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Resumen 
 

Esta investigación analiza la opresión que han sufrido los 

pueblos que habitan en el Estado de Guerrero, a causa de 

pertenecer a la nación pluricultural sustentada 

originalmente en sus pueblos indígenas.  Fenómeno 

asociado con una larga tradición de resistencia, lo que ha 

provocado que los pueblos se organizaran para demandar 

justicia social y mejores condiciones de vida. Motivo por 

el cual los pueblos de la Montaña y Costa Chica, 

principalmente en el Cortijo municipio de Ayutla de los 

Libres Guerrero se vieron en la necesidad de formar una 
Policía Comunitaria. El objetivo consiste en determinar 

las facultades de la policía comunitaria del Cortijo 

municipio de Ayutla de los Libres en el Estado de 

Guerrero para llevar a cabo una organización de 

seguridad pública y equidad para los habitantes. La 

metodología es de tipo descriptiva, porque detalla los 

alcances que tiene la Ley 701, de reconocimiento, 

Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas del Estado de Guerrero, así como, su 

jurisdicción y atribuciones de la policía comunitaria de 

los pueblos indígenas, para su organización de seguridad, 

protección y justicia social, que sustenta la Carta Magna 

y el respeto a los Humanos. 

 

Derechos Humanos, Policía comunitaria, Usos y 

costumbres 

 

 
Abstract 

 
This research analyzes the oppression suffered by the 

people living in the State of Guerrero, because of 

belonging to the pluricultural nation originally sustained 

in their indigenous peoples. Phenomenon associated with 

a long tradition of resistance, which has caused the 

people to organize themselves to demand social justice 

and better living conditions. Reason for which the towns 
of the Mountain and Costa Chica, mainly in the Cortijo 

municipality of Ayutla de los Libres Guerrero saw 

themselves in the need to form a Community Police. The 

objective is to determine the powers of the community 

police of the Cortijo municipality of Ayutla de los Libres 

in the State of Guerrero to carry out an organization of 

public safety and equity for the inhabitants. The 

methodology is descriptive, because it details the scope 

of Law 701, recognition, Rights and Culture of the 

Indigenous Peoples and Communities of the State of 

Guerrero, as well as its jurisdiction and powers of the 

community police of indigenous peoples, for its 

organization of security, protection and social justice, 

which supports the Magna Carta and respect for Humans.  

 

Human Rights, Community Police, Uses and customs 
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Introducción 

 

El artículo segundo en su párrafo primero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos menciona: “La Nación tiene una 

composición pluricultural sustentada 

originalmente en sus pueblos indígenas que son 

aquellos que descienden de poblaciones que 

habitaban en el territorio actual del país al 

iniciarse la colonización y que conservan sus 

propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas, o parte de ellas”. 

Disposición garantizada desde 2001. Conviene 

subrayar que antes de esta reforma la 

composición pluricultural de la nación lo refería 

el artículo segundo de la ley antes citada.  

 

Ante la reforma de 1991, el artículo 

cuarto Constitucional, sufre la adiciona de un 

primer párrafo, que alude por primera vez que 

la “Nación mexicana tiene una composición 

pluricultural sustentada originalmente en sus 

pueblos indígenas”, a causa del levantamiento 

zapatista hace patente cómo la simple reforma 

de la Constitución puede tener efectos en la 

realidad, pues impacta a los sujetos que en ella 

viven desde su misma entrada en vigor. La 

propuesta deberá incluir reformas a la 

Constitución y a otras leyes, de modo que 

pueda garantizarse plenamente la igualdad de 

los mexicanos indígenas con el resto de sus 

compatriotas. Así como también Deberá incluir 

también la reformulación de los programas de 

gobierno destinados a las comunidades 

indígenas (Zedillo, 1996, citado por Blanco, 

1996). 

 

Ahora bien, es importante señalar el 

principio de autonomía indígena, que se 

garantiza en el artículo 2° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

prevé el derecho a la autonomía y a la 

autodeterminación de las comunidades y 

pueblos indígenas. Con la reforma 

constitucional en materia indígena del 2001, se 

amplió el catálogo de derechos colectivos e 

individuales de nuestro orden jurídico, en 

principio aplicables a los pueblos y 

comunidades indígenas, pero que a la larga 

repercutirán en los demás pueblos y 

comunidades del país porque estos derechos 

son, en esencia, parte de la lucha de los 

mexicanos por la igualdad efectiva de los 

ciudadanos.  Hay pueblos indígenas en todos 

los continentes, del Ártico al Pacífico pasando 

por Asia, África y las Américas.  

 

No existe una definición de pueblo 

indígena aceptada unánimemente en el contexto 

del derecho y las políticas internacionales; en la 

Declaración no se establece definición alguna.  

 

De hecho, en sus artículos 9 y 33 se 

afirma que los pueblos y los individuos 

indígenas tienen derecho a pertenecer a una 

comunidad o nación indígena, de conformidad 

con las tradiciones y costumbres de la 

comunidad o nación de que se trate, y a 

determinar su propia identidad (Naciones 

Unidas Derechos Humanos, 2013).  

 

El derecho a definir qué y quién es 

indígena debe reconocerse a los mismos 

pueblos indígenas, en vez de pretender 

definirlos con arreglo a la percepción de otros, a 

través de valores de sociedades foráneas o de 

los sectores predominantes en ellas (Cobo, 

1986, citado por Ponte, 2004). 

 

Los Pueblos que habitan en el Estado de 

Guerrero, han sufrido las violencias, las 

explotaciones y la opresión, principalmente la 

violencia.  

 

Este fenómeno asociado con una larga 

tradición de resistencia, ha provocado que los 

pueblos se organicen para demandar justicia 

social y mejores condiciones de vida. Motivo 

por el cual los pueblos de la Montaña y Costa 

Chica, principalmente en el Cortijo municipio 

de Ayutla de los Libres Guerrero. Se vieron en 

la necesidad de formar la Policía Comunitaria. 

En 1998 se dio origen al Sistema Comunitario 

de Seguridad Social, impartición de Justicia y 

Reeducación, en el que se estructuró la 

Coordinadora Regional de Autoridades 

Comunitarias (CRAC-PC). 

 

El actual proceso organizativo de la 

Policía Comunitaria de Guerrero (CRAC-PC) 

ha ido evolucionando hacia la incorporación de 

líneas de acción que van más allá de la 

seguridad y justicia ciudadanas, ampliando el 

margen de diversas luchas de coloniales que 

hoy están definiendo su propia sobrevivencia 

como institución. 
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La Policía Comunitaria de Guerrero 

surge a mediados de la década de los 90 del 

siglo XX como un sistema de seguridad de 

carácter autogestivo para asegurar a nivel 

regional la protección y defensa de las 

comunidades bajo su circunscripción, ante la 

inseguridad y los altos índices de criminalidad y 

violencia  que se traducían en asaltos, robos, 

violaciones, lesiones y homicidios por parte de 

bandas armadas afincadas en la región y que 

emergieron en la zona, primero, a consecuencia 

del cultivo y comercialización de enervantes –

lo que propició la armamentización de la 

población involucrada-, y luego, a raíz del 

desplome del precio del café, principal cultivo 

en la región, lo que provocó desempleo y falta 

de recursos tanto de los productores directos, 

como de los jornaleros contratados para 

levantar las cosechas. Por ello, como señala 

Gelasio Barrera, Coordinador de la CRAC en 

2013: “Esta lucha no se inició nada más por 

gusto, sino que por cuestiones de fracasos…” 

(González, 2014) 

 

Un primer parteaguas en que insertamos 

a la Policía Comunitaria en el contexto de los 

actuales “giros decoloniales” lo constituye su 

propia conformación, que, con fundamento en 

el reconocimiento constitucional al derecho a la 

libre autodeterminación y autonomía de los 

pueblos y comunidades  indígenas y en el 

Convenio 169 de la Organización Internacional 

del Trabajo, derivó en que veintiséis de los 

Pueblos de San Luis Acatlán y Malinaltepec en 

la Costa Chica-Montaña de Guerrero, acordaran 

constituirse como Policía Comunitaria el 15 de 

octubre de 1995, como una demanda urgente 

ante la insostenible condición de 

inseguridad,  violencia y despojo que se vive en 

sus comunidades. Su objetivo fue resguardar los 

caminos y rutas donde se perpetraban los 

delitos para hacer frente a la inseguridad y 

violencia cotidiana, ante la negligencia y 

omisión de las autoridades policiales 

correspondientes (González, 2014). 

 

La organización de la policía 

comunitaria, antes de la ley 701, emerge de su 

acta constitutiva de 1995, se basa en las 

estructuras normativas que emanan de los “usos 

y costumbres” indígenas. La Policía 

Comunitaria debe ser electa en asamblea en 

cada pueblo, coordinándose con el conjunto de 

policías avalados de cada comunidad.  

 

 

 

El armamento debe ser aportado por la 

comunidad –de ahí su carácter precario hasta la 

actualidad-, elaborando el comisario, una 

relación de policías comunales y armas con sus 

respectivas matrículas. Esta relación, firmada y 

sellada por la autoridad municipal, debía 

portarla el comandante de cada pueblo (ibíd.). 

 

La eficacia de esta Policía Comunitaria 

de carácter regional no se hizo esperar. Cuatro 

meses después de su conformación, en febrero 

de 1996, los delitos se habían abatido 

considerablemente, contabilizándose tres 

durante ese periodo donde antes se presentaba 

una decena diaria en promedio. Por ello, en el 

contexto interétnico regional, este proceso 

organizativo autogestivo que dio origen a una 

institución pluriétnica de carácter regional 

como la Policía Comunitaria, se fue 

constituyendo en los hechos, en una de las más 

significativas estrategias etnopolíticas en la 

región, ganando respetabilidad, legitimidad y 

consenso en “territorio comunitario” (CRAC-

PC, 2009). 

 

Otro momento significativo en que la 

Policía Comunitaria se inscribe en procesos 

inéditos de autonomía desafiando la lógica de la 

colonialidad del poder, ocurre en 1998, cuando 

como institución de los pueblos originarios en 

ejercicio de su autonomía, expande sus 

funciones, encargándose no sólo de la 

seguridad, sino también de la impartición de 

justicia y reeducación mediante la construcción 

de un sistema jurídico propio: el de la 

Coordinadora Regional de Autoridades 

Indígenas (CRAI hoy CRAC). 

 

La Coordinadora Regional de 

Autoridades Comunitarias (CRAC) es el 

principal órgano del Sistema Comunitario 

encargado de la impartición de justicia. Genera 

los mecanismos para hacer efectivo ese derecho 

de la ciudadanía con apego a las prácticas 

jurídicas de los pueblos, así como a lo 

establecido en el artículo 9 del Convenio 169 de 

la OIT. En 2002 cambia el nombre de 

Coordinadora Regional de Autoridades 

Indígenas (CRAI) a Coordinadora Regional de 

Autoridades Comunitarias (CRAC), a raíz de 

que varias comunidades mestizas del municipio 

de Azoyú (y que hoy pertenecen al de 

Marquelia) solicitaron su incorporación a la 

CRAI-PC, manifestando su anuencia a ajustarse 

a la normatividad indígena en materia de 

seguridad e impartición de justicia.   
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Este proceso de inclusión de la 

población mestiza a su institución comunitaria 

indígena, muestra el nivel de flexibilidad y 

adaptación que permanentemente ha requerido 

una instancia regional de este tipo, y que años 

después también se traduciría en la 

incorporación de población afrodescendiente 

(González, 2014). En 2005, en el marco del 

décimo aniversario de la Policía Comunitaria, 

se plantea por primera vez la construcción de 

un sistema integral de los pueblos que 

atienda otras áreas de desarrollo comunitario, 

como salud, educación, producción, 

comunicación y equidad de género, además de 

la impartición de seguridad, justicia y 

reeducación.  En 2010, en las sedes 

de Zitlaltepec y San Luis Acatlán se comienza a 

trabajar en áreas distintas a las de justicia y 

seguridad, como salud, desarrollo comunitario y 

género. En Zitlaltepec, los comités de mujeres 

generan una Carta de Derechos de la Mujer y 

solicitan se tome en cuenta en la impartición de 

justicia (ibídem). Por lo tanto, la configuración 

de la Policía Comunitaria (PC) de Guerrero es 

distinta a la de otras formas de autodefensa en 

nuestro país. No sólo articula un sistema de 

seguridad, sino que en la praxis integra 

funciones de procuración y administración de 

justicia, así como procesos de resocialización, 

denominados de “reeducación”. 

 

A causa de los razonamientos vertidos, 

en 2011 se promulga Ley Número 701 de 

Reconocimiento, Derechos y Cultura de los 

Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado 

De Guerrero, quien determina como base el 

reconocimiento de Guerrero como una entidad 

pluricultural, así como la inclusión plena de los 

pueblos originarios en nuestro Estado, como 

son: el náhuatl, el Mixteco, el Tlapaneco, el 

Amuzgo y los pueblos afromexicanos.  

 

La finalidad del derecho de 

autodeterminación es permitir a los pueblos 

decidir por sí mismos sus destinos, de acuerdo 

con sus tradiciones y los deseos expresados por 

su población, asi como La autonomía de los 

pueblos y comunidades indígenas es uno de los 

elementos más importantes de los vínculos 

entre la sociedad y los grupos indígenas, es por 

ello que la presente Ley reconoce las formas de 

organización interna de cada uno de los pueblos 

indígenas, al dotarlos de personalidad jurídica.  

 

 

 

 

El derecho indígena contiene los 

elementos de un sistema normativo: 

disposiciones de carácter prescriptivo, que 

establecen obligaciones y deberes, susceptibles 

de ser sancionadas por autoridades 

legítimamente establecidas, con base en 

procedimientos particulares; la existencia de 

conexos normativos actualizados en prácticas 

que definen lo que es justo y lo injusto, lo 

permitido y lo prohibido; autoridades electas 

para vigilar y sancionar los comportamientos; 

así como procedimientos particulares para 

dirimir las controversias basadas en la 

mediación y reconciliación de las partes.  

 

El Sistema de Seguridad y Justicia 

Comunitarias no carecen de un andamiaje 

jurídico y de marcos regulatorios. Éstos son 

reconocidos en los siguientes ordenamientos: 

  

 La Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos  

 

 Ley número 701 que reconoce los 

Derechos y Cultura de los Pueblos 

Indígenas de Estado de Guerrero (2011),  

 

 Los Acuerdos de San Andrés Larraínzar 

(1996) y,  

 

 En el ámbito internacional, la 

Resolución aprobada por la Asamblea 

General 61/295, que deviene en la 

Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas y que es retomada en el 

Convenio Número 169 de la OIT sobre 

los Pueblos Indígenas y Tribales. 

 

La problemática de esta investigación, 

se basa en comprender el origen de la Policía 

Comunitaria de Guerrero, entender por qué 

hombres y mujeres de una comunidad, 

emprenden funciones de seguridad, como es el 

caso de algunas demarcaciones de la Montaña y 

la Costa Chica de Guerrero. Sin ello, es muy 

probable que no se logre explicar cómo se gesta 

la configuración de una forma alterna de 

seguridad y, a la postre, de justicia, a través de 

La Ley número 701 en sus artículos cuatro al 

siete reivindica la libre determinación y la 

autonomía de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas, y definen lo que debe entenderse, 

entre otros por Autonomía, Usos y Costumbres, 

Autoridades Indígenas, Sistemas Normativos, 

Libre Determinación y sobre la Policía 

Comunitaria.  
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Los artículos ocho al 24 reconocen los 

derechos generales y específicos de los pueblos 

indígenas, en los artículos 35 al 39, se confirma 

“el reconocimiento de la Policía Comunitaria, 

respetando su carácter como cuerpo de 

seguridad pública, auxiliar del Consejo 

Regional de Autoridades Comunitarias y el 

ordenamiento de que las decisiones tomadas 

por las autoridades de las comunidades 

indígenas, con base en sus sistemas normativos 

internos, deberán ser respetadas por las 

autoridades estatales respectivas”. 

 

Objetivos 

 

1.  Conocer los factores sociales y políticos 

originaron que las comunidades 

indígenas del Estado de Guerrero se 

organizaran y formaran las policías 

comunitarias. 

 

2. Identificar las formas que tiene la 

policía comunitaria para garantizar el 

acceso a la justicia de los pueblos 

indígenas y sus integrantes. 

 

3.  Definir la figura de la policía 

comunitaria para salvaguardar los 

derechos de la comunidad a través de la 

organización de seguridad pública y 

justicia para los habitantes. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Se utilizó un diseño no experimental de tipo 

descriptivo. Este es un estudio descriptivo 

donde se estudiaron las situaciones que 

ocurrieron en la muestra objeto de estudio en 

condiciones naturales. Bajo un enfoque 

Cualitativo porque proporcionará la 

información, a través del instrumento de 

medición consiste en una entrevista, para 

considerar las facultades de la Policía 

Comunitaria de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas del Estado de Guerrero, 

específicamente del cortijo municipio Ayutla de 

los Libres Guerrero. 

 

Resultados 

 

Se aplicará 6 entrevista a miembros de la 

policía comunitaria del municipio el Cortijo, y 

2 abogados de la comunidad. En total fueron 

ocho entrevistas.  

 

 

 

La entrevista dirigida, estuvo constituida 

por cinco preguntas abiertas donde existe un 

importante grado de direccionalidad en la 

formulación y el orden de las preguntas pues 

éstas están preestablecidas, pero no la 

respuesta, ni su extensión ni la posibilidad de 

intervención del entrevistador, por lo que 

permite enriquecer y profundizar en el tipo de 

información que se busca.  

 

En la tabla 1. Se destaca la pregunta 

número 4, de la entrevista dirija que alude: Por 

supuesto, al contrario de lo que se piensa en el 

exterior de nuestra región, con simplemente 

organizarse la población sin que les impida 

ninguna barrera como se consideraría, la cultura 

o los idiomas que se hablan en el lugar, todos 

artos de los actos de la barbarie por parte de las 

autoridades, grupos criminales y de los 

pobladores de mayor poder e incluso de 

delincuentes solitarios que han quedado en 

manos de la justicia comunitaria.  

 

En la tabla 2. Se destaca la pregunta 

número 4, de la entrevista dirija que alude: 

Existen varias razones por las cuales hay fallas 

muy notorias en una organización de Policías 

comunitarios, comienzan con el apoyo 

económico vecinal y después de unos días o 

meses cuando los problemas han disminuido 

dejan de apoyar la causa y con esto creando 

nuevos conflictos internos por la economía, 

varios líderes ante la situación de falta 

económica optan por pactar con alguna 

organización delictuosa y obtener recurso, esto 

es a la grave falta de atención a la estructura y 

modo de operar de la organización comunitaria 

por parte de la sociedad. 
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Anexos 

 
Entrevistado Preguntas Respuestas 

1 1.- ¿La falta de 
acceso a la justicia 
se vuelve 
estructural en las 
regiones de 
guerrero, porque 
la mayoría de la 

población es 
indígena?    

Si,  la población es 
discriminada de una u otra 
manera y esto impide la 
correcta aplicación de la 
ley y la justicia, razón por 
la cual la población busco 
otro modo de impartir la 

justicia a tantos casos que 
terminan quedando en la 
impunidad. 

 2.- ¿Causas que 

originó la 
creación de la 
policía 
comunitaria? 

Muchas de las razones por 

las que se dio origen al 
sistema comunitario fue 
gracias a que el gobierno 
no pudo hacer valer las 
leyes que impidieran los 
casos de abusos de 

autoridad, extorciones, 
secuestros, violencia 
desmedida por parte de 
grupos criminales y la 
impunidad en casos en los 
que se pudo aplicar las 
leyes. 

 3.- ¿Cuáles son 
las facultades de 
la policía 
comunitaria? 

 

Dentro de lo que cabe 
mencionar la policía 
comunitaria se encarga de 
vigilar el buen actuar de la 

población y el de prevenir 
delitos de mayor 
incidencia como los robos 
y extorciones, en todos los 
casos en los que es 
necesaria su intervención 
el o los detenidos son 

sujetos a reeducación por 
parte de las autoridades 
comunitarias. 

 4.- ¿La 

organización de 
las comunidades 
en el sistema de 
seguridad y 
justicia ciudadana 
es una 

sorprendente 
respuesta al 
panorama de 
corrupción, 
impunidad y 
violencia? 

Por supuesto, al contrario 

de lo que se piensa en el 
exterior de nuestra región, 
con simplemente 
organizarse la población 
sin que les impida ninguna 
barrera como se 

consideraría, la cultura o 
los idiomas que se hablan 
en el lugar, todos artos de 
los actos de la barbarie por 
parte de las autoridades, 
grupos criminales y de los 
pobladores de mayor 

poder e incluso de 
delincuentes solitarios que 
han quedado en manos de 
la justicia comunitaria. 

 5.- ¿Un fuerte 
racismo hacia los 
pueblos indígenas, 
un evidente 
desconocimiento 
de sus culturas y 
de los 

instrumentos 
jurídicos, origino 
la aprobación de 
la ley que 
garantiza la 
función de actuar 

de la policía 
comunitaria? 

Gracias a la Ley 701 de 
nuestro estado de 
Guerrero, podemos hacer 
uso de la libre 
determinación de los 
pueblos indígenas, es 
decir que es la base por la 

cual la policía comunitaria 
puede actuar en cada uno 
de nuestros pueblos que 
gustan formar parte del 
sistema. 

 
Tabla 1 Entrevista 1  
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1.- ¿La falta de 

acceso a la justicia 

se vuelve estructural 

en las regiones de 

guerrero, porque la 

mayoría de la 

población es 

indígena?    

Esto se debe a la falta de 

conocimiento sobre su 

estructura de defensa de las 

sociedades que viven en 

estas regiones, el 

analfabetismo es una 

herramienta bastante útil 

para los que gobiernan y 

obtienen provecho de estas 

comunidades. La justicia no 

siempre tiene que ser 

aplicada por una autoridad 

constituida, sino también 

por la misma población 

justificando sus hechos y 

teniendo una causa justa por 

la cual hacer justicia.  

 2.- ¿Causas que 

originó la creación 

de la policía 

comunitaria? 

Las causas son diversas 

debido a los distintos 

objetivos de lucha social de 

cada pueblo, entre las 

razones más comunes son la 

lucha en contra del crimen 

organizado (secuestros, 

extorsiones, cobro de piso, 

desapariciones, robo, 

ejecuciones, etc.), con la 

ausencia de las autoridades 

correspondientes los 

pueblos se organizaron para 

hacer una lucha y hacer 

justicia en contra de las 

afectaciones provocadas por 

los criminales. Pero además 

en los pueblos de la 

montaña hay luchas que 

surgieron por el despojo de 

tierras por parte del 

gobierno y algunos 

miembros del crimen 

organizado.  

 3.- ¿Cuáles son las 

facultades de la 

policía comunitaria? 

 

Cuidar de cualquier peligro 

que atente contra la 

comunidad o comunidades a 

la cual represente su 

organización, hacer labores 

de vigilancia, hacer 

guardias, patrullar y atender 

al llamado de apoyo, 

denuncia. Hacer el papel de 

policía sin exceder su poder 

a ser un juzgador, resolver 

conflictos vecinales. (Esta 

es la labor de la policía 

comunitaria (sólo labor 

policial) ya creada, antes de 

esto tienen que existir las 

autodefensas que cumplen 

otro objetivo).  

 4.- ¿La organización 

de las comunidades 

en el sistema de 

seguridad y justicia 

ciudadana es una 

sorprendente 

respuesta al 

panorama de 

corrupción, 

impunidad y 

violencia? 

Existen varias razones por 

las cuales hay fallas muy 

notorias en una 

organización de Policías 

comunitarios, comienzan 

con el apoyo económico 

vecinal y después de unos 

días o meses cuando los 

problemas han disminuido 

dejan de apoyar la causa y 

con esto creando nuevos 

conflictos internos por la 

economía, varios líderes 

ante la situación de falta 

económica optan por pactar 

con alguna organización 

delictuosa y obtener 

recurso, esto es a la grave 

falta de atención a la 

estructura y modo de operar 
de la organización 

comunitaria por parte de la 

sociedad. 
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 5.- ¿Un fuerte 

racismo hacia los 

pueblos indígenas, 

un evidente 

desconocimiento de 

sus culturas y de los 

instrumentos 

jurídicos, origino la 

aprobación de la ley 

que garantiza la 

función de actuar de 

la policía 

comunitaria? 

Si. 

 
Tabla 2 Entrevista 7  
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Contribución 

 

Fortalecer su estructura que hasta ahora tiene su 

base en una organización comunal, donde su 

posición para combatir la delincuencia deriva 

del respaldo de las autoridades locales y de la 

alianza de los habitantes de la comunidad que 

exigen mejoras los niveles de seguridad y 

certidumbre en cada una de sus regiones. 

 

Conclusiones 

 

El Sistema de Seguridad y Justicia 

Comunitaria-Policía Comunitaria de Guerrero 

es una institución autónoma que mantiene la 

seguridad e imparte justicia en un contexto 

históricamente violento y discriminatorio hacia 

los indígenas. Este fenómeno provocó una 

agudización de la violencia y la impunidad en 

la región, motivo por el cual los pueblos de la 

Montaña y Costa Chica se vieron en la 

necesidad de sofisticar y madurar 

aceleradamente su proceso organizativo, esto a 

través de la creación de una policía comunitria 

la cual sustentan sus facultades en la Ley de 

reconocimiento, derechos y cultura de los 

pueblos y comunidades indígenas del estado de 

guerrero, promulgada en 2011. 
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