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Resumen 

El estudio de la violencia en Acapulco y en otros espacios turísticos ha sido abordado 
desde la perspectiva de una confrontación entre grupos de narcotráfico, sin embargo, en este 
trabajo se propone abordarlo desde la complejidad, en donde todo se interrelaciona e 
interactúa con todo para componer un entramado que permita explicar la incidencia de los 
hechos ocurridos en esta ciudad hasta llegar a convertirla en algunos años como una de las 
más violentas de Latinoamérica. 

Para ello se discuten las paradojas de una actividad turística impulsada como la mejor 
ruta para el desarrollo de Guerrero y que en la actualidad muestra las secuelas de una 
propuesta que lejos de propiciar mejoras en la vida de la población ha acrecentado los 
indicadores de desigualdad en la entidad. Esta visión crítica de la actividad turística pone 
sobre la mesa los procesos de segregación y desigualdad que se han generado a partir del 
turismo como principal actividad económica con beneficios limitados para unos cuantos y 
desatención a las necesidades de oportunidades, infraestructura y servicios para gran parte 
de la población no solo en la entidad sino en el propio Acapulco.  

Como un primera acercamiento a esta discusión, desde la metodología cualitativa se 
retoman diferentes autores y los testimonios de los involucrados para fundamentar como la  
desigualdad social ha creado condiciones que ponen en riesgo a los sectores más pobres para 
ser incorporados a la dinámica de los grupos de delincuentes, pero también como las 
condiciones desfavorables de los mismos trabajadores turísticos los lleva a buscar 
alternativas ilícitas para obtener mayores ingresos o mantenerse en su actividad, asumiendo 
que son víctimas de una violencia sistémica que los pone en esas condiciones desfavorables 
y que los lleva a la existencia de otros tipos de violencia. 

En este trabajo se plantea un análisis del fenómeno del turismo y violencia como 
factores que interactúan y contribuyen a la desigualdad en la ciudad-puerto de Acapulco, 
Guerrero, siendo este un lugar, en primer lugar, golpeado por la violencia sistémica y 
posteriormente por diferentes tipos de ella que conlleva a algunos lugareños a vivir en zonas 
de pobreza y miseria.  
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Introducción 

La desigualdad social existente en Acapulco, Guerrero, México  tiene una relación con la 
historia del turismo como principal actividad económica en la zona, pero en los últimos años 
la agudización de los hechos de violencia y el reconocimiento de la ciudad como una de las 
cuatro más violentas del mundo, superada solo por Caracas, Venezuela, San Pedro Sula en 
Honduras y San Salvador en El Salvador, según los datos del Consejo Ciudadano para la 
Seguridad Pública (Forbes 2016) ponen de manifiesto la gravedad de en expresión de la 
diferenciación social. 

Y es que si bien la violencia está presente en otros entornos a nivel mundial, nacional 
y regional, con una notoriedad importante en otros destinos turísticos, en el caso de Acapulco 
es fundamental un análisis para entender como una serie de factores permitieron que las 
“bondades del turismo”, manejados por los promotores de la “industria sin chimeneas”, sean 
el origen de la realidad de violencia que se vive aquí en los últimos años. 

El análisis, es pertinente frente a los estragos aún vigentes de la pandemia del COVID-
19, la cual mostró y puso a flote las desigualdades existentes en el mundo, a la par que 
evidenció su expresión en los ámbitos locales. Y es que la emergencia sanitaria se manifestó 
de manera diferenciada en las distintas partes del planeta, atacando en mayor porcentaje a 
los países en donde hay más pobreza y, en estos, con secuelas más profunda en los sectores 
marginales.  

Pero permitió cuestionar las orientaciones y secuelas del modelo de desarrollo 
imperante, en donde las condiciones de desigualdad social y la pobreza están presentes en 
todos los espacios, inclusive aquellos que fueron considerados en dinámica de desarrollo 
como los destinos turísticos, en donde en el discurso se aseguraba que estos espacios 
favorecidos por la naturaleza brindaban la oportunidad para la llegada de divisas y 
promovían las inversiones de capital para el beneficio de todos. 

Y es que en México desde hace muchos años se le apostó al turismo como detonante 
del desarrollo sobre todo por lo atractivo que resultaba para las inversiones internacionales 
“la mayor apertura al capital extranjero, el fomento decidido del turismo […]”. (Ayala & 
Knochenhauer, 1980: 41), por lo paso a ser uno de los sectores económicos más importantes 
del país, “el turismo representa una actividad primordial en la estrategia económica de la 
gran mayoría de los países. México es una de las naciones con mayor arribo de vuelos 
internacionales, en menor medida de derrama económica comparado con otros países con 
menos turistas”. (Cruz Olmos, 2016).  

Ya que parecía que el país contaba con una serie de ventajas que merecían ser 
aprovechadas para atraer a los turistas, que gustaban de conocer y disfrutar de su cultura y 
su riqueza en recursos naturales con la integración de “la imagen de ser un país megadiverso 
a nivel mundial”. (Cruz Olmos, 2016). Pero muy poco se discutió la distribución de los 
beneficios en el aprovechamiento de estos lugares paradisiacos y mucho menos se habló de 
la forma en que la ganancia obtenida por la industria implicaba beneficios diferenciados, ni 
mucho menos se puso a discusión las afectaciones ambientales de esta “industria sin 
chimeneas” (Eulogio, Quintero, Segura 2020:108).  

Por ello resulta importante analizar la mecánica en la que se fueron integrando estos 
lugares turísticos, pero sobre todo conocer la forma en que estos territorios pasaron a ser 
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espacios de disputa para los gobiernos, los grandes empresarios y en año recientes para los 
grupos de crimen organizado. Ello se relaciona con el hecho de que en la búsqueda de que 
fueran lugares de disfrute propició la permisividad y la confluencia de distintos intereses, 
donde todo se valía para que los turistas tuvieran esparcimiento y diversión con actividades 
de turismo sexual o turismo sexual infantil a la par que se consolidaba un espacio propicio 
para el consumo de la droga y la expansión de la violencia. 

Sin embargo, es importante que en el análisis de la violencia en el caso de Acapulco se 
considere como elemento central de discusión la desigualdad social, a fin de entender como 
con el turismo se fueron fortaleciendo distintos grupos e intereses, pero sobre todo 
condiciones de precariedad y necesidad que favorecieron el que la violencia esté presente en 
la vida laboral, social y de convivencia cotidiana de algunos sectores a nivel local.  

 

Turismo en Guerrero 

La industria turística es considerada importante por el alto valor de ingresos económicos que 
recibe el país cada año. “El turismo se ha convertido en una de las principales palancas del 
crecimiento económico en México, después de la automotriz y las remesas, es el sector que 
más divisas genera al país” (El universal Querétaro, 2016). Por lo que en el esquema de 
desarrollo es presentado como un sector muy favorable, ya que la moneda de algunos países 
tiene mayor valor que la de México. 

 En el caso del estado de Guerrero, en las últimas décadas del siglo XX las acciones de 
desarrollo económico para la entidad se enfocaron a promocionar y favorecer con recursos 
público para el desarrollo de infraestructura del “triángulo del sol”, donde se consideraba 
que existían las condiciones para que los inversionistas y visitantes generaran dinámicas 
económicas importantes, destacando Acapulco en primer lugar. 

Esto brindó beneficios hasta años recientes, ya que según Villagómez “[…] los destinos 
turísticos de Guerrero lograron captar una derrama económica superior a los 6 mil 766 
millones de pesos, a pesar de tener menos visitantes que en diciembre del 2019”(Villagómez, 
2022). Ello como resultado de un análisis de la temporada vacacional más reciente después 
de dos años, en donde la pandemia del COVID-19 estuvo más presente causando limitaciones 
en varios aspectos, entre ellos en el turismo, afectando en el aforo de hoteles, bares, etcétera.  

El lugar turístico que ha conservado su lugar predominante en la actividad turística 
de Guerrero es Acapulco, por ser uno con mayor trayectoria y tener un reconocimiento 
internacional, y es también un lugar donde se generan más ganancias económicas por lo que  
“Acapulco se consolido como el destino más visitado por los turistas al captar más de 513 mil 
personas que gastaron alrededor de 5 mil 572 millones de pesos y una ocupación hotelera 
del 64.4 por ciento”(Villagómez, 2022) y ha permanecido como uno de los lugares turísticos 
favoritos de Guerrero, aunque sus condiciones y turismo han variado en los últimos años, 
dejando atrás la época de oro que tuvo esta ciudad- puerto con un turismo extranjero de alto 
ingreso, a un turismo del centro del país con ingresos limitados.  

En un segundo lugar está Ixtapa Zihuatanejo “quienes tuvieron la visita de casi 300 
mil personas con una derrama económica de mil 115 millones de pesos y una ocupación 
hotelera promedio del 73 por ciento” (Villagómez, 2022). Aquí la llegada de turismo también 
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predominantemente nacional tiene la variante de ser originario de otros puntos del país que 
llega principalmente por vía aérea y en tercer lugar, está “el pueblo mágico de Taxco de 
Alarcón, fue visitado por más de 32 mil turistas que gastaron alrededor de 81 millones de 
pesos y una ocupación del 45 por ciento”(Villagómez, 2022).   

Las cifras muestran una dinámica económica importante de la industria turística, sin 
embargo, se carecen de estudios que detallen la forma en que se distribuyen estos beneficios 
y sobre todo si las grandes ganancias tienen un impacto en las condiciones de vida de los 
lugareños o para los propios prestadores de servicios de estas zonas turísticas. Y es que 
frente a los beneficios del turismo para Guerrero, están las cifras que revelan la existencia de 
altos porcentajes de pobreza en la mayoría de los municipios de la entidad cuyos indicadores 
no han mejorado en los últimos 12 años, con una situación preocupante en la región de La 
Montaña y la región de la sierra,  donde prevalecen difíciles condiciones que poco ha 
cambiado esta situación en los últimos años a pesar de las acciones de los distintos gobiernos 
para atender los rezagos sociales.  

Mapa 1. Distribución de la pobreza en Guerrero 

 
Fuente: Elaboración y cálculos propios con datos de CONEVAL (2020). 

 

De acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL, 2020) los indicadores de pobreza muestran que poco o nada ha 
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cambiado esta situación en diferentes municipios del estado, sin importar si son lugares de 
actividad turística como Acapulco, Guerrero, que por muchos años fue reconocido como un 
referente de turismo a nivel nacional e internacional. 

Con ello se hace presente una paradoja: el que los acapulqueños a pesar de vivir en un 
lugar privilegiado lo hacen en medio de privaciones y contrastes, pues en algunos casos los 
recursos y programas de dotación de servicios público, creación o mantenimiento de 
infraestructura urbana tiene como prioridad la zona turística dejando relegado a los propios 
lugareños. Y quizá como un paliativo se rememoran los años en los que el puerto tuvo su 
apogeo “Era la época de oro de Acapulco, todo marchaba bien, buenas condiciones 
climatológicas, buenos hoteles, los mejores centros nocturnos, tranquilidad en las calles, la 
mejor seguridad, el único riesgo que se corría era el no querer irse de allí” (Entorno Turístico 
Staff, 2016).  

 Si bien las cosas han cambiado y el atractivo ha perdido su esplendor ahora se planea 
la necesidad de mantener una actividad que es la única alternativa de ingresos para miles de 
familia que migraron al puerto en los años de mayor esplendor turístico  “fue durante el 
periodo comprendido entre 1950 y 1980, cuando se presentó un mayor incremento de esta 
población del municipio de Acapulco nacida en otra entidad, es decir, en estos años aumentó 
la acumulación de población en el municipio proveniente de otras entidades en un 547%” 
(Abundio 2017:67).  

Esta ciudad- puerto al igual que muchas ciudades en el mundo, tenía que entrar dentro 
de los patrones que marca el modelo económico global, “Acapulco es una ciudad anclada a la 
globalización entre otras estrategias, a través de este “gran proyecto”, que ha efectuado ya 
profundos cambios en el territorio, cambios que no aportan a la sustentabilidad ni del 
proyecto ni de la ciudad” (Rodríguez Herrera, 2009, p. 28).  Es decir que es una ciudad que 
tiene que seguir ciertos modelos de “urbanización y modernidad” y con ello también aceptar 
todos los problemas que conlleva el vivir en una ciudad.  

 

Los diferentes Acapulcos 

Acapulco fue desarrollando una industria turística a la par que quedó integrado en diferentes 
zonas, así se dejó claro que habría una situación privilegiada para los turistas (la franja 
costera alrededor de la bahía de Santa Lucia, pero ahí también se fueron estableciendo 
diferencias entre quienes habían de ocuparla dependiendo de condiciones económicas  para 
pagar y obtener mejores servicios, “en tres zonas con una delimitación precisa: el Acapulco 
Tradicional, el Acapulco Dorado y el Acapulco Diamante. De esta forma, Acapulco es el primer 
destino turístico de playa en México cuya transformación conformó una división turístico-
territorial” (Valenzuela Valdivieso y Coll-Hurtado, 2010, p. 182). Tal división siempre está 
adaptada a la prospectiva de estos lugares y hasta cierto punto también para dejar en claro 
que es un destino turístico que constantemente se va reinventando o actualizando para 
seguir vigente en el mercado. 

La división territorial más antigua la conforma el “Acapulco tradicional” dado que 
fue la primera zona destinada para la inversión nacional tanto como internacional, siendo un 
área en donde se llevan a cabo diferentes actividades, respecto a esto Valenzuela y Coll-
Hurtado mencionan que: 
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La zona de Acapulco Tradicional es la de mayor antigüedad, surgió en la década de los 
treinta y su culminación ocurrió entre la década de los cincuenta y los sesenta. La 
multifuncionalidad ha caracterizado el área, que además de la actividad turística, 
concentra actividades comerciales, administrativas y residenciales. También ha sido el 
lugar de asentamiento de la población de bajos ingresos, que en general, viven en 
hacinamiento y en viviendas precarias. (Valenzuela Valdivieso y Coll-Hurtado, 2010, p. 
184).  

 

Actualmente esta zona ya no goza de los beneficios que obtuvo en un principio, 
aunque sigue activa no han logrado que vuelva a tener el mismo ingreso o imagen de antes y 
también ha sido clasificada como el área en donde visitan los turistas de bajos o medianos 
ingresos económicos. Sigue funcionando aunque se encuentre en constante decadencia, es 
una parte importante del puerto que ayuda de cierta forma al ingreso económico de los 
residentes de Acapulco que viven en zonas marginadas, ya que ellos se establecen ahí para 
trabajar o autoemplearse, aunque “hoy en día, cuantitativa y cualitativamente la zona 
Tradicional es la más deprimida y con menores oportunidades en la actividad turística, a 
pesar de los diversos intentos que se han hecho para revitalizarla y mejorar su imagen” 
(Valenzuela Valdivieso Y  Coll-Hurtado, 2010, p. 183). Principalmente es una zona para 
turistas de bajos ingresos económicos. 

  La zona turística del “Acapulco Dorado” es considerada como un lugar moderno a 
diferencia del tradicional, también es uno de los lugares con mejor ubicación y de las más 
grandes, “la zona de Acapulco Dorado tiene la mejor ubicación porque está en el centro de la 
bahía, en una franja de aproximadamente 4,6 kilómetros paralela a la línea de la costa, con 
el beneficio de tener amplias playas en continuidad”(Valenzuela Valdivieso y Coll-Hurtado, 
2010, p. 185). Es un área privilegiada que cuenta con una mejor infraestructura y varios 
beneficios que hacen posible que esta parte tenga una mayor atención de las autoridades o 
del gobierno, ya que es un punto importante para el turismo y uno de los lugares más 
invadidos por empresas de gran turismo pertenecientes a cadenas nacionales e 
internacionales, “la zona es la más consolidada de las tres y constituye el centro de la 
actividad turística del puerto gracias a que cuenta con la mejor infraestructura y el mejor 
equipamiento de servicios turísticos y urbanos”. (Valenzuela Valdivieso y Coll-Hurtado, 
2010, p. 185) . Ello permite tener más acceso a los lugares que ofrecen servicios de 
hospedaje, alimentos, diversión, etcétera y la posibilidad de tener las mejores vías para llegar 
a otras playas, pero a pesar de contar con varios aspectos que hacen que se mantenga como 
una de las mejores zonas, ésta es dirigida principalmente a personas de ingresos bajos y 
medios. 

La última división y una de las más recientes es “Acapulco Diamante” que como su 
nombre lo establece es un lugar lujoso considerado así dentro de la cultura consumista que 
predomina actualmente y es dirigido principalmente a una clase social que cuenta con 
mayores ingresos económicos, de tal forma que “Acapulco Diamante es un espacio turístico 
planeado para un tipo de turistas de acuerdo a sus ingresos, la mayoría de alto poder 
adquisitivo, constituyéndose en un territorio de exclusividad y por lo tanto de segregación 
social, porque el acceso a algunos de sus espacios está limitado sólo a los inquilinos o 
huéspedes, incluyendo algunas playas”. ((Valenzuela Valdivieso y Coll-Hurtado, 2010, p. 
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185). De tal manera que esta zona se vuelve exclusiva y margina a otros grupos de personas 
que no cumplen con los estándares para adquirir los servicios que dispone este Acapulco 
“moderno”. 

Cabe mencionar que principalmente fue esta zona una de las cuales se le dio prioridad 
como un buen proyecto que traería una buena imagen y prestigio para el puerto de Acapulco, 
“se buscó constantemente destacar el desarrollo del proyecto Punta Diamante, cuya 
cuantiosa inversión requería conformar una imagen de progreso y tranquilidad en Guerrero, 
que garantizara la confianza de los grandes capitales” (Quintero Romero, 2002, p. 15). Siendo 
esto una para atraer más inversionistas y a otro tipo de turismo que si pueda cubrir los costos 
de esta nueva zona exclusiva y para dar una imagen de que la ciudad estaba progresando. 

Acapulco Diamante fue uno de los proyectos más ambiciosos para darle prioridad al 
turismo en el estado de Guerrero en el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu, de tal forma 
que “[…] el proyecto económico de este sexenio estaba perfectamente definido. Se 
consideraba que el motor del desarrollo, para que el estado pudiera superar sus rezagos, 
estaba en la inversión privada, la cual obviamente debía canalizase hacia las zonas turísticas, 
en una política modernizadora que aseguraba que esta riqueza tarde o temprano vendría a 
impactar otros rubros menos atendidos”. (Quintero Romero, 2002, p. 20).  El gobierno de 
Ruiz Massieu le dio prioridad a casi todo lo que tuviera que ver con la industria turística con 
tal de mejorar la imagen e inversión en Acapulco y que todo fuera dirigido principalmente a 
destacar la economía del estado de Guerrero a través de la actividad turística.  

Las tres zonas conforman el Acapulco turístico, esa ciudad-puerto que ha sido 
conocida a través del cine internacional y  visitada por grandes artistas internacionales pues 
en sus momento fue centro de grandes festivales musicales, sin duda alguna actualmente es 
un Acapulco que vive en la memoria de sus habitantes pues la imagen del Acapulco 
“progresista” que prometía bienestar y abundancia para todos sus ciudadanos, fue una 
realidad contraria marcada por las brechas de desigualdad, sin cuestionar el que los 
gobiernos le aportaran y priorizaran solo cierta zona y se olvidará de los verdaderos 
pobladores de Acapulco. 

También se omite que en la zona turística de Acapulco, Guerrero hay una historia de 
despojo de espacios y explotación de trabajadores y que la promesa que atrajo a muchos de 
llegar a un lugar de oportunidades y una vida mejor no se cumplió “se pretendía hacer de 
Acapulco un “polo de desarrollo” que generara empleos y mejores condiciones de vida” 
(Rodríguez Herrera et al., 2009, p. 10).  Pero el gran desarrollo o beneficios fueron para los 
grandes empresarios “[…] el turismo marcó el mercado de trabajo en la ciudad, por ello el 
crecimiento económico se localizó precisamente en la urbe, mientras la periferia y otros 
municipios dentro de su radio de influencia permanecieron rurales, aunque articulados al 
proyecto turístico como proveedores de servicio o bien de productos 
agropecuarios”(Rodríguez Herrera et al., 2009, p. 10). En una articulación donde siempre los 
más beneficiados son otros y dejando a estos sectores populares igual o más hundidos en la 
pobreza.  

Es así como “Acapulco a pesar de contribuir de manera importante en el PIB estatal y 
que su atracción hacia turistas mexicanos es importante, no ha podido derramar sus 
beneficios en sus ciudadanos. Las condiciones de marginación, si bien no son alarmantes, 
muestran claras desigualdades en la distribución de la riqueza y calidad de vida 
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acapulqueña”.(González Hernández, 2009, p. 63). Mismas condiciones que se pueden 
visualizarse en la distinción de los territorios de la ciudad misma, pues por un lado están las  
zonas para el turismo y los habitantes de ingresos medios y altos, y por el otro quedan 
olvidadas y marginadas las colonias populares que se extienden en lo alto de los cerros, o 
allá lejos en los cinturones de miseria y en donde las personas hacen lo posible por busca  
alternativas que los lleve a tener un ingreso para sobrevivir o tener más oportunidades para 
“progresar”.  

 Y es que como muestra el siguiente mapa, un importante número de pobladores en 
situación de pobreza de la entidad están concentrados en Acapulco, hasta donde siguen 
llegando trabajadores y familias ahora movidos por la necesidad de encontrar condiciones 
de sobrevivencia, o bien  huyendo de sus comunidades, ya que el desempleo, la pobreza y el 
desplazamiento por la violencia fueron consideradas las principales causas de la migración 
en Guerrero según se reveló en el Foro Especial: migrante, realizado en el 2014. 

Mapa 2. La pobreza en los habitantes de los distintos municipios de Guerrero 

 
Fuente: Elaboración y cálculos propios con datos de CONEVAL (2020). 

 

Pero cuando llegan a Acapulco sus condiciones de desventaja social y laboral les dejan 
como único destino la informalidad, ya que según reportes de la propia Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social en el primer semestre del 2022 en Acapulco la tasa de informalidad era del 
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78.1 por ciento por lo que este municipio ocupaba el segundo lugar con mayor informalidad 
a nivel nacional.     

Están además los cálculos de la población que se encuentra laboralmente activa y la 
que no, de acuerdo a los datos resultados por localidad (ITER) del Censo de Población y 
Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020), donde se ocuparon 
los indicadores de:1) Población de 12 años y más económicamente activa, 2) Población de 12 
años y más no económicamente activa, 3) Población de 12 años y más ocupada y 4) Población 
de 12 años y más desocupada.  Para el cálculo de la población laboralmente activa se 
ocuparon los puntos 1 y 3 y para la población laboralmente no activa se ocuparon los puntos 
2 y 4, con lo que se obtuvieron los resultados del cuadro 1.  

Cuadro1. Condiciones de empleo en Acapulco a partir de los 12 años y más. 

 Población laboralmente activa  Población laboralmente no activa 

Masculina 64.22 % 12.18 % 

Femenina  51.43% 24.39% 

Fuente: Elaboración y cálculos propios con datos de ITER 2020 obtenidos por el INEGI. 
 

La violencia y decadencia en Acapulco  

A partir de los años 90 Acapulco empezó a decaer la presencia del turismo internacional, por 
lo que se impulsó el proyecto de “Acapulco Diamante” con el cual pretendía atraer al turismo 
de clase social media “Ruiz Massieu buscaba espacios alternativos para el crecimiento 
económico del estado, apostando por la terciarización de la economía estatal y, siendo el 
turismo en Acapulco la actividad económica que más recursos ingresa al estado, era evidente 
impulsar la infraestructura turística del puerto, surgiendo de esta manera la “turistificación” 
del Sector Diamante […]” (Quintero 2002: 45).  Mismo sector que al igual que otras zonas, los 
ciudadanos de ese lugar fueron despojados y reubicados en otras zonas más alejadas a las 
que pertenecían. 

Y es que la historia de Acapulco, en varias ocasiones se han implementado proyectos 
para dinamizar la actividad, sin embargo su transformación impacto ha servido para 
acrecentar más la desigualdad “[…] se agudizo la desigualdad entre las viejas y nuevas zonas 
de crecimiento urbano, ante el evidente favoritismo hacia la actividad turística y sus espacios 
de ocupación, que a su vez originó restricciones para otras actividades” (Valenzuela 
Valdivieso y Coll-Hurtado, 2010, p. 177).   

A partir de este favoritismo las desigualdades se vieron muy marcadas, siendo los 
sectores populares quienes reciben las consecuencias más directamente desde la falta de 
servicios hasta no tener empleo o tenerlos en condiciones precarias con salarios ínfimos de 
tal manera que “[…] el puerto de Acapulco podrá ser una de las localidades que goza de menor 
desempleo a nivel nacional, pero las condiciones sobre las cuales se contrata mano de obra 
no son las mejores. Pareciera ser que esta economía más que generar empleo está generando 
subempleo”. (López Velasco, 2009, p. 98).  Y estas adversidades se manifiestan con mayor 
agudeza en los sectores de mayor rezago social. 
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Y son estos afectados por los procesos de desigualdad quienes también están siendo 
más afectados por la violencia generada por grupos del crimen organizado en esta ciudad 
turística, ya que su condición es aprovechada por los grupos criminales, como lo refiere 
Vázquez “los traficantes de drogas mexicanos se benefician de las condiciones de necesidad 
y marginación para sus negocios ilícitos”(Vázquez Valdez, 2017, p. 15).  Es decir, ven ahí un 
punto vulnerable para reclutar a sus trabajadores o ellos mismos se perfilan a estos grupos 
con tal de tener mayores ingresos de forma rápida. Así que la violencia se ha reflejado no solo 
con los episodios de enfrentamiento entre los grupos sino también con la incidencia de 
delitos pues según datos de la nueva metodología del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública(SESNSP, 2022) el año más violento que vivió Guerrero fue el 
2015. Esto se calculó con una suma total de los tipos de delitos ocurridos en el estado, 
mientras que para el año 2022 a una fecha de corte de abril del 2022 se reportaron alrededor 
de 3735 delitos en el estado esto lo podemos ver reflejado en el mapa 3 y en donde destaca 
la alta incidencia de Acapulco. 

Mapa3. Aumento de los delitos en los municipios de Guerrero. 

 
Fuente: Elaboración y cálculos propios con datos de SESNSP (2022) 

 

Es importante tomar como punto de análisis que este problema de desigualdad social 
en Acapulco, es consecuencia de una violencia sistémica que muchas veces no se ve y no se 
señala la responsabilidad del sistema económico- social, sino que se abordan de manera 
superficial sin ir al fondo de las cosas. Desde este punto de vista los lugareños en primer lugar 
son víctimas de un sistema que los pone en condiciones desiguales en varios aspectos tanto 
como económicos, territoriales y con menos oportunidades de desarrollo. 
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Sus condiciones de pobreza, marginación y precarización laboral, pasan a ser factores 
que los lleva a buscar otras alternativas para tratar de mejorar su calidad de vida o sobrevivir 
a sus condiciones de precariedad y es ahí en donde se ven involucrados en otras formas de 
violencia, ya que son presas de la extorción, el cobro de cuotas, la manipulación o incluso 
tienen que incorporarse como agentes de violencia al momento que aceptan estar en grupos 
del crimen organizado, los cuales también generan un panorama violento por el control de 
territorios.  

“Un día nos llegaron y amenazaron, teníamos que pagar la cuota, nadie se negó 
necesitábamos seguir vendiendo para comer… otro día nos dijeron que nosotros 
mismos cobraríamos la cuota, llegaron con una lista en donde aparecíamos todos los 
vendedores fijos y semifijos con lo que deberíamos de pagar, trescientos a la semana y 
aunque no queríamos le tuvimos que entrar… ahora nosotros mismos juntamos la 
cuota, cada semana nos va tocando el cobro según como estemos en la lista… todos 
pagamos, a un bando o a otro, el jefe que controle el territorio” (Testimonio vendedor 
ambulante 1)   

 

Estos factores ponen hoy en día a Acapulco en una situación preocupante “desde hace 
más de 10 años, cuando comenzó la llamada “guerra contra el narcotráfico” Acapulco, 
Guerrero, fue una de las ciudades más azotadas por la violencia”. (Infobae, 2021). Misma que 
se hizo presente en varios episodios ocurridos en este destino turístico, imágenes de tal saña 
que nunca pensaron que se pudieran presenciar en esta ciudad turística y que mostraron la 
forma en que se transformaría no solo la dinámica turística sino la vida misma de los 
lugareños.  

“Claro que sabemos quiénes son inclusive hay veces que tenemos que protegerlos, 
cuando vemos a uno corriendo y grita “paso” hay que quitarle lo que le estorbe y luego 
volver a colocar las sillas o los bancos para que los que lo siguen no vean por donde 
pasó…otras veces pasan y dejan ahí en los negocios sobre los mostradores celulares, 
bolsas y a nosotros nos toca esconderlos… si claro que tenemos miedo… pero es mucha 
la necesidad y lo hacemos obligados, pero tenemos que hacerlo” (Testimonio vendedor  
2)  

 

Y es que la “guerra contra el narcotráfico” que empezó cuando el candidato del Partido 
de Acción Nacional ganó la presidencia “Calderón llegó en 2006 a la presidencia de México, 
un país ya convertido en epicentro de los grandes carteles de la droga, les dijo a los 
mexicanos: “Si se preguntan si las cosas pueden cambiar, la respuesta es sí. Y van a cambiar 
para bien”. Para cumplir su promesa mandó a las calles al Ejército, y se lanzó a una guerra 
frontal contra el narcotráfico”.(Pardo Veiras, 2016, p. 34). Pero los cambios no resultaron 
como se esperaba, al generar un clima aún más violento que en años posteriores, el poder y 
la corrupción pronto involucro a las “autoridades” correspondientes de velar por la 
seguridad y cumplimiento de los derechos humanos, viéndose pronto un gran aumento en 
las muertes ocasionadas por el crimen organizado.  

Empezando así una violencia desenfrenada en todos los espacios de la ciudad, primero 
fueron las zonas populares de Acapulco, aunque tampoco la zona turística pudo escapar a 
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esta inestabilidad social, ya que es un territorio importante para la distribución de droga o 
para cualquier negocio ilícito y así el puerto paso de ser una ciudad favorita de los turistas a 
ser una ciudad temida en donde pronto se desataron olas de violencia que fueron ofuscando 
el recuerdo de lo que un día fue Acapulco, “en menos de cuatro décadas, luego de ser un 
destino turístico con reconocimiento internacional que ofrecía descanso, tranquilidad y 
diversión, Acapulco se convirtió en la tercera ciudad más violenta de Latinoamérica; donde 
lugareños y visitantes son amenazados”. (Quintero Romero, 2017, p. 23).  

De esta forma Acapulco fue entrando en una espiral de violencia con afectaciones para 
los  afectaciones a empresarios y  a los prestadores de servicios  quienes perdieron empleos, 
vieron reducidas sus jornadas, inclusive aquellos con pequeños negocios propios o los 
organizados en cooperativas para la prestación de sus servicios debieron padecer la violencia 
y la ausencia de turistas, a la par que comenzaron a ser víctimas de extorsiones, cobros de 
cuotas, amenazas, vigilancia, en una palabra pasaron a estar en el blanco de los grupos 
delincuenciales que llegaron a imponer sus reglas y a marcar sus territorios, inclusive a 
considerarlos parte de su territorio en una disputa con otros grupos.  

Actualmente en la zona turística es cada vez es visto con “más normalidad” los  
episodios violentos a pesar de que las autoridades anuncien acciones para brindar seguridad 
en la zona, y que ello implique el dejar nuevamente desprotegidos las zonas más apartadas  
o colonias alejadas a su suerte y en la zozobra. Marcando más la división entre el Acapulco 
que sí importa y por otra parte el que quieren ocultar “la costera Miguel Alemán divide 
Acapulco en dos mundos: el de los recuerdos de los pobladores, del lado turístico, […] y el 
mundo de la violencia y la inseguridad, situado del otro lado de la avenida, hacia las colonias 
populares, hacia la Zapata, Renacimiento, Costa Azul, la Venta, colonias pobres sin 
pavimentar y de casas sin luz ni agua potable”. (Raziel, 2021).   

De acuerdo con esto décadas atrás sólo se veían actos violentos principalmente en las 
colonias alejadas de las zona turística, pero actualmente esto ha cambiado estos 
enfrentamientos o actos delictivos se dan a cualquier hora y lugar, misma situación que 
mantiene alarmados a los empresarios puesto que a partir del contexto de violencia han 
tenido bajas en sus negocios, tanto que “la idea del empresario es blindar la seguridad de esta 
área, pero también diferenciarse de la mala marca que ya es Acapulco”. (Tejado Dondé, 
2021). Y los reportes de asesinatos se ligan al problema social que es un “elemento 
subversivo y generador de violencia es la desigualdad social prevaleciente en México. Es 
caldo de cultivo, de irritación y frustración colectiva generada por el contraste, cotidiano e 
insultante, de los muchos que casi nada tienen, frente a los pocos que lo tienen todo: 
provocando la floración de desesperación y ambición humana, desmedida y rapaz por poseer 
riquezas materiales a costa de lo que sea”. (Popoca Boone, 2018).  

Esto es un factor que conlleva al incremento de grupos que se dedican a trabajar 
ilícitamente viendo la manera más rápida de obtener mejores ingresos económicos en poco 
tiempo. Y ello también guarda una relación con el reporte de homicidios en donde de acuerdo 
a los mismos datos de la nueva metodología del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP, 2022) el año 2015 mostró cifras importantes con más 
muertes ocurridas, continuando así hasta el 2022 con Acapulco en foco rojo, al ser el 
municipio en donde se registró el mayor número en los 15 años como puede observarse a 
detalle en el mapa 4. 
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Mapa 4. Aumento de los homicidios en los municipios de Guerrero. 

 
Fuente: Elaboración y cálculos propios con datos de SESNSP (2022) 

 

Los trabajadores de la industria turística  

El contraste que se puede observar en la ciudad refleja las diferencias bien marcadas de las 
condiciones desiguales en las que viven principalmente los lugareños de Acapulco, pero 
también están los trabajadores del sector turístico, quienes en la época de esplendor turístico 
tuvieron la oportunidad de verse favorecidos, aunque fuera con prestaciones laborales 
limitadas y un sueldo que  en ocasiones debía ser complementado por “las propinas” o 
“comisiones” a su trabajo y quienes a diario tienen que desplazarse del Acapulco olvidado al 
Acapulco promocionado e idealizado como uno de los mejores lugares para vivir a lado del 
mar. 

Si bien cuentan con prestaciones de ley y están organizados en sindicatos, en la 
realidad se trata de trabajadores muchas veces explotados y olvidados y que son quienes  
mantienen en pie la industria turística de Acapulco, independientemente de que haya 
disminuido el turismo internacional. De hecho, la contracción en la actividad turística y el 
cambio de patrones en los visitantes han sido pérdidas que no solamente han debido ser 
absorbidas por los empresarios sino por los propios trabajadores. 

Ya que, si bien los hoteles de las cadenas transnacionales o de los empresarios han 
tenido que recurrir a abaratar su servicio, estableciendo paquetes de venta o promociones 
atractivas para los requerimientos de la nueva dinámica turística o en otros casos han podido 
buscar rubros o espacios buscan en donde invertir, quienes más han resistido estos cambios 
han sido los trabajadores que han pasado a convertirse en un recurso humano más barato 
sacrificando sus salarios y prestaciones:  
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Los empleos a los que puede acceder la población no son suficientes para un desarrollo 
eficaz para cubrir las necesidades, ya que para 2015 casi la mitad de la población de la 
ciudad (44.5 %) registraba situación de pobreza; asimismo, los servicios en las 
viviendas y calles son irregulares, así como la urbanización en gran parte de la ciudad 
(Data México, s/f). Se observa una desigualdad que marca momentos de tensión y 
confrontación en especial en las colonias populares de la periferia en contraste con 
espacios exclusivos y controlados hacia la bahía de Acapulco asociados con el turismo. 
(Padilla Y Sotelo et al., 2021, p. 3). 

 

Así paradójicamente el Acapulco moderno en donde ingresan grandes cantidades de 
capital y es hermoso a la vista, al mismo tiempo no lo es para todos los que habitan en esta 
ciudad puerto, ya que la población que trabaja en el “Acapulco moderno” no tiene suficientes  
ingresos económicos para cubrir todas sus necesidades, aparte de enfrentar la segregación y 
desigualdad en la que los pone el sistema de tal forma que “la segregación del grupo de 
ingreso bajo fue explicada principalmente por todos aquellos trabajadores que se clasifican 
como empleados y que ganan menos de un salario mínimo”. (González Hernández, 2009, p. 
68).De los cuales ya se mencionaba que tienen un extra de ingresos económicos a través de 
las propinas, que años atrás eran en dólares y que actualmente en su mayoría han sido 
cambiadas por pesos mexicanos. 

Es preciso diferenciar que estas propinas son principalmente para los trabajadores 
que trabajan en la formalidad o que tienen algún contrato y derechos laborales, pero a pesar 
de ello, no tienen ingresos suficientes para sustentar todos sus gastos, así en “[…] Acapulco 
el 62. 08 % de la población económicamente activa ocupada gana menos de dos salarios 
mínimos con este dato se hace constar que los empleos generados en Acapulco son de 
ingresos suficientes”. (López Velasco, 2009, p. 97).  Y esto tan solo por mencionar a los que 
cuentan con un salario, pero cabe preguntarse ¿qué es de los trabajadores informales? 
Quienes no tienen prestaciones sociales y mucho menos un lugar fijo en donde ofrecer sus 
servicios o sus productos. 

Los trabajadores informales o muchos de ellos conocidos como “vendedores 
ambulantes” también son parte importante dentro del análisis sobre la desigualdad en 
Acapulco, ya que ellos también se ubican en los cinturones de miseria o colonias marginadas 
o son emigrantes, “ la mayoría de los vendedores […] son personas provenientes de otras 
ciudades y pueblos […] y del mismo puerto de Acapulco, que buscan una mejora económica 
y hacen la actividad comercial informal su fuente de ingresos para subsistir y mantener a sus 
familias (necesidad), ya que no cuentan con otra fuente de empleo y no tienen una 
preparación profesional”. (Cuevas Moctezuma, 2005, p. 63). De tal manera, que así se la pasan 
vendiendo diariamente recorriendo grandes distancias entre las distintas playas, aparte de 
trasladarse desde los lugares en donde viven, al no contar con un lugar fijo en donde laborar.  

Sin duda alguna, ellos son una parte importante en cuanto los servicios para los 
turistas en Acapulco, pero para otros son una competencia e incluso una “mala imagen” que 
no favorece al puerto, sin embargo, poco o nada se han cuestionan, cuáles son las razones que 
los lleva a laborar de esa manera y las desventajas que tienen debido a una escasa formación 
educativa, etcétera, siendo estos algunos factores que los ponen en situaciones de 
desigualdad.  
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En una investigación realizada en el 2005 Cuevas Moctezuma cuestionó a diferentes 
vendedores ambulantes sobre qué harían si se les prohibiera vender en las playas, quienes 
coincidieron en sus respuestas, mencionando lo siguiente “Todos los entrevistados 
coincidieron en que les quitarían su fuente de trabajo, algunos regresarían a su lugar de 
origen o habría más violencia o delincuencia”. (Cuevas Moctezuma, 2005, p. 63).  Dando por 
hecho como ya menciona Vázquez, que son en estos sectores de población  sobre quienes los 
grupos de droga mexicanos  se aprovechan de las condiciones de marginación y pobreza para 
reclutar a sus trabajadores, pero también se podría agregar que ellos mismos acceden a 
trabajar en eso grupos delincuenciales debido a la falta de oportunidades que tienen o por 
las mismas condiciones en que el sistema los ha puesto, lo que los lleva a buscar otras 
alternativas para generar más ingresos económicos, ya que las mayores ventajas y beneficios 
son para las clases sociales que más tienen.  

Los trabajadores de la industria turística son la base importante de todas las ganancias 
que obtiene el estado y principalmente los empresarios, pero al mismo tiempo son los que  
peores condiciones de vida tienen, irónicamente son quienes contribuyen a generar la 
riqueza de unos cuantos  a cambio de su fuerza, vida y libertad que ellos ofrecen o que no les 
queda opción con tal de no ser parte de los grupos de desempleados que hay en el país o por 
no morirse de hambre aunque sea por los más mínimos salarios que les permitan subsistir.   

 

Consideraciones finales  

Son estos privilegios y favoritismos que ponen a los habitantes de Acapulco en contextos 
totalmente hostiles, en primer lugar en un contextos turístico en donde en muchas ocasiones 
sólo pueden entrar a cierto lugares como trabajadores de estos y en segundo lugar en un 
contexto de violencia en donde ya no están seguros en ningún lugar, aparte de traer el peso 
de vivir en condiciones desiguales en donde desde sus colonias alejadas se privan de casi 
todos los servicios que el gobierno procura al otro lado de la ciudad, anhelando que a ellos 
también les llegue el mar de igualdad que tiene el gobierno al dar prioridad a la zona turística 
y que no solo les llegue las olas de violencia que los siga revolcando en sus condiciones 
desfavorables, así bien “ el origen de la desigualdad proviene de la injusta distribución de la 
riqueza” (Osorio, 1975, p. 12). Que excluye, suprime y ahoga siempre a las clases sociales 
bajas y marginadas en donde es más probable que surjan más agentes que contribuyan a 
establecer más escenarios de violencia en Acapulco, ya que poco o nada se ha hecho para 
paliar la desigualdad social.   

 

Epílogo 

La desigualdad en la que viven los distintos sectores de población en ciudad de Acapulco, es 
resultado de una apuesta hecha a mediados del siglo pasado a una industria turística en 
bonanza que prometía ser detonante de desarrollo para Guerrero, México. Sin embargo, el 
modelo que generó beneficios solo para unos cuantos (empresarios, especuladores 
inmobiliarios, fraccionadores, etc.,) comenzó su declive, con la ausencia cada vez más 
marcada de visitantes extranjeros y nacionales de altos ingresos, hasta llegar a la crisis de los 
últimos años ligada a la violencia del narcotráfico y la pandemia de Covid 19. Pero al igual 
que la composición de la ciudad, marcada por el contraste de los lujosos y privilegiados 
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espacios dotados de servicios públicos necesarios para la atención a los turistas y a los 
sectores de ingresos medios, mientras del otro se extiendan colonias y asentamientos 
marginados donde se carece de todo, ahora los estragos de la crisis turística han recaído con 
más severidad sobre los trabajadores y prestadores de servicios formales e informales, 
quienes luchan por obtener ingresos a costa de su seguridad e integridad. 

El cierre y ajustes en los servicios de atención al turismo y comercio propició la 
contracción en las vacantes de empleo formal y con ello el aumento de la informalidad, con 
una precarización en las condiciones en las que deben prestar sus servicios quienes buscan 
algún ingreso en una actividad turística de fin de semana, puentes o temporadas. Ahora las 
condiciones laborales son desventajosas, sin seguridad, prestaciones, ni buenas propinas que 
compensen los bajos salario.   

Está además la presencia cada vez más notoria de la operación del tráfico de drogas 
en la zona turística, que protagoniza hechos violentos en la disputa de mercados o territorios, 
exigiendo cuotas a empresarios, trabajadores y ambulantes a cambio de “seguridad”. Ahora 
quienes logran participar del turismo en la franja costera Acapulco deben hacerlo en riesgo 
constante a ser víctimas o agentes de violencia en su trayecto al trabajo o en los propios 
espacios donde realizan su actividad. Los relatos y testimonios revelan la cada vez más 
delgada línea entre la prestación de servicios de atención a turistas y las actividades ilícitas, 
así como el pago de cuotas para quienes consiguen un empleo formal o dedican a la venta 
ambulante, en una violencia que lo envuelve todo. 
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