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contra las mujeres en México. IV. ¿Qué hacer? Estrategias político-institu-
cionales contra la violencia política contra las mujeres. V. Conclusiones. VI. 
Referencias Bibliográficas. 

i. introducción 

Los partidos latinoamericanos no han estado históricamente preocupados ni 
comprometidos con la igualdad de géneros en los cargos de representación 
política. Las mujeres latinoamericanas no han tenido las mismas 
oportunidades que los hombres para acceder a los cargos de representación 
política, no han contado con medidas de conciliación para hacer más 
accesible la armonización de sus responsabilidades familiares con la vida 
política ni tampoco han contado con similares recursos económicos para 
sus campañas electorales.1 Estas diferencias históricas entre hombres y 
mujeres han generado brechas de género que minan las oportunidades de 
una democracia igualitaria. 

1 Los datos que permiten sostener estas afirmaciones se encuentran en diferentes publicaciones como Freidenberg 
y Del Valle (2017) o tepjF (2013). 
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Si bien se han realizado reformas electorales orientadas a mejorar las 
condiciones de acceso a los cargos de representación política (Došek et al., 
2017; Freidenberg y Lajas García, 2017; Peña Molina, 2014; Jones, 2009), se 
han firmado diversos convenios internacionales (como la cedaw en 1979, la 
Convención de Belem Do Pará en 1994 o el Consenso de Quito en 2007), 
se han impulsado decisiones administrativas desde las instituciones y se han 
logrado interpretaciones judiciales que han obligado a los partidos a ubicar 
mujeres como candidatas (Alanis Figueroa, 2017; González Oropeza et al., 
2016), aún quedan desafíos importantes para alcanzar la igualdad sustanti-
va y una vida libre de violencia como lo exige una democracia paritaria en 
América Latina (Cole y Phillips, 2008). 

México es un estupendo laboratorio para dar cuenta de las esfuerzos 
institucionales realizados para proteger los derechos político-electorales de 
las mujeres y mejorar sus niveles de representación política (Alanis Figueroa, 
2017; Peña Molina, 2014; tepjF, 2011) así como también para observar las 
consecuencias que esos cambios institucionales han generado en la participa-
ción y la representación política de las mujeres (Freidenberg y Del Valle, 2017; 
Vázquez Correa, 2017). 

Los partidos mexicanos se han resistido de múltiples maneras a las leyes 
que sugieren u obligan a la inclusión política e incluso al interior de sus or-
ganizaciones partidistas no han promovido esa igualdad entre los géneros 
(Freidenberg, 2017a). Las dirigiencias partidistas tuvieron dificultades para 
comprender la necesidad de generar un cambio en las estructuras y las prácticas 
partidistas por sentido común, como una cuestión de justicia, como un com-
promiso con la igualdad y la inclusión o como una exigencia democrática. Por 
el contrario, las pretensiones de condiciones igualitarias de participación política 
entre hombres y mujeres fueron constantemente ignoradas (e incluso ningunea-
das) por las dirigencias partidistas. 

Muchos dirigentes han buscado resquicios para no cumplir con lo 
que establecieron las previas leyes federales y estatales aprobadas en las 
últimas décadas o, más claramente, con la exigencia de paridad que señala 
la Constitución a partir de 2014 y las sentencias de la Sala Superior del tepjF 

en 2015 (Alanis Figueroa, 2017). Es más, algunos dirigentes impulsaron 
estrategias de simulación respecto a la participación de las mujeres en los 
partidos y en las instituciones públicas. 

Mientras las mujeres no desafiaron el poder, nadie cuestionó su 
idoneidad ni su capacidad para ser candidatas. El problema fue cuando 
ellas adquirieron poder, se quedaron con las nominaciones competitivas, 
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se convirtieron en amenazas para el statu quo y accedieron a los cargos 
que ellos consideraban que les pertenecían (Freidenberg, 2017b). A 
pesar de los significativos impulsos realizados por algunos sectores 
partidistas, movimientos de mujeres y la administración y la justicia 
electoral, las candidatas y las militantes partidistas mexicanas continúan 
enfrentando fuertes obstáculos cuando quieren convertirse en líderes 
de sus organizaciones partidistas o cuando compiten por un cargo de 
representación popular, en particular, a nivel local (Tello Sanchez, 2009; 
Massolo, 2007).2 

Los dos últimos años han dado cuenta de ello. Muchas mujeres que han 
participado en una campaña electoral y/o han querido ejercer cargos de 
representación política han enfrentado situaciones de violencia, ya sea física, 
psicológica y/o simbólica, por el hecho de ser mujeres (Freidenberg y Del 
Valle, 2017). A pesar de los avances normativos, la Ley General en Materia 
de Delitos Electorales no tipifica la violencia política en razón de género 
y, aunque en 2016, diversas instituciones públicas como el tepjF, el ine, la 
Fepade, entre otras, elaboraron y firmaron el “Protocolo para Atender la 
Violencia Política contra la Mujer”, este tipo de violencia continúa incre-
mentándose en el país, en un contexto más general de violencia estructural.3 

Este capítulo describe y analiza las consecuencias inesperadas de los 
esfuerzos por mejorar el nivel de participación y representación política 
en México, en particular, tras la aprobación de la paridad de género en 
las candidaturas a cargos de representación popular incluida en el texto 
constitucional en 2014. El texto explora las reacciones, resistencias y ma-
nifestaciones de violencia política hacia las mujeres candidatas y electas en 
México. Esta investigación evidencia que cuanto mayor ha sido la partici-
pación política de las mujeres en cargos no simbólicos (sino con capacidad 
real de tomar decisiones), mayor ha sido la violencia política contra ellas 
por el hecho de ser mujeres. 

El texto se estructura en tres partes. Primero, se discute el concepto de 
violencia política hacia las mujeres y se profundiza en las diversas maneras en 
que se manifiesta dicha violencia. Segundo, se describen casos concretos de 

2 Entre los diferentes obstáculos se encuentran techos de cristal, techos de cemento, techos de billetes, pisos pe-
gajosos, segregación horizontal, baja cobertura mediática y estereotipos de género del electorado, de los medios 
de comunicación de masas, de otras mujeres y hombres militantes y de los grupos políticos. 
3 “Entre 2013 y 2016 se han iniciado 416 expedientes por violencia política en general y el 53.1 por ciento de los 
casos se presentó en 2016. Desde 2015, el delito por actos de temor o intimidación creció al 26 por ciento del 
total de actos de violencia política. Entre 2013 y 2016 se han detectado 133 casos de violencia política contra las 
mujeres” (Fepade, 2017:4-5). Ciudad de México, Tlaxcala, Chiapas y Oaxaca son los estados con mayor número de 
denuncias. Y, a junio de 2017, se registran unos 182 casos, según la Fepade. 
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violencia política en razón de género que se han desarrollado en los dos úlitmos 
años en la política local mexicana. Tercero, para finalizar, se presentan una serie 
de acciones concretas y sugerencias de estrategias que podrían desarrollar las 
instituciones políticas y los partidos políticos, con el objetivo de garantizar el 
ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y de una vida libre de violencia. 

ii. ¿qué es La vioLencia poLítica contra 

Las mujeres?: discusión conceptuaL 

La violencia política hacia las mujeres continúa siendo una de las principa-
les barreras para el ejercicio de la ciudadanía en América Latina (Krook y 
Restrepo, 2016; Torres Alonso, 2016; Albaine, 2015; Krook y Norris, 2014: 
16). Si bien en las últimas décadas se han realizado esfuerzos sostenidos en 
diversos países de América Latina para impulsar el acceso y el ejercicio del 
poder de las mujeres en las instituciones democráticas, esas exigencias nor-
mativas pusieron en evidencia una serie de prácticas que reproducen formas 
de hacer política patriarcales, misóginas, violentas, sexistas y excluyentes. 

Dado que las mujeres disputaron espacios de poder tradicionalmente 
dominados por hombres, la resistencia a su inclusión adoptó manifesta-
ciones más sutiles con la finalidad de marginarlas (Krook, 2017). Muchos 
hombres (y también algunas mujeres) manifestaron desconfianza hacia las 
mujeres políticas, en particular, cuando éstas no estaban bajo el dominio o 
sumisión mando de los hombres. Muchos hombres, incluso, expresaron in-
conformidad por tener que colocar a las mujeres en las candidaturas (y con 
ello en los cargos) que consideraban como propios. 

En este escenario, los (hombres) políticos han visto a las mujeres polí-
ticas como una “amenaza” (Otálora Malassis, 2017). La violencia hacia las 
mujeres que hacen política pone de manifiesto su empoderamiento en la 
política. No es que antes no existiera violencia política contra las mujeres, 
sino que en los últimos años se han visibilizado múltiples manifestaciones 
de esa violencia política que enfrentan las mujeres cuando quieren competir 
por cargos de representación popular o buscan ser designadas en cargos 
públicos (Freidenberg, 2017b). 

Gran parte de estas prácticas afectan los derechos político-electorales de los 
individuos, independientemente de su género, e incluso ya se encuentran 
tipificados en la normatividad. Siete conductas delictivas que implican 
violencia política, según la Fepade (2017), son: a) obstaculizar o interferir 
en el desarrollo normal de las votaciones; b) impedir la instalación o 
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clausura de una casilla (violencia como agravante); c) realizar actos que 
provoquen temor o intimidación en el electorado; d) hacer mal uso de 
materiales o documentos públicos electorales; e) hacer mal uso de equipos 
o insumos necesarios para la elaboración de credenciales; f) obstruir el 
desarrollo normal de la votación así como ejercer presión en el ejercicio de 
sus funciones sobre los electores y g) obstaculizar el desarrollo normal de 
la votación o ejercer violencia sobre los funcionarios electorales. Dentro 
de este marco, la Fepade catalogó como violencia política hacia las mujeres 
“aquellos delitos electorales en los cuales sea una mujer la víctima del 
hecho o cuando éstas son afectadas de formas desproporcionadas”.6 

Uno de los problemas que han enfrentado los jueces, la cooperación 
internacional, los periodistas y la academia ha sido la ausencia de consenso 
respecto a cómo definir qué es la violencia política hacia las mujeres. Desde 
la literatura académica, la violencia política por razón de género ha sido 
definida por Krook (2017) y Krook y Restrepo Sanín (2016a) como cualquier 
“agresión física y/o psicológica, ejercida por responsables partidarios y 
otros actores políticos, para resistir la presencia de las mujeres en la vida 
pública”. Esto es, conductas que están dirigidas específicamente contra las 
mujeres por ser mujeres.4 Si bien “ambos, las mujeres y los hombres, sufren 
la violencia política; el sistema de género hace que las mujeres padezcan 
ataques distintos que los hombres” (Piscopo, 2017). 

Por una parte, desde la normatividad mexicana, se define a la violencia 
política hacia las mujeres como cualquier “acción u omisión que, en el ámbito 
político o público tenga por objeto o resultado, limitar, anular o menoscabar 
el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, el acceso 
al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o función del poder 
político” (Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia). 

Por otra parte, la Comisión Interamericana de las Mujeres de la 
Organización de los Estados Americanos ha realizado un esfuerzo de 
sistematización y de propuesta de Ley Marco con la intención de guiar el 
diseño normativo en los países de la región. En ella, se define a la violencia 
política contra las mujeres como “cualquier acción, conducta u omisión, 
realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, 
cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres, y que tenga por objeto o 

4 Restrepo Sanín y Krook (2016a) proponen una definición amplia de violencia contra las mujeres en política que 
integra múltiples: 1) formas de violencia física y sexual dentro de la misma categoría de violencia física y 2) divide la 
amplísima categoría de violencia psicológica en tres subcategorías: violencia psicológica, económica y simbólica. Los límites 
entre estas manifestaciones de violencia son muy ambiguos. Es más, algunas conductas que integran diversas cate-
gorías y varias manifestaciones de violencia pueden ser perpetradas de manera simultánea e incremental. 
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por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 
sus derechos políticos” (Propuesta Ley Marco cim 2017). 

La violencia política funciona como una reacción adversa al empodera-
miento político de las mujeres (Otálora Malassis, 2017; Albaine, 2015), que 
se agudiza en el contexto de la aprobación de medidas de acción afirmativa 
(como las leyes de cuota) y/o de paridad de género a nivel constitucional. 
Estas prácticas se evidencian aún más donde existen sistemas normativos 
indígenas internos, dado que los hombres políticos continúan insistiendo 
con que las tradiciones no les permiten ser gobernados por mujeres.5 

II.1. Los tipos de violencia(s) políticas 
Los actos que suponen acoso y/o violencia son situaciones de invisibili-
dad, descrédito o generación de culpa, por ejemplo, el usar el pronombre 
masculino en documentos oficiales; realizar comentarios despectivos so-
bre las capacidades de alguien por el hecho de ser mujer, no escuchar sus 
ideas, no prestar atención cuando ella da un discurso o hablar al mismo 
tiempo que lo hace ella; hacer chistes, chismes o comentarios misóginos 
que parecen inocentes, o hacerle sentir culpa por no estar ejerciendo su 
rol de madre o cuidando a su familia. Desde esos actos hasta otros como, 
por ejemplo, mentir sobre la ubicación y hora de reuniones importantes, 
no facilitarles los recursos para el desempeño de sus cargos, acosarlas se-
xualmente, obligarlas a tener comportamientos de sumisión, no facilitarle 
acceso a la información relevante para ejercer su cargo por ser mujer, 
ejercer agresiones físicas sobre su persona, atentar contra la vida de sus 
colaboradores y/o familiares, entre otras.6 

El análisis de los casos permiten identificar de manera inductiva que: 
a) existen múltiples violencias, que se superponen (psicológica y física; 
social, simbólica o económica); b) que hay sistemas de justicia y aparatos 

5 Como se evidenció en el caso de la Presidenta Municipal Rosa Pérez Pérez en el Municipio de Chenalhó en 
Chiapas. Los argumentos de sus detractores eran que las prácticas indígenas les permitían elegir, revocar y sustituir 
un mandato local y de que, de acuerdo a sus tradiciones, una mujer no podía gobernarlos. Esto no es una cuestión 
menor dado que, como sostiene López Vences (en este libro), en algunas comunidades se cree que el voto es 
colectivo o familiar, pues con un miembro de la familia que efectúe los cargos que se requieren (topil, campanero, 
mayordomo, entre otros) la familia está representada y es el hombre como jefe de familia al que le corresponde 
acudir a las asambleas, votar y ocupar el cargo público en representación de toda la familia. 
6 La oea en su Declaración sobre la Violencia y el Acoso Político contra las Mujeres (2015), también propone una defi-
nición: “Que tanto la violencia, como el acoso político contra las mujeres, pueden incluir cualquier acción, conducta u 
omisión entre otros, basada en su género, de forma individual o grupal, que tenga por objeto o por resultado menosca-
bar, anular, impedir, obstaculizar o restringir sus derechos políticos, conculca el derecho de las mujeres a una vida libre 
de violencia y el derecho a participar en los asuntos políticos y públicos en condiciones de igualdad con los hombres” 
(oea/cim, 2015: 2). 
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policiales, con reglas y dinámicas diversas y no siempre eficientes en el 
castigo de este tipo de delitos (Piscopo, 2017); c) que esos actos ilícitos 
se dan en contextos de violencia e impunidad sistémica (Krook, 2017a; 
Piscopo, 2017) y d) que esto se da también en un clima de aprendizajes 
de valores y prácticas, donde muchos hombres (no todos) consideran 
(y actúan en consecuencia) sobre un espacio público que creen que les 
pertenece (Freidenberg, 2017b). 

La violencia simbólica también se expresa en el modo en que los 
medios de comunicación de masas retratan a las mujeres, dado que 
exponen estereotipos de género donde las mujeres aparecen como “menos 
competentes en la política por su fragilidad, emotividad o inadecuada 
ambición” (García Beaudoux, 2017); donde se distribuyen de manera 
desigual los tiempos de radio y televisión (Albaine, 2017), se cubren de 
manera negativa sus campañas electorales y el ejercicio de un cargo público 
(Albaine, 2017; 2015; Cerva Cerna, 2014) o predominan los estereotipos 
sexistas (García Beaudoux, 2017; Cerva Cerna, 2014), entre otras. 

La experiencia comparada ha dado cuenta de que las prácticas de ex-
clusión también adquieren formas de “técnicas de dominación” (Berit As 
1976 y 2004). Entre las técnicas de dominanción que suponen el ejercicio 
de violencia política se encuentran las siguientes: a) invisibilizar (mediante la 
práctica, lenguaje y comportamiento se hace invisible al otro); b) ridiculizar 
(manipular el discurso del otro para bajarlo de estatus). Los chistes son una 
manera de ridiculizar así como también referirse de manera despectiva sobre 
la apariencia del otro; remarcar estereotipos denigrantes o ridiculizar para 
hacerle perder seriedad al otro); c) retener información (ocultar información, 
marginar a las mujeres en reuniones o hacer reuniones en ámbitos no po-
líticos); d) aplicar el doble castigo (recibir descalificaciones sin importar lo que 
uno haga);7 e) culpabilizar y humillar (avergonzar al otro por sus cualidades 
personales por culpas colectivas); f) Objetificar (o cosificar a las mujeres por 
su cuerpo) y g) ejercer violencia o amenaza de violencia física. 

iii. Los HecHos que evidencian La vioLencia 

poLítica contra Las mujeres en méxico 

En diversas entidades estatales mexicanas existe evidencia respecto a prácticas 
políticas, enraizadas entre los dirigentes y militantes de los partidos políticos, que 
7 Por ejemplo, si una mujer es política es una mala madre; si una mujer es madre es una mala política, porque 
no tiene todo el tiempo para dedicarle a su actuación política o una mujer que trabaja sólo para la política está 
masculinizada. 
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pueden ser catalogadas como manifestaciones de acoso y/o violencia política 
contra las mujeres. En Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Baja California, San Luis 
Potosí, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Sonora o Tamaulipas, por ejemplo, se han 
encontrado situaciones en las que se han ejercido presiones a las autoridades 
electorales para registrar candidaturas sin cumplir con lo que exige la ley (Oaxaca 
o Chiapas); resistencias para impulsar la carrera política de las mujeres en igual-
dad de condiciones que las de los hombres. 

También se da el uso de frases deningrantes en discursos y en pancartas en 
plenas campañas electorales (Sinaloa, Baja California); reclamos respecto a que 
la “paridad no puede estar por encima del mérito o la democracia” (Oaxaca); de-
nuncias de que “no hay mujeres que quieran ser candidatas” (Oaxaca, Chiapas), 
“ya que mientras ellos tienen un liderazgo... ellas se la han pasado cocinando 
en el hogar” (Oaxaca) y acusaciones de secuestros, golpes, latigazos contra las 
candidatas y/o electas cuando quieren ejercer sus cargos. 

En Chiapas, Guerrero y Oaxaca, además, se presionó para la destitución 
de las mujeres electas a las Presidencias y Sindicaturas municipales, con el 
objeto de que no participen en los órganos que deberían integrar y, por 
ende, que no sean parte de la toma de decisiones, uso de los recursos y direc-
ción de su municipio. Si bien adquieren especificidades particulares, la com-
binación de esas prácticas comunitarias con las exigencias institucionales del 
sistema de partidos políticos, ha enfrentado a muchas mujeres indígenas a 
un universo de nuevas formas de violencia.8 

Cuando los políticos no han tenido más remedio que ubicar mujeres 
en las candidaturas, presionados incluso por las reglas electorales que 
incluyeron la paridad de género en la Constitución, muchas veces han 
seleccionado “candidatas sumisas”, que creen que pueden controlar, con 
quienes tienen algún vínculo familiar, de negocio o de amistad directo. De 
este modo, muchas mujeres mexicanas dependen  del apoyo de los líderes 
y grupos dominantes del partido para conseguir una candidatura, dado que 
son ellos quienes determinan la oferta partidista en cada distrito a competir. 
En algunos casos, consideran que las candidaturas femeninas son un castigo 
y la causa de su derrota electoral, como declaró el gobernador priísta electo 
en las pasadas elecciones en Hidalgo. 

En los distritos pequeños y, en muchas Presidencias Municipales, se mantiene 
la idea de que “la candidatura es mía”, de aquellos hombres (caciques locales) que 
han competido y ganado en reiteradas ocasiones en ese distrito. De ese modo, 
8 Publicado en Oaxaca día a día. “Reincorporan a Síndica a su Comisión de Hacienda”, el 9 de marzo de 2017. Dis-
ponible en: http://oaxacadiaadia.com/2017/03/09/reincorporan-a-sindica-a-su-comision-de-hacienda/ (Con-
sulta realizada el 13 de marzo de 2017, a las 21:51hs.) 
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los partidos continúan ubicando a las candidatas en los “distritos perdedores”, 
es decir, en los que no suelen ganar, a pesar de que está prohibido expresamente 
desde 2014 (Ordoñez y Flores Ivich, 2017; Langston y Aparicio, 2014). 

Muchas veces los dirigentes no dejan que las mujeres candidatas y/o 
electas puedan tomar decisiones relacionadas a la campaña: no les dejan 
elegir a las personas que fungirán como sus colaboradores, les niegan el 
acceso a información relevante vinculada a su cargo; no pueden definir 
los temas sobre los cuales debatir y les exigen que promuevan determi-
nados proyectos y cómo votar en cada caso. 

Aun cuando los dirigentes partidistas deben destinar un porcentaje del 
dinero público que reciben como prerrogativas para el fortalecimiento 
de los liderazgos políticos de las mujeres (Alva Huitrón, 2017), estos 
suelen ser reacios a ejecutar ese dinero e incluso tienden a realizar 
actividades ajenas al tema. Los partidos presupuestan las actividades 
en los Programas Anuales de Trabajo (pat) que entregan al Instituto 
Nacional Electoral y luego incumplen en ejecutar el presupuesto para 
dicho fin (Alva Huitrón, 2017). 

Muchos de los dirigentes partidistas juegan con las expectativas 
de las mujeres: les dicen que deben capacitarse para poder tener una 
candidatura (algo que nunca le exigen a los hombres militantes) y luego 
suelen candidatear a quienes no participaron en las capacitaciones 
ni en los cursos de formación del liderazgo. Los partidos prefieren 
pagar las multas por subejercer el presupuesto etiquetado que cumplir 
con lo que exige la Ley. La actividad de fiscalización realizada por el 
Instituto Nacional Electoral en 2016 dio cuenta de cómo los partidos no 
ejecutaron en los estados el dinero que tenían asignado a actividades de 
fortalecimiento del liderazgo femenino. 

Los partidos difunden propaganda sexista y posicionan a las mujeres como 
objetos (“cosas”) para ser vistos en los cierres de campaña reproduciendo 
roles estereotipados de género. Varias frases se han vuelto famosas respecto 
al posicionamiento público de las mujeres: “Las mujeres como las escopetas: 
cargadas y en el rincón” o “La panocha en las coyotas: ¡no en palacio!” 
(Sonora);9 “El que las paga, las manda (como a las encuestas)” (Guerrero)10 

9 Publicado en Publimetro México, “Cargadas y en el rincón: así comparan a las mujeres en Sonora”. Disponible 
en: https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2015/05/01/fotos-cargadas-y-en-el-rincon-asi-comparan-a-
las-mujeres-en-sonora.html (Consulta: 11 de abril de 2017, 21:15 hs.). 
10 Publicado por La Jornada de San Luis, “Encuestas y mujeres son de quien paga: candidato de PAN en Guerre-
ro”, 8 de mayo de 2015. Disponible en: 
http://lajornadasanluis.com.mx/nacional/encuestas-y-mujeres-son-de-quien-paga-candidato-del-pan-en-guerre-
ro/ (Consulta: 11 de abril de 2017, 21:11 hrs.). 
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o “Las mujeres están rebuenas todas para cuidar niños, para atender la 
casa, para cuando llega uno, y a ver mijito (póngase) las pantuflitas” (Baja 
California).11 

En algunas entidades estatales, los dirigentes amenazan a las militantes 
de que “si participan en el movimiento feminista del Estado, no las ubicarán 
en las listas como candidatas” (como en Sinaloa);12 hacen campaña sucia 
contra ellas (Sinaloa, Sonora, Guerrero, Puebla, Oaxaca o Chiapas) y las 
amenazan para que renuncien a los pocos días de haber asumido el cargo 
para ser reemplazadas por sus suplentes (la mayoría de las veces hombres) 
(Chiapas, Hidalgo, Oaxaca). En Chiapas, al menos seis Presidentas 
Municipales renunciaron de manera anticipada por presiones a menos de 
seis meses de haber tomado protesta, a pesar de que el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (tepjF) ordenó la reinstalación de dos 
de ellas, una por haber sufrido violencia política de género (en Chenalhó) 
y otra por violencia social (en Oxchuc). 

Muchas de las denuncias por violencia física, psicológica y simbólica contra 
las mujeres, por ser mujeres, tienen nombre y apellido. Lorena Nava Cervantes,13 

Rosa Pérez Pérez,14 Felicitas Muñiz Gómez,15 Elisa Zepeda Lagunas,16 Yareli 

11 Publicado en La Jornada, 11 de marzo de 2015. 
12 Declaraciones personales de una dirigente social del movimiento de mujeres de Sinaloa, en el aeropuerto de 
Monterrey, el 23 de noviembre de 2016. 
13 Lorena Nava Cervantes, Vocal Ejecutiva de la Junta Distrital Ejecutiva 7 del Instituto Nacional Electoral, en 
Juchitán de Zaragoza en Oaxaca, fue agredida por un grupo de manifestantes el 24 de julio de 2015. La agredie-
ron, insultaron, jalonaron su ropa y su pelo, lanzaron huevos y semidesnudaron. La Fepade realizó la averiguación 
previa por los hechos el día 26 de julio de 2015; tres meses después se consignó el expediente; el 29 de octubre 
se cumplimentó la primera orden de aprehensión librada por el Juez Sexto de Distrito y el 18 de noviembre se 
dictó auto de formal prisión por la probable responsabilidad en la comisión de delito electoral, por obstaculizar el 
adecuado ejercicio de la función electoral (Art. 7, fracción iv, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales 
(Nieto, 2017). 
14 Rosa Pérez Pérez, del Partido Verde Ecologista de México, fue electa Presidenta Municipal en San Pedro Che-
nalhó, Chiapas, en 2015. Sin embargo, el 25 de mayo de 2016 el Congreso del Estado decretó aprobar su renuncia, 
que ella solicitó presionada por sus opositores y por funcionarios estatales cuando se le impidió ejercer como Pre-
sidenta, sufrió amenazas, presiones, actos de vandalismo en las instalaciones del Municipio, violencia psicológica 
y económica. La Sala Superior (Sentencia SUP-JDC-1654/2016) decidió revocar el decreto del Congreso Local, 
reincorporar a Rosa Pérez como Presidenta y vincular a las autoridades del Estado. La Presidenta Municipal sólo 
pudo regresar el 14 de marzo de 2017, diez meses después de ser electa. 
15 Felicitas Muñiz Gómez participaba en la campaña electoral para el cargo de Presidenta Municipal del Ayunta-
miento de Mártir de Cuilapan en Guerrero, cuando denunció diversos actos de violencia política en su contra. 
Una vez en el ejercicio de su cargo, la funcionaria fue perseguida, amenazada, le incendiaron su camioneta junto a 
muebles que sustrajeron de sus casas y de la sede municipal, con el fin de que firmara la renuncia. 
16 Elisa Zepeda Lagunas, de Eloxochitlán de Flores Magón, en Oaxaca, fue electa como Presidenta Municipal, el 
24 de abril de 2016, en una Asamblea Comunitaria. En 2014, Zepeda Lagunas había sido víctima de un brutal ata-
que, donde resultó lesionada su madre, muerto su hermano Manuel y su casa incendiada. Una vez electa, Zepeda 
Lagunas recibió presiones para que no asumiera su cargo por parte de inconformes que solicitaron la anulación 
del proceso de elección por (según ellos) no cumplir con los lineamientos de la Asamblea comunitaria. Zepeda 
Lagunas ejerce su cargo amenazada a pesar de contar con medidas cautelares federales. 
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Cariño López,17 o Erika Molina López18 pretendían ejercer sus derechos político-
electorales y fueron violentadas no sólo por sus ideas, sus propuestas o 
por pertenecer a un determinado partido político, sino por el hecho de ser 
mujeres que buscaban ejercer esos derechos en igualdad de condiciones que 
los hombres. 

Eso es precisamente lo que diferencia estos actos de violencia política 
de otras manifestaciones de violencia, que suelen ocurrir incluso de 
manera estructural en las sociedades latinoamericanas. A pesar de las 
diferencias entre esas experiencias, el elemento común de esos actos 
de violencia política es que a esas mujeres funcionarias electorales, 
candidatas, magistradas, síndicas, concejalas o presidentas municipales, 
las agredieron, insultaron, amenazaron, quitaron o no les dieron recursos 
para el ejercicio de sus funciones, presionaron para que renunciaran a sus 
cargos electos o de designación, contra su voluntad e incluso llegaron a 
perder la vida, por el hecho de ser mujeres. 

Las situaciones descritas evidencian diversos obstáculos que enfrentaron 
(y enfrentan) las mujeres al querer acceder, influenciar y/o ejercer el poder 
en sus comunidades y/o hacer efectivo el ejercicio de sus derechos político-
electorales. Si bien no todas las mujeres latinoamericanas que quieren hacer 
política enfrentan los mismos obstáculos; es cierto que muchas de ellas, en 
particular, a nivel local, experimentan violencia al querer hacer política.19 

17 Yareli Cariño López, del prd, fue removida como Síndica Municipal en Pinotepa Nacional en Oaxaca durante la 
primera sesión del Cabildo. Debido a ello, interpuso su denuncia ante la Fepade así como también un Juicio para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC/05/2017) ante el Tribunal Estatal Electoral 
de Oaxaca (teeo). El Tribunal resolvió la restitución por violencia política de género. 
18 Si bien Erika Molina López fue electa Síndica Municipal en el Ayuntamiento de Santo Domingo Zanatepec en 
Oaxaca en 2015, no pudo tomar protesta de su cargo. Tras la presentación de un Juicio de Protección de los Dere-
chos Políticos Electorales del Ciudadano (JDC/09/2017l), el teeo resolvió que le ordenaran cumplir y garantizar 
el ejercicio del cargo. 
19 También se deben considerar otras manifestaciones de violencia política en razón de género como: a): las ame-
nazas en Sonora en abril de 2015 en unas mantas en la vía pública con las frases “Las mujeres como las escopetas, 
cargadas y en el rincón” y “La panocha en las coyotas, ¡no en palacio!”, refiriéndose a las candidaturas de las mu-
jeres; b) durante las elecciones de 2016, Alberto Silva Ramos, líder del pri en Veracruz, señaló en una declaración 
pública que su partido aplicaría “pruebas anti-embarazo a las aspirantes a una candidatura”; c) una joven regidora 
plurinominal del Ayuntamiento de Villaflores fue exhibida en redes sociales en una fotografía, donde aparece con 
un disfraz rojo en un hotel, acompañada del siguiente mensaje: “Amigo Presidente Municipal me gustaría que 
exhortara a su regidora a conducirse con responsabilidad en su encomienda; no que pocos meses de su adminis-
tración no hace otra cosa que andar exhibiéndose en situaciones comprometedoras que daña la imagen del H. 
Ayuntamiento”. Ver también Torres Alonso (2016). 
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iv. ¿qué Hacer? acciones concretas 

contra La vioLencia poLítica Hacia La mujer 

¿Cuáles serían las medidas que deberían adoptar los partidos políticos y las 
instituciones electorales para prevenir, atender y sancionar los casos de violencia 
política contra las mujeres? Los partidos políticos y, en su caso, las instituciones 
podrían impulsar diferentes tipos de acciones que tienen que ver con: 

a) estrategias de prevención (estatutarias, formativas y divulgativas)  
b) estrategias de sanción (estatutarias) 

Para que el impulso de esas estrategias sea exitoso, los partidos polí-
ticos deben contar con dirigentes con voluntad política, compromiso 
genuino y que estén dispuestos a aplicar sanciones a sus miembros 
militantes. Los candidatos y o representantes que degradan, atacan 
o violentan a las mujeres suelen tener derechos y responsabilidades 
partidistas. Las dirigencias partidistas deben responsabilizarse de los 
actos de violencia política que sus militantes promueven, toleran o 
ejercen contra las mujeres políticas. Sin voluntad y sensibilización por 
parte de las dirigiencias y las organizaciones partidistas, resultará muy 
difícil eliminar la violencia política hacia las mujeres. 

Entre las estrategias de prevención, de carácter estatutarias, los partidos 
deberían aprobar protocolos contra la violencia política de género, 
donde se identifiquen las diferentes formas de violencia y se regulen los 
procedimientos de denuncia y sanción en cada caso. También deberían 
reglamentar que todo acto de comunicación oficial tenga lenguaje 
incluyente y no sexista, siguiendo el sentido de la sentencia 1619/2016 y 
Acumulado de la Sala Superior del tepjF que mandata el uso del lenguaje 
incluyente en la propaganda política y la promoción del voto. Este 
mandato también debería extenderse a los programas ideológicos de los 
partidos; los spots y los discursos públicos de los dirigentes y candidatos/as 
partidistas. 

Entre las acciones formativas, deben desarrollar procesos de capacitación (ta-
lleres, conferencias, foros) para militantes y dirigentes de los partidos, centra-
dos en la adquisición de competencias y habilidades, donde se identifiquen de 
manera clara las diferentes formas de violencia política y donde se instruya 
sobre qué hacer en caso de experimentar un acto violento. Los partidos deben 
esforzarse porque sean las mujeres candidatas las que reciban la capacitación 
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pero también que los hombres sean incluidos en las mismas. Aún más, los 
mismos dirigentes deberían aprender a identificar qué es violencia política de 
género e identificar cursos de acción para evitarla y reprobarla. 

Entre las estrategias divulgativas, los partidos podrían firmar un Pacto por la 
Igualdad (como ya lo han hecho en Sinaloa o Jalisco) o como han mostrado los 
tribunales detodas las materias a través del “Pacto para Introducir la Perspectiva de 
Género en los órganos de impartición de justicia” promovido por la Asociación 
Mexicana de Impartidores de Justicia. También deberían adoptar agendas de 
visibilización de las mujeres de forma no estereotipada; desarrollar campañas 
de cultura jurídica para que mujeres y hombres puedan identificar cuándo están 
ante situaciones de violencia política de género y mostrar mecanismos eficientes 
para denunciar (dado que las mujeres no suelen denunciar los actos de violencia 
política que se dan al interior de sus partidos). 

En cuanto a las estrategias de sanción, los partidos deben establecer cómo 
castigar a quienes se les demuestre que incurren en una falta de este tipo de 
acuerdo con sus propios mecanismos internos de resolución de conflictos, 
controversias o faltas éticas. Urge la inclusión de sanciones disciplinarias 
en los Estatutos para aquellos candidatos que hagan declaraciones y/o 
cometan acciones violentas y que empleen lenguaje sexista y excluyente 
en sus actos de campaña. Sensibilizar a las dirigencias y a los militantes 
sobre qué es y qué no es violencia política de género. Más que crear nuevas 
instancias, los órganos internos ya existentes deberían tener competencias 
para poder vigilar, denunciar y sancionar los casos de violencia política 
contra las mujeres militantes. 

Cuando el Congreso de la Unión decida tipificar de manera clara el delito 
de violencia política contra las mujeres, las sanciones podrían derivar en 
amonestaciones públicas, suspensiones de los derechos como militantes, 
el impedimento de ejercer una candidatura en nombre del partido por un 
período de tiempo, el impedimento de ser electo en nombre del partido para 
un cargo por un período de tiempo o el de ser dirigente del partido hasta la 
expulsión o pérdida de la militancia del partido. En este sentido, el Estado 
debe generar reformas a varios ordenamientos normativos para tipificar la 
violencia política contra las mujeres (Tagle, 2017; Alanis Figueroa, 2017).20 

20 A marzo de 2017, existían 12 proyectos diferentes sobre violencia política contra las mujeres en discusión en el 
Congreso mexicano. 
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v. concLusiones 

Los partidos políticos deben hacer frente a la violencia política contra las mujeres. 
Esto significa que los políticos deben cambiar su manera de hacer política y, con 
ello, erradicar cualquier tipo de violencia de género. Si bien aún resulta difícil 
establecer claramente las diferencias conceptuales entre tres elementos claves: 
violencia de género, violencia política y violencia política contra las mujeres; 
en los últimos años se han hecho avances significativos en este sentido. Las 
agencias de cooperación internacional, la academia, los grupos de mujeres de 
la sociedad civil, las instituciones estatales que luchan por los derechos de las 
mujeres y los organismos electorales han generado coaliciones de actores, de 
naturaleza multisectorial y plural, con el objetivo de avanzar en la identificación, 
visibilización y lucha contra la violencia política hacia las mujeres. 

La tarea de los políticos y sus partidos es clave en la lucha contra la 
violencia política. Los partidos deben ejercer de manera inmediata acciones 
concretas que evidencien su lucha contra la violencia política hacia las 
mujeres. A diferencia de lo que se suele pensar, los partidos políticos no han 
visto aún los beneficios de contar con mujeres como sus representantes a 
cargos de representación popular ni como sus dirigentes partidistas. Muchos 
partidos se han resistido y han obstaculizado el camino hacia una mayor 
participación de las mujeres en la política mexicana y latinoamericana. 

Aun así, aún a regañadientes, en México se ha ido avanzando en la 
representación simbólica y descriptiva de las mujeres en las instituciones. A 
pesar de ellos y muchas veces incluso contra las propias dirigencias partidistas, 
se han logrado ciertos avances. Será una tarea que probablemente tomará años 
y requiere un aprendizaje cotidiano de la ciudadanía y de las élites políticas 
respecto a cómo trabajar de manera conjunta y coordinada en una agenda 
de género efectiva, que garantice la puesta en práctica de una democracia 
paritaria. Erradicar las situaciones de violencia no es una cuestión menor y los 
partidos son actores clave para impulsar esta agenda democrática. 
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anexo I 

Inclusión del concepto de violencia política 
contra las mujeres en las legislaciones locales mexicanas 

Entidad Ley Definición de violencia 
política contra las mujeres 

Baja 
California 

Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de 
Baja California 

ARTÍCULO 11 BIS.- Se entiende 
por violencia política a las 
acciones o conductas cometidas 
directamente o a través de 
terceros en contra de las mujeres 
candidatas, electas, designadas 
o en ejercicio de la función 
político–pública para acortar, 
suspender, impedir o restringir 
el ejercicio de sus derechos 
políticos así como para inducirla 
u obligarla a que realice, en 
contra de su voluntad, una acción 
o incurra en una omisión, en el 
cumplimiento de sus funciones. 

Campeche 

Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia del Estado de 
Campeche 

ARTÍCULO 5.- […] VI. 
Violencia Política.- Es cualquier 
acto u omisión que limite, 
niegue, obstaculice, lesione, dañe 
la integridad y libertad de las 
mujeres a ejercer en plenitud sus 
derechos políticos […] 

Coahuila 

Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza 

Artículo 8. […] 
VIII. Violencia política: Es toda 
acción u omisión y conducta 
agresiva cometida por una o 
varias personas, por sí o a través 
de terceros, que causen daño en 
contra de una mujer, en ejercicio 
de sus derechos político electoral. 
[…] 
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Entidad Ley Definición de violencia 
política contra las mujeres 

Jalisco 

Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia 
del Estado de Jalisco 

Artículo 11. […] 
VII. Violencia Política de 
Género, las acciones o conductas, 
que causen un daño físico, 
psicológico, económico, moral 
o sexual en contra de una 
mujer o varias mujeres o de sus 
familias, que en el ejercicio de 
sus derechos políticos-electorales 
ya sea como aspirantes, 
pre-candidatas, candidatas, 
funcionarias electas o designadas 
o en el ejercicio de sus funciones 
político-públicas tendientes a 
impedir el acceso a los cargos 
de elección popular o su debido 
desempeño, inducir la toma 
de decisiones en contra de su 
voluntad o de la ley; […] 

Oaxaca 
Ley Estatal de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia de Género 

Artículo 7. […] 
VII. Violencia política. Es 
cualquier acción u omisión 
cometida por una o varias 
personas o servidores públicos 
por sí o a través de terceros, que 
causen daño físico, psicológico, 
económico o sexual en contra 
de una o varias mujeres y/o de 
su familia, para acotar, restringir, 
suspender o impedir el ejercicio 
de sus derechos ciudadanos y 
político-electorales o inducirla a 
tomar decisiones en contra de su 
voluntad. […] 
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Entidad Ley Definición de violencia 
política contra las mujeres 

Tamaulipas 

Decreto mediante el cual 
se reforma el inciso f), 
fracción v y el inciso g); y 
se adiciona un inciso h) con 
las fracciones i a la ix, del 
artículo 3, de la Ley para 
Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres 

ARTÍCULO 3. […] 
h) Política: es toda acción u 
omisión basadas en elementos 
de género y dadas en el 
marco del ejercicio de los 
derechos político-electorales, 
que tengan por objeto o 
resultado menoscabar o anular 
el reconocimiento, goce y/o 
ejercicio de los derechos 
políticos de las mujeres. […] 

Veracruz 

Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la 
Llave 

Artículo 8.- […] 
VII. Violencia Política. Son los 
actos u omisiones cometidos 
en contra de una mujer o sus 
familias, que le causen un daño 
físico, psicológico, sexual, 
económico o de otra índole, 
resultado de prejuicios de género, 
que tengan como objeto impedir 
su participación en campañas 
políticas, o restringir el ejercicio 
de un cargo público, o provocarla 
a tomar decisiones en contra de 
su voluntad o de la ley. […] 

Fuente: Serie Mirada Legislativa número 122, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República. 
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