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INTRODUCCION 

Es para el Instituto de Investigaciones Juridicas de la Universidad Autonoma de Chiapas 

muy significativo participar con la presente Investigaci6n en el marco del Proceso 

Electoral 2020-2021, con el respaido del Fondo de Apoyo a la Observacién Electoral 

2021 (FAOE 2021), administrado por el Centro de Asesoria y Promocién Electoral del 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos (CAPEL — IIDH) y de su Comité de 

Evaiuacién Internacional integrado por destacadas personas que se han distinguido por 

sus aportaciones en la materia a nivel internacional. Lo es --entre varias razones-- porque 

ademas de representar la continuidad de una de nuestras lineas de investigacion, nos 

encuentra de nuevo con el IIDH en razon de que desde el afio 2014 hemos establecido 

una alianza de cooperacién e intercambio académico. Con CAPEL significa la 

oportunidad de avanzar conjuntamente en el estudio de los procesos democraticos en la 

regién, a partir de la experiencia que han acumulado desde el afio de 1985 al compartir 

asesoria técnica electoral y la promociédn de las elecciones, con un enfoque 

multidisciplinario. 

En esta ocasién presentamos los hallazgos derivados de los” Efectos de la violencia 

politica en ja vida democratica de la regién sureste de México’, mismos que se insertan 

en la linea de tiempo entre el 7 de septiembre de 2020 y el 9 de junio de 2021, fechas 

que corresponden al inicio del proceso electoral federal con la publicacidn oficial dei 

calendario electoral y a los cémputos distritales. A la par de la temporalidad, esta 

investigacién se circunscribe a un espacio territorial, la regién sureste del pais 

comprendida por tas entidades federativas de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, 

Quintana Roo, Veracruz y Yucatan. 
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El objetivo fue Identificar los elementos particulares de los casos de violencia politica que 

se susciten en el proceso electoral 2020-2021 dentro de la regién sureste de México, asi 

como los efectos en la participacién politica ciudadana, tomando en cuenta los impactos 

diferenciados que pueden presentarse entre hombres y mujeres, asi como en el ambito 

intercultural con la finalidad de definir propuestas que coadyuven a la contencién y 

atencién adecuada de este tipo de violencia. 

Asi, en el presente documento se realiza un estudio doctrinal sobre la violencia politica 

en razon de género de forma especifica sobre los sucesos vinculados con el proceso 

electoral 2020-2021 en la regién sureste del pais, la importancia de situar nuestro anélisis 

en esta regién se basa en los acontecimientos histdricos y contemporaneos que de ella 

emanan, que han configurado a esta regidn mexicana en particular como un referente 

tanto por los avances legislativos en materia de promocién y proteccién de los derechos 

politico-electorales de las mujeres, como por los casos de vioiaciones a los mismos. En 

efecto, la regién sureste de México que es al mismo tiempo la frontera limitrofe con 

Centroamérica, generé en el afio 2018 el indicador de Violencia Politica Efellekt por 

Entidad Federativa, y consideré dentro de los 10 Estados mas viclentos de México a 

cuatro que forman parte de la regién sureste (Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Quintana 

Roo), en contraste dentro de los cinco estados mexicanos con menores indices de 

violencia se encuentra un estado de esta region (Campeche).' 

Lo anterior no debe generar fa impresién que en otras regiones del pais no existan casos 

de violencia politica, sino que los que han surgido en el sureste mexicano alcanzan 

significativa gravedad y a partir de ahi tal relevancia que han provocado la intervencion 

de la sociedad civil y de las instituciones provocando la creacién de medidas de 

competencia federal. 

Por lo anterior, fa investigacién se enfocd a la recopilacién de evidencia empirica sobre 

el problema estudiado en la regién sureste de México, mediante un involucramiento 

activo de las partes, adoptando ademas una observacion no participante. La ejecucion 

de la investigacién exigid aproximarnos al método mixto preponderantemente 

1 Etellekt, Sexto Informe de Violencia Politica en México 2078, México, Etellekt, 20718. 
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Cualitativo, es decir, la comprobacion de los principios rectores del derecho electoral, 

concretamente en las etapas de preparacidn de la elecci6n y en la jornada electoral, a 

través del estudio de los casos particulares que se presenten a estudio y se reforzdé con 

los datos cuantitativos enmarcados en el proceso electoral 2020-2021. Se recurrid a las 

siguientes técnicas de investigacién: 

1. Anélisis de informacién cuantitativa; 

2. Revision de fuentes de segunda mano; 

3. Entrevistas con operadores del sistema electoral en el sureste mexicano. 

Con la finalidad de poder brindar los elementos necesarios para la compresién de este 

fenédmeno en primer lugar se presentan las particularidades del proceso electoral 

mexicano, en la que se exponen de forma puntual la forma en la que este se ha 

construido hasta la consolidacién de los elementos que actualmente lo regulan. 

Adentrandonos en la materia objeto de estudio, se presenta un analisis historico del 

comportamiento de la violencia politica en México, que nos permite visualizar como esta 

ha sido una manifestacién constante de la élite politica cuando se niega a abrir los 

espacios publicos y desean mantener el poder para unos cuantos. 

Hecho lo anterior, se expone el vinculo del acceso a la justicia con la construccién de un 

Estado Constitucional Democratico y de Derecho, haciendo énfasis en la importancia de 

los medios judiciales para fa restitucién de los derechos de las victimas de Violencia 

Politica en razén de Género (VPG). 

Atendiendo a las particularidades de la VPG, en un siguiente andalisis se expone la 

importancia de adoptar una visién intercultural en el modelo democratico actual con la 

finalidad de poder incorporar medidas que permitan la plena participacién de las mujeres, 

especialmente aquellas pertenecientes a las poblaciones indigenas y afromexicanas, las 

cuales llegan a ser invisibilizadas, limitando con ello el ejercicio y proteccién de sus 

derechos politico-electorales. 
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Finalmente, se exponen los elementos que configuran la violencia politica en razon de 

género, asi como los mecanismos que se emplearon en el proceso electoral 2020-2021 

par atender la VPG, ademas de los anterior, se presenta el estado que guarda la 

legisiacién en esta materia en Latinoamérica. 

La valia de las investigaciones empiricas radica en que visibilizan y describen los objetos 

de estudio y en tanto la informacién no sea asequible y no dé cuenta de la magnitud, 

dimension, origenes y consecuencias del ejercicio de la violencia politica contra las 

mujeres, no sera serio planear y ejecutar acciones que busquen su atencién e inhibicién 

y estaran condenados a ser paliativos de sus efectos, pero no combatiran sus causas. 

Es esa la razon por la que la informacién recolectada resulta una aportacién a la 

discusidn y comprensién del tema objeto de estudio y, en consecuencia, se podra utilizar 

en la construccién de politicas publicas orientadas a atender la problematica. 

Por lo anterior, desde el sur de México, la Universidad Auténoma de Chiapas presenta 

los hallazgos de esta investigacién, confiando en que contribuira al aporte de opciones 

para la atencion de los problemas sociales desde la perspectiva de la ciencia juridica con 

el enfoque de andlisis de los temas significativos para la regién de la frontera sur de 

México, buscando incidir en el desarrollo de politicas publicas e impulsar acciones que 

fortalezcan la gobernabilidad democratica, la efectividad de los derechos humanos y la 

vigencia del Estado de Derecho en la regi6n. 

La investigacién fue desarrollada por el Instituto de Investigaciones Juridicas de la 

Universidad Auténoma de Chiapas, ha sido coordinada por el Dr. Omar David Jiménez 

Ojeda y la Mtra. Laura Eloyna Moreno Nango, y han participado como investigadores, la 

Dra. Adriana Yolanda Flores Castillo, Dr. Manuel Gustavo Ocampo Mufioa y el Dr. Luis 

Manuel Martinez Vela; y como asistentes de investigacién, Lic. Neyfi Pérez Trujillo, Mtro. 

Gustavo Emir Reyes Pazos, Mtro. Luis Alonso Hagelsieb Dérame, Mtro. Luis Enrique 

Soto Flores y Mtra. Alma Rocio Santiz Lopez. 
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MODELO ELECTORAL MEXICANO 

Jiménez Ojeda Omar David 

1.1. La transici6n del modelo electoral mexicano 

México emerge como naci6n independiente el 27 de septiembre de 1821 con la entrada 

a la Ciudad de México del Ejercito Trigarante, teniendo como primera forma de poder el 

Imperio a cargo de Agustin de Iturbide; pero seria hasta 1824 con la llegada del primer 

Presidente de México en la persona de Guadalupe Victoria, que iniciaria el sistema 

presidencial mexicano. Desde entonces, 65 personas —todos hombres—han sido 

depositarios del Poder Ejecutivo. En dos siglos, México fue gobernado por Adolfo Lopez 

de Santa Anna en cinco periodos presidenciales; Porfirio Diaz ocupé la presidencia por 

una temporalidad de 30 afos; sin perder de vista que un solo partido politico se mantuvo 

en el poder en el siglo XX por poco mas de 70 afios. También hemos tenido un Presidente 

que ejercid ef poder por 45 minutos el dia 19 de febrero de 1913, se traté del Lic. Pedro 

Lascurain Alvarez, quien asumié el cargo a las 17:15 horas y renuncié a las 18:00 horas, 

para dar paso al dictador Victoriano Huerta. 

Los datos anteriores muestran que México no fue siempre un terreno propicio para la 

democracia, lo anterior por las circunstancias que cada época imponia; asf tuvimos 

caudillos en el siglo XIX, dictadura de partido en el siglo XX, incluso se tuvo un candidato 

presidencial unico en la persona de José Lépez Portillo, que fue postulado por el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Popular Socialista (PPS) y el Partido 

Auténtico de la Revolucién Mexicana (PARM). Los mexicanos que acudieron a las urnas 

aquel lejano 4 de julio de 1976, solo tuvieron una opcién: José Lopez Portillo; a quien 
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habra que reconocerle que fue poseedor de una retérica emocionante, pero su sexenio 

paso a la historia como uno de los mas corruptos de todos los tiempos. 

Lo que era evidente en los siglos XIX y XX fue la enorme concentraci6n del poder en una 

sola persona determinando el rumbo en los procesos electorales; y fue el hartazgo social, 

lo que generé las reformas que surgieron a partir de 1977 y la alternancia en el poder a 

partir del afio 2000 para llegar a la actual organizacién del sistema electoral mexicano. 

Cabe destacar que los cambios fueron pacificos, no exentos de airados debates y 

manifestaciones en masas, pero ya no significaba la necesidad de recurrir a la violencia 

como en el pasado. 

Tabla 1.- Oleadas de reformas al modelo electoral mexicano. 

Afio Reforma impulsada por ¢Qué se reform6? 

1977 José Lopez Portillo « Se abren espacios para las minorias representadas en el 
Congreso (Representacién proporcional). 

e Se abren los registros a partidos politicos nuevos. 

e Se apertura la radio y la televisi6n para los partidos 
politicos. 

1990 Carlos Salinas de Gortari |e Creacién del IFE 

e _Creacién del TRIFE 

1996 Ernesto Zedillo e Autonomia constitucional al |FE 

e Reglas al financiamiento 

« Mejor distribucién en tiempos de radio y television 

2007 Felipe Calderon e _Regulacion de compra de tiempo en medios 

2014 Enrique Pefia Nieto e Creacion del INE 

e Creacién de los OPLES 

Fuente: Elaboracion propia. 

Las reformas impulsadas por el Estado mexicano han permitido la generacién de un 

arbitro fuerte, consolidado a través del tiempo, con nuevos retos de organizacion en cada 
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proceso y que cuenta con la confianza de la mayoria de tos mexicanos. Es comuin que 

el modelo mexicano en algunos aspectos sea replicado en paises de la regidn; la 

autonomia constitucional del ahora INE permite que sea un contro! del poder; aunque 

enfrenta retos derivados del incremento del crimen organizado en aigunas partes del pais 

y de la galopante corrupcion en el financiamiento de las campafias politicas. 

1.2. El sistema electoral mexicano 

Se entiende por sistema electoral al conjunto de normas que integran el procedimiento 

mediante el cual los electores acceden al voto y los mismos se traducen en escafios en 

el parlamento o en el acceso al poder ejecutivo.? 

Una clasificacién metodolégica propuesta de sistemas electoraies comprende los 

siguientes modelos: 

1. Sistemas mayoritarios. 

2. Sistemas proporcionales. 

3. Sistemas mixtos 0 combinados. 

El caso mexicano puede entenderse como un sistema mixto, preponderantemente 

mayoritario. En efecto, México combina elementos de representacién proporcional y de 

mayoria. 

Por otro lado, el acceso al poder tradicionalmente se ubica en el sistema de partidos, 

aunque apenas hace pocos afios es posible acceder al mismo via una candidatura 

independiente, pero en los hechos quienes se animan a conseguirlo, compiten en 

desventaja con el sistema de partidos; ademas que el sistema electoral propicia el 

multipartidismo. 

? Nohlen, Dieter, Sistemas electorales en su contexto, México, Instituto de Investigaciones Juridicas de la 
Universidad Nacional Auténoma de México, 2008, p. 8. 
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1.3. Elecciones en Latinoamérica en 2021 

El afio 2021 representa un reto para nueve paises de la regién que organizan elecciones 

en un escenario de adversidad por al menos, las siguientes razones: 

La regién se encuentra bajo un fuerte asedio de expresiones enmarcadas por la 

corrupcion, persiste la zozobra de casos como ODEBRECHT y el dinero del crimen 

organizado penetra las estructuras de los partidos politicos y a sus candidatos. Aunado 

a que aun prevalecen debilidades institucionales para prevenir y sancionar conductas 

delictivas en materia electoral, lo qué genera una desconfianza y apatia de la ciudadania 

en toda la region. 

El marco de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, causante de la 

enfermedad denominada COVID-19, que en el caso de México arremetié paralizando las 

actividades econdémicas en un periodo que suman 17 meses y reporta el fallecimiento de 

268,399 personas,° organizar elecciones en tiempos de pandemia significd una labor sin 

precedentes, al grado mismo que solo el profesionalismo de los operadores electorales 

las hizo posibles. 

Tabla 2.- Elecciones en Latinoamérica 2021. 

Pais Fecha Elecci6n 

Ecuador 7/02/2021 Presidencial 

Asamblea Nacional 

El Salvador 28/02/2021 Diputaciones 

Consejos Municipales 

Bolivia 7/03/2021 Asamblea Nacional 

Gubernaturas 

Asambleas locales 

Peru 11/04/2021 Presidencial 

Congreso Nacional 

5 Datos al 25 de agosto de 2021, disponible en: https://datos. covid-19.conacyt.mx/HDOView 
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Chile 11/04/2021 Congreso Nacional 

Aicaldias 

21/11/2021 Presidencial 

México 6/06/2021 Congreso 

Gubernaturas 

Congresos locales 

Alcaldias 

Argentina 7/11/2021 Congreso 

Nicaragua 714112021 Presidencial 

Honduras 7111/2021 Presidencial 

Fuente: Elaboracion propia. 

1.4. Panorama general de las elecciones locales en México 

La organizaci6n de las elecciones en México es una funcién de] Estado que, atendiendo 

a la naturaleza federal de nuestro sistema de gobierno, compete a la Federacion y a las 

Entidades Federativas que la integran. La distribucion de competencias entre estas 

encuentra sustento en los articulos 41 y 116 de la Constitucién Federal, cuya ejecucion 

—grosso modo— es encomendada al Instituto Nacional Electoral (INE) para las 

elecciones de Presidente de la Republica, Senadores y Diputados Federales; mientras 

que en las entidades federativas, son los Organismos Ptiblicos Locales Electorales 

(OPLES) quienes organizan las elecciones de Gobernador, Diputados Locales y 

Miembros de Ayuntamiento. 

Si bien es cierto que bajo la tesitura del federalismo, fas entidades federativas en 

términos del articulo 116 de la CPEUM tienen facultades para la emision de sus 

correspondientes leyes electorales, la reforma constitucional de 2014 dio como resultado 
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la emision de las leyes generales‘ de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

Partidos Politicos; asi como la relacionada a Delitos Electorales cuyos efectos 

vinculantes operan tanto para elecciones federales, como locales. Por lo que, las normas 

electorales de los Estados se encuentran sujetas a los parametros establecidas en estas. 

Independientemente de la potestad organizativa de elecciones federales, el INE se 

configura como ente rector a nivel nacional, que de forma explicita ha sefalado la 

Constitucién Federal en su articulo 41, base V, apartado B, inciso a), en materia de 

integracién, ubicacién y capacitacion de las mesas directivas de casilla; delimitacion de 

la geografia electoral; padrén y listado nominal de electores; reglamentaci6n en materia 

de resultados preliminares; conteos rapidos, encuestas y sondeos de opinién; 

observacion electoral; fiscalizacion de gastos de partidos politicos y candidatos, que 

resulta aplicable para elecciones federales, como locales. 

De igual manera, la norma constitucional concede a dicha autoridad administrativa las 

denominadas atribuciones especiales de asunci6n, atraccién y delegacion, para conocer 

de temas relacionados con los procesos comiciales locales, de cuyo ejercicio se han 

emitido multiples criterios que al dia de hoy, han dado vida a una norma de naturaleza 

reglamentaria y de observancia obligatoria a los OPLES® con el objetivo de estandarizar 

procedimientos realizados con las elecciones, donde se regulan temas como la 

designacién de titulares de areas ejecutivas de direccion, integraci6n de dorganos 

desconcentrados, registro de candidaturas, coaliciones, entre otros. 

A partir de lo expuesto, debe quedar claro lo complejo que puede ser el andamiaje 

normative que se encarga de regular las elecciones, pero conviene precisar que el 

proceso electoral 2021 se ejecuté como parte de un conjunto de actos sistematicos y 

4 Las leyes generales son normas expedidas por el Congreso de la Union que distribuyen competencias 

entre los distintos niveles de gobierno en las materias concurrentes y sientan las bases para su regulacién, 

de ahi que no pretenden agotar la regulacién de la materia respectiva, sino que buscan ser la plat
aforma 

minima desde la que las entidades puedan darse sus propias normas tomando en cuenta su realidad 

social. Por tanto, cumpliendo el minimo normativo que marca la ley general, las leyes locales pueden tener 

su propio ambito de regulacién, poniendo mayor énfasis en determinados aspectos que sean preocupantes 

en una regién especifica. : 

5 Esta norma es el Reglamento de Elecciones del INE, aprobado en Sesion Extraordinaria 
del Consejo 

General, celebrada el 07 de septiembre de 2016, mediante acuerdo del Consejo General numero 

INE/CG661/2016 y sus reformas subsecuentes. 
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ordenados por Ia legislacién electoral; dividiéndose, por supuesto, en diferentes etapas 

para su realizacion. 

Tabla 3.- Etapas del proceso electoral mexicano. 

Preparatoria 

Etapa Jornada electoral 

Resultados y validez de la 
eleccion 

Fuente: Elaboracién propia. 

Atendiendo a esto, para fines practicos nos referiremos a las tres etapas como: etapa 

preparatoria de la eleccién, jornada electoral y etapa de resultados y validez de la 

elecci6n. 

1.4.1. Etapa preparatoria de la eleccién 

Es la mas grande de todo el proceso electoral; en esta se realizan todas las actividades 

logisticas destinadas a lograr que los cjudadanos con derecho a votar, puedan ejercerio 

de forma libre y autentica. Se pone en marcha con Ia sesién de declaratoria de inicio del 

proceso, que ocurre normalmente en el afio previo al de la eleccién®; sin embargo, en el 

marco del proceso 2021 las declaratorias de inicio se vieron desfasadas por motivo a la 

pandemia del SARS-CoV-2, teniendo asi las siguientes fechas de inicio del proceso en 

los Estados de la region sur- sureste del pais: 

1. Tabasco, 04 de octubre de 2020. 

2. Yucatan, 04 de noviembre de 2020. 

3. Oaxaca, 01 de diciembre de 2020. 

4. Veracruz, 16 de diciembre de 2020. 

® La fecha de dicha sesién queda sujeta a la prevista en cada legislacion electoral local. 
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5. Campeche, 07 de enero de 2021. 

6. Quintana Roo, 08 de enero de 2021; y 

7. Chiapas 10 de enero de 2021. 

En el plano federal, la sesién de inicio ocurrié fa primera semana del mes de septiembre 

de 2020 en términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Ahora bien, para fines de una adecuada relacion de las principales actividades que se 

desarrollan en esta etapa, se abordaran atendiendo a la naturaleza de los sujetos que 

intervienen directamente en el proceso electoral, por lo que partiremos de inicio por 

aquellas que le son encomendadas a las autoridades administrativas electorales (INE y 

OPLES). 

Una de las primeras actividades que se desarrollan en la etapa preparatoria de la 

eleccién, corresponde a la integracién de drganos desconcentrados de caracter 

colegiado, si bien en el contexto federal el INE se caracteriza por mantener una estructura 

permanente en las demarcaciones geograficas electorales estatales y distritales, en los 

OPLES las estructuras al interior de las entidades son de caracter temporal; aunque es 

de destacar que algunos OPLES han transitado hacia la permanencia de sus estructuras 

desconcentradas, en las entidades que son objeto del presente proyecto de investigacion 

no se advierte esta caracteristica, instalandose tnicamente para efectos del proceso 

electoral. Estos 6rganos tienen competencia para la organizacion de las elecciones en la 

territorialidad para la cual son creadas, ya sean organos distritales locales o municipales. 

Estos 6rganos en mayor o menor medida —conforme a las normas particulares de cada 

entidad federativa— participan activamente en la realizacion de las actividades logisticas 

y operativas de ejecucién que permiten llegar a la jornada electoral. 

Tabla 4.- Numeralia de érganos administrativos electorales en 2021. 

INE 

Numero Nivel 

41 Consejo General 

32 Consejos Locales 
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300 Consejos Distritales 

OPLES 

Numero Nivel 

32 Consejos Generales 

600 Consejos Distritales 

1,900 Consejos Municipales 

Fuente: Elaboracién propia con base a diversas fuentes. 

Resulta preponderante hacer mencién que la gran mayoria de actividades propias del 

proceso comicial en las entidades federativas, ya no se encuentran sujetas al arbitrio de 

la norma local, sino que se encuentran supeditadas a los estandares establecidos tanto 

en las leyes generales, como en el Reglamento de Elecciones del INE; por lo que 

encontramos a dos clases: 

a) Aquellas que se realizan de forma exclusiva por la autoridad nacional (INE); y 

b) Aquellas que se ejecutan de forma concurrente entre el INE y los OPLES. 

Dentro de las actividades que el INE realiza de forma exclusiva en la preparacion de la 

eleccién, encontramos aquellas destinadas al empadronamiento de ciudadanos, asi 

como la integracién y produccién de los listados nominales que se utilizan durante la 

jornada electoral. Asimismo, dentro de estas se encuentra la relacionada con la 

instalacion de las mesas directivas de casilla, por lo que el INE, a través de sus érganos 

desconcentrados estatales y distritales, se encarga de la aprobacién del numero de 

casillas, asi como su integracion por ciudadanos; aunque la capacitacién de estos ultimos 

corre por parte de esta autoridad, los OPLES participan en la elaboracidn de los 

materiales destinados para la eleccidon local. 

Por su parte, los OPLES con base en las leyes generales, el reglamento antes citado, 

asi como su normatividad estatal, se hacen cargo del registro de las diferentes formas 

de participacién en la contienda, como son las alianzas electorales mediante coaliciones 

‘0 candidaturas comunes por parte de los partidos politicos contendientes; el 
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establecimiento de topes de gastos de precampafia y campafia —aunque el ejercicio de 

fiscalizacién de estos gastos es una facultad exclusiva del INE—; el registro oficial de 

candidaturas postuladas por los partidos politicos, coaliciones o bien; a través de la figura 

de candidaturas independientes. Sobre esta Ultima, las entidades federativas cuentan 

con una reserva de ley para su modulacién, por lo que en ese rubro los requisitos y 

umbrales para tener derecho a participar pueden ser variados; y en efecto lo son. 

Sumandose a las actividades que los OPLES desarrollan de la mano con el INE, es la 

relacionada al disefio, impresién y distribucién de la documentacién y materiales 

electorales; en el primero de ellos, encontramos a todos los documentos que contendran 

la voluntad ciudadana el dia de la eleccién; mientras que los segundos, se refieren a todo 

aquel material que sirve de forma complementaria para facilitar el trabajo de ios 

funcionarios de casilla. En esta actividad, las especificaciones técnicas son establecidas 

por el INE; mientras que la produccién de los mismos corresponde a cada OPLE, su 

distribucién se realiza entre ambas instituciones electorales conforme a tramos de 

responsabilidad, siendo el INE a través de sus capacitadores electorales, el que llega 

hasta los ciudadanos que se encargaran de recibir los votos en cada casilla. 

Por su parte, los actores politicos en esta etapa realizan los procesos internos de 

seleccién de candidaturas para su posterior registro ante la autoridad correspondiente; 

estos realizan los diferentes tipos de actos de campafia para posicionar a sus candidatos 

en la contienda de mérito, donde todo acto que se circunscriba fuera de los supuestos 

normativos, puede ser objeto de escrutinio por parte de la autoridad electoral competente 

para su sanci6n. 

1.4.2. La jornada electoral 

Esta etapa por mandato constitucional’ se celebra de manera concurrente el primer 

domingo de julio del afio que corresponda la eleccién; se habla de concurrencia en tanto 

que ese mismo dia se celebran elecciones federales y locales. Es la etapa del proceso 

7H. Congreso de la Union, Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 116, fraccion 

IV, inciso a). 
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mas corta, pero también la que moviliza a millones de electores, inicia a las 08:00 horas 

y concluye con la clausura de la casilla a las 18:00 horas o hasta que la ultima persona 

presente haya ejercido su derecho al voto. En ella, los ciudadanos acuden a cada una 

de las casillas aprobadas por el INE que correspondan al ambito geografico en el que 

pueden ejercerlo. 

Para ello, dicha autoridad establece en cada seccién electoral diferentes tipos de casilla: 

basicas, contiguas y extraordinarias; en la primera de estas, se instala una por cada 

seccién electoral —demarcacién geografica minima en la que se agrupan ciudadanos 

con derecho al voto—; las contiguas, como su nombre lo indica, se instalan junto a las 

basicas en caso de que el numero de electores en la sede de la casilla supera los 750 

ciudadanos, instalando tantas como sean necesarias para cubrir el total de ciudadanos 

en lista nominal; mientras que las extraordinarias, se instalan cuando por situaciones de 

lo accidentado de la geografia de la seccidn, situaciones culturales o sociales que 

pudieren generar alguna complicacién en la jornada electoral, se instalan en 

comunidades distinias a la sede de la basica. De forma adicional a estos tres diferentes 

tipos de casilla, encontramos a las casillas especiales cuya finalidad busca que los 

ciudadanos que se encuentran fuera de su seccién, municipios, distrito o inclusive para 

elecciones legislativas federales por el sistema de representacién proporcional y de 

Presidente de la Republica, puedan votar aun fuera de su entidad federativa. Por lo que, 

se ha afirmado que el sistema electoral mexicano tiene como paraémetro que Ia casilla se 

acerque al ciudadano; y no el ciudadano a Ia casilla. 

La jornada electoral, como se ha sefialado, da inicio a las 08:00 horas, a partir de este 

momento los ciudadanos pueden ejercer su derecho al sufragio, para ello y atendiendo 

al modelo de casilla Unica, los ciudadanos votan en esta tanto para elecciones federales, 

como locales; esta votacién tiene un lapso de 10 horas generalmente, ya que Ia casilla 

cerrara a las 18:00 horas. Una vez se haya cerrado la casilla, los funcionarios de esta 

ante los representantes de los partidos politicos, realizaran el escrutinio y computo, es 

decir, clasificaran y contaran los votos que se hayan depositado en las urnas de cada 

una de las elecciones; registrandolo en las actas correspondientes para la remisién de 

toda la documentacién a los érganos desconcentrados mediante la figura de los 
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mecanismos de recoleccién, cuyo tiempo de traslado es de forma inmediata si la casilla 

coincide con la sede de! érgano desconcentrado; hasta 12 horas cuando se trata de una 

casilla ubicada en zona urbana pero fuera de la sede del organo; y hasta 24 horas cuando 

se tratan de casillas instaladas en comunidades rurales. 

1.4.3. Resultados y validez de la eleccién 

La remisién de los paquetes que contienen los resultados electorales, marca el fin de la 

segunda etapa del proceso electoral, dando paso a la ultima de estas; en esta, tanto el 

INE como los OPLES realizan sus actividades en lo individual, aunque nuevamente estos 

Ultimos tiene que seguir directrices establecidas por la autoridad nacional tales como la 

implementacion del Programa de Resultados Electorales Preliminares, conteos rapidos, 

asi como los propios cémputos de elecciones municipales y distritales. 

Los OPLES asumen la realizacién de la sumatoria de los datos contenidos en las actas 

de escrutinio y cémputo levantada en las casillas mediante una sesi6n que realizan los 

érganos desconcentrados (Consejos) el miércoles siguiente a la jornada electoral — 

aunque la fecha puede variar si la norma local establece un dia diferente--; los Consejos 

Distritales se encargan de realizar los computos de las elecciones de diputados y de ser 

el caso, de gubernaturas; mientras que fos Consejos Municipales se ocupan de fa 

eleccin de Miembros de Ayuntamiento, haciendo la precisién de que en algunas 

entidades opera Unicamente un tipo de estos organos. 

Si bien el escenario ideal fuese Unicamente la realizacién de la sumatoria de los datos 

contenidos en las actas de las casillas, previo cotejo con las actas que poseen los 

representantes de partidos politicos, lo cierto es que, ante algunos supuestos de 

ausencia de datos 0 inconsistencias, puede derivarse un ejercicio de recuento de votos; 

pudiendo ocurrir dos tipos de estos: un recuento parcial o un recuento total. 

El escenario de recuento parcial ocurre cuando los datos contenidos en las actas no son 

coincidentes en ciertos rubros, como por ejemplo: el numero total de votos en la casilla 

con el total de boletas recibidas para esta; también puede derivarse del error aritmético 

no subsanable por si mismo o ante la presencia de signos de alteracion del paquete 
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electoral; por lo que para ello, los integrantes del érgano desconcentrado junto a las 

representaciones partidistas procederan a la apertura y realizacién del nuevo escrutinio 

y cémputo dei paquete que corresponda, anoténdose los resultados en una nueva acta. 

Por otro lado, el escenario de recuento total puede derivarse Unicamente cuando Ia 

diferencia entre el primer y segundo lugar de los resultados de votacién sea igual o menor 

a un punto porcentual; ante ello, se procedera a realizar la apertura de cada uno de los 

paquetes electorales de la elecci6n. 

Una vez concluido el cémputo, los 6rganos desconcentrados daran los resultados finales 

de la elecci6n procediendo a revisar que los ganadores atin contindan con las cualidades 

para ser electos segun la norma; y haciendo entrega de la Constancia de Mayoria y 

Validez al ganador. 

En esta etapa se integra una parte medular del sistema electoral mexicano, que es la 

posibilidad de revision jurisdiccional de los actos derivados de los cémputos mediante el 

sistema de medios de impugnacion. Por lo que, los contendientes que aduzcan 

vulneracién a un derecho politico o bien, argumenten la indebida actuacién de la 

autoridad administrativa electoral en los computos y entrega de constancias de mayoria, 

pueden presentar su controversia ante los Tripunales Electorales Locales, generalmente 

mediante recursos de inconformidad 0 juicios de nulidad. La revisién de estos juicios 

puede agotarse en una instancia, pero existe la posibilidad de acudir a una revision 

posterior ante una Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federacién (TEPJF) © incluso una instancia revisora de la anterior, mediante el 

denominado Recurso de Reconsideracién por parte de la Sala Superior del TEPJF, 

siendo la Ultima instancia en la que se conoce esta materia. 

INJ-UNACH | IDH-CAPEL 27



CONTEXTO HISTORICO DE LA VIOLENCIA POLITICA EN MEXICO 

Flores Castillo Adriana Yolanda 

2.1. Elecciones y disputas electorales en la historia de México 

Las instituciones electorales del siglo XIX en nuestro pais, han sido estudiadas desde 

una perspectiva juridica; la historiografia nos muestra que también han sido abordadas 

dentro de la historia constitucional; sin embargo, es de suma importancia acercarnos a 

explorar mas sobre las normas y las praticas polftico-electorales, ya que es un terreno 

poco estudiado, lo cual nos ayudaria a enteder el verdadero significado de los comicios 

decimonénicos en nuestro pais. Afortunadamente un grupo de historiadores mexicanos 

ha estudiado con esta perspectiva en el marco de un proyecto colectivo hacia una historia 

de las practicas electorales en México, siglo XIX; lo cual ha dado como resultado conocer 

mas sobre las practicas electorales y sus significados. 

2.1.1. Proceso de construccidén de las instituciones electorales 

Los sistemas electorales variaron durante la primera mitad del siglo XIX. Durante estos 

50 afios fue una adaptacién, modificacion y busqueda por establecer las instituciones de 

la nueva nacién; en este periodo existe claramente una inestabilidad, lo cual muestra “el 

dificil proceso de disefio y construccién de instituciones, entre ellas las electorales. Los 

cambios normativos representaban esfuerzos y ensayos por traducir, de la mejor manera 
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posible, la realidad social y politica del momento y por incidir en ella para encaminarla 

hacia nuevas formas de representacion y participacion politica.” 

Se considera como punto de partida dos sucesos historicos: fa revolucién liberal yel 

hundimiento del Estado absolutista en 1808. Estos dos acontencimientos ponen sobre la 

mesa la discusién de la representacién politica. Estos eventos abren el debate de Io que 

seria una nueva forma de representacién, una que descansaria en el principio de la 

soberania de la nacién. Es en este momento del siglo XIX que se empiezan a concebir 

las ideas independentistas motivadas por causas externas como |a revolucién francesa 

acompafiada de las ideas de ia ilustracion, la cual daria como resultado la Declaracion 

del Hombre y del Ciudadano, junto con la indepedencia de las trece colonias; todos estos 

factores junto con la invasién de Napoleén Bonaparte a Espafia y el nombramiento de 

su hermano José Bonaparte como titular de la peninsula ibérica, detoné el levantamiento 

de los criollos en la Nueva Espafia. Llevando como resultado en este territorio las ideas 

de la revoluci6n liberal, la cual dentro de muchas cosas cambié el sistema de votaciones 

del antiguo régimen; ahora el ciudadano se manifestaba como individuo definido por sus 

derechos y reducido a su propia voluntad. Efectivamente, la revolucién liberal “no inventé 

el voto —técnica de decisidn de larga data—sino el! voto individual; a partir de ella, los 

comicios cobrarian usos y légicas radicalmente distintos y conllevarian reglas y practicas 

electorales también diferentes.”® 

Al lograr la independencia, la nueva nacién demandaba cambios estructurales y no tibias 

reformas; y uno de los cambios drasticos que se necesitaba hacer dentro del sistema 

electoral era la definicién de ciudadania. Observamos las variaciones que existieron en 

la definicién del sujeto politico moderno en las Constituciones de 1812 y 1857. A lo largo 

de estas dos leyes fundamentales, observamos que al principio se manifestaron algunas 

restricciones, tales como: origen étnico, ingresos econdémicos, pertenencia a una clase, 

un candado mas fue el arraigo local con la connotacion de vecindad. Afortunadamente 

todos estos criterios se fueron superando y se redefinieron poco a poco hasta que la 

“Constitucién de 1857 establecio un sufragio universal masculino con relativamente 

® Ganius, Fausta y Salmerén, Alicia, “Un acercamiento a las elecciones del México del siglo XIX”, Historia 
y Memoria, Colombia, afio 2017, num. 14, enero-junio, 2016, pp. 23 - 59. 
8 Ibidem, p. 33 
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pocas restricciones. El proceso de definicion de la ciudadania en México siguid asi una 

tendencia incluyente, si bien no alcanzé a tocar la cuestién de los derechos politicos de 

las mujeres.”'° Claramente observamos en el Constituyente de 1857 un reclamo por los 

derechos sociales para la mujer, sin embargo este reclamo no buscaba su emancipacion 

ni darle funciones politicas. Aclarando que Unicamente se referian a derechos que la 

protegieran en el matrimonio. Es hasta finales del siglo XIX que surgieron 

manifestaciones importantes a favor de los derechos politicos de las mujeres. EI derecho 

al voto femenino no fue considerado por los legisladores por un largo tiempo, casi un 

siglo después de aquel Constituyente, en 1953. 

2.1.2. Practicas politico-electorales en el periodo decimonénico 

Coincidimos con Antonio Annino al sefialar que en realidad, las elecciones 

decimonénicas eran una practica cultural en el sentido de que articulaban instituciones 

politicas, pero también sociales, territoriales y economicas; y en tanto tales, operaban 

muchas veces de manera paralela a la norma y partir de otros valores.”'? En este siglo 

el sufragio no solo atendia ordenamientos legales, tambien estaba ligado y desarrollaba 

pautas informales vinculadas con un desarrollo concreto, con un contexto social y con 

una cultura politico-electoral. 

Ahora bien, una pregunta que resulta necesaria hacernos es: Qué se entiende por 

practicas electorales? Pues bien, no son mas que un conjunto de acciones y conductas 

sociales y politicas en torno al ejercicio del sufragio, un ejercicio que se llevaba a cabo 

de manera mds o menos regular, de acuerdo con ciertos procedimientos dictados po
r 

normas escritas o por la costumbre. Ahora bien, cabe aclarar que esas accion
es se 

plasmaban dentro de un marco normativo, pero también dentro de un conjunto d
e 

cédigos de comportamiento individual y colectivo avalados por todas aquellas 

comunidades votantes y no votantes que participaban en el proceso electoral. Es 

10 fhidem, p. 34. 
11 Ibidem, p. 39. 
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necesario recalcar la identificaci6n de la elecci6n decimonénica con el mundo politico 

pero también social y cultural. 

Las practicas electorales eran heterogéneas y variaron a lo largo del siglo, adoptaron el 

principio de la soberania popular, los principios y procedimientos liberales fueron 

introducidos en sociedades rurales (las comunidades rurales fueron incorporadas al 

sistema electoral) y al caso mexicano se afiadieron: 

Primero, la participacién en los comicios de una multiplicidad de actores de diversas 

jerarquias sociales, no solo de las élites. Segundo, muchos de estos actores quedaban 

implicados en el proceso electoral en su conjunto, desde las campajias electorales y la 

organizacion de las votaciones, hasta los reclamos post-electorales. Tercero, las 

elecciones, competitivas o no y con un peso importante de los caciques, daban cuenta de 

grados considerables de autonomia para negociar y obtener acuerdos de reciprocidad. 

Cuarto, las légicas electorales eran distintas segun el nivel que se desarollaba la 

eleccion."* 

Para concluir, podemos decir que los regimenes electorales decimonénicos eran 

sistemas complejos que enfrentaban dificultades para su organizaci6n practica y ponian 

en juego intereses muy diversos a nivel local, regional y nacional. “De esta suerte, 

sucedia con frecuencia que grupos identificados con un mismo partido y hasta con los 

mismos candidatos actuaran con ldgicas distintas, a veces encontradas."12 

2.1.3. Conflictos y disputas electorales en la época de independencia 

Las disputas por el poder politico han sido parte de la realidad mexicana desde el 

momento que comenzé a organizarse como Estado independiente; el proceso estuvo 

acompafiado de conflictos y momentos de tensién como una caracteristica propia de los 

Estados democraticos en auge en ese momento historico, no solo en México. Todo 

proceso politico ha sido un espacio tenso caracterizado por la violencia en distintas 

12 Ibidem, p. 42. 
*3 Salmerén, Alicia, “Lucha electoral y recurso judicial: la logica de unos comicios federales en el Ambito 
local (Acayuca y Minatitlan, 1871)", en Gants, Fausta (coord.), Historia de las elecciones en ef México def 
siglo XIX. Las practicas, México, Instituto Mora-TEDF, tomo II, 2016, pp. 87 ~ 118. 
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dimensiones y niveles. Estas violencias iban desde publicacion de impresos y panfletos, 

conspiracién, confrontaciones verbales, agresion fisica, calumnias, hasta episodios mas 

fuertes como los asesinatos. 

Las primeras elecciones en México una vez declarada su independencia, se llevaron a 

cabo entre los afios 1812 y 1824, teniendo como ordenamiento la Constitucién de Cadiz; 

estas elecciones se dieron en medio de una guerra civil que tenia como marco el proceso 

de disolucién del orden colonial y por consiguiente, un escenario desorganizado, tenso, 

por cuanto implicaba una nueva forma de estructuracion politica. Durante este proceso 

se tenia una sensacion de pérdida de organizacién."* 

Las primeras elecciones que provocaron disputas, determinados conflictos y distintos 

debates se dieron durante el proceso de establecimiento del Supremo Organo 

Legislativo, que tenia como objetivo principal redactar la nueva constitucién y definir el 

rumbo del Estado mexicano como una nacién independiente. Durante la convocatoria 

para la integracién de este organo representativo, se suscitaron confrontaciones entre 

diversos actores politicos del momento como lo refiere Alfredo WM la espera por fa 

convocatoria no fue de manera alguna tranquila. Una buena cantidad de panfletos, 

papeles impresos y hojas volantes trataban de formar opinién publica.*® 

Los debates y confrontaciones durante este proceso versaban sobre dos aspectos 

fundamentalmente. El primero, respecto a quienes debian votar para elegir a los 

representantes populares; y el segundo, sobre quienes debian ocupar estos espacios, 

pero aun con estas divergencias, la mayoria de los personajes entre los que figuraban el 

cure J, a y ee ° 

coincidian en que durante la eleccion para la designacion de los representantes hubiese 

una minima intervencién popular, en cuanto al pueblo se le consideraba vuinerable, 

ignorante y manipulable; y que los representantes quedaran reducidos a un determinado 

grupo y no a la ciudadania en general como se expresaba en el Plan de iguala. En el 

14 Infante, José Maria, “Elecciones en México: Restricciones, fraudes y conflictos”, Confines de Rela
ciones 

Internacionales y Ciencia Politica, México, ITESM, vol. 1, num. 2, agosto-diciembre, 2005, 
p. 70. Disponible 

en http:/Awww.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S 1 870-35692005000200005&script=sci_arttext. 

15 Avila, Alfredo, “Las primeras elecciones del México independiente Politica y Cultura”, P
olitica y Cultura, 

México, UAM Xochimilco, nam. 11, invierno 1999, pp. 29 - 60. 

18 ibidem, pp. 36 - 38. 
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fondo, habia resistencias para dejar el poder como era el caso de Agustin de iturbide; y 

por otro lado, que los grupos en el poder no vieran vulnerados sus intereses. 

Aun cuando en el Plan de Iguala como primer documento firmado después del 

movimiento de independencia quedé establecido el principio liberal de que para la 
formacion del nuevo gobierno este debia ser representativo y que la soberania radicaba 
en una nacion integrada por ciudadanos iguales ante la ley, lo cierto es que el poder 
quedaria distribuido en determinado grupo ya que de acuerdo a la propuesta de Iturbide, 
no tomaba en cuenta a la poblacién en general para determinar el numero de 

representantes, sino que se basaban en las corporaciones, clases y Oficios.1” 

Durante estas elecciones, los conflictos se dieron en la conformacién de los nuevos 
ayuntamientos y se trataban de algunas protestas que fueron motivo de escandalo 
publico y agitacién social. Pero en cuanto a la eleccién de los legisladores, no se 
Presentaron conflictos y protestas, las razones que documenta WRN es que se 
debié en gran parte a que las etapas para la selecci6n de diputados se realizaron entre 
grupos econdmicos y politicos importantes de ios partidos y de las provincias, con cierta 
comunidad de intereses y vinculos, que se vieron reflejados no Unicamente en los 
diputados nombrados, sino también en las peticiones hechas a la junta gubernativa; pero 
ademas, ante la falta de instituciones electorales se habia evitado que el proceso 
quedara en manos de las autoridades nacionales, de modo que quienes aprovecharon 
fueron los grupos politica y econdmicamente importantes de cada regién."8 

El 26 de octubre de 1876 fue declarado reelecto Sebastian Lerdo de Tejada y se inicié 
un ciclo de golpes de Estado, elecciones y reelecciones; fue cuando la figura de Porfirio 
Diaz adquirid especial relevancia.'® Durante el siglo XX como lo refiere José Maria 
Infante, las elecciones estuvieron marcadas por el conflicto abierto o velado, dado que 
fueron realizadas en circunstancias especiales y diferentes a las que suelen normar la 
vida politica de la mayoria de los paises democraticos.2° 

'T Ibidem, p. 46 
18 Avila, Alfredo, “Las primeras elecciones... op. cit., p. 50, 
‘9 Infante, José Maria, “Elecciones en México... op. cit., p. 70. 
20 Idem. 
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Las elecciones durante esa época también tenian altos niveles de conflictivid
ad propios 

de su momento, adecuados a su contexto y especificidad por cuanto ya se c
omenzaba 

a hablar de elecciones competidas, pero no en sentido de confrontaciones entre 

candidatos, sino que las elecciones buscaban darle legitimidad a las jerarquia
s sociales 

como lo expresa INEM al mencionar que, de alguna manera, en su origen las 

elecciones buscaron legitimar jerarquias sociales, de manera que “la competici
én se 

consideré mas fa excepcién que la regla, aun si se daba frecuentemente en ciertos 

jugares."2" 

BE (efieren lo siguiente: 

...muy pronto hubo competencia abierta, aunque fuera esporadica, que permitia cambios 

de grupos en el poder. La existencia de facciones muy polarizadas dio origen a lo
 que 

ME 2 amado una «cultura electoral vibrante y a veces violenta». A lo largo 

del siglo, en todos los niveles de gobierno hubo casos de competencia electoral; tam
bién 

elecciones con candidate unico. Pero competencia o no, toda campafia electoral 

politizaba, y ademas siempre estuvieron en juego acciones de reciprocidad. Y conforme 

avanzaba el siglo, y particularmente durante los afios de la pax poririana en que el 

reeleccionismo dejaba poco espacio a la contienda politica abierta, la historiograffa 

comienza a mostrar ya que tras los comicios habia una auténtica competenc
ia entre 

grupos por ganar votos en torno a si y, con ellos en la mano, negociar parcelas de poder, 

cargos pliblicos, apoyos materiales o simbdlicos...”4 

José Maria Infante? narra que a mediados de 1909 hizo su aparicién el] Club Central 

Anti-reeleccionista que tenia como tema principal la “Efectividad del Sufragio y No 

reeleccién”, pero posterior a las elecciones del 26 de junio y 10 de julio de
 1910, volvio a 

reelegirse una vez mas Porfirio Diaz. Después de los festejos del centenar
io, Francisco 

|. Madero refugiado en San Antonio, Texas, emitio un mensaje por el que dec
iaré nulas 

las elecciones, desconocié al gobierno de Diaz, exigid sufragio efectivo y
 declaré el 20 

de noviembre como el dia del levantamiento en armas contra el tiran
o, cosa que no 

21 Gauda G., Gantis Fausta y Salmerén, Alicia, “Un acercamiento a las el
ecciones de! México del siglo 

XIX”, Revista Historia y Memoria, Colombia, Universidad Pedagdgica y Tecnoldgica de Colombia
, nam 14, 

enero-junio 2017, p. 48. hittp://www.scielo. org.co/scielo. php? script=sci_ abstract&pid=S2027- 

51372017000100023&ing=en &nrm=iso&ting=es consultado el 22 de mayo 2021.
 

22 Ibidem, p. 48. 
23 Infante, José Maria, “Elecciones en México... op. cit., p. 70. 
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ocurrié sino hasta abril de 1911 cuando en varios lugares del pais diversos grupos de 

orientacién o adhesién maderista comenzaron a tomar plazas y ciudades. 

Posterior al afio 1910 y una vez que habian sido vencedores los del bando anti- 

reeleccionista, comenzé un proceso de reorganizacién y transformacién de las 

instituciones politicas electorales en México que buscaba generar mayor confianza en 

los procesos electorales y asegurar la gobernabilidad; lo que hizo necesario cambios 

legales como fue el establecimiento en un primer momento de la secrecia en el 

otorgamiento del voto — voto secreto-. El largo proceso de transformacién de las 

instituciones politicas electorales relatado por José EMM tenia entre sus 

objetivos implicitos reducir el nimero y la importancia de conflictos derivados de 

elecciones y hacerlas confiables; ello aseguraria la gobernabilidad pero ademas, la 

confianza general en las instituciones de la democracia. En caso de disconformidad con 

los resultados, los mecanismos legales aprobados permitirian tomar decisiones que no 

dejarian ninguna duda sobre la validez de esos desenlaces; no obstante, se han 

presentado cuestionamientos de todo tipo a los procesos y a los resultados; y en algunos 

casos, se lleg6 a enfrentamientos violentos con consecuencias de muertos y heridos.24 

También es preciso mencionar que durante las primeras décadas de vida independiente 

de México (1820-1840), los pronunciamientos jugaron un papel importante en la forma 

de hacer politica. Se trataba de una practica insurreccional, pero que abria espacios 

importantes para la articulacién de grupos politicos y para la negociacién entre 

pronunciados y gobiernos regionales o nacionales. Aunque se le ha confundido con 

frecuencia con la rebelidn y el golpe de Estado, el pronunciamiento seguia una dinamica 

distinta ~circulacién de un plan politico; adhesion de guarniciones; pueblos y grupos 

politicos civiles a dicho plan e inicio de negociaciones con las autoridades—, no siempre 

o no necesariamente, perseguia el derrocamiento de un gobierno. 

Como puede verse, durante el siglo XIX y siglo XX, los comicios tuvieron gran centralidad 

en la vida politica y social mexicana. Ciertamente habia practicas, como la intimidacion 

24 Ibidem, pp. 71-72. 
25 Fowler, Will, “Entre ia legalidad y ta legitimidad: elecciones, pronunciamientos y la voluntad general de 
la nacién, 1821-1857",en Aguilar, José Antonio (ed.), Las elecciones y el gobierno representativo en México 
(1810-1910), México, IFE-FCE, 2010, pp. 15 - 26. 
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y la agresion fisica, que trasgredian toda regla —escrita o dictada por la costumbre- y 

violentaban los comicios; pero habja otras, como la concurrencia a las mesas electorales 

en grupo, la aceptacién entusiasta de beneficios materiales por acudir a votar, el 

intercambio de favores 0 la conformidad con el llenado de boletas por los notables locales 

a las que se otorga hoy en dia un significado que no tenia entonces.”© 

2.1.4. Leona Vicario 

Es necesario mencionar que fa participacién politica de las mujeres en México no 

comienza en 1953, ya se tenia un largo camino recorrido gracias a mujeres como Leona 

Vicario, Josefa Ortiz de Dominguez, Elvia Carrillo Puerto, Maria [gnacia Rodriguez de 

Velasco, entre otras; sin embargo, el camino no ha sido terso. Aun cuando su 

participacién ha sido pieza clave en la construccién de la politica y del nuevo Mexico, no 

se ha reconocido legitimamente, ha sido ignorada y marcada por la exclusi6n. 

Leona Vicario, como la mayoria de sus contemporaneas, se enfrent6é a una sociedad 

arbitraria y por ende; a autoridades arbitrarias como el Virrey Félix Maria Calleja, quien 

ordené que se realizara el juicio de Leona y quien “dispuso de los bienes de Leona aun 

violando varios preceptos de la Constitucién de 1812."7 

Leona fue una de las figuras mas importantes en la guerra de independencia de México, 

pertenecié al grupo de los Guadalupes y financié con su propia fortuna la insurgencia. 

Fue una de las primeras mujeres periodistas de México, se enfrenté a numerosos riesgos 

por apoyar la causa independista.”8 

2.2. Revolucion Mexicana 

A partir del siglo XX se observo un cambio radical de la estructura politica, una sociedad 

politica que se fue haciendo compleja ya que nuevos grupos sociales demandaban sus 

26 Gantus, Fausta y Salmerén, Alicia, “Un acercamiento... op. cit., pp. 48 y 49. 

27 Flores, Adriana Y., “Leona Vicario: mujer, fuerza y compromiso en la Independencia de México”, en 

Ibarra Palafox, Francisco (coord.), Juicios y causas procesales en la Independencia Mexicana, México, IlJ- 

UNAM, Senado de la Republica, no. 571, 2010, p. 166. 

28 fhidem, p. 149. 
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propios espacios. Con lo cual, a principios de este nuevo siglo, se desarrollaron nuevas 

presiones sociales y politicas, lo que dio como primera respuesta, una politica incluyente; 

sin embargo, no fue suficiente (no alcanzé a tocar los derechos de las mujeres, 

comunidades rurales, sdlo por mencionar algunos), ya que el México de principios del 

siglo XX necesitaba “cambios estructurales y no tibias reformas, de suerte que los 

conflictos electorales que se presentaron a nivel regional y nacional entre 1904 y 1910, 

desembocarian en una auténtica revolucion social y politica.”° Y es hasta 1912 que se 

lleva a texto constitucional la eleccién directa para cargos de eleccién nacional. 

Coincidimos con Lorenzo (MM y con Guy HMM cuando afirman que, desde una 

perspectiva electoral, el sistema politico mexicano contemporaneo ha sido caracterizado 

como multipartidista, pero ciertamente no competitivo debido al domino casi absoluto de 

un partido oficial y a la debilidad de los partidos de oposicién.*° 

Podemos afirmar que el proceso electoral de México a principios del siglo XX estuvo lejos 

de corresponder al “ideal liberal democratico”, el cual originalmente pretendié ser. 

Problemas como la abstencién, manipulacién de los votos por parte de las autoridades y 

la debilidad de la oposicién, fueron obstaculos que hicieron que se alejara de lo que 

originalmente pretendia ser: la realizacidn de una verdadera sociedad democratica. Un 

ejemplo de ello, sin duda alguna seria el fraude, el cual fue una constante del periodo, 

ya que no hay manera de explicar la victoria de un candidato con un triunfo de 100%. 

2.2.1 Club Central Anti-Reeleccionista. (Francisco |. Madero / José Maria Pino 
Suarez) 

Es importante tener claro cuando hablamos de la Revolucién Mexicana aquellos primeros 

movimientos, no solo politicos, sino también sociales, econémicos y culturales; sin 

embargo, lo que hoy nos ocupa en cuanto al tema “violencia politica”, vemos como se ha 

manifestado en este periodo. 

®° Gantus, Fausta y Salmerén, Alicia, “Un acercamiento... op. cit., p. 33. 
39 Meyer, Lorenzo, “La revolucin mexicana y sus elecciones presidenciales: una interpretacion (1911- 
1940)”, Historia Mexicana, vol. 32, nim. 2, octubre-diciembre 1982, p. 143. 
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Consideramos que el primer movimiento con el que inicia la revoluci6n es el Plan de San 

Luis de 1910, el cual tuvo como finalidad no solo legitimar a Francisco |. Madero y sus 

partidarios directos, sino también buscé el respeto al voto y al proceso electoral. El Plan 

era un documento politico donde surgié el lema de “Sufragio Efectivo y No Reeleccion’, 

con la finalidad de evitar que se repitieran las condiciones de la dictadura de Porfirio 

Diaz. 

Como consecuencia de este y otros tratados, se desencadeno una serie de eventos y 

movimientos nacionales. Por lo mismo, se solicité fa renuncia del Presidente Porfirio 

Diaz; como consecuencia de su renuncia, asumiria la presidencia provisionalmente el 

Secretario de Relaciones Exteriores, Francisco Leén de la Barra. Se realizaron los 

comicios como estaban planeados y los triunfadores se reunirian quince dias después 

para realizar las elecciones finales y asi poder declarar a los triunfadores como 

presidente y vicepresidente electos. 

El ambiente en todo el pais era tenso y agitado, era algido, existian muchas bandas, 

grupos insurgentes como los zapatistas que se negaban a ser desarmados. 

Una de las primeras decisiones que realizo Madero después de su victoria sobre Diaz, 

fue la disolucion del Partido Nacional Antireelecionista (PNA). Dentro de los motivos que 

posiblemente llevé a Madero a la disolucion del partido fue ampliar su campo de 

maniobra, podemos deducir que otro fue para poder llevar a cabo un cambio de candidato 

a la vicepresidencia, con lo cual decidié sustituir a Francisco Vazquez Gomez por José 

Maria Pino Suarez. 

Detengamonos brevemente en este punto, ya que es necesario analizar la capacidad de 

una persona para llevar a cabo tal disolucion y esto nos lleva a observar la evoluci6n no 

solo de las instituciones juridico-politicas de lo que hoy conocemos como derecho 

electoral, sino también de conceptos como violencia politica, entre otros. 

En fos primeros afios del siglo XX, se suscité una serie de acontecimientos; el 9 de julio 

de 1911, Madero dio a conocer el nuevo partido: Partido Constitucional Progresista 

(PCP). Este nuevo partido proponia a Madero como candidato presidencial. Mientras 

esto sucedia, se estaban presentando divisiones y diferencias entre el grupo maderista, 
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esto hizo que no solo otros grupos politicos surgieran, sino también en el interior del 

mismo partido, otros candidatos presidenciales como Jerénimo Trevifio y Fernando 
iglesias Calderén, los cuales no prosperaron. Realmente era un momento critico, ya que, 

en todo el pais, de norte a sur existian grupos politicos con diferentes intereses y con los 
cuales era dificil llegar a acuerdos; y si se hacian, que se respetaran. Existian 

movilizaciones multitudinarias en todo el territorio, pero la verdadera batalla politica de 

ese momento se desarroll6é dentro del partido PCP, al “levarse la convencién de este 
partido, quedo en claro que ya existian en su seno dos corrientes, una mayoritaria que 
seguia aceptando a Madero como lider indiscutible del grupo revolucionario y que por lo 
tanto no ponia en duda sus directrices; y otra minoritaria pero militante encabezada por 
los hermanos Vazquez Gémez. Esta Ultima se Opuso, aunque sin éxito, a que se 
sustituyera a Francisco Vazquez por Pino Suarez.”3" 

Asumen sus cargos Madero y Pino Suarez a finales de 1911 y una de lias primeras 
acciones legislativas del Presidente Madero fue reformar la ley electoral de 1901. Con lo 

cual en 1911 se decreté una nueva ley electoral en la cual: 

Por primera vez, se tomé en cuenta a los partidos, se les definid como las organizaciones 

politicas que habrian de dar sentido al voto y se establecieron los requisitos minimos para que 
tuvieran personalidad legai. Entre las condiciones necesarias para el reconocimiento de un 
partido, estaba la de contar, por lo menos, con cien miembros y publicar por lo menos 16 
numeros de su periédico de propaganda durante los dos meses anteriores a las elecciones 

primarias. Finalmente, se dio a los partidos representacion en los colegios electorales 
municipales y distritales.32 

Continuian los movimientos y los actores politicos van cambiando y vemos que en la 
primera mitad de siglo XX se suscitan el reacomodo y la creacién de las nuevas 

instituciones. Como ya mencionamos, a lo largo del proceso revolucionario y hasta su 
culminacion en la época cardenista, ninguno de sus lideres nego validez al modelo de la 

democracia liberal como la forma adecuada para dar expresion a los procesos politicos 

mexicanos. Coincidimos con Meyer en que paraddjicamente en ningtin momento de la 

31 Ipidem, p. 150. 
32 Orozco Garcia, Antonio, Legislacion electoral mexicana, 1812-1917, 2° ed., México, Comisién Federal 
Electoral, 1978. 
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agitada vida publica de este periodo los ciudadanos mexicanos estuvieron en la 

posibilidad de ejercer plenamente sus supuestos derechos democraticos por la via 

electoral.*3 

2.3. Violencia politica en México. Antecedentes, origen del concepto y reforma 

constitucional. 

2.3.1. Violencia politica. Origen del concepto. 

Segtin Crock, el concepto especifico de violencia politica contra las mujeres surgid en 

Bolivia en el afio 2000 cuando un grupo de concejalas de Bolivia convocaron a un 

seminario en la Camara de Diputados para discutir reportes de acoso y violencia que 

sufrian las mujeres en las municipalidades rurales. En los doce arios siguientes, la Acobol 

junto con mujeres politicas y activistas, trabajaron juntas de manera inductiva para 

nombrar este fendémeno e identificar sus manifestaciones.*4 

No obstante, el primer instrumento internacional que reconoce el concepto de violencia 

politica en razon de género fue la Convencion Interamericana para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convencidn de Belém Do Para”, que da cuen
ta 

acerca de las formas en que se expresa este tipo de violencia considerandola como pa
rte 

de las relaciones de poder histéricamente desiguales entre mujeres y hombres. 

Asimismo, como resultado de la sexta conferencia de los Estados parte de la Convenc
ién 

de Belém Do Para, se adopt la Declaracion sobre Ia Violencia y el Acoso Politico co
ntra 

las Mujeres; y en seguimiento a esta Declaracion, el Comité de Expertas del Me
canismo 

de Seguimiento de la Convencién de Belém Do Para presenté en mayo de 201
7 la 

iniciativa de la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Politica contra las M
ujeres, a 

33 Ibidem, p. 192. 
4 Citado por Lena Krook, Mona, “;Qué es la violencia politica? El concepto 

desde la perspectiva de la 

feoria y la practica”, en Freidenberg Flavia y Del Valle, Gabriela (coords.), 
Cuando hacer politica te cuesta 

la vida, Estrategias contra fa violencia politica hacia las mujeres en América Latina, México, lid- 

UNAM,TECDMX, 2017, p. 50. hitps://archivos.juridicas.unam.mx/www/bj
v/ibros/1 0/4735/23. pdf 
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través del cual se reconoce de forma internacional la violencia politica como otra forma 
de violencia. 

La Ley Modelo define la violencia Politica contra las mujeres en su articulo tercero en los 
términos siguientes: “Debe entenderse por violencia politica contra las mujeres cualquier 
accion, conducta u omision, realizada de forma directa 0 a través de terceros que, basada 
en Su género, cause dafio o sufrimiento a una O varias mujeres, y que tenga por objeto 
0 por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 0 ejercicio de sus derechos 
politicos. La violencia politica contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia 
fisica, sexual, psicolégica, moral, econémica o simbdlica.”35 

Por lo que corresponde a México, la primera definicion de violencia politica contra las 
mujeres se puede ubicar en el Protocolo para Atender la Violencia Politica contra las 
Mujeres en el afio 201636 previo a las reformas constitucionales en ta materia; en dicho 
protocolo se definia la violencia politica como todas aquellas acciones y omisiones — 
incluida la tolerancia—que basadas en elementos de género y dadas en el marco del 
ejercicio de los derechos politico-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar 
© anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos politicos o de las 
prerrogativas inherentes a un cargo publico. 

Posterior a la reforma constitucional del afio 2020, encontramos la siguiente definicion 
en el articulo 20 bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia: “La violencia politica contra las mujeres en raz6n de género: es toda accién u 
omisi6n, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la 
esfera publica o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular 0 menoscabar 
el ejercicio efectivo de los derechos politicos y electorales de una o varias mujeres, el 
acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el 
libre desarrollo de la funcién publica, la toma de decisiones, la libertad de organizacién, 
asi como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratandose de precandidaturas, 

35 OEA, Ley Modelo Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida politica. Washington, 2017. hitp://www.oas. org/es/mesecvi/docs/LeyModelo ViolenciaPolitica- ES. paf, 
38 TEPJF, Protocolo para atender la violencia politica contra las mujeres , TEPJF, México, 2016 
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candidaturas, funciones 0 cargos publicos
 del mismo tipo.”37 El concepto anterior se

 

puede encontrar replicado en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, articulo 3 inciso K, asi como e
n la Ley General en Materia de Delitos 

Electorales, articulo 3 fraccién XV. 

La violencia politica contra las mujeres puede presentar
se en el espacio publico o 

privado, asi como en la esfera politica, social, cultural, etc.; y puede ser de forma 

simbdlica, fisica, sexual, patrimonial, economica
, verbal. Esta modalidad de violencia 

puede ser efectuada por cualquier persona, y
a sean superiores jerarquicos, agentes 

estatales, colegas de trabajo, dirigentes de part
idos politicos, militantes, simpatizantes, 

precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos post
ulados por los partidos 

politicos o representantes de los mismos: medio
s de comunicacion y sus integrantes, por 

un particular 0 por un grupo de personas particulares y pue
de estar dirigida al equipo de 

trabajo o a uno de sus integrantes, asi como a fam
iliares. 

El ordenamiento antes mencionado, también e
xpresa que las acciones y omisiones se 

basan en elementos de género; esto es de gr
an interés en cuanto al contexto en el que 

debe ser analizado y el tratamiento que deber
a darse a la victima, por lo que este debe 

reunir dos elementos fundamentales: el primero
, se da cuando la violencia se encuentra 

dirigida a una mujer por ser mujer, es decir, p
or su condicién sexual, biolégica y por los 

roles y estereotipos asignados y construidos 
culturalmente. Por lo que corresponde al 

segundo supuesto, se hace referencia a los 
hechos en los cuales las mujeres son 

afectadas de forma diferente o en mayor propor
cion respecto de los hombres, cuando la 

violencia tiene un impacto diferenciado en las
 mujeres y que, como lo refiere Alanis 

Figueroa, se han de tomar en cuenta las afec
taciones que un acto de violencia puede 

generar en el proyecto de vida de las mujeres.”® 

37 H. Congreso de la Union, Ley General de Ac
ceso de las Mujeres a una Vida Libre de Viole

ncia, Diario 

Oficial de la Federacion, 13 de abril de 2020, 

hitp:/www.diputados.gob. mx/LeyesBiblio/pdi
/LGAMVLV_01 0621.pdf 

38 Alanis Figueroa, Maria del Carmen. “Violenc
ia politica hacia las mujeres. Respuesta del Es

tado ante la 

falta de una ley en México’, en Freidenberg, Flavia y 

Del Valle Pérez, Gabriela (ed.) Cuando hacer politica te cuesta la vida. Estra
tegias contra la violencia 

politica hacia las mujeres en América Latina, 
México, IIJ-UNAM, TECDMX, num. 822, 2017,

 p. 236. 
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La evolucién en la conceptualizacién de este tipo de violencia ha sido importante, en 

cuanto ha permitido visibilizar la existencia de un fendmeno que requiere de un tipo de 

atencion e intervencion de las autoridades en cuanto afecta gravemente a las mujeres, 

pero también a la sociedad en general como lo refiere Vania @N®? Ia violencia politica 

es un fendmeno que puede afectar tanto a hombres como a mujeres, pero su 

planteamiento se hace desde una perspectiva de género porque las acciones generan 

un impacto diferente sobre ellas; esto, principalmente por la desigualdad social, 

econémica y cultural a la que histéricamente se han enfrentado, colocandolas en un 

contexto de desventaja y como un colectivo vulnerable. Por ello, es necesario llevar a 

cabo acciones tendientes a garantizar la participacion de las mujeres en la esfera politica 

porque no es posible hablar de un Estado democratico en cuanto sigan prevaleciendo 

obstaculos que limiten su participacién. 

2.3.2. Antecedentes de violencia politica en contra de las mujeres en México 

La incursién de las mujeres en la vida politica del pais trajo de manera aparejada distintas 

manifestaciones de violencia debido a que su presencia oblig6 a fa redistribucién del 

poder en un espacio tradicionalmente ocupado por hombres. Esas expresiones de 

violencia no tenian nombre y apellido como se Je conoce en la actualidad y por ello no 

se le nombraba como tal; y hasta cierto punto, se normalizaban al estar estos espacios 

caracterizados como ambientes tensos y violentos donde prevalecen practicas para 

ocupar Oo mantener los espacios de poder; como lo refieren diversos andlisis que 
consideran que la politica es un espacio tenso caracterizado por la violencia en distintas 

dimensiones y niveles.4° 

Esas manifestaciones de violencia que en la actualidad conocemos como violencia 

politica en contra de las mujeres en razén de género, se pueden encontrar desde el afio 

3° R. Citllali de Dios, Vania, “Violencia Politica contra las mujeres en México”, Derechos Fundamentales a 
Debate/Comisi6n Estatal de Derechos Humanos Jalisco, México, Instituto de Investigacion y Capacitacién 
de Derechos Humanos, p. 64. 
http://cedhj. org. mx/revista%20DF %20Debate/articulos/revista_NoG/ARTICULO-5-3.pdF 
‘4° Talancén Escobedo, Jaime ‘H., “Violencia politica”, Revista de la Facultad de Derecho de México, 
México, UNAM, Vol. 59, num. 251, 2009. 
http:/www.revistas.unam.mx/index. php/rfdm/article/view/60880/53698 
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1923: y previo a que se reconociera en México la ciudadania de las mujeres, se puede 

citar el caso de la maestra Rosa MEE quien fue electa como Regidora del 

Ayuntamiento de Mérida, a quien hicieron renunciar falsificandole la firma. Otra 

manifestacién de violencia se puede encontrar en el caso de Elvia Carrillo Puerto, la 

primera diputada en el pais, electa para el Congreso de Yucatan en el mismo afio, quien 

dejé el cargo por las amenazas de muerte recibidas y aunque posteriormente fue electa 

nuevamente como diputada local en San Luis Potosi, el Colegio Electoral no reconocié
 

su triunfo ya que segun la Constitucién, los unicos electores y elegibles eran los 

hombres.“ 

Al haberse incrementado la presencia de las mujeres como resultado de la aplicacién de 

las cuotas de género en el pais, como una accion afirmativa que busca disminuir los 

efectos de la desigualdad entre hombres y mujeres en la representacion politica, *” 

también comenzaron a aumentar los casos de violencia politica ya que la presencia de 

mas mujeres en estos espacios es percibida como una amenaza, las mujeres comienzan 

a “estorbar” porque quieren incidir en la politica con programas de trabajo y propuestas 

independientes.** 

Entre los casos de violencia politica que se pueden mencionar desde la aplicacién de
 las 

cuotas de género, esta la simulacién del cumplimiento de la norma, materializado en el 

caso llamado juanitas durante el proceso electoral de 2009, en el cual se cubrié la cuota 

de género en las candidaturas a las diputaciones pero al ganar, ocho de las mujeres 

electas cedieron su lugar a los suplentes, todos varones.“* Otros casos emblematicos 

resueltos por el TEPJF* se mencionaran a continuacion: 

41 R. Citllali de Dios, Vania, “Violencia politica”, op. cit., p. 72. 

42 Serrano Garcia, Sandra, Derechos politicos de las mujeres. Un camino a la iguaid
ad, México, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federacion, 2014, p. 30. 

https://www.te.gob.mx/sites/defaultfiles/58_derechos. pdf 

43 Serna Cerna, Daniela, “Participacién politica y violencia de género en México
”, Revista mexicana de 

ciencias politicas y sociales, México, vol. 59, num. 222, septiembre/diciembre 2014, p. 130. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S01 85-19182014000300005 consul
tado 

44. Citllali de Dios, Vania, “Violencia Politica’, op. cit., p. 66. 

48 TEPJF, Protocolo para la atencién de fa violencia politica contra las mujeres 
en razon de género, 3°° 

edicién, México, 2017. https://igualdad.ine.mx/wp- 

content/uploads/2019/01/Protocolo_Atencion_Violencia.pdf 
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EI caso de Ana Teresa SNM y Otra a través de los expedientes SUP-JDC-1619/2016 

y SUP-JDC-1621/2016. Agravio causado por publicidad del Instituto Electoral del Estado 

de Puebla dirigida a promover el voto. De esta sentencia derivo la tesis de jurisprudencia 

XXxX1/2016 que sefiala que fa propaganda electoral debe hacerse con lenguaje 

incluyente. 

El caso de Felicitas Mufiiz Gémez a través de los expedientes SUP-JDC-1773/2016 y 

SUP-JDC-1806/2016. Denuncia la comisién de hechos constitutivos de violencia politica 

de género materializados en su contra, de sus familiares, colaboradoras y colaboradores, 

que la actora atribuye a ediles del Ayuntamiento de Martires de Cuilapan, Guerrero, que 
ella preside 

El caso de Rosa Pérez que result6 electa como Presidenta Municipal de San Pedro 
Chenalhd, Chiapas, por el periodo 2015-2017. El caso es relevante por haber involucrado 

la solicitud y otorgamiento de medidas de proteccién, una sentencia de restitucion del 
cargo y un incidente de inejecucién de sentencia. Se trata del expediente SUPJDC-1654- 
2016. 

Los casos anteriores son algunos de una larga lista, el ntimero puede ser aun mayor 

tomando en consideracién que las mujeres que sufren este tipo de violencia por diversas 

razones, no se atreven a denunciar y mucho menos a judicializar. 

2.3.3. Reformas electorales en México en materia de violencia politica. 

La conceptualizacién de la violencia politica en el ordenamiento juridico mexicano era 

ineludible, porque aun cuando podian invocarse los diversos instrumentos 

internacionales que protegen los derechos de tas mujeres para garantizarlos como parte 

de las obligaciones contraidas por el Estado mexicano al haberlos suscrito en términos 

del articulo 1° de la CPEUM, el modelo Optimo era la conceptualizacién legal para 

delinear especificamente las facultades de las autoridades, asi como el procedimiento 
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de denuncias, sanciones a aplicarse y reparacién del dafio, como lo refiere Alanis 

a *< 

De esta forma, entre las obligaciones contraidas por México al ser parte y haber fir
mado 

los instrumentos especificos de proteccién de fos derechos de las mujeres como so
n: la 

Convencion sobre la Eliminacién de Todas las Formas de Discriminacion contra la M
ujer 

(en adelante CEDAW) y la Convencion de Belém Do Para; estan adoptar medidas 

legistativas y establecer politicas pUblicas tendientes a garantizar a las mujeres una vida 

libre de violencia. 

En ese sentido, la CEDAW en su articulo 7° inciso A, dispone lo siguiente: “Los Estados 

Partes tomaran todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminacion contra la 

mujer en la vida politica y publica del pais y, en particular, garantizaran a las mujeres, 
en 

igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a: Votar en todas las elecciones y 

referéndums ptblicos y ser elegibies para todos los organismos cuyos miembros sean 

objeto de elecciones publicas."*” 

Por su parte la Convencion de Belém Do Para expresa en su articulo 7°: “Lo
s Estados 

Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen e
n adoptar, 

por todos fos medios apropiados y sin dilaciones, politicas orientadas a prevenir, 

sancionar y erradicar dicha violencia”.*® 

En ese tenor, en el afio 2013 fue presentada la primera iniciativa de re
forma a la Ley 

General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, iniciativa que fue 
postergada 

durante mas de 6 afios, hasta que en abril del 2020 se publicé en el Dia
rio Oficial de la 

Federacién una importante reforma sobre violencia politica contra las mu
jeres en razon 

de género a través del cual se reformaron 8 leyes importantes, 5 leyes
 generales y 3 

organicas, que son las que a continuacién se mencionaran: |. Ley General de 

Instituciones y Procedimientos electorales; lI. Ley General del Sistema de Medios de 

48 Alanis Figueroa, Maria del Carmen. “Violencia politica hacia las 
mujeres..., Op. cit, p. 232. 

47 Naciones Unidas, Convencion sobre la Eliminacién de Todas las
 Formas de Discriminacién contra la 

Mujer, articulo 7° inciso A. hitps://www. ohchr.org/sp/professionalinte
rest/pages/cedaw. aspx 

48 OFA, Convencién Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 

Mujer “Convencion de Belém Do Para”, articulo 7. hitps://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a- 

61.htmi 
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Impugnacién en Materia Electoral; III, Ley General de Partidos Politicos; IV. Ley General 
en Materia de Delitos Electorales: V. Ley Organica de la Fiscalia General de la Republica; 
VI. Ley Organica del Poder Judicial de la Federacién; Vil. Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; y VIII. La Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia. 

Los aspectos que se consideran relevantes de estas reformas es que fue tipificada este 
tipo de violencia y se convierte en un delito electoral, también las reformas contemplan 
las vias afirmativas para atender y Sancionar los casos de violencia politica contra tas 
mujeres en razon de género, quedando asi la via electoral, la via penal y la via de 
responsabilidades administrativas al facultar al Instituto Nacional Electoral y a los 
organismos publicos locales de cada Estado de la Reptiblica para atender los casos de 
violencia politica e iniciar procedimientos sancionadores a quienes lo cometan. 

Asimismo, otro elemento importante de las reformas es que se contempia ta facultad del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion para que en las resoluciones que 
emita en casos de violencia politica en contra de las mujeres en razén de género, pueda 
ordenar medidas de reparacién integral tomando en consideracién al menos lo siguiente: 
indemnizacion de la victima, medidas de no repeticion, restitucion inmediata en el cargo 
al cual fue obligada a renunciar por la violencia sufrida y una disculpa publica. 

En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se establecen 
veintidéds supuestos que pueden constituir fa violencia politica en razon de género, se 
conceptualiza que es la violencia politica de género, los elementos de género y quienes 
pueden cometerla; como se ha hecho referencia con anterioridad. 

La reforma constitucional de abril de 2020, se ha considerado una respuesta a las 
demandas y exigencias de las mismas mujeres; y representa un avance significativo para 
el ejercicio de sus derechos politico-electorales. No obstante, esto no es suficiente 
porque los diversos tipos de violencia se reinventan dia a dia, no permanece estatica, 
asi que mientras no se ataquen las causas que la origina como la discriminacion, 
subordinacion, exclusion y condiciones de desigualdad, estaremos lejos de garantizar a 
las mujeres una vida libre de violencia en la esfera publica. 
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JUSTICIA ELECTORAL, VIOLENCIA POLITICA Y VIDA D
EMOCRATICA. UN 

ACERCAMIENTO ALA REGION SURESTE DE MEXIC
O 

RE Manvel 

3.1. El Estado Constitucional y Democratico de 
Derecho como Garante de la 

Justicia Electoral. El impacto de fa Violencia Politi
ca 

En el seno del Estado Constitucional y Democratico de De
recho (ECDD) la justicia debe 

erigirse como parametro indiscutible que brinde eficacia al contenido de ja norma 

fundamental y los tratados internacionales, procurando 
dar confianza y certeza juridica.* 

Lo anterior, dota a las garantias juridico-procesales de 
protagonismo; !a voluntad de las 

personas frente a la conculcacion del ejercicio de sus de
rechos politico-electorales, debe 

estar asegurada mediante el acceso a la justicia; un ECDD que se precie de serlo, debe 

resguardar dicha voluntad y liberarla de cualquier obst
aculo que Ia limite. 

En este tenor, Atienza afirma que entre las cualidades
 atribuibles a un ECDD destacan 

en primer término los principios constitucionales, ®° directivas cardinales dentro del 

sistema juridico que fungen como bastiones que lo dirigen; en segundo lugar, el 

paradigma garantista que se traduce en identificar 
la validez juridica en condiciones 

reales y formales; en otras palabras, vincula la validez
 con la eficacia; en tercer sitio, se 

4° Cf, Arreola Ayala, Alvaro, La Justicia Electoral en Méxic
o: Breve Recuento Histérico, México, TEPUJF, 

2008, p. 16. 
50 De esta manera, los principios desempefian un pape

l central en los razonamientos, porque justifican las 

decisiones acerca de los derechos subjetivos y obli
gaciones. Con esto, se ve claramente que en todos 

los 

sistemas juridicos en los que existen casos dudosos,
 la ponderacion sera relevante ya que esta exigida 

juridicamente y, por lo tanto, también lo esta la conside
racion de los principios. Esto significa que, en todos 

los sistemas juridicos, los principios son elementos 
necesarios del sistema normativo. Rosales Garcia, 

Carlos Manuel, “Principios rectores en materia elect
oral en Latinoamérica”, Revista IIDH, Costa Rica, 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos, num.
 49, 2009, p. 271. 
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encuentra la nocion de atencién, obediencia 0 sujecién a la norma fundamental; y en 

cuarta posicion, que las sentencias se sustenten en argumentos y tengan fundamento 

en el orden juridico legal y constitucional como particularidad de una sociedad 

democratica en la que el ejercicio del poder responda a la razén.*" 

La norma fundamental mexicana es clara respecto a la instrumentacién de los principios 

constitucionales, la interpretacién conforme y las garantias de los derechos humanos en 

el ambito electoral, al afirmar que: “Para garantizar los principios de constitucionalidad y 

legalidad de los actos y resoluciones electorales, [...] se establecera un sistema de 

medios de impugnacién en los términos que sefialen esta Constitucién y la ley.”®2 Lo 

anterior, establece y guarda como propésito generar conviccién en cuanto a la proteccién 

0 tutela de los derechos politico-electorales. 

Acorde a las directivas que brinden seguridad y legalidad juridica, no debemos olvidar 

que dentro del ECDD, el poder publico se sujeta al escrutinio de la norma fundamental 

como eje rector y ley suprema del orden juridico. En esta ldgica, ef contro! constitucional 

a través de las garantias de los derechos humanos entendidas como instrumentos 

juridico-procesales para hacerlos efectivos frente a su transgresién, toma relevancia toda 

vez que la preexistencia de los érganos de indole judicial de control constitucional y por 

supuesto convencional de actos, resoluciones y normas; constituye una de las directrices 

imprescindibles de la democracia. El acceso a Ia justicia, mediante un instrumento 

sencilio y eficaz, se inserta como garante de la decision de los ciudadanos; y los érganos 

judiciales que subyacen en torno a la normatividad constitucional, conformando una 

condicién necesaria en el ECDD. 

El control de las normas y actos que resulten opuestas a la Constitucién (entendida en 

bloque)®* se erige como contencién ante las vulneraciones que puedan efectuarse; los 

51 Orozco Henriquez, Jestis, “Justicia constitucional electoral y garantismo juridico", Revista Mexicana de 
Derecho Constitucional, Cuestiones Constitucionales, México, UNAM, ntim. 13, julio-diciembre, 2005, parr. 
17, 
52 4, Congreso de la Unidn, Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 41, apartado 
D, Fraccion VI. 
53 Al respecto, como ha sido exhaustivamente expuesio, las fuentes normativas que dan lugar a los dos 
parametros de control, son las normas de derechos humanos previstas en la Constitucidn y en los tratados 
internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte. Consecuentemente, ambos parametros de 
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medios de impugnacién en la materia tienen la finalidad de resolver fas disyuntivas 

surgidas en un contorno politico, conforme a lo reconocido en !a norma fundamental.5+ 

La justicia electoral dentro del ECDD es el ambito donde se dirimen las contiendas 

politico-electorales atendiendo al principio de equidad entre participantes.° En esta 

ldgica, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion (TEPJF) afirma que los 

derechos y sus garantias judiciales, “llevan a concluir que en el sistema electoral 

mexicano los candidatos a cargos de eleccion popular estan legitimados para promover 

el juicio para la proteccién de los derechos politico-electorales del ciudadano contra las 

determinaciones definitivas de las autoridades electorales respecto de los resultados y 

validez de las acciones en que participan.”®° Con este juicio se procura el derecho a la 

proteccion jurisdiccional, que incluye el acceso a la justicia, el respeto a las garantias de 

indole procesal y constitucional; y resalta la importancia de la tutela de los derechos 

vulnerados en materia electoral.5” 

control forman parte del mismo conjunto normativo y, por tanto, integran el aludido parametro de control 

de regularidad, de modo que hablar de constitucionalidad o convencionalidad implica hacer referencia al 

mismo pardmetro de regularidad 0 validez. Contradiccién de Tesis 293/2011, Sustentadas por el Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Séptimo 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, México, SCJN, p. 53. 

Ya lo advertia en materia electoral el Pleno de la SCJN en la Jurisprudencia P./J.18/2007 cuyo titulo 

menciona: “ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. JUNTO CON LA CONSTITUCION 

POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS INTEGRA BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD 

EN MATERIA ELECTORAL. La Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y las normas que 

en particular establezca el legislador federal en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, integran un 

bloque de constitucionalidad en materia electoral para esta entidad. Lo anterior es asi, ya que [...] la 

Constitucién Federal, sefiala que las disposiciones que rijan en materia electoral en el Distrito Federal 

deben sujetarse al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el cual tomaré en cuenta los principios 

establecidos en la Constitucién; lo anterior, porque el fundamento del Estatuto de Gobierno del Distrito 

Federal [...] es el respeto a la jerarquia constitucional un requisito para la validez de dicho Estatuto, por
 lo 

que, el respeto a lo dispuesto por él, es un requisito de validez para las actuaciones de todas las 

autoridades del Distrito Federal”. Tesis P/J.18, Semanario Judicial de fa Federacion y su Gaceta, Noven
a 

Epoca, t. XXV, mayo de 2007, p. 1641. 
54 Orozco Henriquez, Jestis, “Justicia constitucional electoral y garantismo juridico”, op. cit, parr. 

17. 

55 Rosales Garcia, Carlos Manuel, “Principios rectores en materia electoral en Latinoamérica”, 
op. cit, p. 

284. 

86 CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCION POPULAR. PUEDEN IMPUGNAR RESULTADOS 

ELECTORALES A TRAVES DEL JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS POLITICO- 

ELECTORALES DEL CIUDADANO. Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripcién 

Plurinominal, con sede en Monterrey, Nuevo Le6n, Vs Sala Superior del Tribunal Elect
oral del Poder 

Judicial de la Federacion, Jurisprudencia 1/2014, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis 
en materia electoral, 

TEPJF, afio 7, num. 14, 2014, pp. 11 y 12. 

57 fdem. 
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Uno de los motivos que da pauta a la interposicion del juicio para la proteccién de tos 
derechos politico-electorales del ciudadano, es Ia violencia politica. Este tipo de violencia 
se ejerce con la finalidad de imponer un dominio y preservarlo; o cambiar el establecido 
en el orden social. En contrapeso, la justicia, su acceso, instrumentacion practica y las 
sentencias de los tribunales electorales, integran un arquetipo que evita la trasgresion a 
la dignidad que efecttia la violencia politica. La vinculacién entre poder y violencia 
generan un panorama intrincado con efectos sociales y econémicos negativos que 
impacta en el plano de Ia justicia. 5° La violencia politica lesiona la esfera juridica 
fundamental de la persona, incidiendo de forma negativa en el tejido social y los sistemas 

democratico y politico. 

3.2. La Importancia del acceso a la justicia electoral como medio de solucién de 
controversias en materia de violencia politica. Una introspeccion en la Regién 
Sureste de México 

La finalidad de la justicia electoral a través de las garantias constitucionales y legales se 
vierte sobre el entendido de una defensa eficaz de los derechos politico-electorales. En 
esta logica, el proceso judicial se sustenta en los parametros de procurar la defensa de 
los derechos en ia institucionalidad del ECDD; y “ya no sean mas la hegociacion y la 
oportunidad politica, [...] sino estrictamente, los principios de constitucionalidad y 
legalidad, por parte de un Tribunal Electoral independiente e imparcial.”6® Con ei objeto 
de impedir que se vulnere Ia voluntad popular, la justiciabilidad electoral comprende los 
controles o mecanismos aplicados a los actos suscitados en el ambito electoral, en otras 
palabras, aquellas impugnaciones orientadas a determinar la regularidad constitucional 
y legal en la materia. 

De esta forma, subsisten directivas que deben premiar en el sistema de justicia electoral, 
las cuales se erigen a partir de tres directrices esenciales: la primera, de caracter juridico 
cuya razon es garantizar la eficacia del Derecho: la segunda, se refiere a que cualquier 

58 Cfr. Barreto, Idaly y Borja, Henry, “Violencia politica: algunas consideraciones desde la psicologia social’, Diversitas, Colombia, vol. 3, num. 1, junio, 2007, p.110. 
58 Rosales Garcia, Carlos Manuel, “Principios rectores en materia electoral en Latinoamérica”, op. cit., p.266. 
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conflicto surgido por inobservancia de las normas juridico-electorales de
be ser resuelto 

por los tribunales competentes con sujecion al orden juridico y no por
 la via de una 

solucion politica negociada; y la tercera, debe ser efectivo en razon de e
star disponible 

y accesible para todo actor, con independencia de su partidismo politico. 

El reconocimiento e instrumentacién de herramientas que respondan a 
los principios y 

directrices vinculados con la democracia permiten salvaguardar la esen
cia del ECDD, 

demandando para tal propésito, la injerencia de la sociedad y las fuerzas p
oliticas. En 

esta légica, la Comisién (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(ColDH) concluyeron que para salvaguardar las condiciones generales de la 
democracia 

y corregir las malas practicas que pueden afectar la equidad, resultan indisp
ensables la 

transparencia y la conformacion e independencia de los organismos de adm
inistraci6n 

de justicia electoral; de esta forma, se insta a que la gobernanza electoral pre
valezca.*! 

Silva advierte que los criterios derivados de la Suprema Corte de Justic
ia de la Nacién 

(SCJN) en materia electoral, en conjunto con el TEPJF, deben procurar u
na sinergia que 

brinde confianza a los ciudadanos al momento de acudir al sistema d
e justicia electoral; 

que proporcione a los gobernacos la garantia de defensa de sus libe
rtades y contribuya 

a la institucionalidad democratica en la que impere la seguridad juridi
ca en los procesos 

politicos y consolide fa democracia por medio del Derecho.® 

México dividié las funciones en materia electoral asignandolas a dos orga
nos diferentes; 

el primero, el Instituto Nacional Electoral como Organo Constitucional
 Auténomo,® cuyos 

59 idem. 
61 Andrés Milio, Juan, “La integridad de los procesos electorales 

en el marco de la proteccién de los 

derechos humanos", Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral 
de! Poder Judicial de la Federacién, 

México, vol. 1, num. 25, enejo-junio, 2020, p. 275. 

82 Silva Meza, Juan N., “Acciones de inconstitucionalidad y derecho electoral. 
El papel de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nacién en la consolidacian democratica en México", 
en Zavala Arredondo, Marco Antonio 

y Zertuche Mufioz, Fernando (coords.), La Justicia electoral. Resoluciones primordiales def Tribunal 

Electoral de! Poder Judicial de la Federacién (1996-2011), México, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federacion, 2015, pp.112 y 124. 

63 De acuerdo con el articulo 29 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, el Instituto 

Nacional Electoral es un organismo pUblico auténomo dotado de personalidad 
juridica y patrimonio propios. 

Es asi y en concordancia con lo que afirma Pedroza de la Llave: “Los érganos 
constitucionales autonomos 

son entes establecidos expresamente en la Constituci6n, con un mandato 
supremo, caracterizado por una 

competencia especifica y un conjunto de facultades en grado supremo, 
que deben ejercer en condiciones 

de total independencia en un marco de garantias institucionales vinculadas 
con la proyeccidn y el manejo 
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actos de naturaleza administrativa plasman los lineamientos del sistema electoral, 
incluyendo la organizacién y ejecucién de las elecciones; sus decisiones pueden ser 
objeto de impugnacion judicial. Ei segundo, el TEPYJF, dotado de la funcién jurisdiccional, 
tutelara los derechos politico-electorales que sean trasgredidos; esta conformado por 
una Sala Regional Especializada, una Sala Superior y cinco salas regionales con sedes 
en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Xalapa y Toluca. Las objeciones seran 
conocidas primeramente por las salas de caracter regional, eventualmente lo hara la Sala 
Superior del TEPJF. Dicho lo anterior, los instrumentos procesales para dar conclusién 
a los conflictos o controversias se atribuyen al TEPJF, exceptuando fa accién de 
inconstitucionalidad en materia electoral que corresponde atender a la SCUN. 

Mapa 1.- Ubicacion de las Salas Regionales del TEPJF 

Con tecnologia de Bing 
© Microsoft. TomTom 

Fuente: Elaboracién propia. 

En este contexto, las “controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad 
no sdélo son mecanismos juridicos que refuerzan el papel de la Suprema Corte en la 
procuracién de un Estado de Derecho, sino que son un control de constitucionalidad de 
las decisiones del poder politico.” Es preciso destacar que ef TEPJF sufrié un cambio 

independiente de su presupuesto, personalidad juridica, patrimonio propio y libertad absoluta para la toma de decisiones en el campo técnico que la Constitucién les otorga”. Pedroza de la Llave, Susana Thalia, “Los 6rganos constitucionales aut6nomos’, en Lopez Olvera, Miguel Alejandro, Poderes tradicionales y Organos constitucionales auténomos, México, J-UNAM, 2020, p. 217. 54 Silva Meza, Juan N., “Acciones de inconstitucionalidad y derecho electoral. El papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nacién en la consolidacién democratica en México”, op. cit., p.112. 
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significativo que implico la atribucién concerniente a revisar aquellas resoluciones 

provenientes de las autoridades electorales 
locales de los Estados que conforman la 

Federacion, a través de la instrumentacion de! Juicio de Revision Constitucional 

Electoral; por lo tanto, atiende y resuelve aquell
as impugnaciones provenientes del orden 

local que se susciten con motivo de éstos. 

Dicho lo anterior, es oportuno destacar que pr
evio al Juicio para la Proteccién de los 

Derechos Politico-Electorales del Ciudadano (JD
C), en México no existia propiamente 

un mecanismo para salvaguardar los derechos e
n este ambito debido a que el juicio de 

amparo era improcedente; 8 gituacion que ha cambiado con las reformas 

constitucionales, e! control convencional y la jurisprudencia prov
eniente del Sistema 

Interamericano de Proteccién de los Derechos Hu
manos. En este tenor, “si bien el JDC 

tiene aspectos a mejorar (por ejemplo, algunos 
critican que no haya interés legitimo y 

que no se puedan dar a las resoluciones deriva
das de él efectos generales)"® este se 

erige como “complemento del amparo para salvaguardar los derechos politicos- 

electorales en México, fos cuales habian estado a
 la deriva de toda proteccién y que, por 

la realidad politica del pais, se tuvo que llevar d
icha materia ante los tribunales para su 

debida proteccién.”®” 

Las diferencias que se generan en un proc
eso de caracter electoral, manifiestan 

oposicion durante su instrumentacion, la cual 
se resuelve e instaura frente a los organos 

encargados judiciales competentes demandando que mediante u
na sentencia se 

reinstaure un equilibrio entre las partes, asi c
omo fa vigencia del ECDD. 

De esta manera, a través de la justicia electo
ral se hace alusién a las herramientas 

juridico-procesales de los actos y de los proced
imientos en materia electoral que guardan 

como propésito fundamental salvaguardar
 la regularidad de las elecciones dentro d

ei 

orden juridico vigente. La finalidad primordial 
de la justicia electoral radica en la tutela 

eficaz de los derechos politico-electorales c
onforme a un conjunto de directrices que 

85 Zapata Cruz, Julio César, “El juicio para la p
roteccién de los derechos politico-electorales

 del ciudadano”, 

Hechos y Derechos, México, IJ-UNAM, ntim. 4
2, noviembre-diciembre 2017, parr. 6. 

86 ibidem, parr. 12 
87 fdem. 
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impidan la vuineracién de la voluntad popular; contribuyendo a fortalecer la legalidad e 
imparcialidad, asi como a la justicia de los actos y procedimientos electorales. 

3.3. Violencia Politica, consideraciones para el acceso a Ia justicia 

La violencia politica demanda toda la atencién del Estado mexicano; razon por la cual, el 
Comité para la Eliminacion de la Discriminacién Contra la Mujer, en concordancia con Io 
sostenido por la CoIDH en la sentencia “Campo Algodonero”, advierten de manera 
contundente que la violencia instituida en perjuicio de las mujeres constituye “una 
situacion estructural y [...] un fendmeno social y cultural enraizado en las costumbres y 
mentalidades”;® por lo que plantea la necesidad de una respuesta eficaz en este tema. 
En otras palabras, integra un fenémeno que ha permeado a toda la sociedad, sus 
estructuras y manifestaciones, siendo necesario tomar acciones que lo comprendan en 
todas sus dimensiones. 

No debemos perder de vista que la violencia politica en razén de género surge como un 
obstaculo para el ejercicio de los derechos humanos y el acceso a la justicia en México 
y el resto de América Latina. Los esfuerzos institucionales para impulsar la 
instrumentacion de los derechos politico-electorales de las mujeres han evidenciado una 
serie de practicas, simulaciones y resistencias ancladas en formas arcaicas de hacer 
politica. Es ineludible romper con los moldes y estructuras que van en contra de las 
manifestaciones electorales de la mujer en un plano de igualdad y equidad frente a la ley 
y el orden constitucional.® 

En este tenor, la violencia de indole politico es: “todo acto que tenga por objeto ailterar el 
orden publico, hacer uso de expresiones que impliquen injurias, calumnias, difamacién o 
que denigren a las personas, a las instituciones publicas, a los partidos politicos o a sus 

5° Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gonzélez otras (‘Campo algodonero”) vs México, Sentencia de 16 de noviembre de 2009, (Excepcisn preliminar, fondo, reparaciones y costas) parr. 133. 88 Gilas, Karolina y Freidenberg, Fravia, “Violencia politica en razon de género y armonizacién legislativa multinivel en México", en Documentos de trabajo del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM, México, IIJ-UNAM, 2020, p. 1. 
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candidatos.””° Podemos advertir que este concepto se inserta en el 
andamiaje politico y 

utiliza la fuerza con el propdsito de profesar o procurar el poder, oponiénd
ose a los 

parametros, principios y valores fifados en el ECDD. 

Uno de los sintomas que revela la crisis en que se encuentra un sistem
a politico, es la 

manifestacién de violencia contraria al marco institucional que dafia su b
ase estructural. 

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales reconoce a 
la violencia 

politica ejercida en razon de género, definiéndola bajo las siguientes di
rectrices: “toda 

accion u omisi6n, incluida la tolerancia, basada en elementos de géne
ro y practicada 

dentro de la esfera ptiblica o privada, que tenga por objeto o resultado limit
ar, anular o 

menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos politicos y electorales de u
na 0 varias 

mujeres”.”' De fa misma forma, continua y se afirma que las acciones que
 atenten la 

esfera juridica fundamental, se extienden al ejercicio de las atribuciones inhe
rentes a su 

cargo, labor o actividad asignado; asi como al libre desarrollo de la funcién
 publica, la 

toma de decisiones, la libertad de organizacion y la practica de las prerrogativas 

tratandose de precandidaturas, candidaturas, funciones 0 cargos puiblicos.’2 

Dicho lo anterior, es preciso advertir que la violencia politica se presenta 

abrumadoramente en la regién sureste de México; debido a esto y en
 concordancia con 

lo sostenido por el articulo 2 ° de la CADH, los Estados deben empr
ender y asumir de 

manera efectiva la salvaguarda de los derechos fundamentales; 
en otras palabras, “se 

comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos consti
tucionales y a las 

disposiciones de esta Convencion, las medidas legislativas o de otro 
caracter que fueren 

necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.””? También e
s cierto que 

para combatir y erradicar la violencia estructural insertada en lo pro
fundo de la textura 

sociocultural, debe plantearse fa efectividad de los organismos electorales como 

verdaderos bastiones de la democracia y no como medidas paliativas
 en torno a un 

7 Comision de Igualdad de Género y No Discriminacién, Guia para
 la Prevencion, Atencion y Sancion de 

la Violencia Politica contra las Mujeres por Raz6n de Género de
i Instituto Nacional Electoral, México, 

Instituto Nacional Electoral, 2021, p. 6. 

71H. Congreso de la Unién, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a
rticulo 3.1, 

fraccion k. 
72 idem 
73 Convencion Americana sobre los Derechos Humanos, articulo 2. 
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fenémeno que impacta y atenta contra la dignidad de la persona, infringe la integridad en 
algunos supuestos; y pone en riesgo la vida de las mujeres. 

En este entendido, a pesar de todos los mecanismos judiciales disefiados para defender 

y fomentar la participacion de la mujer en la vida politica, se siguen presentando enormes 

obstaculos que impiden el ejercicio de sus derechos politico-electorales. En un contexto 

democratico, las decisiones se toman respetando el conjunto de derechos que 

conforman la esfera juridica fundamental de la persona; lo que resulta una condicién 

basica para que estas decisiones sean consideradas dentro del marco legal. La violencia 

politica en los procesos democraticos restringe la libre manifestacién de la voluntad y, 

por ende, se afecta a la democracia toda vez que no es posible que esta opere sin la 

insubordinada determinacién de las personas. 

En el afio 2019, se logré un avance para lograr la igualdad entre hombres y mujeres con 

el establecimiento de la “Paridad en Todo” como referente constitucional; con esta 
medida se asegura el derecho de las mujeres para participar de forma paritaria en los 
tres ordenes de gobierno, en los municipios indigenas y en los érganos auténomos. 
Finalmente, la violencia politica constituye una limitante de lo mencionado, por to que el 
Estado debe ampliar, mejorar y garantizar las vias de participacion politica de las mujeres 
€n un ambito libre de violencia politica, ya que esta funge como inhibidor de este tipo de 
Participacion; ya que directamente incide en la democracia e incurre en el acceso y 
administracién de justicia; demandando que se vede la reiteracion de estas practicas 

lascivas dentro del ECDD. 

3.4, La justicia electoral en Bolivia, Colombia y Chile. Un estudio comparado con 
motivo de su acceso y efectos en la vida democratica 

La actividad electoral desempefia un ro! diametral en cualquier ECDD porque permite 

que las normas tengan génesis en un contexto plural y participativo, donde a través de 
las instituciones se represente la voluntad de las personas que lo constituyen, 
emergiendo asi, el sustento de éste. De acuerdo con lo dicho, se concede y ejerce control 
sobre los érganos representativos en los cuales participa la sociedad; en esta ldgica, la 
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competencia electoral requiere para su instrumentacién, una entidad con facult
ades 

judiciales en caso de conflicto. Dicho ente debe contar con una serie de caracteristicas
 

inherentes a su funcion, tales como autonomia, imparcialidad, asi como un marco juri
dico 

que genere transparencia y rendici6n de cuentas. 

En razon de lo anterior, es preciso mencionar que los sistemas de justicia electoral, de 

acuerdo con Orozco, pueden seguir la siguiente clasificacion y denominacion: el primero, 

es el sistema convencional o tradicional que se caracteriza por ser un proceso 

contencioso predominantemente politico; el segundo, es el sistema austriaco que se 

identifica por la jurisdiccién constitucional de un tribunal que decide, en Ultima instancia, 

sobre los medios de impugnacién electoral ejercidos; el tercero, el sistema inglés, se 

destaca por conferir a los jueces ordinarios la atribucién de resolver en Unica instancia; 

el cuarto y Ultimo, es el sistema latinoamericano que se distingue por la creacién de 

tribunales electorales especializados en la resolucién de controversias sobre resultados 

electorales; su naturaleza es de orden jurisdiccional o administrativa y en ocasiones, se 

combina con otros tipos de medios de impugnacién previos o posteriores. Lo anterior, 

constituye una de las aportaciones mas significativas al derecho electoral, al constituirse 

como un factor producto de los procesos de redemocratizacién en América Latina.” 

A diferencia de los tres paises que enunciaremos en este apartado; Bolivia, Colombia y 

Chile, cuya organizacién politica es un Estado unitario, México esta constituido en una 

Federacion; fo cual hace que su sistema electoral tenga caracteristicas propias de un 

Estado Federal; por tal razon, es prudente estudiar de manera breve el federalismo. El 

federalismo es la conformacién de un Estado con la fusion de dos o mas Estados 

independientes que reconocen una relacion de supra-subordinacién con una entidad 

federal que demarca determinadas atribuciones; de esta forma, los Estados miembros 

son auténomos y la Federacién es independiente en cada ambito sefialado en la parte 

organica de norma fundamental que los rige, tanto a nivel federal como estatal. 

74 Orozco Henriquez, Jesus, “Sistemas de justicia electoral en el derecho comparado”, Orozco He
nriquez, 

Jestis, (coord.) Sistemas de Justicia Electoral: Evaluacion y perspectivas, México, IFE, PN
UD, IlJ.UNAM, 

IFES, IDEA TEPUF, 1999, pp. 46 y 47. 
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La coexistencia de multiples ordenes juridicos estatales con un sistema juridico federal, 

es una caracteristica propia de los Estados federales; tal andamiaje local guarda 

autonomia en ciertas funciones, pero debe ajustarse a la norma constitucional federal. 

La poblacion de un Estado integrante de la Federacién, esta sujeta a dos andamiajes 

juridicos, el estatal y el federal. 

El Estado federal posee tres parametros distintivos; el primero, radica en la autonomia 

democratica que conservan los estados miembros al integrarse a la federacion, esto se 

traduce en la facultad de constituir su Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, asi como la 

autonomia de sus funciones reconocidas en la Constitucion federal; el segundo, se 

refiere a la autonomia constitucional que guardan los Estados para integrar su propia 

organizacién juridica y politica plasmada en una Constitucién estatal, con la salvedad de 

que esta no contravenga la Constitucién federal; el tercero, consiste en la posibilidad que 

tienen los estados miembros de participar y construir la voluntad politica federal; esto se 

materializa con la conformacién del Congreso de la Unién y con ef procedimiento para 

reformar la Constitucién federal, debido a que se necesita la aprobaciébn de 17 

legislaturas estatales para que esta se concrete. En la federacion, cada orden (estatal y 
federal) tiene atribuciones especificas, en algunos casos compartidas y en otros, para la 

federacién, exclusivas.75 

Dicho lo anterior, es preciso abordar la composicion del sistema electoral mexicano; a 
nivel federal comprende dos érganos, la autoridad administrativa es el Instituto Nacional 
Electoral (INE), 6rgano constitucional auténomo encargado de dictar los lineamientos en 
materia electoral, asi como organizar y efectuar las elecciones federales (Presidente de 
la Republica y Congreso de la Union) y coadyuvar con los érganos electorales locales en 
las elecciones estatales. Este Instituto tiene Organos delegacionales, Juntas Locales 
Ejecutivas dentro de los 32 estados; y Juntas Distritales Ejecutivas en los distritos 
electorales en el que se fracciona el territorio mexicano. Por su parte, el TEPJUF, (como 

75 Sanchez de la Barquera y Arroyo, Herminio, “El federalismo como forma de organizacién del Estado’, 
Antologias para el estudio y la ensefianza de Ia ciencia politica. Volumen |: Fundamentos, teoria e ideas 
politicas, México, IIJ-UNAM, 2016, pp. 5-39. 
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hemos mencionado) constituye el érgano del Poder Judicial de la Federacién, al cu
al le 

compete dar solucién a las controversias que surjan en torno al orden electoral. 

En el sistema electoral mexicano a nivel estatal, la autoridad electoral administrativa son 

los institutos electorales locales o estatales, organismos pUblicos auténomos; en ellos se 

deposita la funcion estatal de organizar las elecciones locales (Gobernador, Legislatura 

local y autoridades municipales) y los procedimientos de participacion ciudadana. 

Los Tribunales Electoraies estatales del Poder Judicial del Estado son la autoridad 

judicial en materia electoral; al igual que el TEPJF, su funcién es dirimir los conflictos 

originados en los comicios y tutelar los derechos politico-electorales. Las resoluciones 

dictadas por estos tribunales se pueden recurrir ante las Salas Regionales del TEPJF; y 

estas, son sujetas de impugnacién ante la Sala Superior del TEPJF. 

Dicho |o anterior, es momento de abordar la conformacién de los sistemas electorales de 

Bolivia, Colombia y Chile. En Bolivia, las autoridades jurisdiccionales son las 

competentes para sustanciar y resolver las denuncias suscitadas con motivo de faitas 

electorales, reconociendo para tal propdsito a los Jueces Electorales en primera instanc
ia 

y en ejecucién de sanciones; en apelacion a los Tribunales Electorales Departamentales; 

y en casacién y nulidad al Tribunal Supremo Electoral.”6 Se entiende como falta electo
ral 

todo acto u omisién que afecte, limite 0 amenace los derechos politicos; ”? de los 

anteriores, se prioriza la resolucién de los asuntos derivados del acoso y la violencia 

politica, Es importante destacar que el Estado boliviano considera a la reparacion integral 

una obligacién del Estado y un derecho de las victimas de violencia politica, toda v
ez 

que tiene el propdsito de resarcir el dafio ocasionado y contribuir en la reconst
ruccion 

efectiva de los derechos politicos afectados.”® 

La reparacién en este contexto comprende cinco directrices fundamentales; la prim
era, 

consiste en la rehabilitacion que conlleva atencién juridica, médica y psicolégica, 

necesarias para la recuperacién de la victima. La segunda se denomina resti
tuci6n, la 

cual busca devolver a la persona a la situacion en que se encontraba antes de que 

76 Organo Electoral Plurinacional de Bolivia, Reglamento de Faltas Elec
torales y Sanciones, articulo 8. 

77 Ibidem, articulo 10. 
78 ibidem, articulo 42. 
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ocurriera el hecho: mientras que la tercera, encuentra eco en la denominada satisfaccién publica a través de medidas de reconocimiento Positivo o de reparacién por los dafios infligidos, cuyo propdésito primordial es Salvaguardar la dignidad. La cuarta es Ja garantia de no repeticién, misma que se traduce en adoptar acciones para que el acoso y violencia politica sufrida no se repitan. Finalmente, la indemnizacién que comprende la compensacién econémica por los dafios materiales e inmateriales, como consecuencia de la vulneracion de la esfera juridica fundamental,’ 

Bolivia detenta un espectro amplio de mecanismos €n materia electoral, reconoce una serie de procedimientos y recursos que pueden instrumentarse a partir de las demandas de inhabilitacién de candidaturas y postulaciones, asi como procedimientos electorales, En este tenor, prevé el recurso extraordinario de revision en caso de que sobrevengan pruebas o hechos tratandose de demandas de inhabilitaci6n de candidaturas, controversias de organizaciones politicas y de los registros civil y electoral: asf como las disputas suscitadas entre organizaciones politicas y organos del Estado; y entre distintas agrupaciones y actores politicos. © Las demas resoluciones o actos podran ser 

justicia electoral, fue la reforma que institucionalizé las cortes electorales imparciales: lo cual garantiz6 la tutela de los derechos politico-electorales de la ciudadania.®2 

resguardo la identificacién de las personas. A su vez, la Registraduria se encarga de dirigir y organizar las elecciones; el CNE Por su parte, regula, inspecciona, vigila y conirola la actividad electoral de los partidos y actores politicos, los ciudadanos, sus representantes legales, directivos y candidatos. 83 Las atribuciones Propias de la 

5° Espinosa Silis, Arturo, Modelos de Justicia Electoral en América Latina, México, TEPJF, 2020, p. 36. 
5 Ibidem, p. 37. 
82 Orias Arredondo, Ramiro, “El largo proceso de reformas a la justicia en Bolivia", Andamios, Revista de/ 
Organo Electoral Plurinacional de Bolivia para la deliberacién publica, Bolivia, afio 2, num. 5, diciembre, 
2017, pp. 20-22. 
83 Revelo Rebolledo, Javier Eduardo y Garcia Villegas, Mauricio, “La Organizaci6n electoral en Colombia’, 
Dejusticia, Colombia, 2015, p.5. 

IIJ-UNACH | IIDH-CAPEL 61



Registraduria y del CNE son de 
indole administrativo, lo que se t

raduce en que sus fallos 

podran ser objetados frente 
a los érganos judiciales. Las

 mencionadas autoridades 

electorales son consideradas g
arantias institucionales, organ

ismos cuyo propésito radica 

en el contro! de los actos en 
esta materia. El CNE, organo

 constitucional aut6nomo 

reconocido en la norma fundamental, tiene 
la encomienda de vigilar los procesos 

electorales; mientras el Consejo de Estado conocera y atendera los aspectos 

jurisdiccionales sobre nulidades el
ectorales. 

La implementacion del disefio 
constitucional de justicia en Co

lombia tiene en tanto el 

desafio de hacer cumplir los d
erechos fundamentales recono

cidos en su Constituci6n 

Politica y en los instrumentos internacionales atribuibles a los derechos politico- 

electorales a partir del bloque de
 constitucionalidad. De esta for

ma en “materia de nulidad 

electoral y su correspondiente accion se desarrolla en dos etapas a saber: una 

administrativa, ante los autorid
ades escrutadoras electorales, 

con un organo de ultima 

instancia el Consejo Nacional Electoral y una etapa jurisdi
ccional que asume su 

competencia a partir de la deman
da contenciosa electoral”.*4 

En Chile operan dos tipos de 
autoridades electorales: el Ser

vicio Electoral (SERVEL) y 

el Tribunal Calificador de Elecciones (TCE). El SERVEL es el encargado de la 

administracion, vigilancia y fi
scalizacién de los procesos e

lectorales; de velar por la 

aplicacién de las normas en es
te orden y las demas funcione

s y atribuciones que sefiale 

la ley organica en la materia.®
5 Por su parte el TCE, ejerce

 sus funciones de manera 

autonoma y es el responsabl
e de la justicia electoral; es e

l organo competente para 

conocer de la validacion de las
 elecciones y resolvera los req

uerimientos en este ambito. 

De esta forma, la justicia electoral esta a cargo de un organo constitucional 

especializado; y la administracién y organizac
ion del comicio corresponde

 a uno de 

naturaleza publica. Los Tribu
nales Electorales Regionales

 se encargan de verificar las 

84 Rojas Romero, Rosa Isabel
, “Analisis comparado de la i

nstitucionalidad electoral entre
 Colombia y los 

demas Paises Miembros d
e UNIORE”, Colombia, Centro de Estudios en Democracia y Asuntos 

Electorales, 2015, p.129. 

Garcia R., Juan Ignacio, “Or
ganizacion y justicia electoral

 en Chile”, en Orozco Henriqu
ez, Jesus, (coord.) 

Sistemas de Justicia Electoral: E
valuacion y Perspectivas, México

, IFE, PNUD, II.UNAM, IFES, 
IDEA 

TEPJF, 1999, p. 240. 
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elecciones de caracter gremial, de concejales Municipaies y consejeros regionales; asi como aquellas que tengan lugar en grupos intermedios que determine la ley,86 

minimo tres de log miembros del Tribunal y deberan ser Publicados en el Diario Oficial.”89 
En este contexto advertimos que los derechos politico-electorales se identifican como herramientas de proteccién de los derechos politico-electorales, €n otras palabras: 

judiciales, en otras Palabras una de las finalidades esenciales de la justicia electoral €conos salvaguardar la instrumentacion de los derechos politico-electorales. 
Tabla 5.- Diferencias sustantivas entre la organizacion y fos sistemas politico-electorales de México, Bolivia, Colombia y Chile 

COLOMBIA 
Articulo T, Se 
organiza en forma 
de Repiiblica 

Articulo 99. Para el 
gobierno y 
administracién 

Articulo 40, Es 
voluntad de! pueblo 
mexicano 

Articulo T. Bolivia se 
constituye en un 
Estado 

88 Ibidem, pp. 240 y 241, 
87 Rosales, Carlos Manuel, “El sistema Jurisdiccional electoral Chileno”, Revista Justicia Electoral, 
México, HJ-UNAM, nim. 14, julio-diciembre, 2014, p.45. 88 Ibidem, p. 46, 
® Ibidem, p. 47. 

HJ-UNACH | IIDH-CAPEL 63 



interior del Estado, descentralizado y | 

Divisién constituirse en una unitaria, 

Politica por Republica descentralizada, el territorio de la con autonomias. 

Pais representativa, con autonomia de Republica se 

(Segiin su democratica, laica y sus entidades divide en regiones 

Constitucién federal, compuesta territoriales, y éstas en 

ay por Estados democratica, provincias. Para 

Politica) libres y soberanos en participativa y los efectos de la 

todo lo concerniente pluralista. administracion 

asu 
local, las 

régimen interior. 
provincias se 
dividiran en 
comunas. 

El Tribunal Electoral Tiene dos Tiene dos La Corte Nacional 

sera, (con excepcion instancias; el organismos Electoral es 

de lo dispuesto en la Consejo Nacional electorales responsable de 

fraccion Il del articulo Electoral, es la autonomos, El desarrollar las 

105 de la maxima autoridad érgano superior de elecciones en los 

Constituci6n) la de la organizacién | la admi
nistraci6n niveles nacional, 

maxima autoridad electoral; tiene electoral; el regional y local. 

jurisdiccional en la como propésito Servicio Electoral (Cddigo Electoral 

materia. regular y vigilar el (SERVEL). El Art.35) El Codigo 

A nivel federal los cumplimiento de Tribunal Calificador Electoral establece y 

organismos las disposiciones de Elecciones garantiza la 

electorales son e! de la Constituci6n y (TRICEL) el cual autonomia, 

Instituto Nacional la Ley en la verifica todos los independencia e 

Sistema Electoral, el Tribunal materia; el ejercicio | proce
sos imparcialidad del 

Judicial Electoral del Poder de los derechos electorales en el Organismo Electoral 

Judicial de la electorales y e! pais y esla Corte y autoridades 

Electoral y | Federaci6n y la fortalecimiento donde se electorales. Para 

Organos Fiscalla democratico. La sancionan las efectos de las 

Electorales | Especializada para la segunda entidad de diferencias. (Art. elecciones 

Atencion de Delitos la organizacion 84 de la municipales se 

Electorales. electoral es la Constitucién, Art.9 | divide el territorio de 

Anivel local operan Registraduria de la Ley la Reptiblica en 

los organismos Nacional del N°18.460). El tantas 

estatales electorales, Estado Civil, SERVEL se circunscripciones 

y los organismos responsable de la relaciona con el municipales como 

jurisdiccionales organizacion y Presidente de la secciones de 

locales en este procesamiento de Republica a través | provin
cia existan..2° 

ambito. escrutinios y del Ministerio del 

resultados Interior 

—_ 
electorales. 

Fuente: Elaboracién propia.
 

Vivimos una situacion comp
leja respecto al 

enormes dificultades 

graves desigualdades sociales, 

98 Comision Econdmica para 

Chile y Bolivia, disponible en:
 

de la sociedad contemporanea,
 particular 

generan obstaculos a menudo severos a 

América Latina y el Caribe,
 Sistem 

nttps://oig.cepal.org/es/
paises/16/system 
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acceso efectivo de la just
icia, las 

mente en paises con 

los 

‘a Politico Electoral; México,
 Colombia, 

64 



demandantes, respecto de ta proteccién de sus derechos, que tedricamente no deberian 

enfrentar complejidades y demoras en el instrumento destinado a ampararlos,®" 

81 Martinez Vela, Luis Manuel, “El amparo Mexicano y Espafiol. Una introspeccién critica sobre su acceso, configuracién e implementacién como medio de contro! constitucional’, en Jiménez Ojeda, Omar David, Perspectivas Actuales de Derecho Comparado, México, Tirant, lo Blanch, 2021, p.161 
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VIDA DEMOCRATICA Y VIOLENCIA POLITICA DE GENERO DESDE LA 

INTERCULTURALIDAD 

Ocampo Mufioa Manuel Gustavo 

4.1. Breve referencia a la interculturalidad, pluralismo juridico y paridad 

La democracia como forma de gobierno justa y conveniente para vivir en armonia, 

precisa del dialogo permanente entre gobernantes y gobernados para alcanzar los 

objetivos comunes. En ese escenario, el respeto a las leyes e instituciones electorales 

debe ser garantizado por el Estado mediante reglas claras y procesos transparentes e 

incluyentes que abonen a una vida democratica. 

Sin embargo, una variable importante en el tema de la democracia es la diversidad 

cultural, entendida como la multiplicidad de formas en que se manifiestan las cultura
s de 

los grupos y sociedades.°? 

Ahora bien, partiendo de que el concepto de violencia politica contra las mujeres 

comprende todas aquellas acciones y omisiones que, basadas en elementos de g
énero 

y dadas en el marco del ejercicio de derechos politico-electorales, tengan por ob
jeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los der
echos 

politicos o de las prerrogativas inherentes a un cargo publico;% se advierte que
 esta 

pendiente la tarea de reforzar la participacion politica de la mujer indigena, asi c
omo 

82 Organizacién de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura UNES
CO, Convencion 

sobre la Proteccion y la Promocién de fa Diversidad de las Expresiones Culturales, UNESC
O, Francia, 

2021, Articulo 4.1 
93 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacién, Protocolo para Atender 

la Violencia Politica Contra 

las Mujeres, México, TEPJF, 2016, p.21. 
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asegurar la paridad de género que garantice su derecho a una representacion politica; 
maxime que se trata de Personas que se ubican en una doble categoria de condicion de 
discriminacién o aspecto de exclusién o vulnerabilidad por tratarse de personas 
pertenecientes a pueblos y comunidades indigenas y Por su condicién de mujer. 

De ahi que, al estudiar los posibles efectos de fa violencia politica en la vida democratica 
de fa regién sureste de México, resulta necesario acercarse a las realidades de los 
diferentes pueblos y comunidades originarias que se localizan en ella, para identificar 
esas diversidades que desafian los sistemas electorales latinoamericanos y que pudieran 
obstaculizar las elecciones libres y el fortalecimiento de los sistemas democraticos, hasta 
el grado de propiciar escenarios de violencia de género. 

Es asi que, utilizando el enfoque intercuttural y una de sus herramientas, el pluralismo 
juridico, se hace una descripcion del estado que guarda la violencia politica de género 
en la citada region, con énfasis en los municipios y distritos electorates de mayoria 
indigena, para estar en condiciones de hacer comparaciones e identificar otras formas 
de violencia conexas. Ademas, se explica la paridad como un principio constitucional y 
sus alcances. 

Con fines didacticos y para mejor entendimiento de este apartado, a manera de marco 
tedrico conceptual se exponen brevemente algunas ideas entorno a la interculturalidad, 
el pluralismo juridico de caracter igualitario y la paridad como principio constitucional. 

EI término interculturatidad alude a las relaciones que existen entre los diversos grupos 
humanos que conforman una sociedad dada y que en la actualidad se usa como un 
término mas complejo y polisémico que se refiere a las relaciones que existen dentro de 
la sociedad entre diversas constelaciones de mayoria-minoria y que se definen no solo 
en términos de cultura, sino también en términos de etnicidad, lengua, denominacion 
religiosa y/o nacionalidad.°4 

% Dietz, Gunther, “Interculturalidad: una aproximaci6n antropolégica’, Perfiles educativos, México, vol. 39, num. 156, 2017, pp.192 - 207, 
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También, se le considera un derecho que 
faculta al individuo a vivir en un entorno de

 

riqueza cultural, de conocimiento reciproco 
y respeto mutuo entre personas y grupos de

 

distintos origenes, lenguas, religiones y cultu
ras.° 

Se manifiesta en lo juridico como un discurso de diferentes a
centos contineniales, 

nacionales y regionales, asi como sesgos disciplinarios de sus protagonistas las 

identidades étnicas, las dinamicas migratorias 
y la diversidad cultural. Es ademas, un 

tipo de relacién que se estabiece intencionalm
ente entre culturas y que propugna el 

didlogo y el encuentro entre ellas a partir del r
econocimiento mutuo de sus respectivos 

valores y formas de vida. El concepto incluye l
as relaciones que se establecen entre 

personas pertenecientes a diferentes grupos étn
icos, sociales, profesionales, de geénero, 

etc., dentro de las fronteras de una misma comu
nidad. 

Se realiza en la democracia, es decir, en el i
deal de democracia intercultural que en 

latinoamérica requiere dei concurso de diferentes componentes entre los que se 

encuentran: la coexistencia de diferentes for
mas de deliberacién democratica; del voto 

individual al consenso; de las elecciones a la
 rotacién o al mandar obedeciendo; de la 

jucha por asumir cargos a fa obligacién-responsabilidad de asumirlos; la 
representacion 

democratica; reconocimiento de derechos cole
ctivos y nuevos derechos fundamentales; 

asi como una nueva forma de educacién. % 

Por su parte, el pluralismo juridico es el result
ado de la interaccion de diferentes sistemas 

normativos en un mismo territorio bajo la pre
misa del respeto a las diferencias. Es una 

corriente critica del Derecho que pone e
n duda el rol del Estado como unico cre

ador de 

normas, es decir, admite la posibilidad de qu
e también grupos sociales diferentes a este 

las pueden producir si cumplen con algunas premisas como: el hecho de que la 

agrupacion determine sus fines propios; estab
lezca los medios para llegar a esos fines; 

85 Dietz, Gunther y Mateos Cortés, Laura 
Selene, Educacion intercultural en México,

 un analisis de los 

discursos nacionales e internacionales en
 su impacto en los modelos educativos m

exicanos, México, 

Coordinacion de educacion intercultural y 
bilingiie, 2011, p. 506 

96 Santos, Boaventura Sousa, “Refundac
ién del Estado en America Latina. Pers

pectiva desde una 

epistemologia del sur’, Bogota, Siglo del Ho
mbre, 2010, p. 98. 
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distribuya funciones especificas a los individuos que lo integran y que realmente cuenten con una diferente cultura.°” 

Se caracteriza por ser incluyente, de ahi que, si la elaboracién de las normas juridicas 
se realiza con esa perspectiva, necesariamente el concepto de ley debe tomar en cuenta a las construcciones sociales de todos los érdenes normativos y a la experiencia 
humana; semejante a una visién posmoderna del Derecho, % Se le considera un fenémeno de coexistencia de normas que reclaman obediencia en un mismo territorio y que pertenecen a sistemas normativos distintos.9° 

Es un Derecho pluriculturat que justifica su existencia en los acontecimientos histéricos 
que fuertemente han lastimado a las comunidades indigenas que se ven desprotegidas por las regulaciones de tos Estados, por lo que se ven en la necesidad de crear su propia normativa que se inspira en los principios que constituyen los principales aspectos que se han irrespetado a lo largo de la historia, 199 

En sintesis la definicién del pluralismo juridico esta centrada en reconocer a la diversidad y aceptar la posibilidad de la existencia de un sistema que provoca la difusién, crea una normalidad estructurada en el respeto a las diferencias. 

En América Latina, la pluralidad normativa y Cultural es uno de fos rasgos centrales de la esfera juridica cuya especificidad no esta en negar o minimizar el derecho estatal, sino 
en reconocer que este constituye una de las muchas formas juridicas que pueden existir en la sociedad. De esta manera, el pluralismo legal o interlegalidad se presenta como la constante interseccién de diferentes ordenes legales, esto, a consecuencia de vivir 
hoy dia una legalidad porosa de multiples redes de ordenes legales que nos obligan a estar permanentemente realizando transiciones e intrusiones.102 

87 Bobbio, Norberto, Teoria General del Derecho, Bogota, Temis, 2007, pp. 10 — 11, 38 Guevara Gil, Jorge Armando. y J. Thome, “Notes on Legai Pluralism’, Beyond Law, USA, vol. 2, no. 5, 1992, pp. 75 - 102. 
°° Correas, Oscar, “Ideologia juridica, Derecho Alternativo y democracia’, Boletin mexicano de Derecho Comparado, México, nueva serie, afio XXVI, num. 81, septiembre ~ diciembre 1994, pp. 615 - 617. 10 Gonzalez Galvan, Jorge Alberto, “El reconocimiento de! derecho indigena en el Convenio 169 de la 

Editorial MAD, 2006, pp. 175 - 190. 
122 Santos, Boaventura “Refundacién del Estado en América Latina...”, op. cit, p. 81. 
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Cabe sefialar que en los Estados plurin
acionales, uno de los mas grandes desaf

ios es 

garantizar la igualdad entre grupos cult
urales al interior, pues deben idear, imp

lementar 

y evaluar procesos sociales convergent
es basandose no en ja negacién, sino en el 

respeto a las diferencias. 

Ahora bien, el principio de paridad fue in
corporado en el aho 2014 en el articulo 4

1 de la 

Constitucién Politica de los Estados Un
idos Mexicanos al establecer que los p

artidos 

politicos deberan postular paritariamente 
sus candidaturas para los Congresos fede

ral y 

local. 

Es un principio constitucional que busca ga
rantizar la igualdad sustantiva entre los sex

os; 

es en consecuencia, una medida permane
nte para lograr la inclusién de mujeres en

 los 

espacios de decision publica. 

Esta directriz ha generado cambios legisl
ativos entre los que destacan: establecer 

que 

los partidos politicos deberan determinar
 y hacer publicos los criterios para garant

izar la 

paridad de género en las candidaturas 
a legisladores federales y locales; manda

tar que 

las listas de representacion proporcional se integren por formulas de candidatos 

compuestas cada una por un propietario 
y un suplente del mismo género; se alte

rnen las 

formulas de distinto género para garantizar
 el principio de paridad hasta agotar cada l

ista; 

la determinacién que en caso de nume
ro impar de curules 0 regidurias, la lista fuera 

encabezada por mujeres; la posibilidad de modificar e| orden de
 prelacion en el que 

fueron registradas las formulas con la finalid
ad de lograr una integracion equilibrada de 

los érganos de representacion popular; en
 la postulaci6n de candidaturas no se admi

tiran 

criterios que tengan como resultado 
que alguno de los géneros le sea asignado 

exclusivamente aquellos distritos en los
 que el partido haya obtenido los porcen

tajes de 

votacién mas bajos en el proceso elect
oral anterior; determinar que para la su

stituci6n 

de candidaturas deberan observarse las regias y el principio de paridad entre los 

géneros; establecer como sancién por el incumplimiento de la paridad en las 

postulaciones, el no registro de la lista; y
 el incremento del porcentaje de financi

amiento 

publico que los partidos politicos deben d
estinar de manera obligatoria a la promoc

ion y 

capacitacion de liderazgos femeninos. 
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La paridad se presenta entonces como una alternativa para el combate a ta violencia 
politica de género y por tanto, requiere considerar algunos componentes de la 
interculturalidad para operar en escenarios de diversidad cultural, especialmente en la 
coexistencia de los diferentes sistemas normativos internos de eleccién de autoridades 
que pueden presentarse en la regién sureste de México, 

Por to anterior, el sistema electoral mexicano en los ultimos afios ha reflexionado desde 
un enfoque intercultural y ha utilizado criterios de pluralismo juridico tanto en la 
organizacion de {a eleccién, como en la resolucién de conflictos electorales para combatir 
la discriminacion étnica, cultural y la violencia de género; garantizando asi una 
participacién politica plena. 

4.2. Desarrollo del discurso intercultural del sistema electoral mexicano en relacién con los derechos politicos de las mujeres indigenas (2018-2021) 

De acuerdo con el sistema de informacion cultural del gobierno de México, existen al 
menos 70 pueblos indigenas en el territorio nacional de los cuales 40 se localizan en la 
region sureste; 14 en Chiapas, 13 en Oaxaca, 1 en Yucatan, 6 en Veracruz, 4 en 
Campeche y 2 en Tabasco. 13 Lo que representa aproximadamente el 57% del total 
nacional. 

Esa diversidad cultural que caracteriza el sureste de México, en materia electoral es _ 
atendida partiendo de las reglas establecidas en el articulo 2° de fa Constituci6n Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos en relacién al 41° de ese mismo ordenamiento, que 
reconocen a los pueblos y comunidades indigenas el derecho a elegir de acuerdo con 
Sus normas, procedimientos y practicas tradicionales, a las autoridades o representantes 
para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participacion 
de las mujeres en condiciones de equidad frente a los hombres en un marco que respete 
el pacto federal, la soberania de las entidades federativas y los derechos humanos. 

108 Para revisar el listado completo de pueblos Originarios por entidad puede  visitar https.//sic. cultura. gob. mx/lsta. php ?table=grupo_etnico&disciplina=&estado_id= 

IJ-UNACH | IIDH-CAPEL 714



En las Constituciones locales de todos los Estados d
e la region sureste de México se 

reconocen también esos derechos y se instrumentan e
strategias de fortalecimiento de la 

participaci6n politica de las mujeres en dichos escenari
os. 

Desde la legislacién secundaria, en cada entidad federati
va de la zona, el combate de la 

violencia politica hacia las mujeres se realiza de difer
ente forma y con consecuencias 

legales distintas; en Oaxaca y Veracruz, por ejemplo, de a
creditarse su existencia podra 

decretar la nulidad de la eleccion el Tribunal Electoral; en Chiapas y Tabasco, los 

Organos Publicos Locales Electorales (OPLES) estan fac
ultados para sancionar esa 

conducta con pérdida de registro de candidatura; ambas cue
stiones constituyen avances 

en el tema, sin embargo, de manera especifica no existe u
n instrumento legal que dé 

proteccién especial a las mujeres indigenas victimas de viol
encia politica. 

Por lo anterior, se analiza ef discurso intercultural del sistema electoral mexicano 
en 

relacién con la proteccién de los derechos politicos de las mujeres indigenas. Se 

denomina discurso intercultural a la manera en que 
los OPLES, el instituto Nacional 

Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judici
al de la Federacion (TEPJF), en su 

calidad de organos de gestion administrativa y autori
dad judicial en materia electoral 

respectivamente, se expresan 0 manifiestan median
te sus politica publicas, criterios, 

lineamientos, modelos de gestion, planes de trabajo
 y resoluciones respecto a los 

derechos politicos de las personas que pertenecen a 
pueblos y comunidades originarias, 

asi como al ejercicio de los derechos politicos de carac
ter colectivo. 

El INE, desde la organizacién electoral, refiere a la
 interculturalidad como parte de los 

diez componentes que conforman su Estrategia Naci
onal de Cultura Civica (ENCIVICA) 

lanzada en 2017; interpretando asi, el respeto a las
 diferencias, los saberes diversos y 

las identidades de los pueblos originarios de México
 en materia electoral. 

Utiliza el término interculturalidad para indicar la i
nterrelacién de grupos y personas con 

culturas distintas que se sustenia normativamente
 en las formas del Estado multicultural; 

también implica que la relacién entre grupos y pe
rsonas con culturas distintas se da 
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desde planos de igualdad, lo que a su vez involucra Ia aceptacién de que todas las 
culturas, como todas las personas, son igualmente dignas y valiosas.1°4 

En ese sentido, una buena practica ha sido la creacion de observatorios de participacion 
politica de las mujeres en los que unen esfuerzos los integrantes del sistema electoral, 
los gobiernos federal y local, la sociedad civil; y en los que se persigue el objetivo de 
coordinar las acciones entre instituciones estatales, a favor de la participacién politica y 
la toma de decisiones ptblicas de las mujeres, para lograr sinergias que cierren brechas 
de género en la materia desde un enfoque de igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres, No obstante, en estos espacios no se aborda la violencia de género hacia las 
mujeres indigenas, salvo el caso de Oaxaca en Io que concierne a sistemas normativos 
indigenas para describir los pasos a seguir para denunciarla. 

En lo que respecta al TEPJF, se advierte el respeto a la cosmovisién y a los sistemas 
normativos internos de los pueblos y comunidades originarias; en algunas sentencias de 
Sus Salas regionales y de la Sala Superior, se generaron tesis y jurisprudencias que han 
sentado las bases de lo que se denomina justicia intercultural. 

Juzgar con esa perspectiva se convirtié en una exigencia a partir de la sentencia SUP- 
JDC-1011/2013 y acumulado, que establecié el criterio que en los casos de derechos 
relacionados con los derechos de los pueblos indigenas, era necesario valorar las 
circunstancias en las que surgen para definir claramente los limites de la controversia 
juridica puesta a consideracién de las autoridades electorales y resolverla desde una 
perspectiva intercultural; atendiendo tanto a los principios o valores constitucionales y 
convencionales, como a los valores y principios de la comunidad.1% 

La Sala Superior del TEPJF como maxima autoridad reconoce fa existencia de 
instituciones propias del derecho indigena que requieren de entender su esencia, asi 
como el contexto en el cual se desarrollan; y considera que el imponer instituciones que 
resulten ajenas a un sistema normativo vigente en el pueblo o comunidad indigena de 

104 Instituto Nacional Electoral, Estrategia Nacional de Cultura Civica 2017-2023, INE, México, 2016. *°5 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacién, Guia de actuacién para juzgadores en materia de Derecho Electoral indigena, TEP JF, México, 2017, p. 92. 
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que se trate, ya sea que provenga del derecho legislado o de otros siste
mas normativos 

indigenas, no es apropiado. 

También como parte de ese discurso intercultural, el TEPJF ha disefiado guias, 

manuales y otros documentos con la intencion de promover la defensa y l
a adecuada 

proteccién de los derechos politicos de la poblacién indigena; tal es el caso
 de la Guia 

de Actuacion para Juzgadores en Materia de Derecho Electoral Indigena. 

Dicha guia fue elaborada con sugerencias construidas a partir de lo d
ispuesto en el 

articulo 2° de la Constitucién Federal, tratados, convenciones y estandares 

internacionales, opiniones de expertos en la materia, asi como en los crite
rios sostenidos 

por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacién. 

En dicho documento se subraya que la aplicacién de cada regla depe
nde del asunto 

concreto sometido a juicio y se estima que su observancia puede o
frecer mejores 

soluciones a este tipo de asuntos.1 

Aunado a lo anterior, es clara la intencién de avanzar en el tema del acercamiento 
a las 

denominadas minorias representativas y se crea la Defensoria Publica Electoral para 

Pueblos y Comunidades Indigenas como un organo auxiliar de la Comision de 

Administracion del TEPJF, con independencia técnica y autonomia operat
iva, encargada 

de prestar gratuitamente los servicios de defensa y asesoria electorales
 en favor de los 

pueblos, comunidades indigenas y personas que los integren. 

Cabe destacar que la mencionada defensoria, presta sus servicios de dos formas: 

asesoria electoral mediante la orientaci6n, guia o instruccion técnica sobr
e la naturaieza, 

contenido y alcances de los derechos politico-electorales establecid
os en favor de los 

pueblos, comunidades indigenas o alguna de las personas que los in
tegren; y por medio 

de la defensa electoral, es decir, la representacién y/o defensa de
 los derechos politico- 

electorales ante las Salas del TEPJF. 

El compromiso de los defensores es pugnar porque las autoridades 
rebasen las visiones 

formalistas y respondan, desde un lenguaje de derechos, a la falt
a de acceso de los 

108 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacién, Proto
colo para Defensoras y Defensores de fos 

Derechos Politico-Electorales de los Pueblos y Comunidades Indig
enas, TEPJF, México, 2017, p. 58. 
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indigenas a la justicia, exigiendo que se provea de lo necesario para que la persona o 

personas involucradas comprendan y se hagan comprender dentro del juicio; y que 

ademas, sean consideradas sus condiciones, contextos y necesidades particulares. 

En los ultimos afios, el TEPJF promueve la justicia abierta como estrategia de cercania 

a la ciudadania y atencién a las demandas sociales en materia electoral, por lo que en 

materia procesal electoral ha disefiado figuras juridicas como la suplencia de la queja 

para los pobladores indigenas. 

El 14 de diciembre de 2017, la Sala Superior del TEPJF mediante sentencia de apelacién 

dictada en el expediente SUP-RAP-726/2017 y acumulados, resolvié que los partidos y 
coaliciones deberian postular, para las elecciones de 2018, solamente a candidatos 

indigenas en 13 distritos electorales federales donde existia una concentraci6n indigena 
que superaba el 60% de la poblacion total; debiendo garantizar ademas, que en el 
registro respectivo no se postulen en mas de 7 distritos a personas del mismo género., 
De los 13 distritos, 5 eran de Chiapas, 2 de Oaxaca, 2 de Yucatan y 1 de Guerrero, 
Hidalgo, San Luis Potosi y Veracruz respectivamente.1°7 

La medida implementada permitid asegurar que, como piso minimo, 13 personas de 
origen indigena accedieran a diputaciones federales via la accion afirmativa 
implementada; 10 fueron hombres y solo 3 mujeres; por lo cual, ésta resulté insuficiente. 

En noviembre del 2020, el Consejo General del INE mediante Acuerdo INE/CG572/2020 
aprobo los criterios para el registro de candidaturas a diputaciones federales para el 
proceso electoral federal 2020 - 2021, en cuyo punto décimo séptimo se establecié que 
para el caso de diputaciones por el principio de mayoria relativa, los Partidos Politicos 
Nacionales 0 coaliciones deberan postular, como accién afirmativa, formulas integradas 
por personas que se autoadscriban como indigenas en los 21 distritos electorales 
federales con poblacién indigena distribuidos en Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, 
Puebla, San Luis Potosi, Veracruz y Yucatan, de las cuales 11 deberjan ser mujeres. 

'°7 | a referida resolucién puso fin a 4 recursos de apelacion y 15 juicios para la proteccién de los derechos 
politico-elctorales dei ciudadano, todos acumulados al expediente SUP-RAP-726/2017; misma que se puede consultar en su totalidad en https:/Avww.te.gob.mx/sentenciasHTML/convertir/expediente/SUP- 
RAP-00726-2017 
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Por otro lado, atendiendo el llamado de la sociedad civil y para reforzar
 el compromiso 

institucional de abrir espacios para la difusién de informacion en materia d
e derechos 

politico electorales de las mujeres a nivel federal, estatal y municipal, el INE, el TEPJF y 

el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), crean el Observatorio de Partic
ipacion 

Politica de las Mujeres en México e impulsan la creacién de 32 Observatorios de 

Participacién Politica de las Mujeres a nivel local con el objetivo de que cada e
ntidad 

comparta y visibilice la situacién politica de las mujeres, las estrategias de 

empoderamiento que se llevan a cabo a nivel estatal para eliminar las desigualdades, 

asi como para dar a conocer los esquemas para lograr la igualdad sustantiva ent
re 

mujeres y hombres.1°° 

Entre los datos que se pueden encontrar en dicho instrumento, es el que proporcion
a el 

apartado Violencia Politica en el que se sefiala en una tabla ef avance de la protec
cién 

legal en el Ambito local de las mujeres. En el siguiente cuadro se detalla el mismo e
n la 

region sureste. 

Tabla 6.- Marco Legal de la Violencia Politica en la Regién sureste de Méx
ico 

Entidad Constitucion Ley Electoral LAMVLV Cédigo Penal 

Federativa Local 

Campeche No Si Si No 

Chiapas Si No Si No 

Oaxaca Si Si Si Si (Capitulo V y 
articulos 412 Ter 
y 412 Quater) 

Quintana Roo Si Si Si Si (articulo 133) 

Tabasco No No Si No 

Veracruz de No Si Si Si (articulo 361) 

Ignacio de la 

Liave 

Yucatan No Si Si Si (articulo 243 

Septies) 

Fuente: Observatorio de Participacion Politica de las Mujeres en México disponible e
n 

https://observatorio. inmujeres.gob.mx/mve/view/publio/index.himi?v=3. 
0.8 y Cédigos Penales de las 7 

entidades federativas. 

De Io precisado en Ia tabla anteriro se obtiene que, en la regién objeto
 de estudio se 

regula la violencia politica de género, aunque en distinto grado y con distinta 

108 Para ampliar la informacion se puede consultar la pagina del Observ
atorio de Participacién Politica de 

las Mujeres en México disponible en 

https://observatorio.inmujeres. gob.mx/mve/view/public/index.html?v=3.0.8 
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denominaci6n, elevando a rango constitucional el tema o ubicandolo en la legislacién 

secundario relacionada con fa vida libre de violencia, la materia electoral o el cddigo 

penal, en este ultimo caso, como tipo penal. 

En ese mismo sentido, en septiembre de 2020 se creé el Registro Nacional de Personas 
Sancionadas en Materia de Violencia Politica contra las Mujeres en Razon de Género 

por el INE, en cumplimiento a una resolucién judicial del TEPJF, con la intencién de 
identificar y difundir a los aspirantes a un cargo de eleccién popular que fuesen 
sancionados por violencia politica hacia las mujeres. 

De acuerdo con esa base de datos, en febrero del 2021 se tenia a Veracruz como el 
Estado con mas asuntos reportados, con 9; seguido de Campeche con 5, Quintana Roo 
con 3, Yucatan con 2; y Oaxaca con un caso. La mayoria de las denuncias fueron 
resueltas por tribunales electorates locales y los organismos publicos de las entidades 

federativas (OPLES),1™ 

Cabe sefialar, que cuando Ia violencia se ejerza en contra de una mujer perteneciente a 
un pueblo o comunidad indigena, afromexicana, de la tercera edad, de la comunidad 
LGBT+ 0 con discapacidad, se consideraraé como agravante para efecto de la 

permanencia de la persona en el registro. 

Con lo antes descrito, se puede establecer que el discurso intercultural del sistema 
electoral mexicano pretende salvaguardar los derechos politicos de las mujeres 
indigenas mediante la difusién de sus derechos y de los mecanismos legales con que 
Cuentan para defenderlos; sin embargo, factores como la simulacién de los partidos 
politicos, los intereses de grupos de poder, expresién del patriarcado existente en el 
sureste de México, y la falta de sensibilidad de las propias autoridades en los tres niveles 

de gobierno, contintan obstaculizando el ejercicio de esos derechos. 

A continuacién, se analizan algunos hechos del proceso electoral 2020 — 2021 que se 
consideran relevantes por el impacto que causaron en el ejercicio de los derechos 

1 Decision 2021, “Elecciones2021: INE reporta 21 casos de violencia politica contra las mujeres”, Expansion, 16 de febrero 2021, recuperado de https:/politica. expansion.mx/mexico/2021/02/16/elecciones2021 -ine-reporta-21-casos-de-violencia- 
politica-contra-las-mujeres 
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politicos de mujeres indigenas; algunos casos se resolvieron desde el enfoque 

intercultural y con argumentos de pluralismo juridico; en otros, infortunadamente result6 

imposible. 

4.3. Breve resefia de la Violencia Politica contra las mujeres indigenas en el 

proceso electoral 2020 — 2021 en la region sureste de México 

Antes de describir algunos hechos ocurridos en la region relacionados con casos de 

violencia politica de género, es necesario precisar que, de acuerdo con informacién 

proporcionada por la Sala Regional Xalapa,"® hasta julio del 2021, se atendio al menos 

un asunto relacionado con violencia politica de género cada vez que sesiono esa 

autoridad, es decir, alrededor de 1,862 asuntos. 

La mayoria de los asuntos resueltos por la Sala estuvieron relacionados con la 

obstaculizacion del ejercicio de algn cargo publico; presentandose ademas casos de 

violencia politica al interior de los partidos politicos y casos de violencia interseccional 

(con mujeres no indigenas, adultos mayores, medios de comunicacién). 

En Tabasco, en relacién con la proteccién de los derechos politicos de mujeres 

indigenas, previo a la eleccién, en el mes de noviembre del 2020 ia alcaldesa de 

Cunduacan, Nydia Naranjo Cobian, fue sancionada por intentar impedir a Patricia Lopez 

Cordova, una mujer indigena nahuatl, Re! ejido Felipe ME Je! municipio de 

Cunduacan, ejercer su cargo e incluso, le suspendio el pago de su dieta y viaticos durante 

un afio.1"" 

Lopez Cordova buscé la proteccién de sus derechos politico-electorales ante el Tribunal 

Electoral de Tabasco (TET) que le dio parcialmente la razon, pero rechazdo que hubiese 

violencia de género en su contra por parte de Naranjo IELa delegada se inconformé 

e impugn la sentencia ante la Sala Regional Xalapa del TEPJF, en la cual explicé que 

119 Entrevista al Magistrado Presidente de la Sala Regional Xalapa del TEPJF, 27 
de julio 2021 

111 Arias, Nicasio, “Registra Tabasco 14 casos de violencia politica de género”, EI Heraldo de Tabasco
, 29 

de mayo de 2021, recuperado de https:/Avww. elheraldodetabasco.com.mx/local/registra-tabasco-14- 

casos-de-violencia-politica-de-genero-6775405.html 
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el 24 de marzo de 2019, en asamblea comunitaria, fue electa delegada del citado ejido; 
sin embargo, cinco dias después el ayuntamiento de Cunduacan invalidé la eleccién y 
nombro en su lugar a la ciudadana Carmen 

El 10 de septiembre de 2019, Lopez Cérdova impugn la determinacién ante el TET, 
mismo que, el 15 de noviembre de ese afio, ordend al ayuntamiento que le tomara 
protesta y le expidiera su nombramiento. Ante la negativa, el 29 de noviembre del 2019, 
la promovente presents un incidente de inejecucién de sentencia que se resolvié el 13 
de diciembre siguiente. Cuatro dias después, se le tomd protesta como delegada y le 
entregaron los sellos de la comunidad. 

El 22 de junio del 2020, la actora Promovié un segundo juicio ciudadano ante el TET, 
ahora por omisién en el pago de sus dietas, violencia politica en raz6n de género, que le 
impedia el correcto desempefio de su cargo; y el desconocimiento de Ia calidad de 
indfgena de su comunidad. 

EI 11 de septiembre de esa anualidad, el TET dicté sentencia y se declaré incompetente 
Para conocer y resolver sobre la violencia politica en razon de género. Diez dias después, 
el 21 de septiembre, la actora se inconformé y acudié a la Sala Regional Xalapa del 
TEPJF, que el 7 de octubre revocé ta sentencia del TET y le ordend se pronunciara 
respecto del agravio relacionado con la violencia Politica en razén de género. El 16 de 
octubre, el TET emitid sentencia en cumplimiento a to ordenado por la Sala Regional y 
determiné como inexistente fa violencia politica en contra de la promovente. 

Posterior a dicha resolucion, el 26 de octubre de 2020, la actora impugno nuevamente y 
acudi6 otra vez a la Sala Regional Xalapa, que resolvié el 20 de noviembre y contrario a 
lo sefialado por el TET, que los actos de violencia denunciados por la delegada municipal, 
atribuidos a la alcaldesa Nydia Naranjo, sf constituyen violencia politica en razon de 
género porque tuvieron como fin obstaculizar el ejercicio pleno y efectivo de su cargo. 

En tal sentido, revocd la sentencia del TET y ordend como medida de proteccién, que 
Nydia Naranjo Cobian, asi como los demas integrantes del ayuntamiento de Cunduacan, 
se abstuvieran de realizar acciones u omisiones que de manera directa o indirecta tengan 
por objeto o resultado intimidar, molestar, causar dafio, perjuicio u obstaculizar el 
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ejercicio a la ciudadana Patricia Lopez Cordova como dele
gada municipal del ejido Felipe 

Galvan. 

Se ordend ademas al Consejo General del Instituto Nacion
al Electoral (INE) para que en 

caso de que la ciudadana Nydia Naranjo Cobian pretend
a participar como candidata a 

una diputacién federal en el proximo proceso electoral o
rdinario 2020-2021, adopte la 

determinacién que conforme a derecho corresponda. Ca
be sefialar que fue la primera 

funcionaria en ingresar al Registro Nacional de Personas 
Sancionadas en Materia de 

Violencia Politica. 

En Chiapas, el observatorio de politica social y derechos humanos Red Nacional 

Indigena (RNI), previo a la eleccion del 6 de junio de 2021,
 dirigié un escrito al INE y a 

los representantes de los partidos politicos para exigir respe
to a los acuerdos generales 

emitidos para garantizar la representacion indigena en el pro
ceso electoral del 2021, esto 

debido a que los partidos politicos entregaron sus lista
s de candidatos y candidatas 

indigenas plurinominales federaies, advirtiendose de ell
as que se repiten los agravios 

cometidas en procesos electorales anteriores, donde se usurpan espacios que 

corresponderian a auténticos candidatos indigenas. 

De manera particular sefialaron los casos del Distrito | de Palenque, Chiapas; en donde 

Manuela del Carmen Obrador actualmente ocupa una 
representacion que corresponde 

a los pueblos originarios de esa regién''? pese a no ser ind
igena y pretende reelegirse, 

jo que equivale a continuar usurpando ese espacio. 

La Red sefialé ademas el caso del Distrito Il de Bochil, Chiapas; Adela Ramos Juarez, 

quien desplaz6 a los candidatos indigenas. Asimis
mo, en el Distrito ill de Ocosingo, 

Chiapas; Jestis Oropeza Najera usurpa el espacio de los ca
ndidatos indigenas; y en el 

Distrito V de San Cristobal de Las Casas, Chiapas; Martha
 Decker Gomez usurpa una 

candidatura indigena en dos periodos electorales. Aunado
 a que en el Distrito XI de Las 

Margaritas, Chiapas; Roberto Antonio Rubio Montejo t
ambién usurpé ia candidatura 

indigena en dos periodos consecutivos. 

112 | distrito abarca los municipios de Tila, Sabanilla, Tumbala
, Yajalon, Catazaja, La Libertad y Salto de 

Agua, tiene un 74.19 por ciento de poblacién indigena, en
 especial la poblacién mayense chol y tseltal. 
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Otros hechos relacionados con violencia politica hacia mujeres indigenas se suscitaron 
en el municipio de Chamula, Chiapas; en donde el 27 de marzo del 2021 en una visita a 
una comunidad, una llanta del vehiculo en el que viajaba Patricia Diaz Lopez, candidata 
a presidenta municipal por el Partido del Trabajo (PT), fue pinchada con el propésito de 
generar un accidente. 

Durante varios dias del mes de marzo y abril del 2021, ta candidata indigena recibio 
amenazas telefénicas de ntimeros anénimos, en donde la amenazan usando palabras 
soeces. El 04 de mayo, un vehiculo de su propiedad fue dafiado estando estacionado, 
cuando eila se preparaba a iniciar el arranque de su campaiia politica.113 

Es oportuno sefialar que la integracion de la planilla que encabezaba, era diferente a las 
otras con las que rivalizaba, ya que todas las personas que ia integraban, a decir de ella, 
no lo hacian en simulacién, a diferencia de los otros partidos politicos contendientes, 
quienes durante la presentacién publica de sus planillas, en tas fotografias no 
aparecieron mujeres.114 

En lo que respecta a Oaxaca, en enero de 2021, la amenaza de muerte acompafada de 
una cabeza de cerdo en Santa Lucia del Camino, fue el primer aviso de lo que 
significarian las intimidaciones y violencias hacia fas mujeres durante el proceso 
electoral.1#5 

La situacion se torno dificil en ese Estado cuando Ivonne Gallegos, precandidata a la 
presidencia municipal de Ocotlan de Morelos, fue asesinada en un ataque armado. E! 
atentado se realiz6 el 20 de marzo del 2021 cuando sujetos desconocidos abordo de 
motocicletas, le dieron alcance a la aspirante cuando viajaba en su vehiculo y le 
dispararon en varias ocasiones. 

"3 Burguete Cal y Mayor, Araceli, “Mujeres candidatas en Chamula: cronica de una violencia que escala’, Chiapas Paralelo, 6 de mayo 2021, recuperado de https://www. chiapasparalelo. com/opinion/2021/05/mujeres-candidatas-en ~chamula-cronica-de-una- violencia-que-escala/ 
"4 Idem. 
“18 | 6pez Iturrios, Ana Fatima, “De ia violencia politica institucional contra las mujeres en las elecciones 2021”, Plumaje, Grupo editorial Criterio, 10 de junio 2021, recuperado, https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/de-la-violencia-politica-institucional-contra-las-mujeres-en- las-elecciones-2021/ 
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Un dia antes de su asesinato, Ivonne acudio al Instituto Estatal Electoral y de 

Participacién Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) a interponer una denuncia p
or violencia 

politica en la cual indicé con nombre y apellido a las personas que la agredi
an a través 

de difamaciones.1*6 

En ese mismo mes, en otro asunto relacionado con violencia politica, la preca
ndidata a 

diputada local del distrito electoral 20 Juchitan de Zaragoza, Oaxaca; por el 

partido Movimiento de Regeneracién Nacional (Morena), Karina Regala
do de origen 

Zapoteca, impugno la sentencia de los magistrados del Tribunal Electoral del 
Estado de 

Oaxaca (TEEO) en la que invalid6 de manera parcial los lineamientos en materia 

de paridad de género,'” 

Los magistrados del TEEO revocaron parcialmente bajo el argumento de que estos 

fueron aprobados cuando el proceso electoral ya estaba en curso y eso cont
raviene la 

Constitucién Politica Federal, ya que este tipo de normas deben aprobarse
 90 dias antes 

del inicio formal del proceso electoral. Esta sentencia se resolvid ante l
a impugnacién 

hecha por el Partido del Trabajo (PT).""® 

Al prosperar ante la Sala Superior del TEPJF la defensa de las accio
nes afirmativas 

impugnadas por el PT, que entre otras cosas establecia las cuotas para l
a asignacion de 

candidaturas de mujeres indigenas y afromexicanas, la precandidata no recibio 

respuesta inmediata a la impugnacion interpuesta ante la Comision de Honestidad y 

Justicia de Morena. Karina Regalado era aspirante a la candidatura p
or el Distrito 20 de 

Juchitan de Zaragoza, Oaxaca; por mayoria relativa, asi mismo se postulé como 

plurinominal por la diputacion federal, espacio que también le fue negado. 

18 Rodriguez, Oscar, “En Oaxaca, matan a Ivonne Gallegos, preca
ndidata a presidenta municipal”, 

Milenio, 20 de marzo 2021, recuperado de hitps://www.milenio.com/estados/oaxaca-matan-ivonne- 

gallegos-precandidata-presidenta-municipal 

117 Estos lineamientos aprobados por el Consejo General del Instituto E
statal Electoral y de Participacion 

Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) también establecian que los partidos polit
icos, coaliciones, candidaturas 

comunes e independientes en el registro de sus candidaturas para e! 
proceso electoral ordinario 2020- 

2021, deberian postular a determinados porcentajes de hombres y 
mujeres indigenas, personas con 

discapacidad, adultos mayores y jovenes. 

118 Zavala, Juan, "Precandidata indigena impugnara ante Sala Xalapa
 revocacion del TEEO en lineamienos 

de paridad de género”, Ef Universal Oaxaca, 3 de marzo 2021, recuperado de 

https://oaxaca.eluniversal.com.msx/politica/precandidata-indigena-impu
gnara-ante-sala-xalapa- 

revocacion-del-teeo-en-lineamienos-de 
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Extraoficialmente Karina Regalado estaba en el primer lugar, sin embargo, en medio de 
un proceso discrecional, fue otra la que resulté elegida por el instituto politico,1"9 

En Io que hace a Yucatan, el alcalde del municipio de Kanasin, William Pérez Cabrera, 
le fue retirada ta candidatura por el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participacién Ciudadana (| EPAC) por cometer violencia politica de género. 

Los consejeros coincidieron en que el Consejo Municipal de Kanasin no debid permitir el 
registro de dicho politico, ya que no cumplia con el principio de idoneidad para ser 
postulado en estas elecciones al ser sentenciado por Tribunal Electoral del Estado de 
Yucatan (TEEY) en 2020, en su calidad de alcalde, por cometer violencia politica en 
contra de la entonces sindica, Flor de Liz Xochit! Delgado Caballero, a quien le redujo su 
sueldo y le negé entregar actas de cabildo.120 

Sin embargo, la Sala Regional Xalapa del TEPJF determin que el material probatorio 
era insuficiente para tener por acreditada la pérdida del "modo honesto de vivir" del 
candidato, por lo tanto, avalaron la decision de que él retomara la candidatura. El asunto 
lleg6 a la Sala Superior del TEPJF y ahi se revocd la resolucion de la Sala Xalapa y se 
ratificé la decision del JIEPAC, 

Es pertinente mencionar que se trata de fa primera vez en Yucatan que e] arbitro electoral 
le retira la candidatura a un hombre acusado y sentenciado por cometer violencia politica 
en razon de género. 

"8 Luciana, Citlalli, “Karina Regalado acusa "agandalle" de partidos; inicia lucha por hacer valer sus derechos politicos’, Noticias voz © imagen de Oaxaca, 23 de abril de 2021, recuperado de https./www.nvinoticias.com/nota/182 749/karina-regalado-acusa-agandalle-de-partidos-inicia-lucha-por- hacer-valer-sus-derechos 
29 Latinus, “Quitan candidatura a alcalde de! PRI en Yucatan por violencia politica de género”, Latinus, 27 de abril 2021, recuperado de https:Matinus.us/202 1/04/27 /quitan-candidatura-alcalde-pri-yucatan- violencia-politica-genero/ 
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4.4. Breve reflexién acerca de la violencia politica hacia las mujeres 

afrodescendientes del sureste de México en el
 proceso electoral 2020 — 2021 

De acuerdo a la Encuesta Intercensal de 2015 del Instituto Nacional de Estadistica, 

Geografia e Informatica (INEGI), en ja region sureste
 de México se encontré que el 4.9% 

y 3.3% de la poblacién de los estados de Oaxac
a y Veracruz respectivamente, se 

consideraban afrodescendientes; lo cual resulta significativo dado que desde el 9 d
e 

agosto de 2019 se publico la adicion al articulo 2°
 de la Constitucién Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos con la finalidad de recono
cer a los pueblos y comunidades 

afromexicanas como parte de la conformacion pluricultural de los Estados Unidos 

Mexicanos, asi como su derecho a la libre determinacién, autonomia, desarrollo e 

inclusién social. 

Aconsecuencia de lo anterior, el Instituto Nacional Elect
oral (INE) implemento una acci6n 

afirmativa al respecto dado la ausencia de legislacion que fijara las regias para la 

participacién politica de los afromexicanos en los cri
terios aplicabies para el registro de 

candidaturas a diputaciones, misma que fue revis
ada por la autoridad judicial electoral 

quien mediante sentencia la modificd. 

De ahi que en el Diario Oficial de la Federacién con f
echa 27 de enero de 2021, se publicd 

el Acuerdo del Consejo General del INE por el que
 en acatamiento a la sentencia dictada 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Pod
er Judicial de la Federacion en el 

expediente SUP-RAP-121/2020 y acumulados, se
 modifican los criterios aplicables para 

el registro de candidaturas a diputaciones por am
bos principios que presenten los 

partidos politicos nacionales y en su caso, las coal
iciones ante fos consejos del instituto, 

para el proceso electoral federal 2020-2021, aprobados mediante acuerdo 

INE/CG572/2020. 4" 

121 Secretaria de Gobernacién, ACUERDO del Consej
o General del Instituto Nacional Electoral por el que 

en acatamiento a la sentencia dictada por la Sal
a Superior del Tribunal Electoral del! Poder Judici

al de la 

Federacion en el expediente SUP-RAP-121/2020 y ac
umulados, se modifican los criterios aplicables para 

el registro de candidaturas a diputaciones por am
bos principios que presenten los partidos poli

ticos 

nacionales y en su caso, las coaliciones ante los
 Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral

 Federal 

2020-2021, aprobados mediante Acuerdo INE/CG5
72/2020, Diario Oficial de la Federacién, México, 2

7 de 

enero del 2021, disponible en 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo
=56 1 0455&fecha=27/01/2021 
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Ahora bien, la accién afirmativa Para personas afromexicanas, dado el avance del 
Proceso Electoral 2020 — 2021 a la fecha de la publicacion de la referida resoluci6n, 
consistié en hacer exigible a los partidos politicos y coaliciones postular al menos 3 
formulas de candidaturas integradas por personas afromexicanas en cualquiera de los 
300 distritos electorales de mayoria relativa y una formula por el principio de 
representacion proporcional, la cual podra postularse en cualquiera de las cinco 
circunscripciones debiendo ubicarse en los primeros diez lugares de la lista. Es 
importante mencionar que las cuatro postulaciones deben realizarse de manera paritaria 
para ambos géneros. 

Se estabiecié ademas, que los Partidos Politicos Nacionales y coaliciones acreditasen 
que la persona postulada sea afromexicana. De esa manera, al momento de solicitar ef 
registro para las candidaturas, ya sea por el principio de mayoria relativa o 
representacion proporcional, deberian declarar bajo protesta de decir verdad, que eran 
parte de algtin pueblo o comunidad afromexicana, 

Lo anterior, generd un nuevo escenario de violencia politica, el de las mujeres 
afromexicanas, mismas que antes de esta accion afirmativa eran consideradas dentro 
del grupo de mujeres indigenas, pero que ahora se les consider6, al menos, en las reglas 
de asignacion de candidaturas. 

En ese sentido, en Oaxaca se present el caso de Rosa Maria o Rosy Castro, la Unica 
afromexicana de Oaxaca que aspiraba a una diputacién local por ef Distrito 25 con 
cabecera en Pochutla. Lo hizo por Morena, pero a pesar de represeniar el 1% que debe 
tener su partido para acatar la resolucién de la Sala Superior det Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de fa Federacion (TEPJF) de garantizar la participacién en este proceso 
electoral, de 35% de candidaturas de indigenas o afromexicanas, no se la otorgaron. +22 

Cabe destacar que en el Senado logré acceder a un escafio la primera mujer que se 
autoadscribe como afrodescendiente, Maria Celeste Sanchez Sugia, misma que 
originalmente era suplente de la Senadora Citlalli Hernandez, quien dejé el cargo para 

122 El Universal Oaxaca, Ignoran a la inica aspirante afro a una diputacién en Oaxaca; “sin mujeres negras no hay democracia”, 1 de abril de] 2021, disponible en https://oaxaca.eluniversal.com.mx/politica/ignoran- la-unica-aspirante-afro-una-diputacion-en-oaxaca-sin-mujeres-negras-no-hay 
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desempefiarse como Secretaria General del partido politico Morena y entonces se 

convirtié en la titular. 

Esto ultimo demuestra la urgencia de instituir medidas compen
satorias para favorecer el 

ejercicio de fos derechos politico-electorales de las mujeres afromexicanas, 

especificamente por lo que hace a garantizar su acceso a 
candidaturas en la ley y no 

Uinicamente generar acciones afirmativas. 
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VIOLENCIA POLITICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZON DE GENERO 

Moreno Nango Laura Eloyna 

5.1. Elementos que configuran la violencia politica en razén de género 

La violencia politica son todas aquellas acciones y omisiones que afectan el libre ejercicio 

de los derechos politico-electorales e inciden directamente en el desarrollo del sistema 

democratico de un Estado. Este tipo de violencia atenta de forma diferenciada a las 

mujeres debido a que las agresiones se originan por el hecho de ser mujeres; tal 

afirmaci6n se puede representar al identificar que los ataques no se efectuarian si la 

persona violentada fuera hombre; constituyendo de esta manera la razén de género. 

Si bien, la violencia politica en general se ejerce en mayor proporcién contra hombres, ta 

importancia de analizar los casos cometidos hacia mujeres en razon de género radica en 

la discriminacion que perpettia la desiguaidad; hecho de suma relevancia considerando 

que “el Foro Econémico Mundial estima que se necesitaran 145.5 afios para lograr la 

paridad de género en la politica.”125 

La desigualdad es consecuencia de los estereotipos y roles de género creados en torno 

a hombres y mujeres, que a su vez, generan el encasillamiento de actividades en 

concordancia con su sexo, provocando un rechazo generalizado de toda labor opuesta 

a los parametros establecidos para su desarrollo; lo anterior, es lo que se ha suscitado 

en el ambito politico debido a que durante el desarrollo de las sociedades, el desempefio 

8 World Economic Forum, Global Gender Gap Report 2021, Ginebra, World Economic Forum, p. 5, 
http:/www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf 
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en esta esfera ha sido asignado a los hombres, considerandolos tacitamente como los 

Unicos capacitados para la toma de decisiones en todos los ambitos publicos. 

Es por ello que, en el presente apartado, se abordaran los elementos particulares de la 

razon de género en el ejercicio de la violencia politica, asi como los mecanismos gue se 

han implementado para su atencion, especialmente aquellos empleados para el proceso 

electoral 2010-2021. 

Para la adecuada comprensién de los elementos que configuran la razon de género, es 

necesario aproximarnos al concepto de género y a la forma en la que los roles y 

estereotipos establecidos en la sociedad inciden en la vida de las mujeres. 

El género es la conceptualizacién cultural que determina lo que debe entenderse como 

femenino y masculino. En la sociedad heteropatriarcal existen determinados 

comportamientos, pensamientos e ideologias que son designados a hombres y mujeres; 

estos no son inalienables al sexo de las personas, sino que son construcciones sociales 

basadas en estereotipos de lo que debe ser cada uno. 

Ese deber ser, tiene una arraigada concepcién cultural que define la divisién del-trabajo, 

las practicas rituales y el ejercicio del poder; ademas, se atribuyen caracteristicas 

exclusivas a cada sexo desde el plano moral, psicoldgico y afectivo. “La cultura marca a 

los sexos con el género; y el género marca la percepcion de todo lo demas: fo social, lo 

politico, lo religioso, lo cotidiano.”" 

Simone de Beauvoir en su libro El Segundo Sexo, establecié que “no se nace mujer: se 

llega a serlo. Ningn destino bioldgico, psiquico 0 econdmico define la figura que reviste 

en el seno de la sociedad la hembra humana; es el conjunto de la civilizacion el que 

elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado al que se califica de 

femenino.’125 Con esta afirmacién, de Beauvoir nos transmitio el mensaje de que las 

personas solo logran ser mujeres u hombres si cumpien con el rol que la sociedad les 

asigna. 

124 Lamas, Marta, “Diferencias de sexo, género y diferencia sexual”, Revista Cuicuilco, Escuela Nacional 

de Antropologia e Historia, México, vol. 7, num. 18, enero-abril, 2000. 

125 Beauvior, Simone, El Segundo Sexo, Buenos Aires, Siglo Veinte, 1987, p. 109. 
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La sociedad androcentrista pretende establecer un orden clasificatorio de lo que debe 
ser un hombre y una mujer; imposibilitada de concebir que cualquiera de ellos asuma 
roles fuera de lo catalogado para su género. Estos roles se generaron con base en las 
‘connotaciones fisicas y sexuales de las Personas; por su capacidad de concepcién a la 
mujer se le han atribuido las labores referentes al cuidado y educacién de los hijos, rol 
desempefiado en el nucleo familiar y ubicado en el sector privado; mientras tanto, a los 
hombres se les confieren todas las actividades reservadas para el espacio ptblico y 
politico. 

Es importante precisar que el género es definitorio del actuar y desenvolvimiento que 
debe tener la persona en sociedad, no de la persona en si; por lo tanto, el estudio del 
género es relevante para “analizar y explicar comportamientos individuales y colectivos 
en relacién a la sociedad, asi como los mecanismos ideoidgicos y sociales de opresion 
patriarcal”!?6 que se materializan en actos discriminatorios que impiden el libre desarrollo 
de la personalidad y transgreden derechos humanos. 

Marcela Lagarde indica: “La vida cotidiana esta estructurada sobre las normas de género 
y el desempefio de cada uno, depende de su comportamiento y del manejo de esa 
normatividad. Si algo es indiscutible para las personas, es el significado de ser mujer o 
ser hombre, los contenidos de las relaciones entre mujeres y hombres y los deberes y 
las prohibiciones para las mujeres por ser mujeres y para los hombres por ser hombres. 
Cada quien a lo largo de su vida ha debido saber todo esto muy bien, no dudar y ser leal 
al orden, asumirlo, recrearlo y defenderlo,”127 

Estos patrones de comportamientos son conocidos como estereotipos de género o de 
sexo, segtin el diccionario de la Academia de ta Lengua Espafiola, estereotipo es la 
“imagen o idea aceptada comunmente por un grupo o sociedad con caracter 
inmutable”!?8; en nuestra sociedad las personas tienen una idea preconcebida de los 
comportamientos o Ia apariencia que debe tener una persona de acuerdo a SU Sexo; es 

"28 Cobo, Rosa, “Género en Amoros”, 10 palabras clave sobre mujer, Espafia, Verbo Divino, 1995. 127 | agarde, Marcela, Género y feminismo: desarrollo humano y democracia, Espafia, Horas y Horas, 1996. "8 Diccionario de la Academia de la Lengua Espafiola. hitp://dle.rae. es/?id=GqSjqiE 

IIJ-UNACH | IDH-CAPEL 89



su caracter inmutable lo que produce las desigualdades y
 discriminaciones, ya que todo 

lo ajeno al modelo establecido, es rechazado. 

Los estereotipos de género inciden en todos jos sectores de l
a vida de las personas, 

limitando sus espacios de participaci6n debido a que estas c
oncepciones tienen su 

origen en el sistema patriarcal; en tal sistema, las mujeres son
 las mas afectadas. El 

estereotipo impuesto a la mujer, la obliga a permanecer en el espac
io privado y en caso 

de que quiera incursionar en el espacio publico, las convierte en vi
ctimas de violencia y 

discriminaciones. 

Como contrapeso a la masa de desigualdades, se origin6 la ideologia de
 género con el 

objetivo de construir, a través de acciones que eliminen estereotip
os, una sociedad 

igualitaria en la que todas las personas tengan las mismas oportuni
dades y derechos. 

“Hoy, millones de personas en el mundo, sobre todo mujeres, 
han encontrado en la 

mirada de género caminos legitimos parta construir alternativas a s
u estrechez y sus 

carencias, a la injusticia y fa violencia, a la pobreza, la ignorancia y la insalubrida
d”"”9; de 

lo anterior, podemos detectar una confusion sobre fo que realmente es el género, 

utilizandolo erroneamente para todo lo relacionado con las m
ujeres. 

Se requiere que los paradigmas sociales cambien hacia una n
ueva perspectiva en la que 

tengan cabida los diferentes patrones de comportamiento y 
pensamiento; es necesario 

erradicar los estereotipos establecidos para erigir una socie
dad con espacio universal. 

Lo expuesto sera posible si las instituciones aplican adecuad
amente una perspectiva de 

género que instaure nuevas politicas publicas para equilibrar
 las condiciones existentes 

que solo benefician a un sector de ja poblacién. 

La perspectiva de género es una herramienta institucional que al adaptarse al 

comportamiento particular, pretenden eliminar los estereo
tipos de género con el fin de 

fundar un sistema neutro en el que los beneficios sean 
equitativos entre los géneros. 

Establecer una nueva perspectiva que respete el ser de ca
da persona, permitira extinguir 

128 | agarde, Marcela, op. cit. 
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el sistema patriarcal que domina los espacios socio-culturales y de poder, constituyendo 
un nuevo orden que garantice los derechos de todas las personas. 

A favor de la mujer, el sistema normativo mexicano incluyo acciones afirmativas que 
permiten y aseguran el ejercicio de sus derechos; dando cumplimiento a instrumentos 
internacionales encausados a eliminar la discriminaci6n de la mujer y acelerar su 
desenvolvimiento en el sector publico. 

El articulo 5° fraccién | de ta Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, 
establece que las acciones afirmativas son “el conjunto de medidas de cardcter temporal 
correctivo, compensatorio y/o de promocion, encaminadas a acelerar la iguaidad 
sustantiva entre mujeres y hombres.”130 

En el ambito politico, las acciones afirmativas por excelencia son las cuotas de género; 
por medio de ellas se pretende abreviar y aseverar la participacién politica de tas 
mujeres, “La cuota de género es una accién afirmativa que busca disminuir 0 revertir los 
efectos de la desigualdad entre hombres y mujeres en la representacion politica. Estas 
medidas temporales existen a fin de eliminar la discriminacién contra la mujer en la vida 
publica y politica de los paises,”131 

Con la incorporacién de las cuotas de género, se increment significativamente la 
participacién de las mujeres en el proceso electoral de 1991; en ese afio no existia en la 
legislacién mexicana ninguna medida que promoviera la participacién politica de las 
mujeres. El porcentaje de candidatas al Senado de ia Reptiblica fue de 16.26% y de 
21.07% para diputaciones federales; sin embargo, fue en el proceso electoral de 2012, 
en el que las candidaturas se configuraron de fornia paritaria con un 50.81% y 52,80 
respectivamente’?; para aquel proceso, la legislacién establecia que las candidaturas 
debian configurarse con un maximo de 60 por ciento de personas de un mismo género, 38 

139 H. Congreso de la Unién, Ley General para la iguaidad entre Hombres y Mujeres, articulo 5°. ‘3! Serrano Garcia, Sandra, “Derechos Politicos de las Mujeres. Un camino a la igualdad”, Serie de Comentarios a las Sentencias del Tribunal Electoral, México, TEPJF, num. 58, 2014, p. 30. 1382 Instituto Nacional Electoral, Base de datos Mujeres Candidatas, disponible en htfps.//igualdad. ine.mx/mujeres-en-la-politica/mujeres-candidatas/ 
183 En el afio 2002 fue la primera vez que las cuotas de género se establecieron como obligatorias en México, estipulando que las candidaturas no debian estar integradas por un porcentaje mayor al setenta por ciento para un mismo género; posteriormente en 2008, este porcentaje disminuy6 a sesenta por ciento. 
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En el afio 2014, se realiz6 una reforma electoral a la 
Constitucion Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos en la que se impone a los partidos politicos adoptar la paridad de 

género en la integracion de las listas de candidaturas, o
torgando el 50 por ciento para 

cada género. 

Tabla 7.- Reformas en materia de cuotas de género 

Fecha de Reforma Tipo de cuota Proceso electoral aplicable 

22 de noviembre de 1996 70/30 06 de julio de 1997 

02 de julio de 2000 

25 de junio de 2002 70/30 06 de julio de 2003 

02 de julio de 2006 

14 de enero de 2008 60/40 02 de julio de 2009 

01 de julio de 2012 

31 de enero de 2014 50/50 07 de junio de 2015 

01 de julio 2018 

Fuente: Elaboracion propia 

Sin embargo, debemos sefialar que la implementacion de 
estas medidas no ha sido 

sufiente para garantizar el ejercicio libre y pleno de ios derech
os politicos de las mujeres; 

hechos como la simulacion de candidaturas y del ejercicio del
 cargo, la violencia politica, 

entre otros, han impedido su materializacién. “Este tipo de
 agresiones cuenta con un 

elemento particular: el menoscabo a los derechos politico-e
lectorales de las mujeres, y 

con ello se pretenden perpetuar los estereotipos de género, 
los cuales mantienen a las 

mujeres en roles tradicionales que solo les permiten desarrollarse en ei espacio 

privado”.134 

La concepcién de violencia politica contra las mujeres “pa
rece haber surgido en el 2000, 

cuando un grupo de concejalas en Bolivia convocaron a un
 seminario sobre este tema 

en la Camara de Diputados, para discutir reportes respec
to al acoso y la violencia que 

sufrian las mujeres en las municipalidades rurales” 35; “la violencia politica es un 

124 Jiménez Ojeda, Omar David y Moreno Nango, Laura E
loyna, “Observacion y seguimiento de la violencia 

politica contra las mujeres en razon de género en la region sureste”, Revista Mexicana de Derecho 

Electoral, num. 13-14, enero diciembre de 2018, pp. 471-210.
 

135 Krook, Mona Lena, “gQué es la violencia politica? El
 concepto desde la perspectiva de la teoria y la 

practica” en Freidenberg, Flavia y Del Valle Pérez, Ga
briela, Cuando hacer politica te cuesta fa vida 

Estrategias contra la violencia politica hacia las mujeres en Amé
rica Latina, México, Universidad Nacional 

Auténoma de México, Instituto de Investigaciones Juridicas, T
ribunal Electoral de la Ciudad de México, 

2017, p. 51. 
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fenémeno que puede afectar tanto a hombres como a mujeres, pero su planteamiento se 

hace desde una perspectiva de género, porque las acciones generan un impacto 
diferente sobre ellas; esto, principalmente por la desigualdad social, econémica y cultural 

a la que historicamente se han enfrentado, colocandolas en un contexto de desventaja y 
como un colectivo vulnerable.”136 

La Jurisprudencia 21/2018 dei Tribunal Electoral del Poder Judical de la Federacién 
establecié que la violencia politica puede presentarse en distintas formas y cometerse 
contra hombres y mujeres por igual; configurandose si se cumplen los siguientes 
supuestos: 

4. | Sucede en el marco del ejercicio de derechos politico-electorales o bien, en el 
ejercicio de un cargo publico. 

2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerarquicos, colegas de 
trabajo, partidos politicos o representantes de los mismos, medios de comunicacién y 
Sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas. 

3. Es simbdlico, verbal, patrimonial, econdémico, fisico, sexual y/o psicolégico. 
4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o 
ejercicio de los derechos politico-electorales de las mujeres; y 

5. Se basa en elementos de género, es decir: 

i. Se dirige a una mujer por ser mujer. 

ii. Tiene un impacto diferenciado en las mujeres, 

ii Afecta desproporcionadamente a las mujeres. En ese sentido, las expresiones 
que se den en el contexto de un debate politico, en el marco de un proceso 
electoral, que retinan todos los elementos anteriores, constituyen violencia 
politica contra las mujeres por razones de género."®” 

La violencia politica contra fas mujeres en raz6n de género es una problematica es uno 
de los mas graves problemas contra {a democracia, lo que “ha demostraco fo poco que 

#88 De Dios R., Vania Citlalli, “Violencia polftica contra las mujeres en México", Derechos Fundamentales a Debate, Comision Estatal de Derecho Humanos Jalisco, México, afio 2017, num. 3, diciembre 2016- marzo 2017. 
19” Jurisprudencia 21/2018, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Sexta Epoca, afio 11, nam. 22, 2018, pp. 21 y 22. Disponible en https://www.te.gob. mxNUSEapp/tesisjur.aspx idtesis=21/201 8&ipoBusqueda=S&sWord=9%c3%a9nero 
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se encuentra preparada la sociedad contemporanea para la inclusién de
 las mujeres en 

los puestos 0 cargos publicos de toma de decisiones”.'°° 

5.2. Mecanismos para la contencién de la violencia politica contra las mujeres
 en 

razon de género 

En marzo de 2020 se tipificé la violencia politica contra las mujeres en razon 
de género 

en la Ley General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE) y en otras leyes nacion
ales. 

Estas reformas en pro de la mujer en el ambito politico, acaecieron 8 afios despu
és de 

la primera iniciativa legislativa presentada en la materia'®; y 4 afios después de la 

creacion del Protocolo para Atender la Violencia Politica contra las Mujeres, mism
o que 

fue la herramienta por excelencia para brindar un adecuado acceso a la justicia a jas
 

mujeres victimas de este tipo de violencia. 

La sancion por cometer violencia politica contra la mujer en raz6n de género 
es de uno 

a seis afios de prision y de 50 a 300 dias de multa; sin embargo, esta pued
e ser 

aumentada un tercio o la mitad de lo establecido si se configura cualquiera de las 

siguientes dos agravantes: 

I. actos cometidos por servidora o servidor publico, personal funcionaria electo
ral, 

funcionaria partidista, aspirante a candidata independiente, precandidata o 

candidata, o con su aceptacion; y 

il. si fuere cometido contra una mujer perteneciente a un pueblo o comunidad 

indigena.“° 

138 Jiménez Ojeda, Omar David et. al., La violencia politica contra las muj
eres Regién Sur-Sureste, México, 

Ubijus, FEPADE, I!J-UNACH, 2017, p. 105. 

+301 primera iniciativa en la materia fue presentada por la senadora 
Maria Lucero Saldafia Pérez, del 

Grupo Parlamentario del PRI en 2012.” Vazquez Correa, Lorena y Patifio Fie
rro, Martha Patricia, “Violencia 

politica contra las mujeres y paridad de género: de la presencia en el poder
 a la transformacion de la 

politica”, Cuaderno de Investigacion, México, Instituto Belisario Domingu
ez, Senado de la Republica, num. 

67, 2020, p. 4, Disponible en: 

htip://bibliodigitalibd. senado.gob.mx/bitstream/handie/123456789/4864
/CI_67_DGAL.pdf?sequence=3. 

Las otras leyes que se reformaron en materia de violencia politica so
n las siguientes: Ley General de 

Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Ley General d
e Instituciones y Procedimientos 

Electorales; Ley General del Sistema de Medios de Impugnacién en Materia E
lectoral; Ley General de 

Partidos Politicos; Ley Organica de la Fiscalia General de la Reptiblica, Le
y Organica del Poder Judicial 

de la Federacion y Ley General de Responsabilidades Administrativas 

140 H, Congreso de la Union, Ley General en Materia de Delitos El
ectorales, articulo 20 Bis. 
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Ademas de Ia via penal, las victimas de violencia politica en razon de género cuentan 
con dos rutas alternas para interponer su denuncia y reclamar la restitucidn de los 
derechos violentados; ta primera, es la jurisdiccional a través de los Jucios para la 
Proteccién de los Derechos Politico-Electorales de la Ciudadania que se substancian en 
los tribunales electorales locales y federales; la segunda, es el Procedimiento Especial 
Sancionador que se desahoga ante el Instituto Nacional Electoral y los organismos 
publicos locales electorales; lo anterior conforme al ambito de competencia de cada 
autoridad. 

De acuerdo con la Jurisprudencia 36/2002, los juicios para la proteccién de los derechos 
politico-electorales del ciudadano, proceden en caso de violaciones a su derecho de 
votar, ser votado, de asociacién y de filiacién,‘ con la finalidad de “restituir a la 
ciudadana o ciudadano en el uso y goce del derecho politico electoral violentado”. 142 

Por lo que respecta al procedimiento especial Sancionador, se implementara dentro de 
los procesos electorales en caso de violacién a lo establecido en la base lil del articulo 
41 0 en el octavo parrafo del numeral 134 de la CPEUM: coniravengan las normas sobre 
Propaganda politica o electoral: constituyan actos anticipados de precampafia o 
campana; y en cualquier momento, cuando se presenten denuncias 0 de oficio por 
hechos relacionados con violencia politica contra las mujeres en razon de género. 43 AJ 
respecto, el INE determiné que se instruird el procedimiento especial sancionador en 
caso de que el medio comisivo sea radio, television o cualquier otro; involucre cargos de 
eleccién federal: se transgredan los derechos politicos o electorales de una o varias 
funcionarias que ocupen algun cargo federal; y la conducta esté relacionada con 
propaganda politica, electoral o gubernamental en materia de radio y televisién.144 

™" Jurisprudencia 36/2002, JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS POLITICO- ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES A DIVERSOS 

Federacién, México, suplemento 6, afio 2003, pp. 40 y 41. 12 Ocampo Mufioa, Manuel Ocampo, “Legitimidad de la reincorporacién a un cargo publico representativo en Chenalho, Chiapas, Revista de Ciencias Sociales, afio 12, num, 45, octubre 2018-marxo 201 9, pp. 6- 29. 
43H. Congreso de la Unién, Ley General de Instituciones ¥ Procedimientos Electorales, articulo 470. “4 Instituto Nacional Electoral , Reglamento de Quejas ¥ Denuncias en Materia de Violencia Politica contra las Mujeres en Razon de Genero, articulo 8, parrafo 2, fraccién |, inciso a); y articulo 32, parrafo 1, 
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Aunado a lo anterior, para el desarrollo del Proceso Electo
ral 2020-2021, el.Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral dicté los lineamientos para que los partidos 

politicos nacionales y en su caso, los partidos p
oliticos locales, prevengan, atiendan, 

sancionen, reparen y erradiquen la violencia politic
a contra las mujeres en razon de 

género. Indicé que los partidos politicos deben establ
ecer en sus estatutos, mecanismos 

y procedimientos para atender y prevenir la violenci
a politica contra las mujeres en razon 

de género; asi como garatizar la integracion paritari
a de los liderazgos politicos en su 

interior.148 

Se destaca la disposicién de otorgar como minimo e|
 40% del financiamiento publico de 

los partidos para actividades de campafia y acceso a los tiempos de radio y televisién en 

periodo electoral; el resultado de este lineamiento fue que los partidos politicos 

destinaron de forma global el 51.7% de su pauta por género a jas candidaturas 
de 

mujeres“®; porcentaje relevante considerando que en e
l proceso electoral dei afio 2018, 

en el monitoreo sobre género hecho a los medios
, fas candidatas a la presidencia 

obtuvieron un 7.7% de la cobertura; y 22.4% para candidatas a senadurias y 

diputaciones. "47 

Otra disposicién destacada que implementd el Conse
jo General del INE a efecto de 

prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
politica contra las mujeres en razon 

de género, es el formato “3 de 3 Contra la Violencia’;
 el cual exige a las y los aspirantes 

a una candidatura, la firma de una declaracion bajo 
protesta de decir verdad que no se 

encuentran en alguno de los siguientes tres supuest
os: 

|. No haber sido persona condenada o sancionada m
ediante resolucion firme por violencia 

familiar ylo doméstica; 0 cualquier agresion de géne
ro en el ambito privado o pubblico. 

145 Consejo General de Instituto Nacional Electoral, INE/CG517/2020, 

https:/www. dof. gob.mx/nota_detalle.php?codigo=560459
 7&lecha=10/1 1/2020 

+48 Central Electoral INE, Cumplen partidos con principio de paridad
 en radio y television durante 

campafias, 30 de junio de 2021. Disponible en: https://centralelectoral. ine.mx/2021/06/30/eumplen- 

partidos-con-principio-ce-paridad-en-radio-y-telev
ision-durante-campanas/ 

147 Instituto Nacional Electoral, informe sobre el Mo
nitoreo de Noticieros y la difusién de sus resulta

dos 

durante el periodo de Campafias Proceso Electoral Federal 2017-2018, México, INE, 2018. 

https.//repositoriodocumental.ine. mx/xmlui/bitstrea
m/handle/123456789/9826 '9/C Gor201807-1 8-ip-7. pdf 
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Il. No haber sido persona condenada o sancionada mediante resolucién firme por delitos 

sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal. 

lll. No haber sido persona condenada o sancionada mediante resolucién firme como 

deudor alimentario o moroso que atenten contra las obligaciones alimentarias, salvo que 

acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda: y que no 

cuente con registro vigente en algtin padrén de deudores alimentarios. 48 

Si los candidatos proporcionan informacién falsa en el formato 3 de 3, de comprobarse, 

el Consejo General procedera a cancelar el registro de sus candidaturas; como fue el 

caso de la cancelacién del registro de tres candidaturas a diputaciones federales que 

mintieron en el formato presentado.'49 

5.3. Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Politica 
contra las Mujeres en Razén de Género 

El Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Politica contra 

las Mujeres en Razén de Género (RNPS), surgid de la denuncia que una Regidora del 

Ayuntamiento de Santa Lucia del Camino, Oaxaca, hizo en el afio 2020; y ante la 

negativa del Tribunal Electoral local por no tener acreditada la VPRG, la actora se 

inconforms y acudié ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federacion, con sede en Xalapa.'® La resolucion del TEPJF marca un hito debido a que 

la jurisdiccion federal determiné fa constitucionalidad de la integracién de una lista de 

personas infractoras en materia de violencia politica en razon de género. Mediante la 

publicacién de los nombres de las personas que infringieron los derechos politicos de las 

mujeres, se busca inhibir estas conductas. 

148 Idem, 
48 Central Electoral INE, Cancela INE registro a candidaturas a diputaciones federales por incurrir en 
falsedad de declaraciones en el formato “3 de 3 contra la violencia’, 26 de mayo de 2021, 
https://centralelectoral. ine.mx/2021/05/26/cancela-ine-registro-a-candidaturas-a-oiputaciones-federales- 
por-incurrir-en-falsedad-de-declaraciones-en-el-formato-3-de-3-contra-la-violencia/ 
189 | 4 resolucién mencionada se deriva del expediente SX-JDC-151/2020 y SX-JE-39/2020. Es importante 
mencionar que esta sentencia fue sometida a un recurso de reconsideracién en Ja Sala Superior del 
TEPJF, la cual en el Expediente SUP-REC-91/2020 y acumulado, confirmé la VPRG cometida contra la 
Regidora y se consideré valido y constitucional ordenar la integracién de la lista de personas infractoras 
en materia de VPRG, vinculando al Instituto Nacional Electoral para su implementacién. 
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El RNPS tiene por objeto compilar, sistematizar y hacer del conocimiento publico la 

informacién relacionada con las personas que han sido sancionadas, mediante 

resolucion o sentencia firme o ejecutoria emitidas por las autoridades electorales, 

administrativas o jurisdiccionales federales y locales competentes, por conductas que 

constituyan violencia politica contra las mujeres en raz6n de género. “Se advierte como 

un mecanismo para cumplir deberes de reparacién, proteccién y erradicacién de 

violencia contra las mujeres, pues es una herramienta para que las autoridades y la 

ciudadania tengan conocimiento de las personas que han incurrido en dichas 

conductas.”'5" 

Ademas, conforme a lo establecido en el Acuerdo General 269/2020 del Consejo General 

del INE que aprueba los lineamientos para su creacién, todas las autoridades electorales 

locales y federales tienen el deber, en el ambito de su competencia, de elaborar listas de 

personas sancionadas por violencia politica en razon de género dado que no se trata de 

una cuestién exclusiva del orden federal, pues todas las autoridades estan obligadas a 

implementar mecanismos para erradicar la violencia contra las mujeres. "52 

La permanencia en el Registro sera determinada por las autoridades electorales y en 

caso de no hacerlo, esta se establecera de acuerdo con lo siguiente: 

Tabla 8.- Permanencia dentro del Registro Nacional 

Afios | Tipo de falta 

3 Leve 

4 Ordinaria 

5 Especial 

6 Reincidencia 

Fuente: Elaboracién propia con informacién del Acuerdo INE/CG269/2020 

151 Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE/CG269/2020, 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/1 23456789/1 14523/C Gex202009-04-ap- 

10.pdf 
182 Instituto Nacional Electoral, Lineamientos para fa integracion, funcionamiento, actualizacion y 

conservacion del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Politica C
ontra las 

Mujeres en Razén de Género. Disponible en: hitps://sidj.ine.mx/restWSsidj-nc/app/doc/1 1 76/20/
4 
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Las autoridades electorales pueden ampliar la permanencia en el registro con diferentes temporalidades en caso de que se cumplan los siguientes supuestos: 

Tabla 9.- Aumento de temporalidad dentro del Registro Nacional 
Supuesto 

Sancién Acto cometido por una servidora 0 servidor publico, persona funcionaria Aumento de un 1/3 electoral, funcionaria partidista, aspirante a candidata independiente, de la temporalidad precandidata o candidata, personas que se dediquen a los medios de dentro del registro. comunicacién, o con su aquiescencia. 
Acto cometido contra una o varias mujeres pertenecientes a un pueblo o Aumento de la mitad comunidad indigena; afromexicanas; adultos mayores; personas de la de la temporalidad diversidad sexual; con discapacidad o a algun otro grupo en situacién de dentro del registro. discriminacién. 
Reincidencia. 

6 afios dentro del [' 
registro. 

Politica Contra las Mujeres en Razén de Género 

Es importante destacar que este registro coadyuva con el articulo 10, parrafo 1, inciso "g’ de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece como 
requisito para ostentar un diputacién federal o senadurfa, no tener una condena por el delito de violencia politica contra las mujeres en raz6n de género. 

Cabe mencionar que “el hecho de que una persona esté inscrita en el Registro de Personas Sancionadas por VPRG no implica necesariamente que esté desvirtuado su modo honesto de vivir, pues ello depende de tas sentencias firmes emitidas por la autoridad electoral competente.”"®3 Tener un modo honesto de vivir es requerido por el articulo 34 de fa Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos para ostentar la ciudadania mexicana y con ello, poder gozar de los derechos politicos-electorales reconocidos en el diverso 35 de Iq norma suprema referida. 

3 Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion, SUP-REC-91/2020 Y ACUMULADO, 
https://www.te.gob.mx/informacion _Juridiecional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-0091- 
2020.pdf 
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La Sala Superior del TEPJF en las resoluciones SUP-REC-405-2021, SUP-RE
C- 

406/2021 Y SUP-REC-407/2021 Acumulado
s, define que para perder el modo honesto

 

de vivir se debe considerar lo siguiente: 

e Encaso de que una sentencia declare, adem
as de la VPRG, la pérdida del modo 

honesto de vivir. Esta situacién no implica 
necesariamente que la persona en 

cuestion no pueda ser candidata, ya que 
si la sentencia es efectivamente 

cumplida, no existe reincidencia o condic
iones agravantes, existe la posibilidad de 

que las razones que sustentaron la pérdida del
 modo honesto de vivir no subsistan 

y por tanto, tampoco la causa de inelegibilidad
. 

e En caso de que una sentencia declare la existencia de VPRG pero no hace 

declaracion aiguna respecio de la pérdida del 
modo honesto de vivir. No se rompe 

la presuncién de! modo honesto de vivir. 

e La autoridad administrativa no tiene facultad
es discrecionales para determinar si 

una persona perdid el modo honesto de vivir por contar con una sentencia 

declarativa de VPRG y por ende, que de
ba de impedirsele su posibilidad de 

participar en una contienda por un cargo de 
eleccion popular." 

En efecto, el RNPS es una herramienta de c
onsulta al momento de una investigacion por

 

Violencias Politica en Razon de Género, para
 conocer los antecedentes de las personas 

agresoras; sin embargo, para que la inscr
ipcidn de una persona en el registro tenga

 

efectos en una contienda electoral, es nec
esario que en la sentencia dictada por la 

autoridad jurisdiccional se establezca la pérdid
a del mado honesto de vivir y ademas, se 

incumpla dicha resolucion que determine l
a sancidon, la reincidencia o las condiciones

 

agravantes. 

Sobre e! “modo honesto de vivir’ hay que rem
ontarse a tiempos de Mariano Otero 

quien impuls6 su inclusién en el texto cons
titucional derivada de la preocupacién mo

ral 

que se tenia sobre el cumplimiento del de
ber ser del ciudadano, pues se esperaba 

que 

184 Sala Superior del Tribunal Electoral del
 Poder Judicial de la Federacion, Sentenci

a SUP-REC-405-2021, 

SUP-REC-406/2021 Y SUP-REC-407/2021 Acumulados, 

hitps://www.te.gob.mx/Informacion. | jurid
iccional/sesion_publica/ejecutoria/sente

ncias/SUP-REC-0405- 

2021.pdf 

155 Mariano Otero y Mestas fue un jurist
a y politico mexicano, diputado constitu

yente en 1842 y 1847, 

y alcanzo la universalidad por su impu
lso al desarrollo de la figura procesal 

del Juicio de Amparo. 
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todo ciudadano fuera respetuoso de la norma y de la convivencia en sociedad, pudiendo 

ser en un futuro una potencial autoridad. 

Si bien, la pérdida del modo honesto de vivir conlleva privar a una persona de su 

ciudadania, esta consecuencia es proporcional a las acciones cometidas, ya que los 

actos de violencia politica en razén de género coartan el ejercicio pleno de la ciudadania. 

Para un mayor y efectivo combate a la VPRG, se deben simplificar las hipdtesis que 

configuran la integraci6n del hecho y dotar de competencia a las autoridades 

administrativas para que, junto con las autoridades jurisdiccionales, conozcan y 

resuelvan este tipo de controversias. 

La funcién de las instituciones electorales es de suma importancia para realizar un 

cambio social que construya un nuevo paradigma en el ejercicio de la politica y se 

consoliden los valores que constituyen un verdadero Estado Constitucional Democratico 

de Derecho. Ya que, aquel “que se precie de serio debe guardar en su seno garatias que 

procuren la observacién y cumplimiento de los derechos humanos, erradicando la 

diferencia desigualdad y exclusién”.'56 

En el proceso electoral 2020-2021, las autoridades competentes implementaron algunas 

medidas para asegurar Ia libre participacion politica de las mujeres; entre ellas destacan 

los convenios de colaboracién firmados entre tribunales, OPLES y fiscalias para brindar 

una oportuna y adecuada atencién a las victimas de Ia violencia politica. Estos convenios 

refuerzan los trabajos establecidos en los Observatorios de Participacién Politica de las 
Mujeres, los cuales se vinculan con autoridades de los poderes ejecutivo y legislativo. 

De forma especifica, el OPLE de Campeche determind bloques de competitividad para 

el registro de candidaturas con el objeto de asegurar que las mujeres candidatas no 

participaran en territorios donde los partidos politicos tuvieran bajos niveles de 

aceptacion. En Chiapas, el OPLE demostré estar plenamente comprometido para evitar 

simulaciones de candidaturas indigenas, desplegando para ello, visitas a las 

comunidades originarias que las candidatas o candidatos manifestaban pertenecer y asi 

188 Martinez Vela, Luis Manuel, “La tutela judicial de los derechos fundamentales en México. Accesibilidad 
y relatividad de las sentencias del juicio de amparo”, Revista Iberoamericana de Produccién Académica y 
Gesti6n Educativa, Vol. 8, Num, 16, julio-diciembre 2021, pp. 44-59. 

liJ-UNACH | IIDH-CAPEL 104



verificar que el vinculo realmente existiera. Con ello, se impidié que el derecho politico- 

electoral de una persona indigena se coartara por otra que no lo fuera. 

Aunado a lo anterior, el Tribunal Electoral de Campeche brindé asesorias a las mujeres 

que deseaban interponer denuncia por violaciones a sus derechos politicos. Destaca la 

creacién de la Defensoria Juridica Electoral, por parte del Tribunal Electoral de Chiapas, 

para mujeres y grupos vulnerables. Dicha Defensoria constituye un instrumento de suma 

importancia para los individuos que no cuenten con los medios o el apoyo de sus partidos 

politicos para defender y hacer valer sus derechos politico-electorales en caso de que 

sean menoscabados. 

Es elemental! que las instituciones agoten los mecanismos y ejecuten a plenitud sus 

competencias para vigilar la adecuada aplicacion de la norma, lo cual permitira contener 

y erradicar esta problematica; fortaleciendo de esta manera, las bases de una 

democracia que aspira ser igualitaria. 

5.4. Regulacion de la violencia politica contra las mujeres en razoén de género en 

América Latina 

Como mencionamos anteriormente, el primer hecho de violencia politica contra las 

mujeres acaecié en Bolivia y detono la visualizacion del problema que aqueja a las 

mujeres en el ejercicio de sus derechos politico-electorales. Este fendmeno se hace mas 

presente en las democracias latinoamericanas ya que “uno de los obstaculos mas 

graves, y menos visibles, a los que se enfrentan las mujeres en politica es la violencia
 y 

la intimidacion por razones de género, lo que impide muchas veces su acceso y
 SU 

permanencia en puestos de toma de decisiones.”"®” 

En ese sentido, se han creado diversas disposiciones normativas que pretenden elim
inar 

la violencia politica en razon de género, siendo Bolivia el primer pais en impleme
ntar una 

ley especifica en esta materia en el afio 2012. Dicha ley dicta una pena de d
os a cinco 

18? Comision Econémica para América Latina y el Caribe, Violencia hacia fas mujeres en la politica: 

Herramientas para su prevencién y abordaje, 25 de abril de 2019, https://www
.cepal.org/es/notas/violencia- 

mujeres-la-politica-herramientas-su-prevencion-abordaje 
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afios por la comisién de este tipo de actos; sin embargo, hasta 2019 el proceso 
substanciado por las denuncias interpuestas no concluian en la imposicién de una 
sanci6n. 188 

En el mes de abril de 2021, Pert legisio ia Ley N° 31155 denominada Ley que Previene 
y Sanciona el Acoso Contra las Mujeres en la Vida Politica; en agosto del mismo afio, 
Brasil promulg6 la Ley 14.192 que establece normas para prevenir, reprimir y combatir 
la violencia politica contra la mujer. Hasta la fecha de la elaboracién de a investigacion, 
nueve paises latinoamericanos no tienen en su marco juridico una norma que regule la 
violencia politica contras las mujeres. 1° 

Tabla 10.- Leyes sobre violencia politica contra las mujeres en América Latina 

Pais Contempla Ley Sancién por VPG 
VPG Especifica 

Argentina Si No s/D 

Bolivia Si Si(2012) | Administrativas o Disciplinarias: Amonestacién 
escrita bajo registro; amonestacién escrita bajo registro 
y descuento de hasta ei 20%; suspension temporal del 
Cargo sin goce de haberes hasta 30 dias. 

Penal. 

| De 2 45 afios por acoso politico. 

De 3 a 8 afios por violencia politica contra la mujer. 

Con agravantes la pena aumenta un tercio de lo 
establecido. 

Brasil Si Si (2021) | Prisién de 1a 4 afos y multa. 

La pena se incrementa en un tercio si el delito se comete 
contra una mujer embarazada; mayor de 60 afios o con 
discapacidades. 

Chile No No NIA 

188 Camara de Diputados de Bolivia, En siete afios no existen sentencias de denuncias por acoso y violencia politica, 02 de julio de 2019, hitp.//www.diputados, bo/prensa/noticias/en-siete-afios-no-existen- Sentencias-de-denuncias-por-acoso-y-violencia-pol%C3%ADtica 
189 Reformas Politica en América Latina, Violencia politica contra las mujeres, OEA, liJ-UNAM, Attps://reformaspoliticas. org/violencia-politica-contra-las-mujeres-2/ 
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Colombia No No N/A 

Costa Rica No No N/A 

Ecuador Si No S/D 

EI Salvador Si No s/D 

Guatemala No No N/A 

Haiti No No N/A 

Honduras No No N/A 

a . Suspension inmediata de los mensajes en radio o 

Mexico Si No televisién que constituyan actos de violencia politica 

contra las mujeres en raz6n de género; disculpa publica. 

A Partidos Politicos, reduccién de hasta el 50% de las 

ministraciones del financiamiento publico que les 

corresponda; cancelacién de su registro como partido 

politico. 

Pena de 2 a 6 afios de prisidn, de 50 a 300 dias de multa 

dependiendo de la conducta, ademas esta puede 

aumentarse de un tercio hasta la mitad, dependiendo de 

la agravante aplicable al caso. 

Nicaragua No No N/A 

Panama Si No S/D 

Paraguay Si No s/D 

Pert Si Si (2021) | Multa cuyo importe no es menor de una UI
T, ni mayor 

de cincuenta UIT. 

Republica No No N/A 

Dominicana 

Uruguay Si No s/D 

Venezuela No No N/A 
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Fuente: Elaboracién propia con informacion de la legislacién de cada pais concentrada en la plataforma 
de Reformas Politicas en América Latina, https://reformaspoliticas. org/violencia-politica-contra-las- 
mujeres-2/ 

De los diez paises que si regulan en su andamiaje juridico a la violencia politica contra 

las mujeres, solo cuatro establecen una sancion directamente en la ley especifica o en 

una ley secundaria vinculada con la reglamentacién de los procesos electorales. Los seis 

paises restantes, solo incorporan en su legislacién a la violencia politica contra las 

mujeres como una forma mas de violentar a la mujer. 

Ante la falta de un instrumento normativo que coadyuve en la atencién de esta 

problematica, se han creado protocolos alternativos de atencién: que si bien tes puede 

faltar el elemento vinculante, establecen directrices institucionales que permiten atender 

de manera adecuada las denuncias de violencia politica. En su mayoria, estos 

procedimientos se han creado al interior de los partidos politicos del sistema electoral; 

sin embargo, carecen de homogeneidad.1® 

Por lo que respecta a las legislaturas, las iniciativas de ley en esta materia han sido 

relegadas en los Congresos de: Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras. 

La causa de este rezago es Ia falta de interés en el tema; no conceptualizar la violencia 

politica en razon de género como un tipo especifico de violencia; y por el temor de perder 

las posiciones de poder politico. 1® 

Para que este tipo de violencia pueda ser erradicada, es necesario concientizar a la 

sociedad sobre su importancia e implicaciones; se requiere un compromiso institucional, 

en todos los niveles de gobierno, que despliegue mecanismos de atencién para las 

victimas y capacitacién para los servidores publicos; es imperativa una actualizaci6n 

normativa que responda a las demandas actuales de las mujeres, para que tengan 

completa libertad de ejercer sus derechos politico-electorales. 

180 Albaine, Laura, Violencia contra las mujeres en polftica en América Latina: Mapeo legislativo y proyectos 
parlamentarios, ONU Mujeres, OEA/CIM, s.L., 2020, p. 40. 
181 Idem. 
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La violencia politica contra las mujeres en razén de género es una expresion de las 

muchas con la que se pretende perpetuar el sistema patriarcal en la politica; para 

contrarrestar tal intension, es vital que se implementen los elementos normativos idoneos 

y se comprenda a la participacion politica igualitaria como un factor indispensable en la 

construccién de una democracia en la que todos los sectores de la poblacion tengan y 

hagan escuchar su voz. 
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CONCLUSIONES 

Instaurar un auténtico Estado democratico es una labor en extremo compleja; en la 
ecuacién intervienen distintos elementos que requieren un delicado balance para la 
consecucién de un sistema electoral en el que se respeten los derechos politico- 
electorales de la ciudadania. 

Uno de los elementos claves de la democracia es la inclusién de los grupos en situacién 
de vulnerabilidad, entre ellos, las mujeres y los integrantes de los pueblos originarios; 
dos sectores que en el transcurso de los decenios han sido discriminados y en 
consecuencia relegados del libre ejercicio de sus derechos politico-electorales; por tal 
motivo y sin el manto democratico sobre ellas, las mujeres lucharon para que en 1953 se 
reconociera su derecho; y contindan luchando para obtener mas espacios y una 
Participaci6n politica libre e igualitaria, la cual es esencial en un gobierno que se jacte de 
ser democratico y representativo. 

En México, el sistema electoral constituye una de las areas sociales de mayor relevancia 
que reviste en el animo social y que cada determinado tiempo propicia una reforma 
constitucional que trata de atemperar las necesidades que enfrentan los operadores 
electorales y el sistema de partidos. Lo anterior es asi porque el sistema es dinamico y 
encuentra nuevas y mas profundas posibilidades de mejora ante las fallas que acontecen 

en los procesos electoraies. 

Sin duda el sistema electoral mexicano en su andamiaje juridico representa un modelo 
sobrecargado de normas, producto de la desconfianza entre politicos que genera mayor 

cantidad de normas y en consecuencia una menor calidad de los procesos, lo que en 

buena parte genera desfases, incertidumbre y por ende, controversias, generando un 

derroche de energias y recursos del arbitro electoral por hacerlas cumplir. 
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Desde el afio 1997, se concretaron ciclicamente reformas estructurales al modelo 

electoral, constituyendo en los Liltimos procesos una oportunidad de continua mejora, sin 

embargo, en la actual administracion, el titular del Ejecutivo Federal hizo publica su 

pretension de que ciertas reformas conlleven la desaparicién de los OPLES; con esto, el 

INE seria el encargado de efectuar las elecciones de indole federal y local, 

convirtiéndose en un aparato burocratico obeso, lento e incapaz de atender las 

necesidades y controversias federales y estatales. Se especula que incluso ej proyecto 

de reforma pretenderia la remocién de la totalidad de las personas que integran el 

Consejo General del INE y de los Magistrados del Tribunal Electoral de Poder Judicial 

de la Federacién. 

El proceso electoral acaecido en 2021 fue el mas robusto en la historia de México; 

ademas de elegir aproximadamente a 21 mil representantes populares en todo el pais, 

se utilizaron 10012 urnas electrénicas en Coahuila y Jalisco, cuyo funcionamiento 

efectivo y seguro abren el camino e impulsan el uso de la tecnologia en los comicios. Es 

relevante indicar que el arbitro electoral se mantuvo firme ante los embates desde la 

propia esfera gubernamental, aunado a la violencia en que se suscitaron las etapas del 

proceso electoral. 

El sistema electoral mexicano es de los mas grandes del mundo y por lo tanto, de
 los 

mas caros; en el afio 2021 se gastaron 282 pesos por votante en la organizacion de
 las 

elecciones. La Comisién Temporal de Presupuesto del INE presento formalment
e el 

Anteproyecto de Presupuesto 2022 que asciende a $13,084 millones de pesos, 

previendo la organizacion de seis elecciones locales y en caso de concretarse la 

realizacion de la consulta popular para la revocacién de mandato presiden
cial, tendra 

un costo de $3,830 millones de pesos.’ 

La operacién del aparato democratico no podria funcionar adecuadamente sin la 

existencia de los medios de proteccién de los derechos politico-electorales de los 

ciudadanos. Los derechos y libertades son elementos distintivos de las democracias, 

162 En el proceso electoral 2021 se instalaron 60 mil casillas en todo el p
ais, las 100 urnas electronicas (50 

en Coahuila y 50 en Jalisco) representan el 0.06% del total de casillas. 

18 Disponible en: — https://centralelectoral. ine.mx/202 1/08/20/presenta-comision-temporal-del-ine-
el- 

anteproyecto-de-presupuesto-para-el-ano-2022/ 

IIJ-UNACH [| IIDH-CAPEL 108



estos no deben verse afectados 0 minimizados en los contextos electorales, ni en ningun otro. La libertad de expresién, manifestacién y opinisn ptiblica, necesitan continuar su expansion al amparo de la ley, las instituciones y respaldadas por la sociedad. 

En el proceso electoral del 2021 Ia violencia alcanzé niveles histéricos, el interés del crimen organizado en las elecciones para controlar a gobiernos locales, acceder a informacion privilegiada y tener a su servicio la policia estatal, fueron motivos suficientes para ejecutar a 79 actores politicos, 28 familiares de politicos y 91 servidores publicos, en total: 198 personas asesinadas, 16+ 

La violencia se presenta de diversas formas en los comicios, una de ellas es la violencia politica; la que tiene en la mujeres un impacto diferenciado al ser ejecida contra ellas en razon de su género. En la esfera internacional, se cred el primer instrumento que conceptualiza la violencia politica en razén de género: la Convencién Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convencién de Belém Do Para’; y de la cual México es parte desde el 19 de junio de 1988, 

EI acceso a la justicia Presenta para las victimas de violencia Politica, en especial para las mujeres, un sendero colmado de obstaculos formales y materiales. Esto, aunado ala ausencia de atencién psicolégica y empatia social, ha provocado que fas mujeres se alejen del sistema de justicia. La omisién del Estado en procurar una adecuada asesoria juridica a las victimas de violencia politica en razon de género, asi como la incidencia de conductas discriminatorias, roles y estereotipos de género en las sentencia judiciales, colocan a las mujeres en un estado de indefensién. 

La violencia politica también Se manifiesta en la hostilidad que ejercen los partidos Politicos al no respetar la férmula de paridad de género en ta integracion de fas listas electorales; fo cual construye una barrera que impide el ingreso y participacién de las mujeres en la politica, E| reconocimiento y respeto pleno de sus derechos, también contempla el franco acceso a la justicia electoral en caso de ser victimas de violencia 
politica en razén de género o se trasgredan las cuota de género. 

18 Usi, Eva, “México: El crimen organizado es el gran elector de esia contienda”, DW made for minds, 12 de mayo de 2021. 
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En el Ambito de la justicia electoral, las garant
ias procedimentales tienen el propésito de 

lograr que sea accesible, efectiva y eficiente
. La opacidad debe estar ausente en los 

procedimientos y la sencillez debe caracterizar los requisitos pr
ocesales; no debe haber 

cabida para la discriminacion con motivo de g
énero; y las resoluciones se deben emitir 

conforme al bloque de constitucionalidad y de m
anera oportuna. 

En suma con lo anterior, es necesario que la ci
udadania y el aparato institucional hagan 

conciencia sobre las repercusiones que los acto
s de violencia politica en razon de género 

causan en la sociedad; estos, replican los patrones de sometimiento de la mujer, 

perpetuando la desigualdad y discriminacion que 
producen un dafio a la democracia. Un 

genuino Estado democratico no debe toleran ac
ciones que limiten la participacién de 

cierto sector social. 

En todo proceso electoral se presentan dos g
randes dificultades para las mujeres; la 

primera, es la resistencia patriarcal que trata 
de evitar, a través de fa violencia politica 

inhibiendo la participacion publica de las candi
datas y aspirantes, la consolidacion de 

una verdadera democracia paritaria e incluyent
e; la segunda, es la institucionalizaci6n 

de la violencia politica por razon de género c
ontra las mujeres, especialmente la dirigida 

a la mujer indigena debido al arraigado y cultural machismo que rige en sus 

comunidades. A pesar de tener autonomia 
para elegir a sus representantes, existen 

disposiciones juridicas que exigen la partici
pacion politica de las mujeres. 

Debido a la subsistencia de las barreras que
 obstruyen el desarrollo de la mujer en la 

vida politica del pais, se considera que se d
ebe establecer como causa de nulidad de la

 

eleccién, federal y local, la existencia de viol
encia politica de género durante el proceso, 

particularmente en el caso de las mujeres 
indigenas. 

Si bien las autoridades han implementado acci
ones afirmativas para propiciar una 

participacion igualitaria, estas no son sufi
cientes para la proteccién de los derechos 

politicos de las mujeres indigenas; se requ
iere legisiar al respecto para sentar princi

pios 

como la paridad, pero con enfoque inter
cuttural. En la esfera procesal electoral, 

por 

ejemplo, seria oportuno que en todo asun
to que involucre el ejercicio de los derec

hos 

politicos de las mujeres indigenas, se impl
ementase la reversion de la carga de la prue

ba. 
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Es importante destacar que algunas de las estrategias que se pusieron en practica para 
combatir la violencia politica con razon de género en contra de las mujeres indigenas, se 
vinculan con proyectos elaborados por radios comunitarias para dar a conocer el marco 
de reformas y paridad de género, la co-produccién de materiales €n sus lenguas para 
informar sobre el procedimiento para denunciar la violencia politica; y hacer saber los 
derechos politicos que tienen Para ocupar cualquier espacio representativo local o 
federal; sin embargo, la brecha entre el numero de candidatos y candidatas politicas 
activas sigue siendo considerable. 

Es necesario que las instituciones establezcan las bases para que exista un cambio de 
paradigma en la politica, que elimine las muestras de violencia politica en razén de 
género y permita que las mujeres puedan gozar en plenitud de sus derechos politico- 
electorales. La democracia debe ser abierta y participativa para que la ciudadania, 
mediante su representacion, sea la que decida el rumbo politico, econémico y social de 
su entidad federativa y del pais. 

Por ultimo, para consolidar el sistema y justicia electoral es elemental garantizar la 
autonomia institucional, administrativa y financiera de los organismos administrativos 
que efecttan los comicios y de los organos judiciales que resuelven las controversias en 
materia electoral. Ei correcto funcionamiento y desempefio de estos entes, permitiran 
que la democracia se fortalezca. 
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