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Análisis de la violencia crónica desde una perspectiva de género
Tradicionalmente, se ha analizado la violencia a través del prisma de los conflictos armados o de incidentes 
violentos concretos y específicos. Sin embargo, es necesario comprender que la violencia puede ser un 
fenómeno crónico, una agresión persistente y profundamente arraigada que afecta a la vida cotidiana. Las 
mujeres y los grupos de género marginados experimentan un tipo particular de violencia crónica, derivada 
de estructuras patriarcales profundamente arraigadas. Estas experiencias, aunque diversas, comparten 
un factor común: son manifestaciones de opresión y desigualdad sistémicas y abarcan desde la violencia 
doméstica hasta la discriminación social más amplia.

El informe destaca la importancia de reconceptualizar la violencia en los ámbitos de la Mujer, la Paz y la 
Seguridad (WPS) y la igualdad de género, basándose en concepciones feministas del continuo de la violencia 
para reconocer que las estructuras sociales, la discriminación sistémica e incluso las normas culturales 
dominantes pueden ser fuentes de violencia. Se necesitan estrategias multidimensionales, políticas 
inclusivas y un compromiso global para elevar el papel de la mujer en todos los sectores, desde el desarrollo 
comunitario hasta las negociaciones de paz de alto nivel. Comprender las profundas complejidades de la 
violencia puede ser la base para construir una paz sostenible y equitativa. 

El informe se ha elaborado en forma conjunta en el marco de la beca Women PeaceMakers y es liderado 
por las voces y perspectivas de las Becarias 2022-2023 de la beca Women PeaceMakers. El informe se ha 
elaborado a partir de las realidades vividas por las mujeres constructoras de la paz y sus colaboradores/
as, y de expertos/as que trabajan en los ámbitos de la mujer, la paz y la seguridad y la reducción de la 
violencia. El informe completo ofrece tanto un análisis internacional como estudios de casos específicos de 
cada contexto. 

Desde 2002, el IPJ Kroc acoge el programa de becas Women PeaceMakers. Esta beca ofrece una oportunidad 
única para que las mujeres constructoras de la paz se comprometan en un ciclo de aprendizaje, práctica, 
investigación y participación que fortalezca las asociaciones para la construcción de la paz. La beca Women 
PeaceMakers facilita colaboraciones de alto impacto entre mujeres constructoras de la paz de comunidades 
afectadas por conflictos y organizaciones internacionales asociadas. Las becarias también desarrollan en 
forma conjunta investigaciones destinadas a liderar el campo de la construcción de la paz y a destacar las 
buenas prácticas para el diseño y la implementación de la construcción de la paz. Este estudio de caso se 
creó como parte de este proceso y también forma parte de la publicación completa Análisis de la violencia 
crónica desde una perspectiva de género: promover modelos centrados en las personas en el ámbito nacional.

En este estudio de caso, la becaria Woman PeaceMakers María Dolores Hernández Montoya examina 
críticamente cómo se conceptualizan la violencia crónica y la seguridad en el ámbito nacional en 
México, destacando las intersecciones de estas cuestiones con las experiencias vividas en el ámbito local, 
concretamente en Guadalajara, Jalisco. El estudio de caso de Hernández Montoya pone en evidencia la 
compleja naturaleza de la violencia crónica en México, yuxtaponiendo las realidades basadas en datos 
presentadas por las autoridades con las experiencias vividas por sus ciudadanos.

ESTUDIO DE CASO: MÉXICO
Desconexión entre los compromisos nacionales y las experiencias comunitarias en Guadalajara

Este estudio de caso forma parte del informe Análisis de la violencia crónica desde una perspectiva de 
género: promover modelos centrados en las personas en el ámbito nacional creado por el programa Women 
PeaceMakers (Mujeres Constructoras de la Paz).

Análisis de la violencia crónica 
desde una perspectiva de género
Promover modelos centrados en las personas en el ámbito nacional
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polifacético que afecta a todos los niveles de la 
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ESTUDIO DE CASO

Contexto 
Durante años, México ha sido reconocido mundialmente por sus altos niveles de violencia,1caracterizados 
por la presencia del crimen organizado, en particular de los cárteles de la droga. Se han emitido alertas 
internacionales para que los viajeros eviten desplazarse a determinadas zonas del país, y nueve de las diez 
ciudades del mundo consideradas más peligrosas en 2022 se encontraban en México.2

Las comunidades de México no solo experimentan altos índices de actividad delictiva y violencia, sino 
también un débil Estado de derecho (puesto 115° de 140 países evaluados para el Índice de Estado de 
Derecho 2022),3 corrupción incluida (puesto 128° de 180 países evaluados para el Índice de Percepción de 
la Corrupción 2022)4 y altos niveles de impunidad (puesto 60° de 69 países estudiados para el Índice Global 
de Impunidad 2020).5 Además, México se enfrenta a problemas socioeconómicos adicionales, como los altos 
niveles de pobreza: El 43,9% de la población vive en la pobreza, con unos ingresos inferiores a 200 dólares al 
mes, y el 8,5% vive en la pobreza extrema, con unos ingresos inferiores a 100 dólares al mes.6Con respecto a 
esto, el país experimenta una elevada desigualdad de ingresos, con un 45,4 en el Índice de Gini 2020, en el 
que cero representa la perfecta igualdad y 100 la perfecta desigualdad. 7

La comprensión de la seguridad y la protección en los ámbitos nacional e internacional, y con ello las 
respuestas políticas, evolucionaron en este contexto. En México, el nivel político nacional ha abordado 
tradicionalmente los problemas de la violencia como un asunto de "seguridad pública", centrándose 
especialmente en garantizar el orden público y en proteger los bienes materiales.8 En relación con esto, las 
estrategias de seguridad se han basado principalmente en la contención, las acciones reactivas y el 
castigo y han estado a cargo de instituciones de los distintos niveles de gobierno.9
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Sin embargo, los datos nacionales sobre índices de criminalidad muestran que el modelo de seguridad 
pública no está previniendo la delincuencia. En 2022, la tasa de delitos del fuero común10 fue de 1.729,96 
por cada 100.000 habitantes, y la tasa de delitos federales11 fue de 67,53 por cada 100.000 habitantes, 
estimándose que el 90% de los delitos no se denuncian.12 En el caso concreto de los homicidios, la tasa 
nacional es de 30,78 homicidios por cada 100.000 habitantes,13 muy superior a la media mundial. En algunos 
estados de México, la cifra supera los 150 homicidios por cada 100.000 habitantes.14

En las zonas urbanas, el problema de la violencia crónica15 y la seguridad se vuelven más complejos debido 
a los problemas específicos que tienen las ciudades de todo el mundo. En 2007, ONU-Habitat dedicó su 
Informe Mundial sobre los Asentamientos Humanos a destacar la urgencia de abordar el creciente problema 
de la violencia y la delincuencia en las ciudades.16 El informe aborda las principales amenazas, causas 
e impactos de la delincuencia y la violencia urbanas, la inseguridad en la tenencia de la vivienda y los 
desalojos forzosos, y los peligros naturales y causados por el hombre. Todos estos elementos son inherentes 
a la violencia crónica que se vive en las ciudades mexicanas.17 El informe también identifica la lucha contra la 
pobreza como un elemento socioeconómico determinante para la construcción de ciudades más seguras. 18

Utilizando una mirada de género, este estudio de caso analiza cómo se entienden la violencia crónica y la 
seguridad a nivel nacional en México e identifica las intersecciones con el ámbito local para determinar 
cómo interactúan estas cuestiones y cómo repercuten en la vida de las personas en el ámbito del barrio. Este 
estudio de caso se centra específicamente en Guadalajara, Jalisco.  

Guadalajara fue seleccionada como caso de estudio porque es la segunda ciudad más grande del país y se 
encuentra entre las veinte más grandes de América Latina, lo que la convierte en una referencia para las 
ciudades de tamaño intermedio en crecimiento, así como para las ciudades más grandes de México y de 
la región.19 Además, sus habitantes son una muestra de la diversidad de los mexicanos, con poblaciones 
de distintas partes de México que llegaron a Guadalajara como parte de la migración interna impulsada 
por la violencia crónica y la esperanza de una oportunidad económica. Guadalajara también alberga a un 
importante número de residentes y visitantes extranjeros. 20

Además, la parte urbana de Guadalajara muestra importantes desigualdades y diversidades de experiencias, 
albergando municipios que son a la vez los más ricos y los más desiguales del país (como Zapopan)21 
e incluso de la región, con barrios catalogados como "el barrio más cool del mundo" (como la colonia 
Americana en Guadalajara),22 zonas catalogadas entre las más pobres (como Tonalá23 y Tlaquepaque24 ) y las 
más violentas (como Tlajomulco de Zúñiga).25 También es importante señalar que el contexto de seguridad, 
delincuencia y violencia es similar en las distintas zonas urbanas de México y América Latina.

Metodología 
La investigadora llevó a cabo una revisión de las publicaciones secundarias y recopiló datos primarios 
para identificar cómo se entiende la violencia crónica en el ámbito nacional y cómo se corresponde con 
las experiencias vividas de violencia crónica, especialmente para las mujeres, en el ámbito local. El análisis 
de estos datos permitió identificar las intersecciones entre los esfuerzos a escala nacional (México) y local 
(Jalisco y Guadalajara) para reducir la violencia crónica y fomentar la paz, y en particular las formas en que 
los vecinos, y especialmente las mujeres, entienden y se desenvuelven en contextos de violencia crónica 
en Guadalajara. Se eligieron tres barrios como lugares para recopilar datos primarios: Jardines del Bosque, 
Miravalle y San José Río Verde.26 Los barrios seleccionados están categorizados en diferentes niveles del 
estado de violencia, según el Índice de Seguridad de Guadalajara 2020, lo que permitió que el análisis de los 
datos mostrara un contraste entre los diferentes niveles de violencia y delincuencia en la ciudad.

La recopilación de datos siguió dos caminos. En primer lugar, la investigadora realizó una revisión 
documental de registros formales del gobierno, organizaciones de la sociedad civil e instituciones 
académicas e incluye informes, censos, planes y legislaciones. Esta revisión ayudó a comprender la lógica de 
los fundamentos institucionales y normativos nacionales y locales para abordar la violencia y la inseguridad 
en México. En segundo lugar, la investigadora recopiló datos primarios mediante entrevistas y una encuesta/
sondeo realizada por Demoskópica México. Se realizaron entrevistas con el presidente de la asociación 
vecinal de Jardines del Bosque y con expertos del sector de la sociedad civil (Augusto Chacón, director 
ejecutivo de Jalisco Cómo Vamos27 y Laura Iveth López Marín, directora ejecutiva de CorpoCreativo28). 
Además, se organizó un grupo de discusión en Miravalle con tres mujeres adultas de la asociación vecinal.
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La encuesta/sondeo realizado en el ámbito del barrio permitió al investigador comparar las percepciones de 
la violencia, las condiciones ambientales, la incidencia de la violencia y los factores de riesgo y protección 
de los tres barrios. Además, se analizaron los resultados para evaluar la correspondencia entre las cifras 
comunicadas por las autoridades nacionales y locales y la vida cotidiana y las percepciones de las personas 
en sus barrios. Estas últimas se basaron en el cuestionario de la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).29 El universo de estudio incluyó a la población de 18 años y 
más que residía en los barrios seleccionados. El marco de la muestra para la encuesta/sondeo se desarrolló 
a partir del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), y 
el método de muestreo fue probabilístico, se realizó en dos etapas y por grupos. El tamaño de la muestra, 
según recomendaron los expertos en sondeo que implementaron la herramienta, fue de 120 casos 
distribuidos en tres colonias de Guadalajara (40 casos por colonia).

Manifestaciones de violencia crónica 
La inseguridad en México no puede entenderse desde una sola perspectiva. Los altos índices de 
criminalidad son parte de un ciclo perverso que se alimenta de diferentes manifestaciones de múltiples 
formas de violencia que están presentes en diversos espacios en los ámbitos local y nacional y que 
incluye hogares, barrios, comunidades, espacios públicos, centros de trabajo y escuelas, entre otros. Estas 
manifestaciones incluyen tanto macro como micro sistemas, afectando procesos estructurales necesarios en 
la construcción de una sociedad sin miedos y sin carencias.

Como muestra este estudio de caso, existen dos realidades en México: la realidad que informan 
las autoridades y la realidad que la gente experimenta y percibe en su vida cotidiana. Los agentes 
gubernamentales anclan sus argumentos para la mejora de la seguridad en las estadísticas oficiales30 y en 
los datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero 
estos datos pueden ser contextualizados de manera que apoyen a quienes detentan el poder político. Por 
ejemplo, es común comparar el nivel de violencia e incidencia delictiva con años anteriores y enmarcar 
el estado actual de la seguridad como consecuencia de lo que otras autoridades hicieron durante su 
gestión.31 Otro argumento utilizado con frecuencia, principalmente por las autoridades locales, es que el 
marco legal no les permite actuar ante determinados acontecimientos y que, incluso cuando está fuera de 
sus competencias hacer frente a la situación, colaboran con otras autoridades responsables del asunto.32 
Además, los altos niveles de violencia y delincuencia han llevado a las autoridades a celebrar reducciones 
mínimas en las cifras de homicidios o a encontrar decenas de personas reportadas como desaparecidas, 
incluso cuando las encuentran como cuerpos desmembrados en bolsas de plástico,33 lo que se ha 
convertido en una situación regular.34 Además, cuando las cifras que pintan un panorama diferente se 
plantean en el discurso público, no ha sido inusual que los actores gubernamentales sugieran que quienes 
las han planteado, como los medios de comunicación o los miembros de la oposición, están exagerando 
la violencia o los "hechos de seguridad"35 en el país.36 Este comportamiento invalida las experiencias 
personales de la gente, aumenta la brecha entre las dos realidades y daña la relación entre los ciudadanos y 
el gobierno.

De hecho, los datos oficiales muestran que la gente vive una realidad diferente y más dura que la que 
presentan las autoridades. En la ENVIPE 2022, 61,2% de la población de 18 años y más consideró que la 
inseguridad37 es el problema más importante que enfrenta, seguido por el aumento de precios con 39,6% 
y el desempleo con 32.1%. Se estima que el 75,9% de los habitantes declaró sentirse inseguro en el país.38 
Esta dura realidad es aún peor para las mujeres, ya que 70,1% de las mujeres mayores de 15 años han 
sufrido al menos un incidente de violencia39 y más de 10 mujeres son víctimas de feminicidio diariamente.40 
En el caso de Guadalajara, la Tabla 1 muestra un panorama general de la incidencia delictiva reportada en 
Jalisco durante el primer trimestre de 2023, de la cual la mayoría se concentra en la zona metropolitana de 
Guadalajara. 41
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Para continuar con el análisis, en la Figura 1 muestra un diagnóstico de seguridad ciudadana de 2019 realizado 
por el gobierno de Guadalajara. En él se categorizan 441 colonias en cuatro tipos de barrios en función de su 
vulnerabilidad relativa y del riesgo que corren sus residentes de convertirse en víctimas de la delincuencia/
violencia:

1. Atención prioritaria - rojo 
2. Atención focalizada - naranja 
3. Atención media - amarillo, y
4. Atención de la dirección - verde

Este ejercicio formó parte del Programa de Prevención de la Violencia y la Delincuencia y se convirtió en el 
Índice de Seguridad Urbana (creado con el apoyo técnico de la ONU-Habitat). Estos resultados indican que la 
mayoría de los barrios necesitan tener prioridad y recibir una atención específica. Fue el primer instrumento 
de este tipo que midió estas cuestiones en el ámbito del barrio, utilizando 66 indicadores para conocer las 
medidas objetivas y las percepciones subjetivas de las personas relacionadas con la integración social, el 
entorno urbano y los espacios públicos, y la vulnerabilidad y los riesgos.42 Lamentablemente, el instrumento 
ya no se implementa en el momento de redactar este informe, debido a cambios en la administración 
gubernamental.

Los datos oficiales están en contraste con la Tabla 1 y la Figura 1 y parecen mostrar una ligera mejoría 
(identificada con el color verde), pero cuando se complementa con una revisión completa del estado de 
desarrollo de cada zona y la percepción de seguridad de la gente, la realidad es más complicada (identificada 
con los colores amarillo, naranja y rojo). Por ejemplo, en 2022 más del 80% de los habitantes de Guadalajara 
se sentían satisfechos con su calidad de vida, aunque la satisfacción disminuyó en comparación con años 
anteriores.43 Sin embargo, la gente muestra insatisfacción generalizada con respecto a temas específicos, 
como la economía (inflación, alza de precios, bajos salarios), salud (infraestructura insuficiente y de baja 
calidad, falta de medicamentos), educación (bajos niveles de calidad y alta deserción escolar), vivienda 
(especulación inmobiliaria), movilidad (cobertura insuficiente, mala calidad, largos tiempos de traslado), 
medioambiente (mala calidad del aire, inundaciones, olas de calor, insuficientes áreas verdes, crisis del 
agua), espacios públicos (espacios insuficientes y abandonados, espacios tomados para conductas 
delictivas), infraestructura urbana y servicios públicos (mal estado de las calles, falta de alumbrado público, 
mala recolección de residuos), desempeño gubernamental (falta de representatividad, baja participación 
ciudadana, altos niveles de corrupción e impunidad) y por supuesto, seguridad (índices delictivos por encima 
del promedio y una alta percepción de inseguridad).44

Las entrevistas realizadas para este estudio revelaron que la gente ha normalizado la violencia en sus barrios 
comparando la situación de su barrio con la de otros barrios que están en peores condiciones, estereotipando 
a las personas que viven en altos niveles de violencia e inseguridad. (Esto también puede verse en la Figura 1, 
ya que dichas mediciones incluyen tanto datos oficiales como la percepción). La normalización de la violencia 
crónica y los estereotipos también tienen un aspecto intergeneracional: los adultos estereotipan a los 
jóvenes como consumidores de drogas o autores de delitos o faltas,45 y los jóvenes que han nacido y crecido 
en un contexto de violencia crónica han desarrollado y normalizado hábitos de autoprotección y de lucha 
individualizada para la supervivencia.46

El Instituto Joan B. Kroc para la Paz y la Justicia
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Por último, cuando la gente vive durante mucho tiempo con tales manifestaciones de violencia y altos 
niveles de incidencia delictiva, esta se interioriza como parte de la dinámica social, lo que perpetúa el ciclo 
perverso.47 Esto exacerba la violencia crónica, haciendo más difícil alcanzar la paz en México. Se asume 
que solo el gobierno puede cambiar esta situación, pero los individuos adoptan mecanismos y estrategias 
para protegerse a través del individualismo, el aislamiento, el silencio, el miedo colectivo, la apatía y la falta 
de cuidado, adaptando los hábitos a una realidad imposible de modificar y no involucrándose así en el 
desarrollo de relaciones sociales constructivas.48 Pero no todo está perdido; los miembros de la comunidad 
están liderando respuestas para cambiar esta compleja realidad en diferentes frentes, como muestran las 
secciones siguientes.

Impacto de género y/o respuestas a la violencia crónica 
En México, podría parecer que existen bases sólidas desde el ámbito nacional hasta el ámbito local para 
abordar la violencia crónica y la inseguridad; sin embargo, no existe una estrategia clara, políticas efectivas, 
presupuesto suficiente o un seguimiento y evaluación clara de las políticas y prácticas. Aunque exista 
un reconocimiento general en los planes de desarrollo nacionales y locales de que la prevención de la 
violencia desde una perspectiva de construcción de la paz y el tratamiento de aspectos estructurales clave 
deben ser y son prioritarios,49 la mayoría de las acciones siguen basándose en un modelo tradicional de la 
seguridad pública, algo que no ha dado lugar a que se logren hacer avances notables.50 Las limitaciones 
de este modelo, como muestra este estudio de caso, hacen que no se tengan en cuenta las percepciones 
y experiencias de género de la violencia y la inseguridad, lo que acentúa la brecha entre la realidad de las 
autoridades y la realidad de la población.

La realidad de las autoridades: el marco institucional y reglamentario

México ha creado un amplio marco normativo para abordar y prevenir la delincuencia y ciertos tipos de 
violencia, tanto en el ámbito nacional como en el local. Este marco establece los términos de referencia y las 
obligaciones de las autoridades nacionales y locales para combatir la violencia y la inseguridad. 

Por ejemplo, desde el ámbito internacional, México ha suscrito y se ha integrado a los instrumentos del 
marco jurídico nacional como la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible,51 Directrices de todo el 
sistema de las Naciones Unidas sobre ciudades y asentamientos humanos más seguros,52 Nueva Agenda Urbana 
Habitat III,53 Directrices Internacionales de ONU Habitat sobre Planificación Urbana y Territorial,54 Declaración 
del ACNUDH sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder,55 
Directrices de la ONUDD para la Prevención del Delito,56 Directrices para la cooperación y la asistencia técnica 
en la esfera de la prevención de la delincuencia urbana,57 Directrices de las Naciones Unidas para la prevención 
de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad),58 Declaración de Doha sobre la integración de la prevención del 
delito y la justicia penal en el programa general de las Naciones Unidas,59 el Protocolo para prevenir, reprimir y 
sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional,60 y la Iniciativa Mundial de ONU Mujeres Ciudades 
y Espacios Públicos Seguros para las Mujeres y las Niñas,61 entre otros. En el ámbito nacional, este marco 
incluye la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,62 la Ley General de Seguridad Pública Nacional63 
y la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia,64 junto con sus reglamentos y 
programas específicos que determinan el marco de actuación de las autoridades, la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, las leyes, reglamentos y normativas sectoriales estatales y municipales relacionadas, 
así como los programas y lineamientos en el ámbito local.65 Además, considerando la importancia que 
tiene el género en relación con la seguridad y la violencia crónica, también se han integrado instrumentos 
específicos de género al marco institucional y jurídico, como la Convención sobre la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la Mujer,66 la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará),67 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
sin Violencia de México68 y sus Lineamientos, y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,69 así 
como sus equivalentes estatales y municipales, reglamentos y lineamientos, por no hablar de que México ha 
declarado una política exterior feminista.70
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Sin embargo, la implementación de estos marcos es un problema debido a la oposición en los diferentes 
niveles de gobierno y a que los temas de seguridad y violencia pueden ser políticamente controvertidos. 
Este andamiaje institucional no responde eficazmente a la violencia crónica porque las acciones no están 
coordinadas y no se basan en una comprensión clara y compartida de cómo las múltiples formas de violencia 
afectan a las personas y cómo se entiende la seguridad. Además, en México el marco institucional y normativo 
parece ser una letra muerta;71en contraste, un marco que es a la vez amplio y específico con la percepción y el 
estado actual de la seguridad y la violencia en el país indica que algo falla.

Según los encuestados en este estudio, la mayoría de las personas identificaron que el papel de las 
autoridades nacionales y municipales en la mitigación de la violencia se realiza mediante patrullas policiales, 
algo que se corresponde con un modelo de seguridad tradicional. En el barrio de Miravalle, a partir de la 
encuesta y el grupo focal realizados para este estudio, se identificó que donde existía un reconocimiento de 
la presencia policial en el barrio, también se informaron mayores niveles de confianza en las autoridades. Sin 
embargo, incluso con dicha presencia, los entrevistados también han sido testigos de personas que cometen 
delitos sin enfrentarse a ninguna consecuencia. La impunidad desempeña un papel importante a la hora 
de socavar la confianza en las autoridades.72 En México, se estima que el 6,4% del total de delitos cometidos 
fueron denunciados, y solo el 0,47% fueron resueltos.73 Los índices de violencia contra las mujeres son aún 
peores. Y aunque la mayoría de las autoridades reconoce y responde a la violencia de género, el proceso de 
enjuiciamiento suele revictimizar a las mujeres. 74 75

La realidad de la gente: cómo afecta la violencia crónica al ámbito local

La confianza en las autoridades está quebrada, ya que la encuesta/sondeo mostró que aproximadamente 
el 45% de las personas declaró confiar en las autoridades. Sin embargo, más del 70% en los tres barrios 
declaró confiar en sus vecinos, familiares o amigos, en comparación a más del 45% que declaró confiar en las 
autoridades. 

La encuesta/sondeo en los tres barrios de Guadalajara mostró que más del 60% de los encuestados se siente 
inseguro y que, a medida que mejora el nivel de desarrollo del barrio, disminuye la percepción de inseguridad. 
Los encuestados señalaron que las calles, las paradas de autobús y los parques se consideran los lugares más 
inseguros del barrio.76 Mientras tanto, más del 67% considera sus hogares un lugar seguro (véase la figura 2).

Cuando se preguntó a la gente sobre la frecuencia con la que las mujeres sufren algún tipo de violencia en su 
barrio, los porcentajes de encuestados que oscilan entre el 65% en un barrio y el 86% en otro barrio consideran 
que las mujeres son víctimas de la violencia en algún grado. Los encuestados señalaron que las mujeres 
sufren violencia con mayor frecuencia en la calle y en las paradas de autobús, de forma similar a las respuestas 
generales comentadas anteriormente. Sin embargo, el hogar figuraba como el segundo o tercer lugar más 
peligroso para las mujeres: el lugar considerado más seguro para la población en general se consideraba 
uno de los más peligrosos para las mujeres. Las personas encuestadas informaron que la violencia contra las 
mujeres se produce más comúnmente con golpes/puñetazos, insultos/violencia verbal, agresiones sexuales, 
prohibiciones/amenazas, control financiero y humillaciones.
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A partir de estas tendencias, es posible ver cómo la violencia crónica es una condición que "socava las 
relaciones sociales y provoca comportamientos destructivos que se convierten en normas perversas entre 
las poblaciones vulnerables, algunas de las cuales pueden transmitirse intergeneracionalmente".77 En este 
contexto, ONU Mujeres considera que es clave tener en cuenta las experiencias de las mujeres y abordar la 
violencia crónica a través de una mirada sensible al género para producir un mayor impacto para todos.78 
La realidad de las mujeres, como grupo vulnerable que ha experimentado o es probable que experimente 
algún tipo de violencia en algún momento de su vida, puede considerarse una referencia para construir 
espacios más seguros para todos.

El informe Ser mujer en Guadalajara de Jalisco Cómo Vamos documenta las perspectivas y experiencias de 
las mujeres al desenvolverse en su entorno y las consecuencias de las brechas y desigualdades de género 
en su calidad de vida.79 En su mayoría, las mujeres perciben que su calidad de vida es inferior a la de los 
hombres del mismo grupo de edad. Esta calidad de vida percibida es aún peor en el caso de las mujeres 
de niveles de renta bajos y medios.80 Aunque el informe muestra que más del 95% de las mujeres tiene 
una fuente de ingresos, existe una brecha salarial con respecto a los hombres que aumenta a medida que 
aumenta el número de hijos que tienen las mujeres y disminuye a medida que las mujeres alcanzan mayores 
niveles de educación.81 Sin embargo, cada vez más mujeres se ven obligadas a abandonar los estudios para 
ocuparse del hogar (las mujeres dedican una media de 30 horas semanales a sus trabajos y más de 60 horas 
de trabajo no remunerado en sus hogares).82 Las mujeres se sienten más preocupadas que los hombres por 
su salud, y la salud mental también era motivo de preocupación; alrededor del 50% tiene pensamientos 
tristes o depresivos y/o ansiedad.83 En cuanto a la movilidad, los espacios públicos y la seguridad, existe una 
percepción general de deficiencia en la ciudad. 

En conclusión, para cerrar la brecha entre las dos realidades es importante tener en cuenta las percepciones 
de la gente sobre la violencia y la delincuencia en el ámbito del barrio para (re)construir las relaciones 
sociales desde la base.

Cerrar la brecha: el liderazgo de las mujeres 

Según los datos recopilados mediante entrevistas y un grupo de discusión en los tres barrios considerados, 
el liderazgo de las mujeres resultó ser clave para fomentar la cohesión social y la recuperación del trauma 
de la violencia crónica. Las encuestadas hicieron hincapié en que aprender de las experiencias de liderazgo 
de las mujeres puede contribuir a cambiar las realidades de la comunidad, y subrayaron que "las mujeres 
tuvieron que asumir el liderazgo por necesidad".84 Por lo tanto, las estrategias sobre cómo abordar la 
violencia crónica deberían tener en cuenta no solo cómo viven las mujeres, cómo perciben su vida familiar, 
social y profesional, cómo perciben y navegan por sus barrios, sino también cómo asumen las mujeres el 
liderazgo para abordar la violencia crónica. 

Las participantes en las entrevistas hicieron hincapié en que las mujeres suelen superar situaciones duras 
con compasión y a menudo, como afirmaron explícitamente las encuestadas, con amabilidad. Cuando se 
piensa en la violencia crónica como un trauma intergeneracional, ofrecer soluciones basadas en la empatía 
y la amabilidad puede inspirar el liderazgo de los demás.  Algunas de las frases inspiradoras utilizadas por 
las mujeres entrevistadas incluían: "en el pedir está el dar"85 ("cómo pides algo es proporcional a cómo vas a 
conseguir lo que has pedido") y "con miedo no se puede vivir"86 ("no se puede vivir con miedo, hay que actuar 
para alejarse del miedo para poder vivir").

Por lo tanto, es necesario pasar a diseñar soluciones a medida, considerando su transversalidad a las 
necesidades de género en un contexto particular. Una alternativa es pasar de las concepciones tradicionales 
de seguridad pública a esfuerzos que reconozcan y trabajen desde espacios de intervención individuales y 
comunitarias.

Un ejemplo de mujeres que superan situaciones duras y lideran la lucha contra la violencia crónica desde 
la base es el de Sandra López, ama de casa y presidenta de Colonos en el barrio de Miravalle.87 Después de 
que Sandra quedara tetrapléjica a causa de una enfermedad, no pensó en volver a participar activamente 
en su barrio. Pero, según sus propias palabras, "si [ella] no se movía, nadie se iba a mover por [ella]".88 Todavía 
se está recuperando y dirige la organización vecinal. La organización está a punto de empezar a trabajar 
en la rehabilitación de los espacios públicos para recuperar Miravalle. Sandra espera que cuando el barrio 
empiece a superar sus problemas, va a aumentar la participación de la gente. Afirma que "debemos animar a 
más jóvenes a participar, a no tener miedo y a ser empáticos. Si solo somos unas pocas personas, esas pocas 
personas pueden hacerlo. No nos detendremos por miedo. Poco a poco todo es posible".89 Sandra espera 
que sus vecinos puedan ver que Miravalle no se define por la violencia, como ha sido históricamente, y que 
la gente vea el valor del barrio y de su gente.
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De hecho, la violencia crónica es un asunto complejo que afecta a todos: hombres, mujeres, personas LGTBQ+, 
ancianos, jóvenes, niños, pobres y ricos. La violencia crónica amenaza la capacidad individual de prosperar 
y socava las relaciones sociales, poniendo en peligro la capacidad de asumir responsabilidades cívicas y 
debilitando la participación.90 Pero la gente quiere que sus familias y sus hijos prosperen, y su conocimiento 
colectivo/comunitario anclado en sus raíces, su sentido de pertenencia y el amor por su barrio sean los 
primeros ingredientes para empezar a recuperarse del trauma de la violencia y a (re)construir relaciones 
sociales para una coexistencia pacífica.

Conclusión y recomendaciones 
Como se muestra en este estudio de caso, el problema de la violencia en México no solo tiene que ver con 
los delitos del fuero común o el crimen organizado, sino con un conjunto de factores que se entrecruzan y 
que contribuyen a la violencia crónica y crean altos niveles de inseguridad. La violencia sostenida en México 
ocurre en todos los espacios, privados y públicos, y es consecuencia de diferentes factores como la pobreza, la 
desigualdad, el desempleo y la impunidad, entre otros.

Ante una realidad tan compleja, un primer paso clave es redefinir abiertamente la violencia y la seguridad. 
Es imperativo no solo hacer visibles todas las realidades violentas a las que se enfrentan cotidianamente los 
mexicanos de diferentes géneros y otras identidades, sino entender que las personas viven un fenómeno 
sistémico con múltiples causas y efectos. También es necesario abordar la situación de acuerdo con la realidad 
que viven las distintas personas afectadas por las diferentes identidades y sistemas de poder existentes 
para que las estrategias de respuesta puedan atender sus necesidades de manera eficaz e integral. Este es el 
verdadero valor de reconceptualizar la violencia como violencia crónica.91

Una narrativa centrada en las personas cuenta una historia de traumas colectivos e individuales en la que 
las familias y las comunidades deben trabajar juntas para allanar caminos de recuperación y disminuir ese 
contexto de violencia crónica. Y una de las lecciones clave de este proceso de investigación es que, para 
construir vías de paz inclusivas, es importante no solo cerrar la brecha entre la realidad de las autoridades y la 
de la gente, sino también trabajar por y desde una diversidad de espacios, ya que todos son necesarios para 
lograr un impacto a largo plazo. 

Las siguientes recomendaciones se basan en las percepciones y experiencias compartidas por los participantes

Recomendaciones para las autoridades nacionales y locales 

 � Actualizar, armonizar y aplicar eficazmente los marcos institucionales y jurídicos.

 � Promover un trabajo sobre la violencia comunitaria que tenga en cuenta las percepciones individuales/
colectivas en el ámbito del barrio, así como los aspectos de género de la violencia comunitaria.

 � Promover espacios de encuentro con los ciudadanos que garanticen la representación de las personas 
marginadas, en los cuales se facilite el diálogo y la reflexión a través de la escucha activa.

 � Diseñar políticas y programas centrados en las personas y sensibles a las cuestiones de género, y 
fomentar los liderazgos comunitarios.

Recomendaciones para la sociedad civil y el mundo académico 

 � Desarrollar una comprensión más profunda de la violencia crónica, incluidos sus aspectos de género, 
para elaborar intervenciones estratégicas innovadoras y eficaces.

 � Promover procesos de toma de decisiones basados en evidencias en relación con la violencia crónica y 
crear procesos de seguimiento y evaluación. 

Recomendaciones para las comunidades, en particular para los jóvenes 

 � Ponerse en contacto con personas y grupos que compartan sus intereses para encontrar formas de 
abordar sus preocupaciones.

 � Otorgarle un lugar central a las experiencias y los liderazgos de las mujeres para construir iniciativas 
comunitarias inclusivas que ayuden a recuperarse del trauma dejado por la violencia crónica.

 � Relacionarse con sus vecinos de un modo acorde con las visiones que tiene de una vida mejor para 
usted y sus seres queridos.
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