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PREFACIO' 
f , 

LAAPLICACION ALA PRACTICA 
1 

POLITICA DE CONC:EPTOS 
,. 

GENERICOS DE CIE.NCIAS SOCIALES: 
tres ejemp]os ]atinoa111ericanos 

Prof Dr. _\Wson Lagé 

La difusión del conocimiento científico ~e :re,aliza aplicando ,-erdade
ros conceptos genéricos a categorías de e\·entos empiricos, con el objeti\·o 
de demostrarlos. 

Desde el punto de 'ista del marketing, se cuida de incorporar Ja ciencia 
corno argumento= sin embargo. no importa la ,-erdad, sino la adecuación de 
los enunciados a lo que les con~.iene: se 'hab]a, con indüerencia, aJa razon. a 
la memoria colectú:a y atá~.ica. a la emoctón. e 1 deseo o el miedo. - - . 

Uno de los in.st:rumentos de marketing es la atribución literal de conceptos 
generic05 de ciencia a realidades. particulares. excluyendü la intermediacion nece
saria~ se produce la conciencia a medias, mera Yerbalización. Esto se logra, en 
general, omitiendo factores Yinculado5 a la Historia y la subjetiúdad del Jenguaje. 

Al conceptualizar un conjunto de entidade~ o hechos y darle s. un nombre, 
los cientificos sociales necesariamente suprimen la unicidad de cada una de 
las entidades o hechos a los que el concepto puede referirse; sin etnbargo, 
la aplicación siempre se hará a una experiencia o bj eüra. ünic a y= por tanto. 
loc.alizada, puntual e insertada en contexios específicos. 

En e!Ja, se lleYará a la gente a refo:rmular el concepto genérico, contras
tándolo con las peculiaridades de los hechos reales que los rodean. es decir= 
a e·raluar cómo es tan configurados:. en e 1 lugar y en el tiempo_ Por tanto. 
deberán e onc ebir nue\"a información cuya aceptación o rechazo inroluc:re 
aspectos emocionales.. 

Se trata de un conjunto de reflexiones que creo oportuno con5iderar comü 
prefacio de textos que actualmente se pretenden como re~ultado practico_ Aquí, 

1 Est" pr«ado ha siio ~o pa ~ Prd. Dr Nilson Lage¡ pma ti plimw.1 ~'EISÜI del libro El1 Jl(f1ll!l~s ~n 

marzo <1m 2021 . Su lrn:lu::Oón y putlicaaon en ~m vmioo cm aspard h3 sid:a amableme " aulm:nñl 
~XJSt martem por su e5posa, la Sm.. de&Lage, a • a;¡IIDea!mo& prcfuootJnenm por permitir al lector 
hispano nr acceso a BSt1 releoi8111~ y creati'l'd il'lita::liin a la ref!ID:ión académica sobre AlnMca latina. 

2 Proi !:k Tru.lm UFRJ, UF F. UFSC. {1~2G21). Pc!I'ÍOIÉ\a. UngüJs13, In~~ Co.naarrtento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASESINATOS DE MUJERES NEGRAS EN , 
MEXIC:O: análisis desde la conceph1alización 

del femit1.ic idio y la raciaiización 

Jfarirol A. /cocer Perolerrr:-

l. IDtroducciól!l 

El feminiciciio, en I\'Iéxico y el mundo, e-s un fenómeno que no se pres-enta 
en las mismas. circunstancias en terminas territoriale-s, sociales, culturales, o 
econornicos, debido a las particularidades. contextu.ales.. Por ejemplo, en la 
frontera norte de Ivlexico, el fem.inicidio se inserta en conjunto con proce
sos de~ capital.ismo e industrializacion por las maquilas. (ZERJ\,.:IEÑO, 2004~ 
~fO~ARREZ 2009)~ en contextos de megaproyectos que generan otras. Yio
lencias contra las n1ujeres (SOTO, 2015); o por Ja pres.encia de econ~nlias. 
criminale-s y conflicto armado, como en el contexto colombiano (R.-\1\fiR.E.Z, 
201 7)~ algunos informes en America Latina han dado cuenta de cómo la 
\:iolencia homicida contra. mujere5 , por ejemplo, afecta mas a las afrociescen
djentes (CEPA.L . 20 1 S). Aquí se e.stá. de acuerdo con esos planteamiento.s . Se 
asume que la racializacion tiene un impacto en cómo las mujeres enfrentan 
un mayor riesgo a las Yiolencias, porque el racismo, como sostiene 1v1oreno 
(20 16) ·' [ .. . ] establece los parámetros de mclusion y exclusión, de priYilegio 
y opresión, es la. "distribución s.ocial de la muerte~ como una gráfica actuarial, 
predice quien Ya a florecer y quien no" (HA.RTh·1AN, 2007: 129, citado en 
:\-10REKO 1016: 92) . Por lo que las ,-iolencias que culminan en asesinatos 
de mujeres tambit~u están definidas por el racismo. 

Oficialmente no existe el feminic idio contra las mujeres racializadas 
negras~ morenas o afrodescendientes en lv1ex.ico, esto quiere de-c ir que se 
carece de información que pro·renga de registros Yitales o administratü ·os 
o inclu5o generada por autoridade-S de procuración e irnpartición de justicia 
que permita cuantificar el niYel en que la 'í.iolencia feminicida que aqueja a 
las mujeres histfu-icamente discriminadas en es1e país. 

A pesar de ello~ existen esfuerzos de orden cualitatiyo por tratar de i.tú
ciar un proceso de 'Subsanar esa injus.tificable omi'Sión (ALCOCE~ 20 1 7~ 

2020). Corno un paso más en ese proceso, en este te:xi o s-e tiene el objetiro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de mostrar, desde una perspecti\·a interseccionaL cómo operan las mliltiples 
desigualdades sociales. en los asesinatos de mujeres por razones de genero, 
para de\·elar cómo en es a \·iole-ncia sexual que cuhnina en asesinato están 
pre~entes otra~ desigualdades que \·andes-de la raciaJización de los cuerpos, la 
clase social, la situación de migrante, etc. argumentando que no ron atributos 
indiúduales, sino que existen .am bitos de poder que las hace desiguales, y esto 
es fundamental para entender la complejidad de Jas ' iolencias que marcan 
los cuerpos de algunas mujeres. 

A partir de la definición clásica el feminicidio, entendido como e 1 < ~ase

sinato mi5ogino de mujeres cometido por hombres~ e:5 una forma de Yioiencia 
sex'Ual" (R.ADFORD, 2006, p. 33), desde los aportes de la teoría feminista, 
en adición, busco complej izarla- en términos epistemológicos y políticos -
de:5de la óptica in terseccionai. para analizar cómo operan racismos históricos 
y actuales en que se concreten los asesinatos de algunas mujeres. 

El desarroUo de este texto se guia por los planteamientos teóricos del 
feminismo negro de mujeres. de Abya Yala (CLRIEL. 2007), en el marco de 
contextos racistas, clasistas y sexistas, el cual prioriza en términos reftexh·os 
}-críticos la interseccionalidad de razadase sexualidad ·género. 

En términos metodológicos presento un estudio de caso comparath·o. 
para reflexionar críticamente y describir e 1 fem.inicidio de dos. mujeres de la 
región denonllnada <"Costa C11ica". localizada en el pacifico mexicano. Esta 
es una región culturalmente compartida por Guerrero y Oa.xaca_¿?_ Esta región 
fue una de las puertas de entrada más import:mtes para el tranco de personas 
africanas por su localización a lo largo de la costa del Pacífico, donde se 
localiza el puerto de Acapulco. famoso pm- la Feria de la K ao de China, o el 
Galeon de ~'lanila. Durante el Yirreinato llegaron a la región de la Costa Chica 
población africana e:Scla\·izada y libre, que llegaba bajo la responsabilidad de 
Bpañoles y criollos para trabaj~ en haciendas dedicada.5 al cultiro de cacao y 
algodon. o a la ganadería (\lELAZQL'"EZ; ITLXR..:\LDE, 2012). Actualmffite. 
Guerrero y. Oa.-li:aca tienen el mayor porcentaje de población que se reconoce 
afromexicana {8,.58% e 4, 71 ~~ó, respecth-amente) (INEGI. 2021). 

Son analizados ]os casos de dos mujere:5 : Gozo :Maria, de la Cmta. Chica 
de Guerrero y Leonila Román. de la Costa de Oaxaca., ambas mujeres negras 
a~e sinadas por personas que las conocían_ Dada 1a defic iencia oficial de datos, 
se utilizo la infonnación recabada durante el desarrollo del trabajo de cam.po 

49 Guerrero v Oaxoca farm;m parte oa 135 22 ~alfes federatr.~a.S que coof.arman a los Estados IJ.Jnicbs 
Me>:K3tos. Cada enfidnd liene éNisiCD!s rngicmtes en 1ffi · os adninisbatrros 'J culhlraiBS. Guerrero 
esm d'lidido en 9e1B regicms: Acap leo; Costa Ctfr:.a; Costa Grande; CEtdro; La Montf\a; ~:y, TI0013 
Cafen1e. Mi~~ Oaxaca @5ta aJrifcrma:!a par ocho mgjones: ca.nooa. Costi, Istmo, Mixleca, P• 
loap:Jn, Sima Sur. ~ra Nort4! '1 va'IBS Centri:tBS. La CostJ COca como r~ilin e& t:OOIJ)afftla por Gt.termro 
'1 03xaca en · ermioos ooltl..r.OOs (LARA. 2017). 
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de mi im·estigacion doctoral (ALCOCER 2017)= a partir de entre\·istas . y 
:fuentes secundarias: la prensa estatal y regional~0 que reportaron los asesina
to5. Si bien, la prensa tiene deficiencias en cuanto a la infonnac ión porque no 
necesariamente muestra la realidad del hecho en s_i. pero pennite identificar 
elementos que otra manera no se pueden recuperar a tra-rés de las fuentes: 
oficiales. Y es j usto ante la falta de acceso a la informació-n oficial detallada. 
que la prensa es una fuente útil. En tmninos de estrategia analitica recurro a 
la teoría fundamentada y malis.is crítico del discur5o para acercarnos a identi
ficar las relaciones de poder de clase= género y '"raza'", entendiendo que estas 
categorias posibilitan la >:iolencia. de genero contra las mujeres. 

Los asesinatos de Leonila y Gozo I\o1aria fueron elegidos por ciertos cri
terios teóricos. (FLICK, 2007) que incluyen la das-e, el género. la condición de 
acUJ:idad, migració~ y si son de lugares con población negra. en ese sentido 
el trabajo a ui propuesto 5eria 5ituado dentro del estudio de caso tipico o para
digmatico, que '"Opera como un punto de referencia"' {FLY\·131ERG= 2004). 
Con la finalidad de s'Ostener una postura critica respecto a la despersonaliza
ción y supuesta neutralidad de lenguaje científico al llan1ar a los asesinatos 
como ~~caoos". res.altamos, que oon ellas son mujeres-negras que yi\·ieron 
\"iolencias múltiples y extremas. a las que hay que >:ol\·e:r a nombrar a fin de 
pres.errar la humanidad que s.e les pretendió arrancar: LeDnila asesinada en 
Acapulco, municipio de r~epción de migración interna de población indigena 
y afromexicana~ lvfaria Jos.e, asesinada en la localidad de el Pitahaya, en el 
municipio de Cuajinicuilapa. lugar que con mayor proporción de población 
afromexicana, negra o morena, en Guerrem. entidad con mayor proporción de 
población que se reconoce afromexicana en :México (INTERCEKSAL, 2015). 

Al respecto. quiero mencionar que otras de las razon~-s. de 1:isibilizar el 
asesina o de L eouila, fue el impacto per50nal que dejó, pero sobre todo por u e 
a partir de su lectura me di cuenta de la ausencia de herranlientas analíticas 
para la comprensión de lo que estaba pasando. 

La forma en cómo fue asesinada me dejó una huella durante años. Leí el 
asesinato a tran~s de la prensa en la hemeroteca municipal de Acapulco. la 
imagen de una mujer de pelo cllln.o, boca grande - hinchada probablemente 
por los golpes de las que fue objeto - ~ con un feto de seis meses. - mismo 
que le fue extraído de forma \"iolenta - , 5ignificó una de las primeras. grande5 
marcas que ha dejado la nota roja, a nú:el personal 

El caso quedó en el inconsciente= probablemente como estrategia de 
defensa. deddi dej arla en el olrido, y sólo me remitia a ella~ cumdo habria que 
hablar de algün asesinato en especifico, donde la s.aña era la característica. N o 
había reflexionado lo profundo que fue el impacto del asesinato de Leonifa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

porque de alguna manera me remitía a la Costa Chica de Guerrero. a mi fami
lia negra, a mi hermana, a mis primas= a mis tias_ 1\·le era tan familiar_ 1\·fis 
rnquietudes. ~obre el femi.nicidio, para entonces. no pa~ aban por la racialización 
de las nruj eres, ni remotamente sobre el racismo_ Es hasta la inYestigacion 
de doctorado= que, por los dialogas con Julia I\·lonanez Fregoso:n. y por las 
lecturas del trabajos y obra publicada en Ciudad Juárez sobre el feminicidio 
de mtB eres. '"morenas y pobres". fue que comenzó a tomar forma el cuestio
narniento e inquietudes sobre el tema. 

I\·le posiciono en diálogo c.on el sur y desde el sur_ Como parte de dicho 
posicionamiento= recupero los tenninos "'morena, negra y o .afromexicana", 
que son algunas de Jas referencias. identitarias que se manifiestan en algunas 
regiones de Guerr~, como la Ca-sta Qllca y Acapulco= (HO~ l~.l\J= 2006; 
DO~ OSO; I\tt\RIIN""EZ. 201S~ Al COCER, 2020)_ Otra~ de las implicaciones 
del posicionamiento señalado remite a reflexionar el acto en si, pero tambien 
e] contexto de ....-ida que posibilitó el asesinato que marcó e 1 continuum de ;. iü>
Jencias contra las mujeres, de tal forma que me permita recuperar Jas narrath:as 
que errruel\-eu a las mujeres racializadas, y cómo en algunos casos se tiende a 
justificar 1 a. Yiolencia. Lo anterior, sin duda, tam bien permite dibujar a grandes 
rasg05 las opresionB que pesaron y siguen pes.mdo 5obre la ,,-ida de la!! mujeres. 
lo que no puede dejar de tener implicaciones politicas que bay que señalar_ 

Para lograr el objetiYo trazado= este texto lo estructuro de la siguiente 
manera: En una primera sección se presenta e 1 aparato conce'ptual desde el 
que me posiciono politica y epistemológican1ente~ desde el feminismo, el 
enfoque interseccional y los aportes de feministas negras, para compre'nder el 
femirucidio de mujeres racializadas. Se pre-senta una breYe di5cusión sobre las 
categor.ia.s sociales como genero y raz~ como construcciones sociales_ En la 
segunda sección se hace una descripción de cómo e 1 colonialismo añn sigue 
Yigente ro construcciones estereotipadas que se construyen sobre las mujeres 
negras en 1v1exico. para ello 'Se toma como referente empirico a Guerrero= no 
sin antes adarar que estas construcciones no son exdusi\-as de ese contexto_ 
En el tercer apartado se presenta el análisis de los asesinatos Leonila y Gozo 
!\[aria, desde la perspectiYa planteada.. A partir de estos ase5inatos. s.e s-o'Stiene 
la ne<:esidad de repensar en Ja ·riolencia racializada y de cómo e 1 racismo, 
sexis.mo y precariedad estan imbricados, que hace a ciertas. mujeres 'i.-ictimas 
de asesinato. Por Ultimo, se presentan algunas conclusiones y algunas pro
puestas respecto al rumbo que puede tomar la reflexión con la expectatira de 
que sirYa para posibilitar una autocritica epistemica y pensar en el despre-cio 
que YiYen de manera mas marcada algunas rnuj eres, y de esta forma plantear 
la erradicación. 

51 Eal entames ara diroct:ara dB1Bsti, m el l=f0}'4K:ta oo doolaooo. da 2014 a 2017. 
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De enero a agosto de 2020, de acuerdo con Ja Secretaria de Seguridad 
y Protección Ciudadana, en !\·léxico han ocurrido 704 casos de feminicidio 
(SSPC y SE, 20 2 O). Respecto al homicidio doloso de mujeres, ocurrieron 
1,150 casos en el mismo periodo. Se tiene infDrmación desagregada por ejem
plo de dónde ocurrió el feminicidio u homicidio - por ·municipio y entidad 
federati\·a - = la edad de las Yictimas, - calculada la proporción en tasa - etc. 
En términos oficiale.s se clasifica el homjcidio y femiuicidio, a g¡ancies rasgo.s 
y retomando el tipo penal. 

Sin embargo= hay que destacar que, el concepto de feminicidio surgió 
desde la teoría fem inista para establecer una diferenciación en términD.s epis
temo]ógicos, mas alhi de un número o un indicador. El primer debate pre.sentó 
al feminicidio como un tipo de úolencia extrema de género, para entender 
en que se diferencia a la \ "Íolencia que experimentan los hombres. El debate 
no e:ra que las mujeres. fueran asesinadas en mayor nü.mero - los registros 
oficiales mostraban lo contrario - , sino que muchas. mujeres eran asesinadas 
por las relaciones. desiguales de genero, a manos de hombres - y de algunas 
mujeres - _ Ha habido aYances emp.iricos para mostrar la forma en cómo se 
presentan los asesinato;; de mujeres y hombres. Por ej en1plo, de acuerdo con 
el análisis de DATA CI\l CA (2019) es. en la cas.a es donde las mujeres. -s.on 
asesinadas de manera más brutal, .. [ _ . _] es mas comün para las mujeres que 
para los hombres que las asfixien, en\·enenen y maten con un anna blanca o 
··con fuerza corporal~~ (p . 49). También destacan que la \·iolencia familiar, que 
se comenzó a .incorporar de-~de 2003 por El Instituto Nacional de Estadística 
y Geo grafi.a (INEGI), es un dato muy poco registrado, que, con el paso de 
los años, se registra menos. 

Además, desde eJ 2012 se incorpora en el regi-stro ofi cial si en los homi
cidios hubo o no parentesco entre la Yictima y el -ríctimario. En los pocos 
registros en donde se tiene la relación de parentesco. en el 5 .l ~·'Ó de los de las 
mujeres. se registro \"iolencia familiar, en contraste con el O. s~~ó de los hom
bres. En la nlisma linea, nmestran que cuando existe registro del parentesco 
las mujeres son asesinadas en 73 '}ó por familiares, en contraste con un 30 
~-ó en el caso de los hombre-s_ Ellas son asesinadas principahnente por sus 
parejas sexo ·.afecti\ ·as -esposos y concubinas- lo que representa el 4 8. 9 5~/o 
de los registros~ en el caso de los. hombres es minimo, porque son asesinados. 
principalmente por: el padre (16.1 ~/o), el primo (8. TYo), el_hermano (S.05~o)= 
el SQbrino (7 . 14~/o) y la madre= inclusQ (6.36%) (DATACI\~1C.~, 2019). 

Lo anterior da cuenta de las particularidade~ de cómo la Yio lencia homi
cida Y feminicida es diferente y cómo las relac iones de ~enero n1edtan e 1 
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ejercicio de éstas. Sin embargo, no puede dejar de considerarse un paso funda
mental pero limitado al momento de intentar entender también las diferencias 
intragenericas. Esto lle~:a a la nece5idad de identificar las particularidades 
sobre cómo las mujeres rac.ializadas, indigenas y afromexicanas= han sido 
asesinadas en Ivléxico. 

La información cuantitatir~·a proPQrciona algunas pistas para entender las 
circumtancias y el conte::do de cómo &e presenta e 1 feti".ai.nicidio y homicidio de 
mujeres, sin embargo, hace falta señalar el registro tambien de lo que DATA 
Cl \·1CA (2019) propone cotno '-<color de piel", y que aquí se prefiere deno
minar la condición étnico-racial (CEPAL, 2020). Indicar y registrar ese dato 
daria elementos. para identificar los riesgos= qué sucede, cuando y donde, y a 
partir de ello, identificar patrones y car.acteristicas de las ·riolencias extremas 
que cuhninan en .asesinatos - sea feminicidio u homicidio - , porque si bien, 
e 1 moti' ·o puede ser la misoginia, l.as. expres.iones racistas, tanto cotno actos 
indi,:iduales, rnstitucionales y estructurales pueden estar operando para que 
los asesinatos de mujeres se concreten. 

En 1\·féxico, dada la m\·isibilidad oficial urge el trabajo de la academia 
en colaboración con organizaciones para la documentación y el registro de 
la .autoidentificación, y de esta forma tener un acercamiento a la magnitud 
del problema. La desagregación de la condición etnico-racial de la úctima es 
imprescindible para comenzar a entender de qué forma racismos históricos 
~ · es.tructurales figuran cotno parte de los. factores que hacen permisible es.tos 
actos= generan agra\"ios y afectaciones diferenciados p.ara los familiares y 
comunidade:S de 1~ Yíctimas. Bajo la generalidad de la condición subordinada 
de l.as. mujeres., hay muertes y asesinatos que son Yisibles y otros ignorables. 

En su libro clasico, Russell (2006) destaca que el feminicidio no discri
mina. por ·'raza", cultura. edad, orientación sexu..'\1 o clase. Es esa imbricación 
de Ja que parto para identificar las des.iguald.ades mültiples. que se s'Olapan en 
dos asesinatos de mujeres negraes en Guerrero: Leonila asesinada en 2003, 
y I\faria José en 2013. Son 10 años de diferencia, donde cuestiones como 
el crimen organizado, Ja declaratoria de la Guerra contra el narcotráfico, el 
mm·imiento de las mujeres feministas organizadas en la entidad en contra del 
feminicidio y e 1 accionar coleeti\ ·o de mujeres afromexican.as., han marcado 
la ~.-ida pública. Desde 200 3 en Guerrero se puso en la denuncia pública l.a 
~\ "iolencia extrema contra las mujeres en forma de "homicidios de mujeres", 
aun no lo llamaban feminicidio (.AL COCER, 2020). 

A pesar de que ambos casos ocurrieron en fe~has distintas, comparten 
desigualdades, que se han mantenido en el tiempo. Las desventajas se hacen 
presente por algunas dimensiones como la lengua indígena, identificarse den
tro de una comunidad indígena o negra, o tener el color de piel mas oscuro, 
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estos "resultan en probabilidades menores de avanzar en el sistema educativo, 
progresar en el arnbtto laboral o pasar a la parte mas alta de la dtstnbuctOn de 
la riqueza" (SOLIS, 2019). Pero el panorama se \-uel\·e complejo porque en 
los asesinatos en México no existen oficialmente en el registro las mujeres 
afrodescendientes. No se tiene claridad - cualitativa o cuantitativa- respecto 
a las violencias contra mujeres racializadas, sean indígenas o afromexicanas, 
para dar cuenta de cómo se interseccionan las violencias de género con úo
lencias estructurales, racismos históricos y actuales. 

En México se ha in\·isibilizado el feminicidio y homicidio de mujeres 
negras, o afromexicanas (AL COCER, 2020), por lo menos de eso dan cuenta 
los registros oficiales e instancias encargadas de la recopilación de infonna
ción administrati, ·a, como El Instituto Nacional de Estadistica, Geografía e 
Informática y la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Las mujeres 
racializadas - indígenas y afromexicanas - han sido borradas de los registros, 
mas allá de los esfuerzos colectivos que dan seguimiento y sistematizan a 
esta violencia e;.:trema. 

De modo que para dar cuenta del feminicidio de una manera más integral 
y útil para la prevención, es importante ir más allá de la evidencia cuantitativa, 
no sólo por las deficiencias señaladas en su levantamiento, sino también por la 
naturaleza misma de los procesos sociales a los que puede acceder, por ello, 
en este articulo se desarrolla un estudio cualitativo, con la idea de definir con 
rigor el fenómeno de los asesinatos de mujeres racializadas, con la intención 
de robustecer y afinar el sustento de los muy necesarios estudios cuantitativos. 

En este sentido, el concepto racialización es fundamental para entender 
estos asesinatos, porque "se concibe como un concepto de gran utilidad poli
tica, dado que, al identificar exclusiones históricas y lógicas institucionales 
presentes, hace visibles modelos de injusticia social que dificultan el logro 
de una ciudadania incluyente y equitativa" (CA-MPOS, 2012 p. 185). La 
racialización hace alusión a las relaciones sociales que se sustentan en la idea 
de-!323., pero :1quí se asume que ésta es Wl:l construcción soci:ll. conte,..:tu:ll y 
reproducida a través de determinadas practicas. 

Si bien, la perspectiva de genero en lectura y análisis de la violencia que 
experimentan las mujeres ha sido fundamental, también ha sido cuestionada 
por mujeres di,·ersas por considerar que sólo se centran en la uni\·ersalidad 
del sujeto mujer. En ese sentido, Curiel (2007) señala que las mujeres negras 
han cuestionado el feminismo hegemónico por que han dejado de lado la 
categoría "raza", sexo/género y clase, y han sido, desde sus propias ,·oces, 
las que han mostrado cómo el "el patriarcado tiene efectos diferentes en las 
mujeres cuando estas categorías les atraúesan" (CUR.IEL, 2007, p. 1), por 
lo que partimos de estos supuestos. 
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3. Fe1ninismos e interseccionalidad, o cómo l"et' más aUá de la 
unicidad 

Sitüo mi reflexión desde el punto de \-i:ta feminista, como mujer, costeña, 
morena. con Ja n~ntaj a de tener estudios de posgrado, y con las desYentajas 
propias de pro-renir de sistemas educati\-os con deficiencias de un municipio en 
la. Costa Chica de Guerrero_ Tomando esta referencia.. \isibilizar criticamente 
el continuum de ,-iolencia - las Yiolencias- que antecedieron y se concatena
ron en el feminicidio, es una de las metas politicas propuestas_ Reton1o que 
los feminismos di-rersos se ba desmontado la idea ele que el género es la única 
condición de desigualdad "'i,-iolenta que op._"fa en los asesinatos de mujeres en 
GuerJero y en :\-1éxico. 

Si se asume que los cuerpos están marcados por diferentes construccio
nes y están atraresados por relaciones de poder múltiples, desde Ja postura 
feminista existe mas o menos un acuerdo de que en las ciencias sociales se 
busca acabar con "la ceguera de genero~= (DE BARBIERI. 1998)_ Dentro de 
l.a asimetría de género, la Yiolencia es una estructura de dominación contra 
aquellos géneros subordinados_ l a ú olencia que padecen las mujeres por el 
hecho de serlo, no se presenta sola, ya que ademas de la diYisión soc io-sexual= 
exist en otros condicionamientos que 1a. atra-riesan, otras estructuras sociocul
turales en las que las mujeres están insertas, tales como la clase y Ja ' ~raza"_ 

Retomo el planteamiento de Castañeda (200&), respecto a que la teoria 
feminista pone el centro de su reflexión •ten la explicación de la multiplicidad 
de factores que se concatenan para sostene~ Ja desigualdad entre mujeres)
hombres basada en el género [ .. -]'' (CASTANEDA, 2008, p. 8)_ Sin embargo, 
desde una perspectiYa relacional, se propone retomar la mterse,¡:c.ionalidad 
(COLLINS, 2019) como instrumento analítico. T.anto el sexismo ~que tiene 
como base la categoria del género-, como el racismo - que tiene como base 
l.a noción de r.az.a- son dos sistemas que legitiman. la desigualdad con base en 
elementos fisicos (el aparato reproductor, el fenotipo o color de piel) a los 
que s.e asocian relaciones de poder soc.ia.les . 

Para entender la noc-ión de raza Desford (2 002) sen aJa que hay que tomar 
en cuenta que hace referencia a las '" ~ohrias" diferencias fisicas entre grupos, 
pero que científicamente ha resultado i.n.s.ostenible puesto que no tiene sustento 
real de diferenciación. A propósito de lo anterior, Stolcke (2000) precisa que 
existe el consenso ele que en el género humano no existen · trazas~~ en términos 
estrictamente biológico5, por ende= siempre que la cie5igualdad y la exc lusión 
sean atribuidas a diferencias raci.ales estamos frente a construcciones socio
históricas. Abundando y retomando a Desford (2002) la .autora de referencia 
sugiere que del uso del concepto · ·raza~~ se ha desligado el concepto racismo, 
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que se presenta cuando la5 diferencias fisicas entre grupos - de raza - reflejan 
diferencias internas entre ellos (moral, personalida<l: intelecto), generándose 
una organización de las diferencias biológicas, de forma jerárquica ~~ . 

Por otro lado, respfiCto a la categoria sexo género, la frase de Simone de 
Beau\·oir "no se nace mujer, llega una a &erlo, a juicio de Lamas (1996) ejem
plifica Ja categoria géJWJ'o, con el obj eti\·o de diferenciar las. construcciones. 
sociales y culturale~ . De acuerdo con ello. es rele;,,·ante el cuestionamiento que 
hace Be.au\·oir, ya que señala que lo femenino y lo masculino es construido 
desde una cos.tnm:isión sustentada en lo biológico, donde los hontbres son 
"los. sujetos. d~ referencia y las. mujeres s.eres dependientes y subordinadas a 
ellos.~' (RINCOK 1988, p. 8). Al res.pecto BeauYoir consideró queJa huma
nidad es macho, '~y el hombre define .a l.a mujer no en si, sino respecto de él~ 
no la considera como~ ser autónomo[ ... ] él es el Sujeto, él es lo absoluto: 
ella es lo Otro' ' (RIKCO~, p. 14), de esta forma, la alteridad de las mujeres. 
es construida con ba~e en la caracterización del hombre como centro. Ambas 
autoras enfatizan en que lo5 Y alares masculinos son el eje central de lo social. 

Pese al binarismo con el que Beatn-oir concibe el genero, es pertinente 
señalar que el acierto es su teorización de la realidad Yir ida, que ha s.ido 
mediada por la con e iencia, y definid a por las e st:rucruras 'S'ociale5 y culturales, 
enfatizaba 1a autora, que hay un cuerpo \i\·ido , y las mujeres han sido hembras 
que se definen, y las definen como taL 

Ahora bien, si el genero es •'·una forma primaria de relaciones signifi
cantes de poder" (SCOTT, 1996), sobre la idea de raza, quisiera traer a la 
discusión los aportes de Quijano (2000) respecto a que fueron las diferencias 
fenotipicas, principalmente el "'color" de l.a piel y del cabello, etc. las usadas. 
como 'expresión externa de las diferencias ~·raciales ." No obs.tante, la idea 
de diferenciacion racial, resultado de las diferencias fenotipicas, eran - y 
son - marc.as de poder, entre los dominantes-blancos •<-europeos", Yersus los. 
inferiores., ·~no europeos·~, dominados e inferiores. 

Respecto a los sistemas de dominación que se cruzan, Stolcke (2000) 
propone que la intersección entre la clase, la raza y el genero, producen 
experiencias comunes, pero t.ambien diferencia5 en la fom1a y el hecho de 
ser mujeres (y hombres), sin embargo, concluye l.a .autora, que la raza, la 
clase y el genero son colh'1ituti,·as de la desigualdad social, porque se tiende 
a naturalizar ideológicatnente las de"Soiguald.ades sociales. 

52 EVtl lfdorn pJI!de at:uJcli sdJrc¡ m idedogiffi mcistJs M Amciri::a Lalirn. y m piOO~ prOCtkas mtas 
m t1 r4!giéfl, f.f1 ~ R:lml:ú, Maria DcfcJQs [2002) "Estuft)s sro_re el RacisJoo f.f1 Jlmífica Lam1". A:llib y 
lllllma. ¡:timaw!ra, nlm1ro 011. u~ fttrtl:incJrn Ma1JqpoltJng.XochinJkx!, Distñlo FOOff3. Pp. m 
310. M.rtsaku Km'ihmoo. K. (2005). Mes• yra::ismo en b r~ pdffi'ca M Méxioo. R€1.istl de 
Esb.do& LaEr'llormic:D)5., (40). 245-263. alrlad de Mlixioo: linJMsidOO N:rioo~ Autemn:a oo )l.éxXxJ. 
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Sin etnbargo, la apuesta desde la interseccionalidad es reconocer que 
esas categorias generan desigualdad, pero que no e3tan separadas entre si. En 
ese sentido, Lugone-s (2008) una deJas teórica3 más importantes res.pecto a la 
interconexión de lo5 elementos. de opresión mültiples - de raza, clase, género 
y sexualicb d-, destaca que han sido las feministas ··de color" las que han mo5-
trado la dominación y explotación, una Yez que se considera la perspecth -a 
epistemológica se centra en la intersección de dichas categoria:s. 

4. Feminicidio y racialización 

Ante e] debate de utilizar o no el concepto ··raza'', retomo y comparto la 
propuesta de Solis (2019), porque las ••razas humanas"~ , no existen. Lo que si 
existe es la discriminac ión de personas, sustentado en elementos fenotipicos, 
como el color de la piel, forma de cabello, y rasgos faciales (NAv:;\RRE TE 
2016). La idea de razas humana5 son construcciones sociale5, que legitiman 
las relaciones de poder asirn.etricas, donde se sostiene la existencta de razas 
superiores {CERBINO~ I\·1AC .. ~OFF, 2011 ). 

A e-sos elementos físicos se le asocian comportamientos, y sigue siendo 
expresión del raciS'mo. Es en ese sentido que la población negra, aftomexicana 
tambien ha sido estereotipada. En particular, en el ca~ de la5 mujeres negras, 
morenas o afromexic.anas la racia.lización sexua.lizada es expresión del racismo 
patriarcal. Una persona racista, de acuerdo con Gidden.s, (2000) ··es alguien 
que cree que puede darse una explicación biológica a los rasgos de inferiori
dad presuntamente poseidoS' por personas de una u otra configurac ión fisica'" 
(GIDDEKS 2000, p. 311). Asi pues, el fenotipo ha se1Yido para e-stereotipar. 
y en apariencia "enaltecer'" algunos atributos, que sin embargo pueden ser el 
;mtecedente algunas úolencias mliltiple~. De tal forma que las mujere"5 negras 
estan en la condición de lo ··orro"', de genero, y de ' •otro"'~ en condición de 
raza en un orden patriarcal racl:sta j " capitalista (AKOTIRE.'IT, 2018). 

Las condiciones etnicos-raciales se pueden entender en el plano discur
s.iYo y material, ambas in~epara.bles . La. lectura y asignación que se ha.ce a cier
tos cuerpos, a partir del fenotipo, se pueden leer en el aspecto material desde 
el a<:ceso, por ejemplo, al mercado laboral. a la educación., sen:icios sociales 
etc. De esto da cuenta el informe S~obre desigualdad social que expresa que ::La 
des igualdad de oportunidades. asociada con las caracteristic.as étnico-racjales 
se explica. en primera inst;mcia, por Ja. acumulació~ histO!ü;a de de:n·entaj as de 
los pueblos indígenas y afrodescendientes" (SOLIS; GUEl\.·IEZ~ LOREl'JZO 
2019, p. 63). El racismo y sexismo se hacen presente en las mujeres en partí
cular, tal como lo denuncia la Red de },!lujeres afromexicanas respecto a que 
la atención medica no es inmediata cuando estan en labor de parto, ··p.orque 
tienen la idea de que las ··mujeres negras aguantan más" (ILSB, 2016, p. s n). 
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l os serYidores publicos, sean de salud, o de procuración de justicia, 
están guiados por los prejuicios (de género, raciales, por la cultura, la clase 
etc.). Ejemplos hay muchos, pero el relato que hacen algunas mujeres pro
motoras de los derechos de las mujeres indígenas y afromexic.anas son reve
ladores en ese sentido. Por ejemplo, algunos servidores en el área de la salud 
han exigido a las mujeres indígenas embarazadas "[ .. . ] no te \·oy a atender 
hasta que te metas a bañar ¡eh!" (ENTREv1STA VALE, 2018). O como lo 
refleja en su discurso un funcionario public~ en la región de la Montaña 
de Guerrero, al preguntársele por qué se daba la \'iolencia contra mujeres, 
respondió que: 

"[. . .]es que todCNía es cerrada, todCNía consen:an sus usos y costumbres 
y pues es difícil admitirlo sobre todo porque se va a oír medio discrimi4 

nartvo o cosas de esas, pero todCNía en la montaña de Guerrero tenemos 
gente que poco le imeresa o poco sabe de leyes[. .. ]" (Servidor 1, 2011). 

El servidor hace una diferencia de la población, entre "las gentes" igno
rantes; y. ellos, los servidores, la referenc ia. y al fi.nal de cuentas, los cono
cedores de las leyes. El ser\'idor publico deja de lado la responsabilidad del 
Estado en la atención y erradicación de la viol!ncia para centrasse en señalar 
que la obligación de conocer las leyes es de los indi\·iduos, y es por ello, a 
su juicio, que la Yiolencia contra las mujeres sigue presente. Para cuestionar 
esa idea, hay que destacar el papel de las organizaciones que trabajan en la 
deferu.a de los derechos de los pueblos y las mujeres, que dan cuenta de la 
desatención de las instituciones encargadas de la procuración de justicia, 
porque son "insensibles [ . . . ) quiénes se empeñan en revictimi2ar a las muje
res .. . y se sigue estigmatizando a las mujeres indígenas por su origen étnico 
y conc:ición sotioeconómica, colocándolas en el fi lo de la sobrevivencia y de 
la muerte" (TLACHINOLLA;'!, 2019, p. 23 <'1). 

Respecto a la experiencia de las mujeres afromexic.anas dentro de sus 
comunidades, y de cómo enfrentan obstáculos para acceder a !ajusticia, Jose, 
promotora afromexicana, destaca que: 

"[. . .] las aworidades son personas de la comunidad. y que están en su 
machismo al millón. Tú ves, otro poco más en Cuaji. Y te mandan con el 
secretario, y el secrecario ya no va a proceder. Y luego re vas a Omecepec. 
Que te toque alguien que la demanda proceda. y luego sino cienes dinero 
para moYerte hasta Ometepec, y mínimo ce vas a gastar 200. pesos. J{Qs 
las comidas, y pon que tienes que ir rr~s veces por semana, y no tienes 
trabajo y no tienes dinero, pues prefieres dejar las cosas así" (Promotora 
afromexicana, 1018). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto da cuenta del empobrecimiento y de.5atención institucional de la que son 
y han sido objeto las comunidades afromexicanas y las mujere-S que las habitan 

Por otro lado, de las ron die iones e impactos materiales, no se puede 
separar la relación con la dimensión cliscursiY~ por ejemplo, en lo que re5pecta. 
a la estereotiparían de las mujere-s negras-morenas-afromexirana~. 

En e:S e :Sentido. presento algunos pasaj e:S de comentarim que se han hecho 
a algunas. mujeres de la Costa Chica, de Guerrero. Los chistes, la ml.isic~1, o 
las e~presiones cotidianas dan cuenta de ello. Quiero mencionar que existe 
un grupo llamado ··Raza Costeña", que se caracteriza por sus ritmos ,-ariados, 
posicionando el corrido como uno de los generos que mas lo caracteriza. En 
Y arios de sus Y ideos los acompaña una mujer jo\'e~ bailarina. Haciendo una 
reYisión somera a los comentarios y reacciones que generan algunos de sus 
..,:ideos~::., buena parte de ellos nacen referencia al fenotipo de la jo\·en muj er, 
y Ja hipersexualizan por ser muj er morena. Algunos de los comentarios se 
muestran a continuación: 

":fvie encanta romo se mue'í:e esta chaYa esta como quiere la morena sin 
duada (sic) e,s costeña'~ ; 

"~e Pnru1-•e r leo la monmitl!.. . . chile ita. .. .' (sic) '' 
''tiene bf~nas nalgas la tuorelt!ita ... chikira .. .. 1 (~ic) "; 
"Se.'-)' muy buena Bailarina (slc) " ; 
''esta chida la rolita ... _r tatubiin l,a. morena.. .. "; 
"morena cosa. bella"; 
"Que' lincla e os teñita yo quis lera pagarle un baile ptiva.do " 
"¿algu.üzn. sabe mas o menos (sic} cuanto cobran.?; ''u:n.os 5 dólares }} 
(responde WJ usuarú)} (YOLTL1JE, 201() [cwsivas ~en mias]J 

Los pasajes hacen alusión a la racialización deJas mujeres. negras-, al punto 
de asumir que las bailarinas que aparecen en el \·ideo son para el placer de 
quiénes comentan (aludiendo a la practica legítima y que otorga e status de 
pagar par sen·icios romo baile pri\-ado, por ejemplo). A decir de una mujer 
afromexicana, en general existe la e~teretrtipación, a Ja que se le agrega el ser 
mujeres negras 'l ... ] muchas ,-eces nos etiqu~ de que la mujer, la qfro ru 
calümttJ [ ... ] (1\.ITR, 2016 [ curs.i\·a:S son mías]). Asociar a las mujeres racializadas 
oon lo caliente y la prostitución ha sido una forma de legitimar Jas 'í:iolencias 
múltiples sobre ellas . . Así .ha sido desde la colonia para el caso de las mujeres 
de origen afhr.ano (VElA.ZQUEZ, 2006). ::.Jo obstante, romo dan cuenta los 
pasajes anteriores, esos estereotipos de genero siguen siendo asociados a las 

53 PLROO coosultlJ"SI! m videos ~los. COIDI!nlarros cm los sigliflflll!.s Mlaoos https:llwww~'DI..IÍllbe..alfi1A>at
oh?v=Ka609ffvHcY; htlps:/J11t'lt"lt'.~e..crmft.ta1ch?\'=7T-\'KPBYqp4 focOO de coosull:as: 20 del oo1U
bJ" de 2010. 
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mujeres racializaclas. En el mismo sentido, para el caso de las mujeres indíge
nas, Razack (2000, p. 99), (citado en GARCIA DEL MORAL 2019) menciona 
que existe la conexión casi uni\·ersal de las mujeres nati\·as como "prostituta". 

Por lo anterior, se puede sostener que las mujeres negras, hipersexualiza
das, y las mujeres nativas-indígenas, se les desprecia y se les considera como 
objetos disponibles sexualmente, siendo esta son una de las tantas formas para 
legitimar la violencia contra ellas. 

En ese orden de ideas, las Yiolencias contra las mujeres constituyen una 
manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre hom
bres y mujeres, que han conducido a la dominación y la discriminación en 
su contra, y, que para el caso de las mujeres racializaclas se articula con los 
estereotipos étnicoiraciales que las ponen en una posición de desYentaja. Por 
lo tanto, el género se inscribe en un cuerpo racializado. 

Si bien estos pasajes discursivos sobre la música, por ejemplo, no se 
relacionan con el feminicidio, sirven para ejemplificar que, desde la Costa 
Chica, el color de pieL y la racialización media las relaciones sociales. Otro 
ejemplo que dan cuenta de este discurso sexualiraciallizado son algunos chis
tes loc.ales que aluden a la Yiolación sexual, no como Yiolencia, sino como 
algo naturalizado sobre la mujer negra "porque son calientes"". 

Dejar de lado la herencia colonial del racismo en los discursos institucio
nales e interpersonales \-uel\·e a dejar fuera las precariedades de las mujeres 
negras y morenas racializadas - sean afromexicanas, o indígenas - . Aquí 
se sostiene que el feminicidio de mujeres racializadas no puede leerse sólo 
como la expresión de género sobre los cuerpos, porque existen mecanismos 
de opresión que están imbricados. 

De esto dan cuenta algunos trabajos de im·estigación sobre mujeres 
migran tes en países de Europa, por ejemplo, han mostrado cómo la situación 
de migración, y el racismo estructural de los estados hacen mas vulnerables 
a las mujeres para ser asesinadas (GÓNGOR.A-1v!ER.A., et al. , 2015). 

4.1. Racismo patriarcal y feminicidio 

Lo mencionado ha.-ra ahora me lleYa a identificar dos dimensiones en la 
concepción del ferninicidio: 1) como concepto jurídico; 2) e imbricado con la 
racialización por lo que se ha propuesto elfeminicidio racista como un concepto 
político". Esta segunda acepción, complejiza el an:ilisis del ferninicidio, porque 

54 Puode nrrilisea un mordogo lilJiado 1.a ¡rina borracha' . OOicomedanle Tico Mendoza, en ol si{Jlienle 
..-: htlps1fwtl•.youtube.OOfi1¡Wald11'Pp{lj>ld1751<E itina coosuna. 15 de ocrulle de 2020. 

55 Para una <isrusión de ~ ~oolación dellix> ~ de looinicidio"' Mo>i:o, Vliase 'Worme ~"' 
lación del tipo penal de fernn aoo "' MO>i:o: Desafio s para acreditar las razooes de gér«o, 2014- 2017 _ 
OCNF. Además, 11001 una disc..m sociológica Yésae ARAIZA DfAZ. A., VARGAS UARTINEZ. F. C .. & 
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da entrada a la comprensión de la muerte pública (MONARREZ, 20 15) de 
personas que han sido visualizadas como diferentes, in visibilizadas e ignoradas. 

El feminicidio podría seguir reproduciendo ideas universalizantes, porque 
confiere la idea "igualdad "a las mujeres, sin embargo, por mujeres, habla
mos de di\·ersas categorías. El feminicidio como concepto es resultado de 
la teorización feminista, y bandera de lucha de los movimientos de mujeres, 
en México. Esto hizo que pudiera incorporarse a los códigos penales, para 
tipificarlo como un delito diferente del homicidio. No obstante, desde la lente 
interseccional, y sot iológica, se busca volver a la complejidad política, por lo 
que es un ir y venir analítico y político al reconocer que racismo y patriarcado 
no están separados, de tal forma que la muerte publica de las mujeres puede 
estar defirtida también por el racismo. 

Para algunas teóricas del feminicidio en Estados Unidos han sido defini
torios la interconexión de la identificación misógina y racista en la concreción 
de los asesinatos de mujeres afroarnericanas. Por ejemplo, Radford y Ellis, 
(2006) en su texto "Aniquilación por asesinato y por los medios: Los otros 
feminicidios de A llanta" reflexiona la invisibilización de la que fueron objeto 
38 niñas y mujeres -la mayoría afroarnericanas - en la ciudad de Atlanta. De 
tal forma que invisibilízar es ejemplo del racismo, porque son vidas que no son 
consideradas importantes, ni merecen ser lle\·adas a la discusión y exigencia 
publica por justicia, reparación y no repetición de estos actos. 

Por otro lado. al tomar como referencia el linchamiento que vivió la 
población afroarnericana, Russell, (2006) analiza el feminicidio por lincha
miento y, destaca que el feminicidio como propuesta teórica hace referencia 
al asesinato misógino de mujeres; mientras que, en el linchamiento de afro
descendientes, a mano de blancos, el motivo principal era el racismo, por lo 
tanto, no podría sostenerse que cada asesinato de mujer afroarnericana fuera 
feminicidio - o el desprecio de género, la causa. Sin embargo, de acuerdo 
con la autora, mas all:i de la causa, cuando se conjuntaban expresiones de 
desprecio sobre el cuerpo de las \'ictimas, se dan elementos para e\'idenciar 
el sexismo y racismo. La autora sostiene que "[ .. . ] cuando el linchamiento 
estu\·o acompañado por un acto sexista-por lo genera/la violación - es 
claro que estuvo implicada la misoginia junto con el racismo" (RUSSELL 
2006, p. 128 [cursivas son mías]). 

El an:ilisis de Russell (2006) es de corte histórico y muestra la inter
sección de expresiones de género en el linchamiento, cometido por hom
bres blancos, la discusión se complejiza en el caso de las mujeres negras 

MedéQgo Daniel, U (2020). La ti¡;i;aciOO del fenúicidio en I.!Oxico 1)1 áálogo enlre argllll<V'Ios socioló
[joo<; y juriál005. - fflrdiscipfnatido -d9g0non>d9 8 CQiog.O do México. 6. 
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asesinadas por hom~es afroamericanos, u hombres de la comunidad. En ese 
sentido, desde una postura critica Del Moral (20 17), agrega que incluso los 
asesinatos de mujeres indígenas dentro de las comunidades - y a manos de 
hombres indígenas - , para el caso de Canadá, están vinculadas a elementos 
como la devaluación social, pobreza, y el racismo, con lo cual agrega nuevos 
elementos para reflexionar el feminicidio, mas allá del género, en un contexto 
de herencia colonial. 

La teorización del feminicidio y el racismo se muestra a partir del con
cepto "Feminicidio racista" definido como "La muerte de una mujer por odio o 
rechcao hacia su origen émico, racial o sus rasgos fenorípicos" (OACJ\ lJDH, 
2014, p. 16; OLAME!'IDI, 2017, p. 3 7 [ las cursi\·as son mías)). Esta defini
ción sigue haciendo illna lectura separada en la discriminación de género y 
clasificación racializada, ya que no permite identificar la concatenación del 
sistema sexista con el racista. 

La propuesta sirve como punto de partida, pero no es un punto de .lle
gada. Puede ser de utilidad en términos jurídicos, - con las deficiencias que 
significan el hecho de mostrar qué significa odio hacia su origen étnico-racial 
-,no obstante, en términos políticos hace falta reflexionar ¿Cómo vamos a 
explicar la relación que existe entre el racismo, la \'iolencia patriarcal, y las 
manifestaciones concretas del capitalismo globalizado neo liberal, si solo pen
samos en los rasgos fenotípicos o de forma individual en las mujeres? ¿Qué 
pasa cuando asesinan a un hombre y una mujer por el desprecio que tienen 
de su cultura, color de piel, sus formas de organización politicaetc. donde el 
género pueda ser secundario?" ¿Cómo la pobreza, laracialización y la migra
ción, por ejemplo, orilla a ciertos trabajos estigmatizados y precarizados a las 
mujeres, lo que las hace \ulnerables al ferninicidio? Esto no está captado en 
la definición propues.ta por Olarnendi (20 17), o en el Modelo De Protocolo 
Latinoamericano De Investigación De Las Muertes Violentas De Mujeres Por 
Razones De Género (F emicidiOIF eminicidio) (20 1 7). 

En trabajos previos existen esfuerzos por identificar la violencia y la racia
lización de mujeres afromexicanas en el feminicidio (AL COCER, 20 17). Tam
bién esfuerzos corno el de Ojeda, Hernández y Terrazas (2020) dan cuenta del 
\·inculo con la racialización en sus propuestas de los feminicidios racializados 
en Guerrero, especificamente en los territorios habitados por los pueblos origi
narios, nahua, ñu sam•i, ñonmdaay me'phaa, la propuesta va orientada a reco
nocer las condiciones históricamente definidas contenidas en lo territorial. Sin 
embargo, hace fatta precisar elementos analíticos para definirlo y comprender 

56 Aid3 H<rn3ldez (2020) Nos ilvila 3 1113 reflexión critica me 13 masacre de 1 O indigenas-. como ~ 
de ~ 'pedag~3 del1<m<' <isponlJie "' h11ps11'tMYtj0013d3.oom.mxl202001121/~13allxi 01tim3 
oonsll310de odi.IJrede 2020. 
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que la racialización se presenta como en fenómeno estrncturaf -, al .igual que el 
femí.nicidio, tanto dentro como fuera de cualquier territorio y grupos étnicos_ 

Por lo tanto, propongo pensar eljeminicidio racista como e] asesinato de 
mujeres que pertenecen a grupüs históricamente discriminados por su fenotipo= 
color de pieL cultur"a, que a pffitir de ello son estereotipadas_ Esto indepen
ciientemente si fueron asesinadas por hombre:S. afro descendientes, dentro de las 
comunidades o fuera_ P .ara comprender tanto el feminic idio racista r.acializado 
es importante ,.~ -er cómo las teóricas reflexionan las discriminaciones_ Urge 
una alianza y apertura .analitica, para incluir y reconocer cómo las estructuras 
ponen en riesgo a la muerte y Yiolencias a ciertos grupos_ 

En América Latina trabajos como el de Sciortino y Guerra, (2007) ··Femi
nicidio: un abordaje desde la articulación del genero= la étnica y la clase"= 
muestra a traYés de un ejemplo de feulinic idio= cómo se presenta la com
plej idad y la intersección de éste con otra5 categorías. En ~·féxico= desde la 
frontera Norte, los trabajos de Julia 1\.'Ionárrez dan elementos para pensar en 
la necesidad de un aná.li~is. de.sde la clase soc.ial para ~uperar algunos marcos 
feministas que priY.ilegian el genero en detrimento de yariables como clase 
social y otr.ll importantes c.ategorias de opresión (1\fO~ARR..EZ, 2002; 2009). 
En la misma linea, F regü5o y B ej aran o (20 11) parten de l lente analitico in ter
secciona! como la herramienta ü.til para entender y analizar las condiciones 
de muj eres particularrn.ente en paises con una herencia colonialista.. 

Si bien, las autoras señalan que el feminicidio, esta basado en el genero, 
pero no ~e limita a é:S.te ( l. Es basado las estructuras de poder de genero; 2. Es 
publica y prirada, e incluye al estado= y ·o a los indiYiduos~ 3. Es sistematica, 
arraigada a desigualdades sociales, políticas= económicas. y culturales). 

Por lo tanto , para reflexionar los asesinatos de muj eres negras en 
~Iexico en general, y de Guerrero en particular= retomo los planteanli.entos 
anteriores para hacer un alto y aclarar ¿por qué una lectura interseccional en 
este trabajo en particular? Para. res-ponder, retomo a la afro americana Patri
cia Hill Collins= quien destaca que la interseccionalidad es ··una forma" de 
analizar lo complejo que es e 1 munoo de las personas. y de las experiencias 
Im.manas (COLLIKS= 20 17, P- 13). Las experiencias y problem.as de las 
personas tienen que ser leídas desde la multiplicidad, y no desde la unici
ciad. Es. así. que "La interseccionaJidad como herramienta analítica ofrece a 
las personas un mejor acceso a la complej tdad del mundo y de si mismas" 
(HILLS= 2017= P- 13)_ 

51 Al h¡j)Ja de BS!Juctural rrJ3 refiEJo al cm junto de in1ff3Ccime:s int.emstr!OOonaJas, dCII.de al estado y s.~ 
abardooo lo posibiltan. 
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La autora propone cuatro ámbitos de la organización del poder: el ínter
personal (el ámbito de la vida de las personas, ya que los y las desfavorecidas 
por el racismo, el sexismo, el clasismo, son personas); el disciplinario, en 
cuento que los tratos no son los mismos para las personas porque depende de 
la posición social en la que se encuentren, las normas se aplican diferencia
darnente; el cultural, "se refiere a las instituciones sociales y a las practicas 
que producen ideas hegemónicas que justifican las desigualdades sociales 
así como las ideas contra-hegemónicas que critican las relaciones sociales 
injustas" (AHEDO; URETA, 2019, p. 160); por último, el ámbito de poder 
estructural, que destaca la autora, se refiere se organizan y estructuran las 
instituciones (HILL, 2017, p. 25), a partir de las cua.les toman forma las des
igualdades sociales (AHEDO; URETA, 2019). Son estos ámbitos a los que 
se hará alusión en la reflexión, que a continuación se da paso. 

5. Leonila y María José, una lectura interseccíonal a sus asesinatos 

Hasta ahora he caracterizado en términos amplio al ferninicidio en 
~léxico y he señalado la necesidad de un enfoque interseccional que requiere 
de tales conceptos. En adelante se aplican los elementos discutidos anterior
mente en el análisis de los asesinatos de Leonila y Maria José, dos mujeres 
negras, racializadas. Recupero sus historias para reflexionar sobre el contexto 
y las complejas desigualdades que las marcaron en sus vidas y muertes. 

¿Quiénes eran ellas? Leonila asesinada en 2003, en el puerto de Aca
pulco, en el interior de la casa en donde laborab a (NAVA, 2003, p. 1 ). Tenia 
un hijo de 11 meses, era originaria de Pinotepa, Nacional, Oaxaca que es 
un municipio con alta proporción de población negra, afrodescendie.nte, 
"tierra de negros"". Su condición de acti\·idad era empleada doméstica. 
Según información, trataron de abrir su vientre, ya que ella tenia seis meses 
de embarazo. 

De acuerdo con una imagen publicada en un diario local no\·edades, se 
puede observar, en la parte superior izquierda, la foto de Leouila asesinada, 
y del producto de 6 meses de edad, señalaba el pie de página que "Leonila 
Gallardo Román fue encontrada muerta la madrugada de ayer en el interior 
de la casa donde trabajaba en el servicio doméstico" (HERNANDEZ, 2003, 
policía). El color de su piel es oscuro - morena- , su tipo de pelo es chino, 
"muy chino" - puchunco o "tutuñusco", como es llamado en algunas zonas 
de la Costa Chica 

58 La expr«ioo la rEtomo de 1113 charla p<Wada. por lo que mio el noroore de mi iíerlocubx 
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F .. en:e: '4o ... ea;.des AcapJ CG f>:Cil: ·1 de di:lernb•E d>: 2003 

Por otro lado. Gozo ~[aria fue a.sesmada en ~0 .. 3, et: Cuajinicuilapa en a 
oca:tdaó de El Pital:ayo. Era origmaria del murucipto de Florencia Vi:larreaL 

ubicado en la re~ión de la Costa Ch ca de Guerrero. De acueróo con la narra-... 
c1ón de la prensa era morena y de pelo duno. "[ ... ] de buen cuerpo~ aunque 
algo gordtta. dijeron. burutilla .. . ~mu;er de ~..,wcllas ~· grandes carnes pero áe 
estrecha cmtura. Deseabl1?.·· L-U\OR\ c . 2013, p. 2). Segun infom1ac ón de 
los restdentes de la localtdad. era ··n1oreruta pero boruto su cuerpo·· (Tere. 
2016 [cursn·as son mias]). Su condicton de actindad era traba_radora se~-ua! 
etJ una canuna rodante~ que coloq_uialmet:te :e le3 denomit:a. en el muruc1p10. 
como ·'chachacuales ... La de~cripctón - acompañada de 1.:na imagen de Gozo 
~laria en nda- da cuen a de la ractalizactón, por ejemplo. La exuberancta con 
la que asoe1ac ón a las mujeres negras de la regtón. 
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Fuen:e: ·crl/e, 20 13. Fotografía : Goz•) \r1a ía [ .,arijo5.e) f-e n~ndez F emes. 
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Ambas mujeres son originarias de la Costa Chica, Leonila de Oax.aca, ~._r 
Gozo ~:Iaría de Guerrero. Son casos ocurridos con 10 años de diferencia_ El 
prin1ero fue mediatican1ente nlás Yisible; el segundo no. El caso de l eot1ila 
file bandera de reclamos de mujeres organizadas de Guerrero (AL COCER 
2020) y mo-rilizó a mujeres sen:idoras pü.blicas a niYellocal, en Acapulco y 
a nirel estataL a su '-ez se mm ilizo discursi-rar:nente a mujeres organizadas 
Red de ~{u jeres Emple-adas del Hogar (EL S1_1R 201 7)= lo que posibilitó e 1 
reclamo de justicia en el estado, aunque no se significó inYes.tigación adecuada 
o reparación del daño_ 

El caso de !\{aria Jo s-e no fue medi.itico a nh·el e-stataL De h~cho, so lo hay 
una nota periodística del periódico regional ··El Faro de la Costa Chica''; y dos 
notas m 3.5 del blog spot ··cuaje · · ~9 _ N o hubo notas de exigencia de justicia por 
el crue 1 asesinato, donde utilizaron golpes= arma de fuego, y aparentemente 
un a:uto para pasarle por encima de su cuerpo_ 

Ambas comparten elementos de pre<:ariedad laboral. que se intersecta con 
una ocupación estigmatizada_ Son mujeres negras, empobrecidas, migrante-s 
internas - intra regjona.l . .. ~Jubos ase-sinatos son dos ~1emplos de feminicidio= 
donde operan Yiolencias mültiples sobre los cuerpos. racializados en :\lexico_ 
Si bie~ no se puede sostener que ambas sean mujeres afromexicanas - si 
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se auto ads-cribían-= porque el termino puede ser asociado con la academia 
que. <'pare-ce ser mas bien una cuestión de las elites afromexic~as que una 
necesidad de las base5 sociales como taL. _" (DONOSO~ !Vf..o\RTINEZ, 2019, 
p. 17). Pero lo que si se puede reconocer es que son mujeres fenotípicamente 
negras. pro\·enientes de la región Costa Chica" que por excelencia se consi
dera el mayor número de comunidades aftodescendientes. desde el discurso 
politico por el r~onocimiento del moYintiento social. 

6. ,~iol,encia se~ual: elementos del feminiddio 

Las causas y la forma en cómo se pres.entaron los asesinatos de Leonila 
y Gozo ~1aria dan cuenta de cómo se presenta el feminic idio. Sus cuerpos 
desechados y desechables. donde la saña y crueldad fue el e ontinuum de 
..-iolencias y desigualdades que yl'i,·en las mujeres racializadas. pre..-iamente 
a ser asesinadas. 

Por ejemplo, respecto a las ocupaciones de L eonila, como empleada 
domes-tic a, y de lvfaria J ose. como trabajadora en condición de prostitución. 
son acti Yidades donde el mercado de trabajo las excluye de otras acti \·idades 
mejor remuneradas, y de mejores condiciones. ya que ' 'La discriminación del 
mercado de trabajo que empuja a unas personas a trabajos de media jornada 
con salarios bajos, horarios irregulares y sin ninguna prestación, o que las 
convierte en desempleadns estro.cturales, no afecta del mismo modo a tCN:kls 
los grupos sociales" {HILL, 2019. p. 29 [cursi-ras s.on mías]). 

Existen elementos de género en el asesinato de Leonila y 1faria J ose. 
Leonila asesinada en Ja casa de los empleadores. pese a que existia el indicio 
de que el patrón podria estar implicado. Se dijo: 

"[. . .]La he·nn.ana. de Leonila Gallardo Román. empleada doméstica que 
fue bruta.imeme asesinada, dijo que probablemente fue el patrim quien 
la.prh.-ó de ~u vida .. . EY.pilcó a reporreros que por HIT padres se enteró 
que en una. ocasión su hermcm.a Leonila tes dy· ·o que vh·ió un roma1'lCe 
~ .. 

furlivo con un hombre al que describló de te-z Manca, ojos de color. afro " 
(}..~E~, 1003, p. 2}. 

Pero los agentes del estado fina.hnente no lle!!a!on a una conclusión en 
~ ~ 

el caso, por lo menos en termmos de identificar al responsable. 
En el caso de I\iaría Jose. se asume que la a-sesmo un hombre que la 

conocia {la pareja, cliente, amante, u otras relaciones que mencionan en las 
entre"\ ·istas y la prensa). De acuerdo con lnformación de residentes., ·necian 
que la habían sacado de ~ un amante que ella cargaba y ya no quiso wner 
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relaciones con id La sacó a la fuerza y ahi la as~slnó~~ (PRINCIPAL BERIO, 
2016, [cursi\ -as son mias]). 

Ambas aS~esinadas y torturadas. A Leonila le abrieron el abdomen. gol-- ~ 

peada, y usaron instrumento punzocortante, (}'.;AVA 1, 2003~ NAV.~ 4, 2003) ~ 

a Gozo Afaría la golpearon, con huellas de instrumento punzo cortante. ademas 
de arma de fuego. La tiraron en la úa pública (AÑORVE., 2013, p. 1). El :mpli
cio y la tortura c!e amba~ mujeres negras ases.inad~ s-intetizan las relaciones de 
poder de hombres sobre ellas, pero también el asesinato de la mujer pública, 
expuesta y Yisibilizada. y a la \·ez in\-isibilizada pa:ra la justicia. El suplicio 
se ltizo público, mientras que fueron pri\·actas de la justicia. 

6.1l . Desigua1dad de dase: ocnpa,ciones estigmatizadas y precarizadas 

En ambos asesinatos la expresiónntisógina es eYidente, sin embargo~ la 
clase y la rae ialización son elementos que también estan presentes, aunque 
no lo parezcan a simple Yista. Ellas son mostradas como objetos tambien de 
alguien, posterior a los asesmatos (son domésticas de alguien., con trabajo 
precarizado a merced del ~·permiso'~ del patrón. por ejemplo.) 

En el caso de l eonila. cuando aparentemente la referencian de manera 
neutral, anteceden su condición de actiYidad_ Ella es "la doméstica=~ (seguido 
por su nombre) (P3.5: l . 11 DICIEI\1BRE). Sujeta a la pre-cariedad y preca
rización laboral que tiene que pedir permiso, como dio cuenta Berenice, su 
hermana, quien: ·~señalo que un dia antes su hermana pidió permiso a su 
patrón para ir a \·era su hijo en Pinotepa ;..Iacional, y se le negó el permiso" 
(NA\·A, 2003, p. 1). 

A Leonila la asesinó un hombre que creia que ella era de su propiedad: 
por ser mujer, pero ella preYiamente era .. propiedad" de un patrón: y pos
teriormente así es mostrada discursh'atnente. De eso da cuenta el siguiente 
pasaje, ' ~la madrugada del miercoles Herrera Femández reporto a la Policia 
PreYenti\·a la muerte de .su doméstica (KA VA, 2003, p. 3). 

Esto e\·idenc ia la desiqualdad social de clase_ donde el due'ño de la 
~ . 

propiedad tambien decide el mo,·imiento de ·~su domestica"_ Ella :refleja la 
subordinación de Ja mujer~ empobrecida, i1lllligrante de Ja C o5ta Chica.. Exis.te 
en cuanto a trabajadora racializada. no existe en cuanto a persona. Esto sin 
cons.iderar la Yulnerabilidad, porque como mujeres migrantes es más complejo, 
} ·a que cuando •; [ _ . _] encuentran trabajo de domes.tica. empleadas. las hostigan 
sexual~ente y no pueden ni quej arse, a riesgo de s.er corric!a5 de ms empleos 
(G.t\RCIA, 2020Y. O el ho~tigamiento sexual que -ri\·en muchas mujeres por 
la estereotipacion social por ser mujeres negras, n1orenas afrodescendiente.s 
(\~TVER.OS, 2008, p. 248). 
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De Gozo lvfaría se dijo en la localidad que a ella "La sacaron de la can
tina [ . . .], a donde la mujer había ido a putear, se la llevaron y la mataron en 
el camino de terracería que n de El Pitahaya a San Nicclás" (A!\!ORVE, 
2013, p. 1) . 

La ocupación esúgmatizada que ella desempeñada t:ene que ,·er con 
elementos de género, pero también de clase social, porque son las mujeres 
ernpobreciclas, en condiciones de migración, excluidas del mercado laboral 
las que lo desempeñan en gran proporción. Pese a esto, Gozo Maria parecía 
tener cierto capital cultural, al haber estudiado la preparatcria, y sobre todo 
en un municipio tan importante en la enúdad, como Acapulco, de lo que da 
cuenta el siguiente pasaje: 

"JJarijose era unajovm de 24 años a su decir, y al pQ'f'ecer. Decía haber 
estudiado en Acapulco itasta la prepararoria. Era de btren decir. o cuando 
menos de hablar sofisli~ado, sobre todo si se conrrastacon el habla local. 
lknade criol/ismos ... " (Ai(ORVE, 2013, p. 1}. 

Que su formación educat:,·a destaque entre las condiciones locales da 
cuenta de las condiciones mismas de la comunidad, el municipio y la pobla
cion que habitan en Cuajinicui:apa y sus comunidades, se puede deber a que 
la educación en general sea in<ccesible. 

Atubas ocupaciones, y las mujeres que ejercen la condición de acúvi
dad, sea el trabajo domestico (o del hogar), o el trabajo sexual, pueden Yivir 
Yiolencías. En el caso de las primeras por lo que se ha cons\!Uido como "sus 
palrones", y pueden ejercerlas de diversas formas: la discriminación racista 
-con nombres pcyorati\·os como la chacha, criada, mi muchacha, etc.- o vio
lencia sexual (IMPUNIDAD CERO, 20 14). También, en el caso de las tra
bajadoras sexuales una gran proporción de ellas vi,·en viol!ncias múlúples, 
sea en la calle, o en establecimientos, tanto por los clientes, los empleadores 
o la policía (RODRÍGUEZ, 2014). 

El asesinato de Leonila fue cubierto de manera más evidente en la prensa 
estatal. De hecho, no sólo apareció en la nota roja - que es donde publican 
generaltuente los asesinatos. Las organizaciones feministas reclamaban la 
atención inmediata de los agentes del estado encargados de :a procuración de 
justicia (PELAEZ, 2003). También servidoras públicas muni:ipales, como del 
nivel legislativo local fueron retomadas en la prensa para mostrar la indigna
cien social. Además, hubo otras expresiones, más allá de las organizaciones 
ci,·iles, que hicieron alusión al asesinato de Leonila y llegaron a comparar lo 
que pasaba en Acapulco, con C:udad Juárez, para apuntar a que "Ojala no nos 
estemos contagiando del mal del norte" (CISNEROS, 2003; como manifestó 
el arzobispo en ese año. 
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En el ase~inato de 1\1aria Jo5e, no hubo expre:Siones de exigencia de jus
ticia sociaL Las. notas señalaban que '<La sacaron de alli como a las tres de la 
tarde~ eran las siete ele la noche, y todaú.a no iban las autoridades a leYantar 
el cuerpo (ZAPATA~ 20 13). 

Esto se puede interpretar como consecuencia de la desatención instiru
cional y oh:ido de las poblaciones racializadas. En el caso de Leonila. una 
explicación a la expresión mediatica es que sucedió enAcapulco, en el muni
cipio mas importante, donde las organizaciones de mujeres, las instituciones 
del estado, y los medios de comunicación, estan presente-s. 1\·faria José fue 
asesinada en un municipio. y loc-alidad, de mas dificil acceso. 

7. Estructuras de poder imbricadas 

La clase :Social la. condición de acth.-idad-estigmatizada y precarizada- y 
la condición de mürrantes internas. son elementos constructores de la ~:io-...... -
lencia. Por lo que es fundamental pens.ar en la relacionalidad que generan 
los ambitos de poder - interpersonal, culrural, disciplinario y es.tructural 
-que plantea Patricia Hill Colins (2017). ya que '"cuando se usa la inter
secciona.lidad como instrumento para el análisis: la desigualdad. la rela
cionalidad. el poder. el contexto social, la cornplej td.ad y la justicia social' ' 
(lffi.L. 20 17 p. 40). esto con el fin de esclarecer las ideas y mejorar la com
prensión de los fenómeno!! en general, y la ,-iolencia contra laB. mujeres racia
lizadas en particular. 

En Ciudad J uare:z se e,;idenció cómo es que muchas de las -ríctim a~ eran 
económicamente marginales, lo que. a su Yez, «plantea la condición de \·alor 
humano de algunas, o mejor di~ho de las otras, niñas y mujeres fronterizas 
subaltem-1s en pobreza" CvfO)IARREZ, 2009, ¡p. 1 0). Julia I\1onarrez en sus 
trabajos Ífl"i: ita a pensar el f~minícidio como asesinato en donde la misogi
nia está presente. pero es clara al señalar que ademas de esta caracteristica, 
existen otros elementos que dan fonna al sistema patriarcal. Destaca que las 
estructuras sociales. políticas y economicas sustentan el sistema patriarcal, y 
no deben dejarse de lado. de lo contrario el analis.is y lectura de la \·iolencia 
de genero es incompleto. 

Retomando lo anterior, sostengo que. para el caso del feminicidio de 
mujeJes racializadas, la urdsibilidad es un síntoma del racismo histOrico. 
Ni los agente-s. del estado, o los medios de comunicación han hecho 1.isible ...... . 
el fenómeno. 

La academia y las organizaciones han tenido su propio proceso de \ ·isibi
lización, por ejemplo la aportac ión teórica de ~lonárrez y el concepto jemtn i
cidio se..Yual sisrémico. considera la clase social y cómo la categoría ··mujer". 
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e:S condicionada y constre:ilida por e5ta categoría, junto a otras como. "'el color 
de piel. la hegemonia de Ja ' iolencia patriarcal, capitalista y Jas ilegalidades 
permitidas, fonnan ~conjunto teórico para explicar el feminicidio sexual 
...... . . ., (1\ ,olQN ·' DD"L'7 '1009 . J ..,) S1:uet111CO . . . 1,n .1 .'"1...1.-......"\..l....L.¡ "'-' · = p. _ / . 

Si la apuesta es reflexionar la ~.-iolencia mas al.la de la uni·rersalidad 
de 1 sujeto '"mujer'', in e luso Ja propuesta de ir más a1ti del color de pie 1 de 
las mujeres. para pensar en Ja racialización de los cuerpos. Gozo !\·lar~ por 
ejempJo, era una mujer negra, pero también era mujer en condición de prosti
tución~ una mujer migrante, que en Cuajin.icuilapa no tenia rede-s fam iliares o 
comunitari:B. Su caso no fue mediatizado en la prensa. ni hubo declaraciones 
públicas para exigir justicia. En Jas pocas notas. de hecho. se guia 5iendo -risi
ble la situación de pro-stitución, lo que lle,;a a la. -risibilizacióu del esrereoripo 
rae ista (RUS SELL, 2006) de '~Ja negra prostituta". 

Deshumanizar a las personas por su color de piel y fenotipo, asi como 
por la acti'i:idad estignmtizada que ej eroe, me lle~:a a la reflexión que hace 
~lonica I\·loreno s"'bre el asco. la autora señala que "en cada lugar el as~o 
hacia lo negro funciona para deshumanizar. y sobre todo para marcar limites 
con la ideología dominante (1v10R.EI\O, 2020)' '. Por lo que. con el asco. se 
clasifica, se subalterniza, se desprecia, y justifican discriminaciones y ú olen
cias. En ese sentido, a ,:eces 

'"[. . .] el ~e o es. una reacción de defoma ante lo igtw!o, lo qv.e 110 sabemo:. 
dererm.in.ar, lo ~7-Jmanejable; en fJ'Ste últtmo c.a:Io, e·mre el asco y el miedo, 
.solo hay una ligero. i¡iflexión.. Se trara. de una s.ema.ción. que de fonna. 
aparenremente biológica c.o12stroye barreras .. fronrera s. demcti"Ca terri
torios por donde se pr12ck circular, y otro: donde no es posible hacerlo " 
(SILE~, 2008, p. 5 ~L 

En e 1 caso quiénes ejercen la prostitución. ellas son consid~radas de 
alto riesgo para ~·la propagación de Enfermedades de Transmisión Sexual==. 
por lo que hay ~·controlar, Yigilar y orientar el ejercicio de la prl.)stimción" 
(Reglamento para el Control de la Prostitución y Actiridades de Alto Riesgo 
para la Propagación de Enfermedades de Transmisión SexuaL 2004 ). 

Sm embargo, si al color de piel y fenotipo de mujer ne~ se cruza con 
Ja condición de prostitución, los ' 'as~o;S'' también se imbrican y se hacen pre
&ente. sin S~oltarse e 1 uno de 1 otro. Clasificar a las poblaciones en general, y las 
mujeres en particular, apela a la necesidad de mantener las normas establecidas 
y cierto controL Esto sucede con las mujeres clasillcadas estigmatizadas. como 
e caso de la:S trabajadoras sexu.ales. donde además existen ··unas mas limpia:S 
que otras". E5 decir, -~entre más clientes}. más relaciones :Sexuale5 tenga, mas 
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sucia esta" (AL COCER, 2017, p. 109). De esto da cuenta la narrativa de una 
persona sobr·e las trabajadoras sexuales en Cuajinicuilapa: 

"[. . .] anduro ¿quien sabe dónde? Y, al llegar acá [a la comunidad] ¿qué 
limpia Ya a estar? ¿Qué limpieza va a tener? ¿Por qué? Pcrque como dice 
el dicho, "lo barato sale caro", mejor caro, pero bueno. Pa' que vas a 
comprar una cosa. VOy a meterme, yo, por ejemplo, donde Wla mujer que 
me va a cumplir, y me Ya a pedir 100 pesos, digo yo: "¡uh! ta barata". Y 
voy a dejar aquella bonico. que me Ya a cobrar 300, 40() pesos, ¡aquella 
no está usada!, ¡aquella esrá limpia.r, y ésta barata ¡cualquiera la usa! 
(J{]A'GO, 2016). 

El asco de "negra" y "prostituta" funciona para deshumanizar a las Yíc
timas, en el plano interpersonal, pero también en los impactos que genera la 
condición estigmatizada en el ejercicio de la violencia sobre ellas. No sólo es 
pensar a la mujer en condición de prostitución como "sucia" (como contraria 
a limpia), sino que llegan a ser asesinadas debido a la ocupación o al trabajo 
que desempeñan y que se juzga como una actividad "desaut~izada" para su 
género (MON.Á.RREZ, 2010), presentadas ante la comunidad como víctimas 
propiciatorias del asesinato por ser "prostitutas" (ALCOCER, 2014, p. 99). 
Incluso socialmente es de esperarse que las asesinan, por que como lo relata 
una residente de la comunidad de Cuajinicuilapa, "pero en la vida en que 
andaba, ¿qu.e se esperaba? su papá ya no esperaba otra cosa ... (JOSEFA, 
2016). Son muertes y asesinatos anunciados. 

Si ya la reflexión realizada desde la frontera Norte de México se iden
tificaba que las mujeres asesinadas eran migrantes, que se enfrentaban a la 
exclusión, estereotipación, explotación, alejadas "de sus redes sociales, de las 
certezas que proporciona la familia, las redes comunitarias y las redes socioa
fectivas" (CERBINO; MACAR OFF, 2011 ). Leonila y Gozo ~!aria tenían otra 
relación con la desigualdad y el racismo. En ese sentido, sus asesinatos nos 
interpelan para hacer un an:ilisis crítico desde la mirada interseccional para 
entender la violencia, y proponer alternativas para enfrentar, ya que no se pue
den discutir leyes y miradas analíticas de forma universal, porque cada cuerpo 
tiene su propia \'ivencia, sobre todo si se considera racialización, y la clase. 

Las mujeres negras aquí visibilizadas trabajaban en condiciones de pre
carización. Por lo tanto, seria prudente reflexionar sobre ¿Cómo interpretar la 
crueldad y la tortura que hicieron sobre sus cuerpos? ¿Pensar que las mujeres 
negras aguantan mas el dolor? ¿pensar en la negra hipersexu.alízada que se 
dedica a la prostitución por "caliente" y por gusto? 

En el caso de ~!aria José no se sabe si la asesinó un hombre de la comu
nidad- integrada mayoritariamente por población afrodescendiente. Sin 
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sucia esta" (AL COCER, 2017, p. 109). De esto da cuenta la narrativa de una 
persona sobre las trabajadoras sexuales en Cuajinicuilapa: 

"[. . .] anduro ¿quien sabe dónde? Y, al llegar acá [a la comunidad] ¿qué 
limpia Ya a estar? ¿Qué limpieza va a tenet? ¿Por qué? Porque como dice 
el dicho, "lo barato sale caro", mejor caro, pero bueno. Pa' que vas a 
comprar una cosa. VOy a meterme, yo, por ejemplo, donde Wla mujer que 
me va a cumplir, y me Ya a pedir 100 peso;, digo yo: "1'uh! ta barata". Y 
voy a dejar aquella bonira, que me Ya a cobrar 300, 400 pesos, ¡aquella 
no está usada!, ¡aquella esrá limpia.r, y é:ta barata ¡cualquiera la usa! 
(J{]A'GO, 2016). 

El asco de "negra" y "prostituta" funciona para deshumanizar a las Yíc
timas, en el plano interpersonal, pero también en los impactos que genera la 
condición estigmatizada en el ejercicio de la viol<ncia sobre ellas. No sólo es 
pensar a la mujer en condición de prostitución como "sucia" (como contraria 
a limpia), sino que llegan a ser asesinadas debido a la ocupación o al trabajo 
que desempeñan y que se juzga como una actividad "desautorizada" para su 
genero (MO!\.Á.R.R.EZ, 2010), presentadas ante la comunidad como víctimas 
propiciatorias del asesinato por ser "prostitutas" (ALCOCER, 2014, p. 99). 
Incluso socialmente es de esperarse que las asesman, por que como lo relata 
una residente de la comunidad de Cuajinicuilapa, "pero en la vida en que 
andaba, ¿que se esperaba? su papá ya no esperaba otra cosa ... (JOSEFA, 
2016). Son muertes y asesinatos anunciados. 

Si ya la reflexión realizada desde la frontera Norte de Mexico se iden
tificaba que las mujeres asesinadas eran migrantes, que se enfrentaban a la 
exclusión, estereotipación, explotación, alejadas "de sus redes sociales, de las 
certezas que proporciona la familia, las redes comunitarias y las redes socioa
fectivas" (CERBINO; MACAR OFF, 2011 ). Leonila y Gozo ~!aria tenían otra 
relación con la desigualdad y el racismo. En ese sentido, sus asesinatos nos 
interpelan para hacer un an:ilisis crítico desde ¡¿ mirada interseccional para 
entender la violencia, y proponer alternativas par< enfrentar, ya que no se pue
den discutir leyes y miradas analíticas de forma universal, porque cada cuerpo 
tiene su propia \'ivencia, sobre todo si se considera racialización, y la clase. 

Las mujeres negras aquí visibilizadas trabajaban en condiciones de pre
carización. Por lo tanto, seria prudente reflexionar sobre ¿Cómo interpretar la 
crue-ldad y la tortura que hicieron :jObre $U:j cuerpo:j? ¿Pen:jar que la$ mujere:j 
negras aguantan mas el dolor? ¿pensar en la negra hipersexualí2ada que se 
dedica a la prostitución por "caliente" y por gusto? 

En el caso de ~!aria José no se sabe si la asesinó un hombre de la comu
nidad- integrada mayoritariamente por pobla·:ión afrodescendiente. Sin 
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embargo, la 'dolenc-ia que 1.-ir io !vfa:ria José tiene que \·er con una estructura 
~odal, a ni Y e 1 comunitario, porque ahi ~e pone en juego la subj eth·idad, ~Qué 
y cómo fue $ignificado el asesinato de IVIari Jose? La narratiYa fue que era 
prostituta, .Propiciatoria de ~u asesinato, es parte de la construc~ión que s.e hizo. 

La precariedad de ]a \'ida, la imposibilidad de ser per-sona, donde no tienes 
un s.aJlario , no tienes una e-scolaridad y, de-scap ·talizadas ~on elementos que per
miten ~u de~e chabilidaci , - simbólica y materialmente - , y cuando una persona 
es deshumanizada en ' "ida, entonces puedes asesinarla sin ninguna sanción. 

Los dos asesinatos eYidencian la \'iolencia racializada de género. El 
dis<:urso da cuenta de ello. pero también sn-s cuerpos y las marcas físicas de 
la \"iolencia. Estos casos sigp.ific an un cuestionamiento de pensar sólo en la 
misoginia. porque si bien las condiciones de género lleYaron a los hombres 
a ase-sinarlas, pero no fue lo único que posibilito el as.esinato. ¿ Cótno opero 
e 1 racisn1o y la clase s.ocial para pennitir el asesinato o para presentarlos de 
diferentes maneras ante la sociedad? Sin duda fueron el racismo, la mis o
ginia, la desigualdad de clas.e. presentes en los a;esinatos. Aunque se no se 
pueda ~ñalar que las categorías de dase, raza, genero, sexualidad, ocupación 
estigmatizada. sea la caus.a dnecta, pero lo que 5i se puede afirmar es que las 
desigualdades estan presentes sea en Yida. se,a la causa. posterior a su asesi
nato. sea en la búsqueda de j ustic a etc. 

En ambos asesinatos no se s.upo quién o quiénes. fueron [os asesinos. 
esto se ~urna a la impunidad generaliz~da del feminicidio en ~fexico (1\fEXI
CAi\f05 CONTRA L~ CORRUPCION, 2020). pero de las mujeres negras 
racializ.adas, ademas, se suma la inYisibilidad. 

8. Conclusiones 

La mirada analítica de quien inYestiga debe considerar las particulari
dades contextuale-s del fenómeno que intenta comprender. Por ejemplo. la 
situación de las muieres m.iqrantes en l.a frontera. en la intersección de las - ~ . 
economia5 g1obales de las maquilas, y las ilegalidades. C\fOKARREZ. 2009), 
son situaciones distintas a Guerrero, en regiones y territorios raciaJizados, por 
ejemplo, como la I\'Iontaña, región en donde las. mujeres enfrentan la pobreza 
extrema, y "'tienen que pelear en asambleas para tener una pequeña parcela 
donde sembrar:: (HER~-ANDEZ. 2019, p. 218). O la condición de migración 
que \-h.-en las mujeres en Acapuko. lugar turistic.o y en disputa por grandes 
carteles ~e Ja droga, y que. a partir de 2006, se desato la Yiolencia critninal 
(HER.l\A_.,IT)EZ ORTIZ= 20 19). 

Si bien. en todo 1\.Iéxico hay una alta proporción de impunidad en cuanto 
a homicidios dolosos y feminicidio (FR...-\KCO, 2019). en general. cuando se es 
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mujer indígena, se enfrentan a la 1. ·iolencia y e 1 rae ismo institucionaL Entonce5 
las mujeres indigenas son -riolentadas por sus con1pffiieros hombres y por el 
sistema de justicia que las re' ·ictimiza (BARRERA~ 20 19). las mujeres mdi
ge:rm y negras afromexicanas estan inmersas en un continuum de ' iolencias 
que hace que estén mas expuestas a ciertas Yio'lenc ias. En este sentido algunas 
reflexiones ~eñalan que .las mujeres son usadas como .. objeto de disputa por 
pan e de los grupos armados"" (LOZ. .. .!\.l'JO, 2 O 16). Por lo tanto, no hay que 
oh:idar cómo en contextos de la defensa p01 los territorios= son asesinadas= 
y pensar a estos como'= [ .. . ] estrategia de guerra, en la que e 1 cuerpo de las 
mujeres se c.on\ "ierte en instrumento de intimidación cootra las comunidade-s 
que se resisten a los procesos desarrollistas que pretenden expropiarlas de sus 
territorios."' (LOZ.t\..~0. 20 16, p. 7+). En ese sentido tambien hay que destacar 
que en Guerrero los cuerpos de las mujeres y las \·iolencias funcionan como 
medio para aterrorizar a l.a.s comunidades en sus procesos organizaJtiYo5. \al en
tina e Inés, mujeres indígenas, en su lucha por alcanzar justicia, denunciaron 
como el _estado= a trares de la .institución militar= las torturaron sexuahnente 
(HE.R.J\A._'IDEZ, 20 19)= que da cuenta de ese tipo de 'dolencia. 

Todo el contexto de in1punidad, de itr;:isibilización n1e lle\·;;m a sostener 
la urgencia de realizar un registro de la condición etnico-racial de ]as mujeres. 
Destaco que es importante. pero no suficiente. El que no existan información 
desagregada :ignifka un obsticulo. porque no .se permite entender los contex
tos en los que estan insen:as las n1ujeres (CEPAL, 2020): y el entrecruce de 
opresiones, más alla de la categoria mujer. El gran reto critico j. epistetuoló
gico es entender cómo opera la desiguald.ad social y la \·iolencia diferenciada. 
Pensar en. la explotación de cl~e de las mujeres e on determinadas e ondicione5 
de acth-idad - como empleadas dornesticas - ;reflexionar cómo el sexismo y 
misoginia lleYa a loB empleado-re5 al abuso sexuaL En ese sentido. el seni cio 
doméstico permite identificar que existen otras desigualdades, ··se encuentran 
en los estratos más bajos. ya sea por su condición de mujer, de migrante 
interna o internacional-= de indígena, de e::xiranjera, de pobre. o de alguna 
combinacióu de dichas categorias .. (TOS TOK, 200 1. p. 73 ). 

Leonila y I\1aria José= a pesar de la mediatización de un caso= siguen 
siendo muertes anónimas~ al igual que muchos otros asesinatos de mujeres 
ra.cializa.das. indígenas y afromexican.as porque en ningún caso st supo quien 
las asesinó. Las empleadas del hogar siguen precarizadas, y las trabajadoras 
sexuales estigmatizadas. -~JJ.bas - y muchas otras - son la mue5tra de las des
igualdades, los rostros que están en la nota roja, descritas como exuberantes= 
pero sin ser nombradas aün por el estado que no ha garantizado la no repeti
ción de estos asesinatos y mucho menos la reparación del daño en !\·:Iexico. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220 

REFERENC:IAS 

AHEDO GCRRL-TXAGA, l ; URETA GARCIA, ~vfiriam. DesYelando opre
siones y resistencias de las mujeres en Zumarraga (País Vasco): un .análisis 
interseccional para profundizar la democracia p.articip.ati\·a en terminas de 
justicia sociaL EnFem.i11.ísmois, 1:. 33, p. 145-169=jun. 2019 . 

. l\KOTIRENE, C.Int12rseccionalidade. Pólen Produ~ao Editorial LTDA. 2018. 

}.\1 COCER ~Jl ¿F enllnicidio de afrodescendientes en I\oiexico? Lo que no 
se nombra no existe. Revista Abya rala, UniYersidade de Brasilia (UnE) 
OESAS= lvfeKico= 2020. 

Al COCER. !\·i. Los mottvo.s de Jano: ejercicio y cow:ención d-e la violencia 
fl:)ica, se:ru.al yfemlnicia"'io contra mujeres en dos coJ~runidade.s qfrome:xica
nas de la Costa Chica dt2 Guerrero. Te5is para obtener el grado de Doctorado 
de ln\·estümcion en Ciencias Sociales. mención en Socio1o~ia FLACSO. - .. - . . 
~1exico= 20 1 7 _ 

AL COCER ~vL Prostitutas= itúiele s. y drogadictas_ Juicios y prejuicios de 
genero en la prensa sobre las Ytctimas de feminicidio: e 1 caos de Guerrero= 
~·1eKico. A.ntipodas: Re--..i sta de antropología y arqueologia= 11. 20, sep.-dic. 
2014, p. 97-118.. 

. - . 
AR..!\I.ZA DL\Z= A .. ; v~-\RGAS ~viAR.IINEZ, F. C.; I\1EDEC1GO D.!\1\ lEL= 
U. La tipificación del feminicidio en 1\1exico. Un dialogo entre argumentos 
sociológicos y juriclicos. Revista interdiscipllnaria de estudios de género de 
Et Colegio de _\--fé.xtco= \"_ 6= 2020. 

C.~·fPOS= .-!\. Racial:ización, racialismo y racismo: un discernimiento nece
sario. Fntrersidaddt2/aHabcma, Y. 273, p. 184. Di_spouible en: https: ·ww1.-r. 
academia.edu 11 7 4 504 O 'Racializaci ~ GC 3 %B3 n _ Racialismo _Y_ Racismo_ un_ 
disc.emimiento necesario. Acceso en: 13 oct 2020. 

CASTA_'rr.DA, I\f P. J.Jetodologia de la investigación. feminista. ~(léxico= 
DF.: Centro de Jn"'i.·estigaciones Interdisciplinarias en. Ciencias y Humanida
des (CEIIHC) de la Uni\·ersidad Kacional Autónoma de !vféxico (lr'JAlvl)= 
~ .. lexico, 2008. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAC IS\11:) Y NEOL it!ERA_IS\W EN A VIERICf... 
L~.T INA: d:E.co c r iz.=.c;6n y des•a.CJa.!iz.a.c IÓr 22 1 

CEP.AL. Afrodescendien.tes y lf:l matriz de la dest._~aldad .social en América 
Latma: retos para la inclusión. 'Santiago: CEPAL= 20:20. 

CEPAL. La ineficiencia de la desi~ualdaa: 201 S. S.antia2:o de Chile: .. '- ..... 
CEPAL, 2018. 

CERBINO, ~t; ~·V\C.AROFF= A. Cn diálogo conJose ~Ianuel Valenzuela. 
Herid:B abiertas en la frontera 1.1éxico~Es.tados L nidos: migración, feminicidio 
y narco-cultura.Jconos. Revisra de Ciencia5 Soclales, n.. 39, p. 169-178. 20 11. 

CURIEL, O. Los aportes de las afro de scendieutes a la teoría y la pnictica 
feminista. Des.uni,;ersalizando el sujeto "'mujeres"_ Publicado en: Perftles del 
Feminismo Iberoamericano .. '·_ III. Buenos Aires. Cat.ilogGs. 200 7 _ 

DATA CI\11CA. ClCN_es para entender y prerenir los ases ilUitos de mujeres 
en J{éxico. DATA. Cl\·-LA.. OPE._'\l SOCIETY FOU1\TI .. .UIONS, Derechos 
sexuales y Reproduct:i\·os- Programa de Derecho a la Salud -CID E. Disponible 
en: https: 'dataciYica.org contenido. AccesD en: 19 jun. :2020. 

De Barbieri, T. Acere a de las propuestas rnetodológic as feministas . Debates 
en torno a una metodologiafeminista. U .. .!\1\1-Xoc:himilcG. ~~lexico, p. 103-
140= 1998. 

DOKOSO= J. Y.; ~~IARTÍNEZ= L .. .:\fromexicanos entre la segregación y 
la identidad. L4TLV: Boletin Cientifico Sapiens Research. ·r. 8= n. 1~ 20 18= 
p. l .:J-27. 

EDLES, L. D. Race and representat:io11. Cultural sociology in practice. Cul
tural S oc iology m Practic&. ~1assachus sets.: BJackt.l·ell Publishers, ~~lalden. 
P- 96-136, 2002. 

El\ CUESTA DITER.CEI\S.!\1.. Principales resultados. L\ "EGI= 20 1.5. Dispo
nible en: https: · ,,nnY.inegi.org.mx ·programas intercensa12015 _Acceso en: 
26 jun. 2020. 

FLICK. U.lntroducción a la inrestigación cualiratira, ~ladrid: 1.1orata. 2007. 

FL \ "'VBJERG. B _ Cinco ma:.lentendidos acerca de la in\·stigación mediante lo:5 
estudios de caso . .. l?.evista Espailota de hn,;estigaciones Sociológicru= Y. 106= 
P- 33~62. 2004_ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.22 

FRANCO, 1\f E . .Impunidad cero discriminación y violencia contra las tra
bajadoras del hogar en J1éxico: la urgencia deJa ratificación del com:enio 
189 de la OIT. Dtsponible en: https: \ Y,,1,l1.:impunidadcero.org üploads app · 
articulo 32 archi\·o "1493&742.5 7R34_pdf. Acceso en: 10 no\·_ 2020_ 

FREGOSO, R. L.: BEJARANO, C_ Feminicidio en América Latina, D.F, 
C"EIICH-UNAivi, 201 L 

GARCLA., H. B. S_ G lo balización y genero_ Las mujeres Afrodescendientes 
de Costa Chica r,..fexico_ .-!Ugunas experiencias con la \·iolencia. Braz il ian 
Journal ofDm.:elopme.nt, y_ 6, n. 8, P- 56362-56393, 2020. 

GARCIA-DEL lv10RAL, P: The ~·1urders oflndigenous \Yomen in Canada 
as F eminicides: Toward a De colonial Intersectional Reconceptualiza.tion of 
femicide_ Signs: Journal of \romen in Culhlfe and Society, \". 43, n_ 4, p. 929-
954, 2018. 

GIDDE._"'lS~ _.\. _\--ianual de sociologia. Ciencias Sociales. España: .. \lianza 
Editorial, 2000_ 

GÓKGOR.A-1\1ERA, ~C COSTA, S. ~ GO~<;ALVES, G. L. Derecho enA.mé
rica Latina: ¿Corrector o {re) productor de desigualdades? 2015. 

HER."'l¿~TIEZ, L.; BARRER.~-~ Desde el corazón de la J1ontaña._ Tlapa, 
Guerrero: Tlachinollan, 2019. 

Hll.L COLLINS, P. Imerseccionalldad(Spanish Edition)_ Ediciones ~forata_ 

Edición de Kindle, ~Jiadrid, 2019. 

HOFFhiAN\1{ O. Negros y .afromestizos en ~léxico: Viej as y nue-ras lecturas 
de un mundo olú dado. "Cnü-ersidad Nacional Autónoma de hiéxico-Instituto 
de In,;estigaciones Sociale~. Re-rlsta J.fexiccma de Sociologia, \". 68, n.. 1, ene.
mar_ 2006), p. 103-13 5. !\·léxico, ISS)l": O 1 &8-25 03 06 "Oó80 1-04 _ 

ILSi\of- Instituto de Liderazgo Simone de Beau-roir. DeclaJ'awria de _\lujeres 
Afrome.xiccmas de la Costa Chica. Disponible en: http: il5bx irk.io foro_muje
resafro _Acceso en: 01 jun. 2020_ 

LAJ\t!\S, rvL Usos, dificultades y posibilidades de la categoría genero_ El 
género: una construcción cultural de la diferencia sexual. l _ ed. ~:léxico. 

PUEG Pomia, 1996. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
RAC IS',, :) Y NEOLIBER.A _.IS',W EN A.'1,ERICJ!. 
LJ!.T IN A: d=!:.co o ¡: iz=.ción y de.; rae aliz.ac · ¡: 22l 

LAR.4 IvOLLAN. G. Com.trucción del sujeto de derecho afrodescendiente en 
l\.{exico. reflexiones desde el pacifico 3ur mexicano. Diálogo a.nclino, Y. 52= 
P- 57-76. 2017. 

LOZANO, B. R. Asesinato de muJere:s. y acumulación global: el c~1so del bello 
puerto del mar mi Buena,·enrura..Jn: GRIT\""ER S. eral. De.s DIBLYA.\DO EL 
PA]Slafe. Aportes para la paz con los pueblos afrodes.c.endientes e indigenas. 
Territorio, autonomia y buen \i\"ir. Colcmb~ 2016= p. 73-86. 

L UGONES. ~t Cclonialidad y genero_ Tabuta rasa. n. 9. p. 73-1 O 1, 200 8. 

. - -
l\.Ll\RTThcZ-GARCL~. P.; 1\,~tARTINEZ-PA.LACIOS, J. {ccord.). Dosier 
monográfico: Diálogos entre la democ-racia participatiYa 3· la interseccio
na.lidad. Con.s.truyendo marcos parata. jlilticia. sociat. DOI: 10.14198 · 
fem2019.33.06. 

~[ES SEDE~ S_ A.; Gil, L. B_ S. Violencia em tempos de Co,·id- 1 9 _ R~rista 

Espar;o Academico. '~:. 20. n. 224, p. 139-1.52, 2020. 

l\.{01\ .. .:\RREZ FR...\GOSO, J. Feminicidio sexual serial en Ciudad Juárez: 
1993-2001. DebaJ.efeminista. \-_ 25. P- 279-305, 2002. 

l\.{ONARREZ FR...\GOSO. J. Feminicidio: n~uertes publicas, comunidades 
cerradas y Estado desarticulado_ In: :\-ION.!\RR.EZ, J. E. Vidru y territo
rios en busca de justicia. Ciudad Juarez~ Unü·ersidad Autónoma de Ciudad 
Juarez. 2015. 

~ION .A.RREZ FR...A..GOSO, J. J.vama de un .. 'l injusticia. Femin.icidios sexz~ales 
.sistémico en Ciudad .Iuiuez, DF: Porrúa-COLEF. 2009. 

l\.{ORE.'IO FIGl.JEROA, 1\f ¿De que sin·e el asco? Racismo antinegro en 
l\.{exico. RaciJ.mo. Dossier, sep. 2020. Disponible en: https: · \nn-r.re'i:is
tadelaunil·ersidad.mx articles "ld9d5638-d8fb-46b l-a0bc-b74 715ec5994 · 
de-que-s.il..-e-el-asco-racismo-an.tinegro-en-mexico. Acceso en: 10 noY. 2020. 

l\.{OR.EI\0 FIGOERO~ 1\f El archiYo del estudie del racismo en ~·Iexico . 

Desacalos. n .. 51. p. 92-107, 2016. 

l\.·1UTSAKU K.A.~·ITLA-.\ffiA. K. ~·Iestizaje y racismo en la representación 
politica en 1\Iexico. Rm~isw d,e Estudios Lm~noamericanos, n. 40, p. 24.5-263 . 
Ciudad de I\·iéxico: Uni\·ersidad Nacional Autónoma de !\·léxico, 2005. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~A\:~TE. F. J1é.-r:ico racista: una denuncia. !\.·léxico: Grijalbo, 2016. 

0. ... !\C)ll.TDH para .América CentraL 1\.·fodelo de protocolo latinoamericano 
de iu·\·estigación de las muertes ,,"iolentas de mujeres por razones de género 
(femicidio Feminicidio). Panami: ONU ~ofujeres O~C Derechos Humanos. 
Disponible en: ,1,\Y\Y.oarnudh.org y \'.,,1,.,,,-_onumujeres.org. 

O.JED.~. R. I. et al. Los otros feminicidios en el estado de Guerrero: r.aciali
zados. por condición económica y territorialidad. in: GOJ\1EZ, R_ F. (coord.) 
Cri.sis politica y gobernanza en Guerr.ero. Ediciones y gráficos EO~. 
:.\1. -- .· ?Q) o _ eXtco. _ ~ _ 

OL.~·IENDI. P. Feminicidio en. _\léxico_ l\:féx.ico: Instiruto ~acional de las 
:.\1ujeres. 2016. 

PARIS POJ\.1BO, I\f D. Estudios sobre el Racismo en .óunerica Latina. Polilica 
y Cultura. prinla,·era. n. 17. Uni\·ersidad .!\.utónoma lv!etropolitana-Xochi
milco, Distrito Federal. p. 289-310, 1002. 

PORTAl DE TRANSPARENCIA ... RegJamento para el Control de la Pros
titución y ... !\cti\·idades de Alto Riesgo para la Propagación de Enfermedades 
de Transmisión SexuaL Disponible en https: acapulco.gob.mx tran!!parencia 
nwco-nom1ati \·o-y -j uridico . 

Ql.TIA..'IO. A .. Colonialida.d del poder, eurocentrismo y .América Latina. In: 
LA_'IDf.R, E. (comp.) La colonialidad del saber: eu.rocentri.smo y ciencias 
so e ial~s- Perspecüras l ariJloamericaJlas. CLACSO, Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales, Buenos • .ljres, Argentina. 2000. p. 246. Disponible en: 
http: · biblioteca-rirtual. clacso.org.ar ·ar·libros lander quij ano.rtf 

RADFORD, J. Introducción. In: RUSSELl. E. D~.; R.ADFORD. I Fenllni
cidio. Lapoiitica del ruesinato de l/.15 Jnujeres. D~.F: CEIJCH- CNM1, 2006. 
p .. 33-.52. 

RA .. f\.ITREZ, D. Feminiciclios en las economiru criminales de Bue11.(Nentura: 
Una perspecti\·a desde el Territorio y las relaciones de Genero. Tesis de grado 
para optar al titulo de 1\Iagister en Estudios de Genero. U ni-rersidad K a.cional 
de Colomb~ Colomb~ 201 7. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
RACISVI:: Y NEO LI 2E RILISM:) EN Al'ti =.RICft. 

225 

RINCOX, A. (coord.) El lengu..?Je, más que palabras. Propuestas para un uso 
no sexista del lenguaje. Editorial, Emakunde Instituto \ :asco de la ~fuj er ~ 
Bilbao. 1998. 

RODRIGtJEZ. E. l\.'1. et at. \ iiolencia en el entorno laboral del traba1o sexual . -
y consumo de sustancias en mujeres mexicanas. Salud -~ !ent [ online]. Y. 3 7 = 
n. 4=p.355-3ó0, 2014. 

RL-SSELL. D. f eminic idio por linchamiento en E:Stados l.-nidos. RL-SSELL. 
E. D.; R}\DfORD= J. Feminicidio. La polttica del asesinato de las 1m1jere.s= 
D.F, CEJICH- UNAJ\~ 2006= p. 127-141. 

RUSSELL, D.; ELLIS~ C. ~-\niquilación por asesinato y por los medios: Los 
otros feniinicidios de Atlanta. In: RUSSllL. E. D.; R.ADFORD= l Femmi
cidio. La politica del ase:;inato de las tnujeres= D.F, CEJICH- UN.Al\1. 2006= 
p. 325-327. 

SCIORT~O= l\·1. S.; GCERR.l\., L . .l"1eminicidio : W1 abordaje desde la articu
lación del genero. la etnica y la clase. Trabajo presentado en el :x:IV Congreso 
1\-a.cional de Filos-ofía l ni ... ~·ers idaci Nacional de Tucmnán - AFR.A .. Septiembre 
del l O a1 13 de 2007. 

. . 
SECRETARIA DE SEEGURIDAD Y PROTECCJO::.l CiüTI .. .!\0 .. ;\_"\IA Y 
SECRETAR.LillO EJEC1JTJ\.~O. In[onnación sobre riolencia contra las 
m1f}~ros. J n.cid~ncia. delicttra;: llamarlas de eme.rgeJK la 9-1-l. Centro Nacional 
de Información. Infom1ación con corte al 30 de septienl.bre de 2020. Dispo
nible en: https: · driYe.google.com file d '1pº:tvf_mt-4jmn3CE81B9qEuO:;Yl
L.L-\0 6 7fp \·ie\Y ültima consulta. 1 O de no~riembre de 2020. 

SEGOB; O::.ll.lvtUJERES; ]1\Jl\fiJJERES. lnfonne, Feminicidio en .A-ftr:ico . 
Apra."'{imación. tendencias j - cambios. 1985-20 16. A.lgunos elementos para 
W1 diagnóstico del fem.inicidio en el estado de Guerrero. 20 1 7 _ 

SIL VA S.t\... '{TI S TEB AN, R. Elfaclor asco: basurización simbólica y d~scuno'5 

autorttarios en el Perú contemporáneo. l oi'rersidad del Pacífico= 2008. 

SOLÍS~ P.~ GÜÉJ\1EZ B.; LORE"\IZO= H. V. Por lrti raza hablará la des
igualdad Efectos de las caracteristicas etnico-raciales en la desigualdad de 
oporrunidades en 1vfexico. OXFA...\ t lvféxico= 2019. 



 

 

 

 

.2:26 

SOTO,.:..!\.. J. l\1egaproyectos acarrean más Yiolenc.ia. contra las indígenas. 
Cl JJA C.\'0 n CJA S: Periodismo e on p erspectira de genero, 2 O 1.5 _ D is.p onible 
en: https: cimacnoticias . commx 'noticia ·megaproye<:tos-acarrean -mas-.. do
lencia-contra-las-indigenas _Acceso en: 10 noY. 2020. 

STOLCKE= Y ¿Es el sexo para el género lo que la raza para la etnic.idad. _. 
y la n.Jturaleza para la sociedad? Política y cultura. Unb:ersidad Autónoma 
~vietropolitan.a. Xochimilco. Distrito Federal, p. 25-60, 2000. 

TLACIDI\OLL.:..!\N _ !\·1ontaiia llena eres de egp...."'!aalZa. XXV lriforme de Acti
l"idades. Sep. 2018-ago. 2019. Disponible en: http: · \\l1.l1:.tlachinollan.org · 
infomle-K.'!{Y-montana.-llena-eres-.de-esperanza _Acceso en: 24 sep. 2020. 

TOSTÓ~ . G. J. Sen:icio doméstico y desigualdad. Revista G~neros, de la. Aso
ciación Colimense de l..iül·er.sicarias. l..nirer.sidad de Colima, "'i.". 8. n_ 2, 2001. 

VIVEROS, :\1. !.fás que una cuestión de pie l. Determinantes 5ociaJe5 y errien
taciones subj eth ·as en los encuentros y desenruentrGs heterosexuales entre 
mujeres y hombres negros y no negros en Bogotá. In: \\~-lilE. P.; URRE_-\, 
F.; \lVEROS= ~v1 Raza, etnicidad y sexualidades. Ciudadania y multicultu
ralismo en América LaUna·, p. 24 7-279, 2008. 

ZERlviEÑO, S. ~Iaquila y machismo (el asesinato de mujeres en Ciudad 
Juarez). Revista memoria= n. 183= 2004. Disponible en.: http: · rccinet globa
l.iza.cion 2004 fg443.htm. Acceso en: 25 jul. 2020. 


