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P r e s e n tac i ó n

Durante el proyecto de CLACSO nos propusimos entender colectivamente 
cuáles son las distintas expresiones de violencia cotidiana, extrema, institucional 
y estructural que impactan en las vidas de mujeres indígenas, afromexicanas y 
jornaleras en la región de la Costa- Montaña en Guerrero. Esto implicó ubicar 
el racismo estructural e institucional en el centro del análisis participativo. Para 
ello consideramos fundamental preguntarnos cómo desde el trabajo que llevan a 
cabo las defensoras de organizaciones indígenas y afromexicanas se identifican 
y se dotan de sentido las distintas expresiones del racismo y de la discrimina-
ción como elementos de estas violencias. También nos preguntamos qué senti-
dos atribuyen a la justicia y a la construcción de escenarios de paz en sus comu-
nidades y regiones a partir de las actividades que emprenden como defensoras 
comunitarias. 

Para responder estas preguntas, en lugar de diseñar de manera previa la meto-
dología y los instrumentos para recabar los datos, lo hicimos de manera cola-
borativa. Es decir, reflexionamos de manera conjunta sobre cómo y para qué es 
relevante llevar a cabo un registro de las violencias a partir de lo que resulta sig-
nificativo para las mismas defensoras. En este sentido, la investigación se susten-
tó en una serie de principios ético-políticos que guían la producción colectiva y 
colaborativa de conocimiento y que se basan en las contribuciones teóricas y de 
acción política de diversas vertientes de los feminismos descoloniales, negros, 
indígenas y del llamado tercer mundo. 

Dichos principios adquieren sentidos particulares durante la pandemia de Co-
vid-19 debido a que muchas de las defensoras se refieren a “la otra pandemia” 
como un incremento acelerado de violencias extremas y cotidianas que atentan 
contra las vidas de mujeres indígenas y afromexicanas, incluyendo los femini-
cidios, las desapariciones forzadas, la trata de personas, y el desplazamiento 
forzado. 

a n á l i s i s  P o l í t i c o

La región Costa-Montaña de Guerrero integra comunidades y municipios ca-
racterizados por su condición pluriétnica - conformada por los pueblos afro-
mexicanas e indígenas nahua, ñu’u savi, mè’phàà , ñomndaa - y su fuerte arraigo 
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comunitario y tejido inter- comunitario. De acuerdo con los datos del Consejo 
Nacional de Población, prevalece un alto índice de marginalización, precariedad 
de la vida y falta de acceso a servicios (CONAPO 2015). Aunque en los últimos 
años se han desarrollado obras públicas como es el arreglo de carreteras federa-
les (Tlapa-Marquelia), nuevas clínicas comunitarias y nuevos hospitales, muchos 
de ellos se encuentran aún sin funcionar. Además, tales intervenciones, junto con 
otros programas sociales, apenas atacan parte de los problemas estructurales de 
gravedad y más bien dan cuenta del rezago histórico de la región, atravesada por 
exclusiones sociales, racismos estructurales e históricos y violencias múltiples: 
alarmantes índices de falta de desarrollo humano, pobreza y marginalización, así 
como de falta de ofertas laborales y educativas; las dificultades en el acceso a la 
tierra, conflictos agrarios, las condiciones de agotamiento de la misma por el ex-
ceso de fertilizantes o la falta de herramientas para hacerla producir, entre otros. 

Las medidas de confinamiento derivadas de la pandemia y las reestructuraciones 
económicas a nivel global tuvieron impactos importantes en las comunidades de 
la región. Los impactos directos e indirectos fueron grandes: el alza de precios a 
la canasta básica, las medidas de confinamiento y el distanciamiento social (hora-
rios límites, aforos y cierres de establecimientos no esenciales) aplicadas en ciu-
dades como Tlapa (la cabecera político-administrativa de los 19 municipios que 
conforman la Montaña) provocó la pérdida de empleos. Asimismo, en la Costa 
Grande y la Costa Chica cerraron la mayoría de hoteles y restaurantes, muchas 
personas que migraron de la Montaña a trabajar tuvieron acceso limitado de tra-
bajo y remuneración, así que muchos de ellos regresaron a sus pueblos natales. 
Como consecuencia, creció la economía informal (de por sí ya predominante), 
principalmente a partir de la venta ambulante de productos varios; y economía 
ilegal, como el robo de carros y el negocio de la droga. Las economías informales 
y las ilegales han sido las pocas que mejoraron durante la pandemia. También au-
mentaron los flujos migratorios para trabajar en los campos agrícolas del norte 
y se diversificaron en volumen, rutas y temporadas, dirigiéndose no solo hacia 
los campos agroindustriales de hortalizas en el Bajío, centro y norte de México, 
sino también hacia el estado de Guanajuato, donde se realizan tareas más exte-
nuantes en condiciones más precarias y de explotación laboral que perpetúan las 
violencias.

La violencia contra las mujeres afromexicanas e indígenas de la región Cos-
ta-Montaña también se incrementó durante la pandemia, ya que las medidas de 
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aislamiento social implicaron que las mujeres pasaran más tiempo con hombres 
violentos, teniendo a la vez menos espacios para la contención y la denuncia, y 
creció la sobrecarga de tareas porque las jornadas de trabajo productivo se suma-
ron a las cargas de cuidados que se multiplicaron con la pandemia. Entre enero 
y marzo de 2022, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan 
documentó nueve feminicidios, cinco casos de criminalización de mujeres que 
denunciaron violencia y dos de venta de niñas y matrimonios forzados en la re-
gión, así como un aumento sistemático de los casos de violencia que culmina 
en feminicidio. En voces de mujeres autoridades comunitarias de la Montaña de 
Guerrero, hay una pandemia “de violencia intrafamiliar y doméstica”. El alcoho-
lismo es un problema grave que desata la violencia verbal, psicológica, física y 
sexual que no en pocas ocasiones culmina con feminicidios.

A esto se suma que los espacios de representación en las instancias municipa-
les de atención a la mujer no están siendo ocupados por mujeres que tengan el 
perfil y conocimiento con perspectivas de género, de pertenencia cultural y de 
derechos humanos. El acceso a las medidas de atención y prevención en salud se 
vio atravesado por discriminaciones raciales, de género y de clase, y la oferta de 
servicios públicos y de seguridad estatales se vio menguada por las restricciones 
de la pandemia con efectos desiguales en poblaciones marginalizadas. Además, se 
profundizaron las violencias extremas, en los contextos en los que la pandemia 
implicó o acompañó acomodos de las relaciones de poder entre actores armados.

El racismo estructural e histórico aparece como telón de fondo de todo este con-
texto de vulnerabilidades y violencias que atraviesan la vida de las mujeres y sus 
familias en la Costa-Montaña. La raíz de la acumulación de las violencias pade-
cidas en estas regiones, tanto dentro del estado como del país, descansa en los 
procesos históricos de regionalización que han conformado a estos territorios 
como geografías racializadas. En un artículo publicado en 2020, el antropólogo 
británico Peter Wade lo describe como un proceso donde “la jerarquización de 
los espacios, en términos de la economía política, también [implica] procesos de 
jerarquización raciales”. Esto explica el ordenamiento de espacios “otros” den-
tro del imaginario colectivo, empobrecidos y sin la intervención del estado ni de 
iniciativas para revertir los problemas estructurales de fondo, y que finalmente 
derivan en las situaciones actuales de violencia. 
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ca m P o s  d e  ac c i ó n  P r i o r i ta r i o s  Pa ra  e l a b o ra r 
P o l í t i ca s  y  ac c i o n e s  c o n t ra  e l  rac i s m o  e n  c o n t e x t o s 
d e  v i o l e n c i a s  e n  l a  c o sta - m o n ta ñ a 

1) Es fundamental elaborar métodos y metodologías de documentación de los 
racismos a partir de las narrativas propias de las mujeres indígenas y afro-
mexicanas. Ello requiere identificar las formas en las cuales el racismo es 
nombrado y reconocido desde sus idiomas. También implica rescatar narra-
tivas desde la oralidad de sus propios lenguajes, que permiten construir ca-
tegorías propias que expresen sus sentires y sus experiencias. Para ello es 
necesario hacer a un lado las categorías preestablecidas y abrir paso a otras 
formas de nombrar y conceptualizar el racismo y sus violencias.   

2) También identificamos como prioritario evitar ejercicios de documentación 
que se limitan a registrar los “eventos” o “hechos” violentos, sino registrar 
cómo estos racismos se manifiestan en la vida cotidiana, incluyendo malas 
condiciones laborales, mayor riesgo de enfermedades, falta de acceso a la 
atención médica, a la educación, y/o a la justicia, entre otros. La experiencia 
individual y colectiva es el eje clave para rastrear y visibilizar esos efectos. Las 
experiencias son un vehículo para aprehender las formas y sentires en que las 
personas asumen y viven el racismo, y cómo este las ha marcado. El malestar, 
la vergüenza y/o humillación, la frustración o la impotencia, el enojo, el can-
sancio son algunas de las emociones que se registran a partir de la documen-
tación de las experiencias. 

3) Unas de las esferas cotidianas que más concentra estas experiencias racistas y 
que es prioritario atender a partir de acciones institucionales e independien-
tes es el campo de la atención hospitalaria. En ese sector abundan los actos 
abiertamente racistas, que incluyen expresiones explícitas de disgusto por los 
cuerpos y prácticas culturales de las mujeres indígenas y afromexicanas, y 
que en muchos casos son formas de violencia ginecobstétrica. La violencia de 
este tipo incluye la falta de atención o la atención médica defectuosa y mal-
tratante de las mujeres en periodo de embarazo y de parto, los daños físicos 
y emocionales que estas conllevan, los abusos de poder, los cobros por ser-
vicios médicos y medicinas, la imposición de prácticas ajenas a sus culturas 
para llevar a cabo o atender los partos, hacer seguimiento a los embarazos y a 
las/recién nacidas/os, atender dolores y complicaciones.
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4) De manera interrelacionada, es prioritario elaborar medidas para contrarres-
tar los racismos que sufren las parteras de las comunidades, incluyendo las 
formas en que el sistema médico y su personal desvalorizan su trabajo y sus 
conocimientos, al punto de implicar el no reconocimiento del acta de alum-
bramiento dado por ellas. Ello afecta la dignidad laboral de las parteras, el 
derecho a la identidad de las/os recién nacidos y los derechos a la diversidad 
cultural y la autonomía de las comunidades indígenas. 

5) Una tercera esfera prioritaria que requiere acciones contra el racismo y las vio-
lencias es el del trabajo jornalero de familias indígenas y afromexicanas.  El racis-
mo se hace patente cuando las personas indígenas tienen las jornadas laborales 
más largas, extenuantes y con salarios poco regulados, todo esto, en contextos 
de violaciones constantes a sus derechos laborales. En el contexto de la pande-
mia, el racismo también fue percibido en la falta de protocolos y medidas de cui-
dado para evitar contagios y propagación en los campos agrícolas, imperando 
la falta de equipo de protección y el acceso a servicios médicos de calidad.   La 
falta de atención hospitalaria afecta de manera drástica a las familias jornaleras, 
un  91% de las cuales no recibe el derecho de acceso a instituciones de salud por 
parte de su trabajo.  Esto implica, entre otras cosas, que las enfermedades son 
por lo general pasadas por alto, salvo que les impidan trabajar. 

6) En cuanto al acceso a la tierra, es necesario elaborar acciones para contra-
rrestar la postergación y dejadez por parte de las instituciones del estado a la 
hora de involucrarse y prestar atención a los conflictos agrarios – o su impli-
cación directa en algunos de ellos. Cuando surgen conflictividades agrarias 
entre unos y otros núcleos agrarios, en muchos casos se ha buscado la me-
diación del estado, cuya dilación, parcialidad o formas económicas de tratar 
de resolver la falta de acceso a la tierra enmaraña los conflictos. Esta actua-
ción del estado es parte y resultado de violencia estructural histórica y de una 
práctica de racismo institucionalizado.

7) Por último, identificamos el acceso a la justicia como un quinto campo de 
acción de políticas que dirigidas a desactivar prácticas racistas cotidianas, 
institucionales y estructurales. En las instancias de justicia las mujeres se en-
frentan a un sistema patriarcal que las criminaliza, no les creen, y terminan 
imponiendo una cadena de obstáculos para acceder a ella. Las desigualdades 
económicas, la negación de un pluralismo lingüístico, étnico y racial generan 
una brecha fundamental para el acceso y ejercicio de la justicia.
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