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Resumen 
 

El presente estudio analiza las conexiones que existen 

entre el tema de la desconfianza ciudadana en los 

partidos políticos y las instituciones, así como la 

participación política y los movimientos sociales en el 

estado de Guerrero desde el último cuarto del siglo XX 

hasta la mitad de la segunda década del siglo XXI. Es 

evidente que en el estado de Guerrero son algunas 

organizaciones de la sociedad civil las que han asumido 

un papel más reflexivo en torno a las acciones del 
gobierno. Son estas organizaciones las que, desde sus 

respectivos frentes de lucha por el respeto a los derechos 

humanos o el cuidado al medio ambiente, están 

discutiendo la necesidad de analizar y reflexionar el 

rumbo del modelo neoliberal y la forma en que el Estado 

mexicano está priorizando los intereses de otros grupos 

en lugar de atender y responder a los de la mayoría que 

dice proteger y representar. 

 

Participación ciudadana, Movimientos Sociales, 

Estado de Guerrero 

 

 
Abstract 

 
This study analyzes the connections that exist between 

the issue of citizen distrust in political parties and 

institutions, as well as political participation and social 

movements in the state of Guerrero from the last quarter 

of the 20th century to the middle of the second decade of 

the 21st century. It is evident that in the state of Guerrero 
it is some civil society organizations that have assumed a 

more efective role around the actions of the government. 

It is these organizations that, from their respective fronts 

of struggle for respect for human rights or care for the 

environment, are discussing the need to analyze about the 

course of the neoliberal model and the way in which the 

Mexican State is prioritizing the interests of other groups 

instead of attending and responding to those of the 

majority that it says to protect and represent. 

 

Citizen Participation, Social Movements, State of 

Guerrero 
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Introducción 

 

El presente estudio analiza las conexiones que 

existen entre el tema de la desconfianza 

ciudadana en los partidos políticos y las 

instituciones, así como la participación política 

y los movimientos sociales en el estado de 

Guerrero desde el último cuarto del siglo XX 

hasta la mitad de la segunda década del siglo 

XXI. 

 

Confianza ciudadana y Democracia 

 

La Confianza es un concepto dinámico y está 

determinado socio- culturalmente. Las 

sociedades poseen diversos niveles y grados de 

confianza. Existen sociedades con mayores 

niveles de confianza que otras y el nivel de 

confianza al interior de una sociedad puede 

variar en el tiempo incluso al interior de un 

país. Algunos grupos sociales presentan 

mayores niveles de confianza que otros, la 

confianza social es la confianza política y, a su 

vez, son producto de la acción de diversas 

fuerzas sociales (Aravena, 2010). 

 

La democracia se define como el 

gobierno del pueblo donde hay mecanismos 

legítimos de participación en  la toma de 

decisiones políticas, y todos los ciudadanos 

tienen derecho de elegir y ejercer el voto. La 

democracia por otro lado, es entendida como 

una doctrina política y una forma de vida en 

sociedad, y su principal función es el respecto 

por los derechos humanos como lo menciona la 

constitución mexicana, la protección de las 

libertades civiles y de los derechos individuales, 

y la igualdad de oportunidades en la 

participación en la vida política, económica y 

cultural. 

 

La democracia ha sido indudablemente 

el detonador de todo un conjunto de 

transformaciones radicales del mundo social 

mexicano, el condensador y (por lo menos 

discursivo) de esas transformaciones 

inacabadas (González, 1995, pag.29). 

 

Tipos de Democracia: (Directa e Indirecta)  

 

La democracia  directa es cuando los 

ciudadanos pueden votar directamente en las 

elecciones, decidiendo lo que se tiene que hacer 

para el bien de la sociedad. 

 

 

 

La democracia directa le permite a los 

ciudadanos involucrarse directamente en los 

asuntos públicos, discutiendo o debatiendo las 

decisiones que debían tomarse para el 

mejoramiento de la sociedad.  

 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta 

que este tipo de democracia se daba en la 

antigüedad sin contemplar a todos los 

ciudadanos para debatir acerca de los asuntos 

públicos o problemas que enfrentaba la 

sociedad, es por ello que surgió la democracia 

representativa, en donde un grupo de 

gobernantes elegidos por la sociedad son 

quienes van a tomar las decisiones acerca de los 

asuntos públicos. 

 

La democracia indirecta es que los 

ciudadanos ejercen su poder de forma indirecta 

empleando a los representantes elegidos y 

pueden elegir a su representante. 

 

El régimen democrático es precisamente 

aquél que más que cualquier otro facilite, en un 

cierto modo, la presentación de demandas por 

partes de los ciudadanos y los grupos (Bobbio, 

1895, pág. 16).  

 

Gobernabilidad 

 

“La gobernabilidad puede ser definida como "la 

capacidad de un gobierno para elaborar y 

presentar a los ciudadanos sus planes de 

políticas públicas, obteniendo respaldo social y 

político suficiente en su realización y 

preservando, en el desarrollo de sus acciones, 

tanto el orden como la paz social(Ramirez, 

2000, pág. 2) 

 

El concepto de gobernabilidad sigue 

siendo pertinente en la actualidad, la 

gobernabilidad, tanto en términos positivos 

como negativos, sigue siendo un desafío para 

los Estados liberales occidentales, porque han 

aparecido nuevos escenarios, o actores, así 

como problemáticas del  medioambiente, de la 

interculturalidad, del enfoque de género, que no 

van acordes con los supuestos originales detrás 

de la conformación de los sistemas políticos 

liberales basados en las relaciones Estado-

individuo. 
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Tipos de Gobernabilidad 

 

La gobernabilidad dictatorial: cuando ésta se 

basa en los mecanismos supresores de los 

derechos civiles y los derechos humanos, en un 

Estado de excepción, frecuentemente 

respaldado por la estructura castrense y los 

sistemas de inteligencia política del Estado 

(Ramírez, 2000, pag.2). 

 

La gobernabilidad autoritaria: cuando 

opera a través de estructuras corporativas o 

clientelares, con reglas no escritas, en una 

estructura de mando vertical, frecuentemente 

encuadrada por un partido hegemónico o único; 

precisamente el escenario que vivimos hace 

algunos años en México (Ramirez, 2000, pág. 

2). 

 

La gobernabilidad democrática: cuando 

la legitimidad gubernamental surge del mandato 

dado en las urnas, dentro de un sistema federal 

descentralizado, donde son plenamente vigentes 

las libertades cívicas y existe una garantía de 

respeto ciudadano extendido fundamentalmente 

a los derechos humanos (Ramirez, 2000, pág. 

3). 

 

Participación ciudadana 

 

La participación social implica la agrupación de 

los individuos en organizaciones de la sociedad 

civil para la defensa y representación de sus 

respectivos intereses, por ejemplo grupos de 

inmigrantes, discapacitados entre otros que 

buscan el mejoramiento de las condiciones de 

vida. 

 

“La participación de los ciudadanos es 

sustancial porque  modera y controla el poder 

de los políticos y porque la sociedad se hace 

escuchar en la toma de decisiones, para 

comprender la anterior debemos señalar que la 

participación no se limita en el voto de los 

ciudadanos, como muchas personas piensan 

existen múltiples formas de tomar parte en los 

asuntos públicos (Rodriguez, 2015, pág. 95) 

 

“Participación social: es aquella en la 

cual los individuos pertenecen a asociaciones u 

organizaciones para defender los intereses de 

sus integrantes, pero el estado mexicano no es 

el principal locutor (Rodriguez, 2015, pág. 95) 

 

 

 

 

“Participación comunitaria: los 

individuos se organizan para hacer frente a las 

adversidades, o simplemente con el objetivo de 

lograr un mayor bienestar procurando el 

desarrollo de la comunidad. (Rodriguez, 2015, 

pág. 95). 

 

La participación comunitaria es el 

conjunto de acciones desarrolladas por diversos 

sectores comunitarios en busca de solucionar 

las necesidades comunitarias. 

 

“Participación ciudadana: es aquella 

donde la sociedad posee una injerencia directa 

con el Estado; asimismo, tiene una visión más 

amplia de lo público. Esta participación está 

muy relacionada con el involucramiento de los 

ciudadanos en la administración pública. Los  

mecanismos de democracia directa (iniciativa 

de ley, referéndum, plebiscito y consultas 

ciudadanas), la renovación de mandatos y la 

cooperación de los ciudadanos en la prestación 

de servicios o en la elaboración de políticas 

públicas, son formas de participación ciudadana 

(Rodriguez, 2015, pág. 96) 

 

“La participación ciudadana es un 

elemento central de las denominadas 

democracias participativas y deliberativas, este 

tipo de democracia pretende incorporar a los 

ciudadanos y los grupos sociales.  Se asume la 

constante participación de la ciudadanía en los 

asuntos de la comunidad para la toma de 

decisiones, y en el proceso de supervisión, 

evaluación y control de las políticas públicas, 

con la finalidad responder a demandas 

planteadas al gobierno por los distintos partidos 

políticos. (Leyva, 2018, págs. 72, 73) 

 

La participación puede ser espontanea 

para enfrentar un tema de particular urgencia o 

puede ser organizada en torno a temas 

relevantes para la comunidad. Debemos dejar 

claro que la participación dirigida a asuntos de 

la comunidad como sería la participación de 

voluntarios, asociaciones de barrios, de padres 

de familia, de iglesias y sindicatos, corresponde 

a espacios propios de la vida social, y en estos 

no es necesario la intervención del estado 

mexicano (Leyva, 2018, pág. 73).  

 

En la participación ciudadana existen un 

régimen democrático a saber: respetar las 

garantías individuales, los canales 

constitucionales y marcos jurídicos, la 

información y la confianza por partes de los 

ciudadanos. 
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“La participación política implica la 

obligación del estado de generar condiciones 

favorables para la realización y de abstenerse de 

prohibir, impedir u obstaculizar aquellas 

actividades legitimas mediante las cuales los 

ciudadanos intervienen en la designación de sus 

gobernantes o influyen en la formación de la 

política estatal, tales como publicaciones, 

reuniones públicas, manifestaciones, sufragio, 

actividad partidaria (Perez, 1985, pág. 23) 

 

Ciudadanía y participación política 

convencional y  no convencional  

 

“Las democracias tienen como función central 

la búsqueda de mejores condiciones de vida 

para el pueblo. Ahora bien aunque el pueblo es 

la fuente de la soberanía, entendida esta como 

la máxima autoridad que existe dentro de una 

organización política, es además el destinario 

de las acciones públicas del estado de guerrero, 

es decir, de las tareas que debe realizar para el 

beneficio de toda la comunidad. (Leyva, 2018, 

pág. 1) 

 

“La acción política convencional 

comprende un conjunto de comportamientos 

que se circunscribe a lo que las normas y leyes 

de un país haya regulado como vías de 

participación política; por autonomía, la 

conducta convencional más   sobresaliente es el 

voto y la medición institucionales más 

destacados  son los partidos políticos” (Rojas, 

2003, pág. 42) 

 

“La acción política no convencional 

abarca una serie de comportamientos muy 

amplios que no corresponde con las normas y 

costumbres definidas bajo un régimen 

particular, entre las expresiones más 

importantes estarían los bloqueos, las 

campañas, las concentraciones, las 

reivindicaciones, las marchas o la 

desobediencia civil que obviamente 

predominan en el ámbito de los nuevos 

movimientos sociales como feministas, 

ecologistas pacifista o alternativas  (Rojas, 

2003, pág. 42) 

 

La  participación no convencional más 

que nada se refiere a las acciones como las 

peticiones, las manifestaciones legales, las 

huelgas legales e ilegales, el daño a la 

propiedad , la violencia personal.  

 

 

 

Esta participación va más allá del 

mecanismo institucional de participación y en 

algunas ocasiones, hace oposición la legalidad 

constitucional establecida.  

 

Movimientos Sociales y Participación no 

convencional 

 

“La sociedad es un conjunto organizado de 

individuos que viven establemente diversos 

tipos de relación en un tiempo y en un espacio 

determinados, en donde el derecho es un 

aspecto de la sociedad, uno muy importante, 

aunque no equivale a la totalidad de las 

relaciones, pues existen otros tipos 

(económicas, sociales, políticas, culturales y de 

normas diferentes a las jurídicas, religiosas, 

morales, de trato social (UNAM, 2018, pág. 23) 

 

Los movimientos sociales combinan en 

sus objetivos y estrategias una doble lógica; por 

un lado son instrumentos o canales de 

participación en el proceso político y de esa 

participación se proponen obtener determinados 

resultados prácticos, lo que los obliga a entrar 

en contacto con el poder establecido, ya sea 

para confrontarlo, ya sea para negociar y pactar 

con el movimiento, pero por otro lado, los 

movimientos sociales, al subrayar el aspecto 

simbólico o expresivo de los grupos sociales, se 

convierten en medios para expresar 

públicamente una identidad personal o de grupo 

que quiera afirmarse frente a otras identidades 

dominantes. 

 

“Un movimiento social es 

simultáneamente un conflicto social y un 

proyecto cultural y aspira siempre a la 

realización de valores culturales, y al mismo 

tiempo, a obtener la victoria frente una 

advertencia social. En suma, un movimiento 

social es una forma de acción política colectiva 

que implica la preexistencia de un conflicto, 

que se trata de resolver a través de la 

movilización.  

 

Los movimientos sociales son actores 

políticos colectivos de carácter movilizador, 

constituyen un espacio de participación y 

perseguir objetivos de cambio a través acciones, 

generalmente no convencionales.  
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Los movimientos sociales crean 

símbolos e identidades con un alto nivel de 

integración; sé nutren de formas de acciones y 

organización variables y son un agente de 

influencia y persuasión que desafía las 

interpretaciones dominantes sobre diversos 

aspectos de la realidad, incidiendo así en todos 

los ámbitos de la política como la vida social 

(Ramírez, 2016, pág. 25) 

 

“Los movimientos sociales son un 

sistema de narraciones conformado por 

registros culturales, explicaciones y 

prescripciones de cómo determinados conflictos 

son  expresados socialmente y las formas y 

medios por los  cuales la sociedad ha de 

transformarse. Son el accionar  colectivo y 

organizado de un sector social que lucha contra 

un oponente (León, 2015 , pág. 15) 

 

Las grandes luchas en México de 2005 a 

2015 identificamos varios episodios 

trascedentes de movilización socio política en 

México. En el 2005, el movimiento contra el 

desafuero del jefe de gobierno de la ciudad de 

México y el arranque de la otra campaña, 

impulsada por el ejército zapatista de liberación 

nacional en el 2006, el movimiento contra el 

fraude electoral y la asamblea popular de los 

pueblos de Oaxaca, en 2007 la lucha contra la 

privatización de las pensiones en 2008 y 2009, 

la resistencia al golpe al Sindicato Mexicano de 

Electricistas en el 2011, el movimiento yo soy # 

132 en 2012 y las protestas, en el 2013, la 

luchas magisteriales entre 2013 y 2014, el 

estadillo de las autodefensas en Michoacán, en 

el 2014 las movilizaciones por los 43 estudiante 

de ayotzinapa y finalmente en el 2015 una 

nueva lucha de magisteriales.   

 

De modo simultáneo, en los últimos 

tiempos ha aparecido en México cierta 

radicalización de las formas de lucha. Los 

movimientos sociales permitieron no sólo la 

supervivencia sino la reproducción de núcleos 

militantes, con un significativo recambio 

generacional. Pero no parece que este fenómeno 

de reproducción sea masivo o tenga tendencia 

expansiva, que implique profundos y ampliados 

procesos de toma de conciencia. La 

radicalización actual se centra en los núcleos 

militantes, varios de ellos legítimamente 

frustrados por la ineficacia de determinadas 

estrategias de lucha y el efecto de las derrotas 

políticas mencionadas.  

 

 

Al mismo tiempo, esta radicalización 

voluntarista parece expresarse de manera 

fundamental en las formas de lucha y en la 

gestualidad revolucionaria, pero no siempre se 

refleja en estrategias y perspectivas políticas 

más elaboradas. 

 

Los movimientos sociales, implican 

acciones pacíficas, como realizar votaciones, 

hacer peticiones, organizar asambleas y 

marchas, y en el otro extremo de las acciones 

violentas, está hacer huelgas ocupando locales o 

espacios públicos de manera ilegal, interrumpir 

el tráfico, encender  hogueras y atacar a otros 

con la intención de causar daño físico. 

 

La mayoría de los movimientos sociales 

son principalmente movimientos pacíficos que 

demandan la atención a los problemas 

relacionados con la inseguridad que impera en 

el país. Uno de los principales logros de las 

marchas fue despertar la conciencia de millones 

de ciudadanos, al generar un movimiento se 

abre la  oportunidad de la acción colectiva, la 

cual genera movimientos de transición 

oportunidades y restricciones políticas. 

 

Los movimientos sociales nos permiten  

observar las contradicciones y las desigualdades 

sociales; los procesos políticos en 

transformación, como la llamada transición a la 

democracia; los procesos de construcción de 

ciudadanía y de apropiación  de espacios 

públicos, y  en general, la defensa y la 

reivindicación de derechos políticos, sociales, 

culturales, ambientales y de los pueblos. Nos 

permite observar también la conformación y el 

funcionamiento del poder político a través de la 

capacidad de represión del Estado y su intento 

por obtener legitimidad con base en una 

apertura de oportunidades políticas para la 

movilización. 

 

Resultados 

 

Los movimientos sociales en Guerrero 

 

Los problemas sociales que el estado de 

Guerrero ha sufrido desde sus inicios han 

encontrado expresión en la música popular 

guerrerense, que forma parte del propio ser de 

la propia entidad de los naturales de esta tierra, 

capaces de transformar sus más aciago 

momentos en expresiones musicales.  

 

 

 



ISSN 2523-0263 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 
 

MORENO-GARCÍA, María del Carmen. Confianza, participación 

ciudadana y movimientos sociales en Guerrero: Una reflexión 

integradora. Revista de Aplicaciones del Derecho. 2018 

    13 

Artículo                                                                         Revista de Aplicaciones del Derecho 
Septiembre 2018 Vol.2 No.5 8-15 

 

 

En Guerrero existen distintas 

organizaciones sociales cuyos ejes de trabajo 

tienen que ver con reivindicaciones campesinas, 

agrarias, ganaderas, estudiantiles o del 

movimiento urbano popular entre las que tienen 

mayor presencia. 

 

Guerrero es un estado rural y, pese a que 

los servicios ligados al turismo son los que más 

aportan a su producto interno bruto, la mayor 

parte de la poblaci6n sigue dependiendo de la 

agricultura. De ahí que los campesinos hayan 

sido actores principales de la historia social 

guerrerense, y aunque algunos analistas creen 

descubrir un cambio de protagonistas en la 

participaci6n de estudiantes y otros 

contingentes urbanos durante las luchas cívicas 

de los sesenta, lo cierto es que en las décadas 

siguientes los trabajadores de campo conservan 

su condici6n protagónica: primera como 

sustento de la guerra social de Lucio y Genaro; 

después como principales animadores de la 

oleada de organización popular pacífica que 

arranca a fines de los setenta y culmina en los 

ochenta. 

 

“Mucha sangre ha pagado el pueblo de 

Guerrero en su lucha por encontrar la justicia 

social, la libertad y la democracia. Miles de 

muertos y desaparecidos, incluidos niños, 

mujeres y ancianos, fueron quedando en los 

caminos de los pueblos, ciudades y montañas. 

El movimiento de 1960 dejó 19  personas 

ejecutadas el 30 de diciembre por el Ejército 

Mexicano, lo que provocó la caída del general 

Raúl Caballero Aburto como gobernador y el 

nacimiento de la Universidad Autónoma de 

Guerrero, que logró su autonomía en 1963. A 

partir de este movimiento estudiantil-popular, la 

historia de Guerrero y del país empezó a 

cambiar, ya que desde entonces han surgido 

organizaciones sociales que en distintos 

momentos han impulsado la lucha social, cada 

una con sus propias demandas, dependiendo la 

situación que se presenta (Ocampo, 2018, pág. 

131) 

 

Masacre de Aguas blancas (1995) 

 

“El lunes 26 de junio en la oficina del 

gobernador, en el palacio de gobierno de 

Chilpancingo, Rubén Figueroa, reunido con los 

principales jefes policíacos, magistrados, 

algunos empresarios y el general Arturo Acosta 

Chaparro de inteligencia militar, tomaron la 

decisión de realizar la masacre de Aguas 

Blancas.  

El 27 de junio en una llamada telefónica 

a la alcaldesa de Atoyac, el gobernador le dijo 

que ya tomó providencias para detener a como 

dé lugar, al grupo mayoritario de la OCSS, el de 

Tepetixtla. El 28 de junio, antes de las 6 de la 

mañana salieron de Tepetixtla más de 300 

compañeros en cuatro vehículos. El primer 

grupo en un camión maderero rojo, tipo Torton, 

detrás, con 10 a 15 minutos de diferencia, le 

siguieron las otras tres camionetas, todos 

alquilados por la organización, en cada uno un 

responsable. Esa madrugada llovió fuerte y la 

carretera estaba casi intransitable, varias veces 

los vehículos se atascaron en el lodo. Otros 

compañeros que venían de otros pueblos 

también se trasladaron en camionetas de pasaje 

rumbo a Coyuca (Guzmán, 2015 , pág. 23) 

 

“Como a las 10 y media de la mañana, 

como a unos 3 kilómetros, antes de llegar a la 

comunidad de Aguas Blancas, después de pasar 

el vado del río Las Hamacas, entre dos curvas 

rodeadas de huertas, lomas y cerros, el primer 

camión fue detenido por policías motorizados, 

judiciales, policías antimotines, agentes de 

gobernación y algunos funcionarios 

gubernamentales. Con insultos y empujones se 

obligó a que todos los compañeros bajaran. Los 

que protestaron por el mal trato recibieron 

nuevos empujones e insultos y les ordenaron 

que se tiraran al piso. El jefe de la policía 

motorizada, Manuel Moreno González y otros 

policías preguntaron repetidamente por 

Benigno Guzmán y José Ascencio. Les 

contestaron que no se encontraban (Guzmán, 

2015 , pág. 24). 

 

“El mismo día de la masacre empezaron 

a difundir en spots radiofónicos la versión 

gubernamental y por la noche, la Dirección 

General de Comunicación social de Guerrero y 

el Sistema de Radio y Televisión del gobierno 

estatal distribuyeron un video con la versión 

oficial. En él, se ven los cuerpos de los 

compañeros tendidos en la carretera y hay 

tomas de acercamiento en las que se aprecian 

pistolas en las manos de algunos de ellos. Ver 

esas imágenes arregladas a propósito en los 

noticieros televisivos, nos indignaron más. 

Algunos compañeros todavía lloraban por el 

dolor de nuestros muertos, pero otros lo hacían 

por la rabia y la impotencia que en ese 

momento sentían (Guzmán, 2015 , pág. 28) 
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La masacre de El Charco (1998) 

 

“El día 6 de junio de 1998 se llevó a cabo una 

asamblea en la comunidad del charco del 

municipio de Ayutla de los libres, guerrero, la 

cual fue convocada por miembros del Ejército 

Revolucionario del Pueblo Insurgente(ERPI) 

que para ese entonces todavía se identificaban 

como miembros del Ejército popular 

revolucionario (EPR). Al terminar la asamblea 

se quedaron a dormir junto con miembros del 

ERPI que para ese entonces todavía se 

identificaban como habitantes de otras 

comunidades en la escuela primaria “Caritino 

Maldonado”, durante la madrugada del 7 de 

junio 1998, mientras dormían, soldados del 

ejército rodearon la escuela primaria ordenando 

que salieran y comenzaron a disparar por 

diversos ángulos; algunas personas saliendo de 

los salones y se tendieron en la cancha de 

basquetbol y ahí mismo fueron asesinados por 

los soldados  (Torrez, 2006, págs. 133,134) 

 

“Se desmintió la versión por los 

campesinos que lograron salir del charco antes 

de que se establecería el cerco militar, quienes 

declararon que fue una masacre, el ejército 

llego a atacar al grupo del EPR que estaba en la 

escuela, y no hubo una agresión a las tropas. 

Después el ejército se acercó en el área, no se 

dejó que se tomaran fotos porque entre los 

muertos había gente vestida de civil u 

evidenciaría que eran campesinos y no 

guerrilleros; a las personas que murieron las 

trasladaron al servicio médico forense de 

Acapulco y a los detenidos a la Novena Región 

Militar en Acapulco (Torrez, 2006, pág. 134) 

 

Conclusiones 

 

En Guerrero se  muestra que el desarrollo 

político hacia cauces de mayor participación 

social no ha sido evolutivo ni en ascenso 

permanente, como ocurrió en la guerra sucia de 

la década de los años setenta, cuando la 

represión y el acoso a los disidentes 

representaron un estancamiento en los intentos 

de "hacer algo para la transformación social". 

Sin embargo, aunque de manera lenta y menos 

visible, los procesos de organización social 

continúan, lo que sin duda se relaciona con la 

existencia de una cultura de la resistencia en la 

región que no ha vacilado en hacer el intento 

una y otra vez. 

 

 

 

Es evidente que en el estado de Guerrero 

son algunas organizaciones de la sociedad civil 

las que han asumido un papel más reflexivo en 

torno a las acciones del gobierno. Son estas 

organizaciones las que, desde sus respectivos 

frentes de lucha por el respeto a los derechos 

humanos o el cuidado al medio ambiente, están 

discutiendo la necesidad de analizar y 

reflexionar el rumbo del modelo neoliberal y la 

forma en que el Estado mexicano está 

priorizando los intereses de otros grupos en 

lugar de atender y responder a los de la mayoría 

que dice proteger y representar. 
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