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AEl presente artículo se enfoca en las 
Casas de las Mujeres Indígenas y 
Afromexicanas (CAMIA), las cuales 
son fundamentales en la sensibiliza-

ción, prevención y atención de la violencia y la 
defensa de los derechos de género en contex-
tos de ruralidad. Retratamos la historia de tres 
Casas ubicadas en el norte de México: Naxihi 
Na Xinxe Na Xihi (mujeres en defensa de la mu-
jer) en San Quintín y Donaji (alma grande) en Ti-
juana, ambas en Baja California; y Muki Semati 
(mujer bonita) en el municipio de Bocoyna del 
estado de Chihuahua. En el marco de las tres 
historias, desarrollamos las estrategias, logros 
y resistencias de estas organizaciones, con el 
fin de alcanzar una mayor equidad de género. 
Por último, rescatamos las propuestas que rea-
lizan las defensoras de las Casas, en relación a 
la importancia de plantear programas y políti-
cas públicas que tomen en cuenta las múltiples 
subordinaciones que afrontan y partan desde 
sus propias realidades culturales en las cual 
construyen sus vidas.

Resumen

Ana Cecilia Arteaga Bohrt 
arteaga.ana@uabc.edu.mx
Profesora Investigadora (Titular C) del Instituto de 
Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma 
de Baja California. Cuenta con la distinción del SNI del 
CONAHCYT y el Perfil Deseable PRODEP.

CAMIA Naxihi Na Xinxe Na Xihi 
(mujeres en defensa de la mujer) 
Ubicada en el municipio de San Quintín del estado Baja 
California. Actualmente está bajo la coordinación de Irma 
Miranda Tello. 

CAMIA Donaji (alma grande) 
Situada en la ciudad de Tijuana del estado de Baja 
California. Liderada por Silvia Ramírez Cuevas.  

CAMIA Muki Semati (mujer bonita) 
Ubicada en el municipio de Bocoyna del estado de 
Chihuahua. Coordinada en la actualidad por Albertina 
Montoya Chaparro.

Tomada por Ana Cecilia Arteaga Bohrt, Casa de la Mujer Indígena y 
Afromexicana Naxihi Na Xinxe Na Xihi (San Quintón, Baja California), 2024.
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La violencia de género constituye 
un abuso de poder que provoca 
daños físicos, sexuales, psico-
lógicos, socioeconómicos o de 
otro tipo, principalmente a mu-

jeres y niñas, pero también a hombres y 
niños, y a personas del colectivo LGTBIQ+ 
(Lésbico, Gay, Transexual, Transgénero, 
Bisexual, Interexual, Queer). Esta violen-
cia puede producirse en la familia, dentro 
de una comunidad, pero también en las 
instituciones (AIDOS, 2019). En México, 
en 2023, se calculó que 11 mujeres son 
asesinadas al día, cantidad que aumenta 
progresivamente en un contexto de impu-
nidad que supera el 95%, y en el que solo 
el 20% de los casos recibe una sentencia 
(Barragán, 2023).

Esta situación tan compleja, afec-
ta de manera diferencial a las mujeres 
por su género, clase social, procedencia 
étnica, origen, lugar de residencia, en-
tre otras desigualdades sociales. Para 
combatir estas múltiples violencias es-
tructurales, hace más de quince y ocho 
años se organizaron en el norte del país 
tres grupos de mujeres, con el objetivo 
de sumarse al proyecto nacional de las 
Casas de las Mujeres Indígenas y Afro-
mexicanas: la CAMIA Naxihi Na Xinxe Na 
Xihi (mujeres en defensa de la mujer), la 
CAMIA Donaji (alma grande) y la CAMIA 
Muki Semati (mujer bonita). 

En el marco de un trabajo colaborativo que realizamos 
desde el 2021, elaboramos el presente manuscrito en co-auto-
ría (fotografía 1), con el fin de desarrollar tres elementos: i) la 
historia de las tres Casas; ii) las estrategias, logros y resisten-
cias que estas organizaciones desarrollan para alcanzar una 
mayor igualdad sustantiva; y, iii) los programas y políticas públi-
cas que se podrían desarrollar para luchar contra la violencia de 
género en los contextos indígenas. Estos tres elementos resca-
tan algunos hallazgos de un artículo anterior que escribimos y 
que fue recientemente publicada (Arteaga et al., 2024).  

“Nosotras somos
 impulsoras de cambio”

Historias, logros y propuestas de las Casas de las Mujeres 
Indígenas y Afromexicanas en el Norte de México

Introducción

Tomada por Marco Vinicio Morales Muñoz, Trabajo de campo con CAMIA Donají (Tijuana), 2022.
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Las tres CAMIA formamos 
parte del proyecto nacional 
de Casas de Salud, ejecuta-
do por el Instituto Nacional 
de Pueblos Indígenas (INPI) 

y la Secretaría de Salud. Actualmente, 
somos 35 Casas que operamos en 17 
estados del país. Tenemos el objetivo 
de combatir activamente la violencia 
de género; logrando, además, que 
participemos de manera más activa 
en las instituciones, asambleas y es-
pacios comunitarios. Bajo ese objeti-
vo general, llevamos una serie de ac-
ciones, entre las cuales se destaca la 
difusión en talleres y otros espacios 
sobre el derecho a vivir sin violencia; 
y brindar acompañamiento, conten-
ción emocional, asesoría jurídica, 
traducción y canalización de casos 
de las mujeres que acuden con no-
sotras. Es importante mencionar que 
también recibimos casos de hombres 
indígenas y de mujeres mestizas que 
recurren a la organización cuando no 
pueden encontrar solución en la juris-
dicción ordinaria.

Nuestras historias, nuestros caminos
En los últimos años, nuestro trabajo ha adquirido no-

toriedad a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, la Con-
vención sobre la eliminación de todas las formas de discrimi-
nación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), nos 
considera una buena práctica de políticas públicas para com-
batir la violencia de género hacia mujeres indígenas (Bonfil et 
al., 2017). 

Las tres CAMIA inicialmente nos conformamos como 
Asociaciones de la Sociedad Civil; posteriormente, participa-
mos en la convocatoria de las Casas por parte de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 
hoy INPI. No obstante, cada una de las tres CAMIA tenemos 
características e historias diversas:

La CAMIA Naxihi Na Xinxe Na Xihi se ubica en el muni-
cipio de San Quintín, el cual está cerca de la frontera con los 
Estados Unidos, por lo que cuenta con una población en cons-
tante movimiento. Nosotras nos constituimos en 2008, a partir 
de un grupo de mujeres que nos reuníamos para platicar sobre 
la discriminación que afrontamos por ser migrantes indígenas 
y la importancia de rescatar nuestra vestimenta tradicional. 
Nuestras familias migraron a estas tierras desde el sur del 
país. La mayoría somos mixtecas, triquis y nahuas. 

Tomada por Marco Vinicio Morales Muñoz, Trabajo de campo con CAMIA Donají (Tijuana), 2022.

Imagen de CAMIA Naxihi Na Xinxe Na Xihi (San Quintín), 
Firma del Convenio con Fiscalía del Estado y la CAMIA, 2024. 
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Tomada por Ana Cecilia Arteaga Bohrt, defensoras de la CAMIA de San Quintín en el 3er Aniversario de la Universidad Intercultural de Baja California, 2024.
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La CAMIA Donají (Tijuana), se encuentra en 
la Frontera México-San Diego y la integramos, en 
su mayoría, mujeres migrantes mixtecas y zapote-
cas. Antes de conformar esta Casa, empezamos 
a reunirnos en torno a un equipo de básquetbol 
femenino, con el objetivo de romper con los este-
reotipos que dicen que “solo los hombres juegan”. 
Después de los juegos, nos quedábamos a pla-
ticar sobre las discriminaciones que afrontamos 
por ser mujeres, indígenas y migrantes. Años des-
pués, en 2014 nos constituimos legalmente y nos 
registramos en la Secretaría de Economía con el 
nombre de “Transformando vidas de mujeres indí-
genas A.C.”, a través de la cual participaron en la 
convocatoria del INPI. 

Arriba. Imagen de CAMIA Donají, Día Internacional de las Mujeres 
Indígenas, 2023.

Abajo. Tomada por Patricia Rivera, defensoras de la CAMIA Donají 
(Tijuana), 2014.
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Por último, la CAMIA Muki Semati (Chihuahua) se ubica en la Sierra 
de Chihuahua y la integramos mujeres ralámuli. Al inicio éramos un grupo 
de defensoras de salud, las cuales empezamos a capacitarnos como pro-
motoras-multiplicadoras el 2007. Posteriormente, el 2010 comenzamos a 
replicar lo aprendido en las capacitaciones, a través de talleres en comu-
nidades. Por último, el 2013 nos constituimos en una Asociación Civil y el 
2016 iniciamos con la construcción de las instalaciones necesarias para 
el ejercicio de nuestras funciones. 

Tomada por Arturo Alarcón, taller de capacitación de derechos de las mujeres indígenas 
en la CAMIA Muki Semati (Chihuahua), 2023.

Imagen de la participación de la CAMIA Muki Semati en el tercer encuentro de mujeres 
en el marco del Plan de Justicia, 2024. 
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Las tres CAMIA afrontamos entornos muy adversos 
y complejos. La CAMIA de Tijuana y de San Quin-
tín se localizan en el contexto e interacción trans-
fronteriza del norte de México, lo cual determinan 

el tipo de inseguridad pública que experimentamos. Los 
delitos más comunes son homicidios, privación ilegal de 
la libertad, robos a comercio y violencia de género. De he-
cho, en 2021 se declaró la Alerta de Género en distintos 
municipios de Baja California, entre los que se encuentran 
las dos localidades. Por otra parte, en la CAMIA de Creel 
afrontamos el fenómeno del narcotráfico y la presencia 
de grupos criminales que poco a poco se insertaron en 
nuestras comunidades indígenas; intensificándose los 
desplazamientos forzados desde el 2020.

Estrategias, logros y resistencias
Cada CAMIA desarrolla estrategias 

diversas para hacer frente a estos con-
textos hostiles. En la Casa de San Quintín 
nos enfocamos en las mujeres y hombres 
que llegan al municipio como recolecto-
ras/es a las pizcas; enfocando nuestras 
funciones en mujeres migrantes y/o mu-
jeres jornaleras agrícolas. Por esta razón, 
gradualmente fuimos priorizando nuestro 
trabajo en torno a los derechos laborales 
y los derechos de las personas migrantes. 

Tomada por Amalia Tello Torralba, programa radial 
“Entre Mujeres Tejiendo Caminos" en emisora 

XEQUIN la voz del valle, 2024. 
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En el caso de la CAMIA de Tijuana, con el tiempo 
observamos que muchas mujeres indígenas migrantes, 
por sus bajos niveles educativos, únicamente podían 
insertarse como trabajadoras del hogar. Por esta razón, 
desde el 2017 nos enfocamos a esta población y a mu-
jeres indígenas migrantes, permanentes o temporales; 
siendo en muchas ocasiones la Casa el único espacio 
que encuentran en su ruta migratoria.

Por otra parte, la CAMIA de Creel, al habernos 
iniciado como defensoras de salud, atendemos a muje-
res embarazadas, además de las mujeres en situación 
de violencia de género. La mayoría de las beneficiarias 
son mujeres ralámuli originarias de las comunidades 
de la Sierra, agricultoras y artesanas. 

Las violencias que afrontamos las 
mujeres indígenas se complejizan en con-
textos de crisis global, como lo fue la pande-
mia por COVID-19. La contingencia sanitaria 
generó el incremento de la violencia de gé-
nero y, por ende, un aumento considerable 
de los casos que recibimos. Nosotras res-
pondimos de manera distinta a la mayoría 
de las instituciones gubernamentales: per-
manecimos abiertas, rompiendo con la lógi-
ca del aislamiento social y el encierro; para 
lo cual implementamos una serie de medi-
das para prevenir los contagios.

Imagen CAMIA Donají (Tijuana), Taller de derechos laborales de las trabajadoras del hogar, 2022.
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Imagen de la participación de la CAMIA Muki Semati en la Convención de la Cruz Roja en Chihuahua, 2024. 
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El artículo 17 de 
la Ley General 
de Acceso de 
las Mujeres a 

una Vida Libre de Violen-
cia, establece que el Estado 
mexicano debe garantizar 
la erradicación de la violen-
cia en la comunidad. Desde 
lo estipulado por la Ley, el 
Estado no debería recargar 
en nosotras sus funciones 
fundamentales, ni generar 
que nuestros planes y ope-
raciones queden sujetos a 
otras instancias. Para evitar 
ambas cosas, proponemos 
generar distintos cambios: 

Nuestras propuestas sobre programas 
y políticas públicas

• Formulación gubernamental de políticas públicas de género que incor-
poren el enfoque intercultural en el discurso, en las prácticas y en la eva-
luación de resultados.

• Inclusión de medidas de acompañamiento institucional a las mujeres en 
situación de violencia de género.

• Aumento del presupuesto a las Casas, tomando en cuenta el rol funda-
mental que tenemos en la prevención y atención de la violencia de género.

• Conformación de un sistema de monitoreo, un banco de datos y es-
tadísticas sobre el impacto de esta problemática en mujeres indígenas, 
para el diseño de políticas públicas aterrizadas en las necesidades de las 
poblaciones que cada CAMIA atiende.

• A nivel de cada uno de los estados, dar cumplimiento a los convenios 
firmados con las instituciones gubernamentales y realizar procesos de 
capacitación y sensibilización a operadores/as de justicia y de la salud.

Tomada por Dania Cruz, entrevista a coordinadora CAMIA Donají (San Quintín), Día internacional de las Mujeres Indígenas, 2019. 
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Tomada por Ana Cecilia Arteaga Bohrt, Taller impartido por la CAMIA Naxihi Na Xinxe Na Xihi (San Quintín) en la colonia internacional, 2024. 
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A lo largo de este escrito mostramos 
que nuestro objetivo ha sido promover 
espacios autogestionados y sustenta-
bles de atención a la violencia de géne-

ro, a la salud sexual y reproductiva, a los derechos 
laborales, entre otras problemáticas latentes en 
las zonas indígenas. En este sentido, las distin-
tas respuestas y estrategias que desarrollamos 
las tres Casas confrontan las violencias estruc-
turales, las circunstancias de rezago, la vulnerabi-
lidad, la exclusión y la marginación, además de la 
intersección de opresiones por nuestra condición 
de género, procedencia étnica, edad, clase social 
y condición de movilidad interna. 

Las CAMIA, desde una visión culturalmente 
situada, luchamos activamente para eliminar es-
tas múltiples violencias, brindando a las mujeres 
indígenas, literalmente, una CASA. 
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Imagen de la atención a una mujer de la ralámuli por parte de una de las defensoras de la CAMIA Muki Semati, 2024.    
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