidad para instituciones dedicadas a promover y salvaguar-
dar los derechos de los ciudadanos, ya que éstas podrían dar el 
acompañamiento y fungir como eje articulador entre el Estado y la 
ciudadanía asegurando institucionalidad, transparencia y eficacia a 
los procesos.

Por otra parte, la gran mayoría de la población reconoce haber 
sido víctima de discriminación, la que se ejerce principalmente por 
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la misma ciudadanía y en espacios públicos como la calle. También 
puntualizan que tanto el tema de derechos humanos como discri-
minación debería ser incorporado en los programas educativos des-
de los primeros años de la escuela, lo que evidencia nuevamente, el 
interés de la ciudadanía porque el Estado se responsabilice por la 
situación y la temática.

Otro elemento interesante, que los encuestados al proponer 
que los derechos humanos sean impulsados desde el ambiente edu-
cativo implica que ellos consideran que es un tema que se debe 
construir desde las bases, pero también, ellos como miembros de 
las comunidades escolares, tiene voz en la construcción de este 
proceso formativo de ciudadanos más conscientes de sus derechos.

Lo anterior tiene directa relación con que la población LGBTT-
TIQ tiene altos niveles educativos y, por ende, son los que menos 
tienen a discriminar a otros grupos vulnerables, ya que tiene una 
alta conciencia de la situación de los otros, sin embargo, la situa-
ción dentro de la misma comunidad no es igual.

La presencia de la CNDH en el discurso de la población LGBTT-
TIQ, en gran medida, se debe al intenso trabajo que han realizado 
los activistas y defensores de los derechos de la comunidad como 
son Igor Petit y Alberto Mogollón, ambos desde sus respectivas 
trincheras y estrategias comunicacionales llevan décadas posicio-
nando el tema entre los miembros de la comunidad.

La difusión de información, la articulación como movimiento y 
el entusiasta activismo ha permitido que la comunidad LGBTTTIQ 
continúe ganando espacios de reconocimiento de sus derechos 
dentro de la sociedad. A pesar de estos esfuerzos, ellos reconocen 
que no siempre se les “trata con dignidad y respeto” y que son 
víctimas constantes de discriminación tanto por la ciudadanía en 
general, la policía y también por ellos mismos.  Esta situación de 
vulneración de derechos también se materializa a través de la vio-
lencia, ya que el 61% de los encuestados de la comunidad LGBTT-
TIQ dice conocer al menos una persona de la comunidad que ha 
sido desaparecida o muerta sólo por el hecho de tener una orienta-
ción sexual distinta a la heterosexualidad.
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Los resultados de esta encuesta, al proporcionarnos evidencia 
empírica de primera fuente nos deja ver que hay un sin números de 
tareas pendientes del Estado para con la ciudadanía, en los tres 
niveles de gobierno. Que la ciudadanía está consiente, pero dis-
puesta a trabajar en el proceso de formación y fortalecimiento de la 
educación con perspectiva de derechos humanos en la ciudad de 
Acapulco, por lo que una clara estrategia para disminuir la violen-
cia, discriminación es el trabajo mancomunado entre autoridades y 
ciudadanía en torno a la educación. 
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