
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

La elección 2023-2024 de México fue reiteradamente reconocida como la más importante de la historia 

moderna del país, en el marco de decenas de las que están ocurriendo este año en el mundo y 

particularmente en América Latina y El Caribe (ALC). En el caso de México se celebra el hecho de que la 

presidencia del país la ocupará una mujer, por primera vez en 200 años de nuestra historia. 

Sin embargo, en los Foros realizados se reconoció el entorno de violencia en el país, no solamente la 

violencia política de género sino también la violencia y la inseguridad a nivel nacional, en los días previos 

a la jornada electoral, el Presidente de la República, dijo que a dos semanas de la elección del 2 de junio, 

más de 500 candidatos y candidatas habían pedido protección para su seguridad y que algunas/os 

decidieron no continuar en sus cargos, sin embargo, requerían protección del Estado. 

DECA, Equipo Pueblo, asociación civil comprometida con la democracia y el desarrollo, en la perspectiva 

de los derechos humanos, como lo ha hecho en años anteriores, se comprometió a ser parte de una 

sociedad civil observadora de este proceso histórico por las razones expuestas y particularmente para 

acercarnos nuevamente a un problema que no solo se mantiene sino que crece de manera continua, 

particularmente en las coyunturas políticas. 

Considerando los ejes estratégicos de nuestra organización, nos focalizamos en la violencia política hacia 

las mujeres y por razón de género, en el proceso electoral 2023-2024, a partir de un balance regional, 

en cinco entidades del país, con mujeres y hombres de diversos campos-ámbitos, vinculadas/os al 

problema de la violencia, desde la academia, de las organizaciones de la sociedad civil, el activismo y el 

servicio público. 

En el presente Informe Final recuperamos-narramos las principales actividades comprometidas, que 

fueron cumplidas en tiempo y forma, del Proyecto aprobado y apoyado por el Fondo de Observación 

Electoral; dedicamos un apartado al Entorno de la participación política de las mujeres; colocamos 

nuevamente los Objetivos y la Metodología del Proyecto; damos cuenta de las Actividades realizadas. En 

el apartado cuatro revelamos los principales hallazgos identificados recogiendo lo conversado con las y 

los participantes de los Foros, en razón de entender, atender, contener o inhibir la violencia política de 

género hacia las mujeres. En el apartado cinco presentamos los Resultados de Foros regionales sobre 

VPMRG, así como los aportes y resultados de los cinco Foros Regionales organizados en coordinación 

con las OSC con las que mantenemos vínculo por la afinidad temática en Tamaulipas; Sonora; Oaxaca, 

Yucatán y CDMX. En el capítulo seis damos cuenta de la  observación ciudadana el día de la jornada 

electoral. Al final destacamos el conjunto de Recomendaciones para contribuir a la contención de la 



VPMRG. Estamos satisfechas y satisfechos de los aportes y resultados por la diversidad de visiones de 

las personas participantes, incluyendo las OSC que contribuyeron a la organización y convocatoria de los 

Foros. 

El Informe Final incluye tres anexos, i) Link a fotos-videos; ii) Memoria completa de los cinco Foros que 

fueron grabados y transcritos por Equipo Pueblo; iii) Relación de las personas observadoras en la jornada 

electoral en la CDMX. 

 

NUMERALIA DEL  PROCESO ELECTORAL  

 

CONCEPTO TOTAL PORCENTAJE 

Población Total 126,705,138 100% 

Mujeres  51.3% 

Hombres  48.7% 

Lista Nominal 98,372,591 100% 

Mujeres 511,032,400 52% 

Hombres 472,260,062 48% 

Binarios                105 -- 

 

El INE informó que la del 2024 sería una elección concurrente para cargos federales y se elegirían 20 mil 

708 cargos. Proceso en el que participaron 170,320 observadores(as) electorales. Se debieron haber 

instalado 170 mil 500 casillas a lo largo del país (150 estuvieron en espera de abrirse por conflictos 

locales identificados). 

Los cargos votados el 2 de junio: Presidencia de la República; 64 senadurías de mayoría relativa,  32 por 

el principio de representación proporcional; 32 senadurías de primera minoría; 300 diputaciones por el 

principio de mayoría relativa; 200 diputaciones por representación proporcional;  nueve gubernaturas y 

la jefatura de la Ciudad de México; además de Congresos Locales, Ayuntamientos y Alcaldías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Según el Laboratorio Electoral,  en el proceso electoral 2023-2024, 157 personas relacionadas con dicho 

proceso sufrieron agresiones. Desde  junio de 2023  hasta el 2 de abril de 2024  ocurrieron 24  asesinatos, 

100 amenazas y 85 atentados. Daniela Arias en entrevista con Carmen Aristegui consideraba que la cifra 

de asesinatos podría rebasar los 100 casos. 

Según el INE, a marzo de 2024 se habían recibido 402 quejas y denuncias de VPMRG, los ataques se 

dieron mayormente  en redes sociales. 

De acuerdo al Reporte de Violencia Política de la consultora Integralia  del 1 de mayo de 2024, ñéen el 

actual proceso electoral, ya van: 195 asesinatos, 172 amenazas, 102 atentados, 21 desapariciones y 15 

secuestros. En total, 560 hechos de violencia.ò 

Es el proceso electoral más violento desde que se tiene registro. En el de 2017-2018 hubo 382 casos, 
ahora es del doble: Un crecimiento del 100% en seis años. 

Según la misma consultora, del 1 de septiembre de 2023 al 24 de mayo de 2024, se han dado 749 
agresiones relacionadas con el proceso electoral y estimaba que serían 760 al 2 de junio. De esas 749 
agresiones registradas 261 son asesinatos, 233 amenazas, 159 atentados con armas de fuego, 21 
desapariciones, 18 secuestros y 87 eventos de diverso tipo. 

La organización internacional ACLED (Armed Conflict Location and Event Data)  registró 540 
incidentes de violencia contra actores políticos entre septiembre de 2023 y junio de 2024, 330 de los 
cuales ocurrieron en el periodo de campaña (marzo a junio). Estos datos, contrario a lo que afirma el 
gobierno federal, confirman que el  proceso  electoral 2023 -2024  fue el más violento de la historia, 
con más agresiones, asesinatos e incidentes que los de 2018 y 2021. 

Del total de los 261 asesinatos, 34 aspiraban a un cargo de elección popular, el 88% a nivel municipal. 
De ellos 15 pertenecían a Morena, seis al PRI, cuatro al PAN, tres al PVEM, dos al MC, uno al PRD, uno 
al PT, uno al Partido Chiapas Unido y uno al Partido Popular Chiapaneco. 

Ante esas constataciones de violencia, el 22 de mayo se reunió el Consejo General del  INE con  miembros 

del gabinete de seguridad  del gobierno de México para garantizar  seguridad  y paz en el proceso 

electoral 2024.  

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de Septiembre de 

2023: La violencia en el país se da en zonas urbanas en un 37%; la violencia  se manifiesta en los 

municipios con un 73.4%, en los estados 7.3%. Dato que apoya la tesis de que es en los municipios--

alcaldías donde ocurren la mayor parte de las violencias indicadas, cometidas por autoridades 



locales y/o los grupos del crimen organizado que se disputan el poder, no solo económico, sino 

también político. 

La violencia se da con diversos alcances y modalidades, como asesinatos, amenazas y atentados que 

derivan en muertes o heridas, deserciones y cancelación de la participación. 

El Laboratorio Electoral registró del 4 de junio de 2023 al 23 de mayo de 2024, 272 casos de violencia y 

de estos 81 fueron asesinatos, de los cuales 34 aspiraban a un puesto de elección popular. 

La violencia y en particular la violencia política hacia las mujeres y por razón de género, se ha 

incrementado a pesar de las políticas y medidas adoptadas por el gobierno, gracias a la presión de la 

sociedad civil, a las demandas de las propias actoras, los grupos de defensa de los derechos humanos; 

las iniciativas de las parlamentarias internacionales y nacionales para generar ambientes propicios para 

que los procesos electorales se den en condiciones de libertad y paz. 

En los últimos años, la violencia en el país que pertenece al fuero común y al ámbito federal, ha sostenido 

una constante que arroja crecientes agresiones y defunciones. El Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, (INEGI), informó que en 2023 se tuvieron 15,082 defunciones en México, casi 12 homicidios 

por cada 100 mil habitantes, 21 hombres por cada 100 mil y 2.6 mujeres por cada 100 mil. 1  

La violencia hacia las mujeres, siempre ha existido, lo que no es motivo para conformarse, o pensar que 

es parte de la normalidad. Pero precisamente cuando las mujeres están exigiendo su derecho a participar 

políticamente, a ser parte en la toma de decisiones de los asuntos públicos, a ser elegidas para ocupar 

cargos de representación, al parecer el correlato es que se va incrementado dicha violencia, que llega 

incluso al feminicidio, ante la opacidad e indiferencia de las autoridades responsables de evitarlo y 

sancionarlo; muestra de la gran impunidad que persiste y que fue colocada en los Foros Regionales por 

las y los participantes, 

Particularmente la violencia política de género va en ascenso y se constituye en un factor inhibidor para 

el libre ejercicio del derecho a la participación de las mujeres. No ha sido fácil el proceso de 

empoderamiento de las mujeres, pero es una realidad innegable que no se detiene. Es un punto de 

partida y falta aún recorrer un largo trecho para cerrar las profundas brechas de género que persisten y 

para erradicar la violencia política hacia las mujeres por razón de género.  

La violencia política hacia las mujeres en razón de género (VPMRG) es uno de los principales obstáculos 

que impiden-contienen el ejercicio pleno de los derechos políticos y derechos electorales de las mujeres; 

es consecuencia de las desigualdades estructurales y una expresión más del estado patriarcal que 

impactan de forma directa los derechos humanos. 

De acuerdo con los datos e información de los Foros realizados, uno de los principales espacios en los 

cuales las mujeres son agredidas es particularmente en los partidos políticos y esta es la razón principal, 

porque la lógica partidaria, la estructura vertical patriarcal que tienen los partidos, propician la violencia 

política por razones de género. 

En la participación política de las mujeres en nuestro país, se han conseguido avances significativos en 

el camino hacia la paridad de género en los procesos electorales. La reforma constitucional en materia 

electoral de 2014, fue la primera a nivel nacional que incluyó la paridad para la in tegración de 

                                                           
1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía y Estadística. Comunicado de prensa número 25/24 del 23 de enero de 2024 página 1     



candidaturas al Congreso de la Unión y a los congresos locales de las entidades federativas, en la que 

explícitamente se previó que los partidos políticos están obligados a registrar candidaturas 50/50 mujeres 

y hombres, tanto por el principio  de mayoría relativa, como de representación proporcional, con 

alternancia de género hasta agotar las listas. Esta reforma logró que, para el proceso electoral de 2016, 

las mujeres obtuvieran el 42.8% de los escaños en la Cámara de Diputada y Senadores, y 48.6% en 

2018; llegando prácticamente a la paridad.  

Sin embargo, y tomando en cuenta que aún había una deuda más allá de las cuestiones electorales, en 

2019 se aprobó la llamada reforma Constitucional "Paridad en Todo", con la que se espera asegurar que 

la mitad de los cargos de decisión sean para las mujeres, en los tres poderes del Estado, en los tres 

órdenes de gobierno, en los organismos autónomos, en las candidaturas de los partidos políticos a cargos 

de elección popular, así como en la elección de representantes ante los ayuntamientos en los municipios 

con población indígena; además, se incorpora el lenguaje que visibiliza e incluye a las mujeres. Sumado 

a esto, en 2020 se tipificó el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, lo que se 

espera contribuirá a reconocer dicha problemática, para proponer-poner en marcha medidas para 

eliminarla.  

A esos logros se sumó la reforma constitucional en materia de paridad de género, con lo que México 

reafirmó su compromiso con los derechos políticos y electorales de las mujeres y es muestra de los 

avances que se logran cuando hay más mujeres en los congresos y en los cargos de toma de decisión.  

Las reformas aprobadas son fundamentales para que las mujeres mexicanas puedan ejercer sus derechos 

políticos y electorales en condiciones de paridad y libres de violencia. En este sentido, si bien se ha hecho 

un esfuerzo institucional para crear herramientas para la protección efectiva de las mujeres contra la 

violencia política, en muchos casos no tienen acceso a asesoría cualificada, circunstancia de la que 

generalmente depende su efectividad, lo cual se puede alcanzar con la intervención de las Organizaciones 

de la Sociedad Civil (OSC).  

En lo que respecta a la VPMRG, debido a su tipificación, aún faltan herramientas para que las 

precandidatas, candidatas y mujeres en la política puedan acceder a los recursos para su defensa en 

caso de que sean víctimas. Asimismo, es necesario un mayor nivel de concientización sobre los elementos 

del delito de VPMRG, para que las víctimas puedan identificarlo, reconocerlo y tomar acción en contra de 

sus agresores.  

México ha logrado avances fundamentales para garantizar los derechos de las mujeres, principalmente 

en términos del fortalecimiento del derecho interno, una sólida institucionalidad de género y un 

incremento de los recursos públicos etiquetados para la igualdad. No obstante, el progreso no ha sido 

uniforme, persisten contrastes al interior del país y subsisten desigualdades de género en todas las 

esferas del desarrollo. 

Atender la violencia política de género tiene que ser un asunto de Estado, porque las instituciones de 

manera aislada no lo van a poder hacer. Qué instituciones requerimos para que atiendan la violencia 

política de género. Si las hay, son tangenciales. Qué pasó con la comisión de Derechos Humanos en la 

materia, qué pasó con el Instituto de la Mujer que antes participaba de manera intensa, qué pasó con la 

Secretaría de Educación que en sus programas de estudio integraba esos problemas, la Secretaría de 

Gobernación que rige la política interior del país, los partidos políticos, qué partido político hizo un foro 

de violencia política de género. 



En México, las OSC han realizado diversos esfuerzos para promover cambios que permitan visualizar y 

erradicar las discriminaciones por el género, la desigualdad de oportunidades y la violencia contra las 

mujeres. Colectivos de OSC han identificado que existen centenas de organizaciones trabajando con 

mujeres, principalmente en la defensa y promoción de los derechos humanos, desarrollo de capacidades 

y habilidades, defensa y atención a víctimas de violencia, investigación e incidencia política, que son un 

aliento para contribuir a la inhibición - contención de un problema que nos impacta e interpela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1. Contribuir a la inhibición de la violencia política hacia las mujeres y por razón de género en cinco 

regiones del país  y favorecer la participación pacífica en el proceso electoral 2023-2024. 

2. Identificar los eventos de violencia política hacia las mujeres, y recuperar  manifestaciones 

regionales en el proceso electoral, documentarlas con testimonios de quienes le dan seguimiento, 

o las que denuncian, y/o las que la sufren de manera directa por su decisión de competir por 

algún cargo de elección popular. 

3.  Intercambiar, reflexionar y hacer propuestas,  a partir de cuatro Foros regionales y uno Nacional, 

entre actoras especializadas- afectadas por la violencia política y su influencia-impacto en la 

calidad de la elección  2023-2024. 

 

 

METODOLOGÍA  

 

Como estaba previsto realizamos un seguimiento diario de los hechos reportados de violencia 

relacionados o vinculados al Proceso Electoral 2023-2024, particularmente de la violencia política y la 

violencia política hacia las mujeres por razón de género. Actividad que se previó cumplieran las OSC 

responsables del Diagnóstico situacional de su entidad y de organizar-convocar al Foro regional. Para el 

contexto o diagnóstico se elaboró una guía para recopilar información básica y específica de cada entidad, 

en el marco de la coyuntura electoral nacional-local. 

Se orientó y apoyó a las OSC responsables de cada entidad para identificar a actoras/es políticas/os que 

podrían hacer aportes importantes desde sus lugares o posiciones políticas, que dan seguimiento al 

problema, lo atienden o están en la arena política, algunas con historias o vivencias de violencia política 

de género. 

El proyecto se realizó, con la colaboración y gracias al vínculo que sostenemos -por varios años- con 

organizaciones de la sociedad civil  (OSC), las que a su vez trabajan con movimientos o colectivos locales 



de cinco entidades del país: Tamaulipas, Sonora, Oaxaca, Yucatán y CDMX (Se colocan en el orden que 

tuvieron lugar los Foros) 

El proyecto tuvo dos líneas de investigación;  i) Seguimiento-observación de la VPMRG por medio de las 
reflexiones, análisis y propuestas desde los Foros Regionales, de los que damos cuenta ampliamente en 
este Informe Final, en el Capítulo 5 y en la Memoria anexa de los Foros. Con esos insumos se integró el 
Capítulo 4 sobre Hallazgos principales y Recomendaciones para contribuir a la contención-inhibición de 
la VPMRG; ii) Observación  ciudadana directa en casillas en la Ciudad de México, el pasado 2 de junio, a  
la que le dedicamos un apartado con la información ya colocada en el Informe Preliminar.(Apartado 6) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tres objetivos del Proyecto previstos, se cumplieron al 100% como se podrá constatar en la narración 

de las actividades, de observación del tema eje del Proyecto,  de la violencia política hacia las mujeres 

por razón de género, en distintas entidades del país, además de la participación en la jornada electoral 

del 2 de junio en la Ciudad de México: Contribuimos al diálogo entre mujeres y hombres relacionados 

con el problema de la violencia política hacia las mujeres por razón de género, desde diversas geografías 

y visiones, así como a la divulgación, particularmente con testimonios, narrativas y propuestas 

alternativas de cara a la inhibición-contención de dicha violencia política. 

 

Iniciamos junto con  las organizaciones participantes, la integración de un diagnóstico situacional, 

considerando la información documental periódica, medios y redes sociales en la región, así como 

entrevistas o testimonios a personajes e informantes clave sobre el tema. 

 

Dichos diagnósticos fueron la base para identificar tendencias-tensiones, así como insumos para diseñar 

cada uno de los Foros de reflexión previstos en las cinco regiones priorizadas, para debatir, entre actoras 

locales, del ámbito político, social y/o de la academia; sobre  la violencia política hacia las mujeres. 

 

Realizamos los cinco Foros en las regiones ya mencionadas; Tamaulipas, Sonora, Oaxaca, Yucatán y 

CDMX; en el Capítulo 5 del presente Informe Narrativo Final se da cuenta de los contextos y resultados 

de los diálogos cumplidos en el tiempo previsto en el Proyecto; todos en el mes de mayo del presente. 

 

Con las reflexiones colectivas y propuestas de las  regiones, organizamos el Foro de carácter  nacional, 

el 28 de mayo, para presentar las conclusiones y las propuestas surgidas en los foros regionales; para 

colocarlas-difundirlas en redes sociales, esperando se recuperen en las agendas locales y federal para 

relevar la importancia de la violencia política hacia las mujeres y por razón de género en la actual 

coyuntura política. El Foro nacional contó con tres panelistas que reaccionaron a los resultados de los 

foros regionales, a la vez que hicieron propuestas con un horizonte federal. (Ver Anexo: Memoria  -

Transcripción completa- de los cinco Foros) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

Las diversas actividades y diálogos realizados en el marco del Proyecto, arrojaron reflexiones importantes 

ante la desafortunada continuidad  de la situación que viven las mujeres cuando deciden participar, no 

solamente en espacios públicos, sino hacerlo políticamente para contender a cargos de representación 

popular en los diversos niveles: desde la presidencia de la República, diputaciones y senadurías,  

gubernaturas, hasta las presidencias y regidurías; es decir, tanto en el ámbito federal, como en los 

estatales y municipales.  

Aunque puede parecer una obviedad, queremos reafirmar que aún con los avances legislativos, 

normativos, medidas afirmativas, campañas de sensibilización hacia el conjunto de la sociedad y los 

partidos políticos, como acertadamente se afirmó en el Foro Regional de Oaxaca: la Violencia Política 

de Género, no desaparece.  

A continuación presentamos los principales hallazgos y recomendaciones que emanaron del conjunto de 

las actividades, prioritariamente de los Foros Regionales, que contribuyen no solamente a confirmar lo 

observado, sino que nos siguen presentando desafíos a vencer, pero sobre todo a seguir impulsando 

acciones  dirigidas a la contención-eliminación de la violencia hacia las mujeres -incluida la política- desde 

las instituciones, los gobiernos, los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad 

en su conjunto. 

 

El piso estructural del que partimos  

La violencia política hacia las mujeres por razón de género (VPMRG) data de muchos siglos atrás, es el 

primer pacto patriarcal al construir el Estado que hoy conocemos, el concepto, la forma de Estado que 

nace precisamente con el asesinato de una mujer que demanda la ciudadanía plena de las mujeres, 

Olimpia de Gouges, que en medio del nacimiento de la República Democrática que se va gestando en 

Francia, al reclamar la ciudadanía plena de las mujeres hace que esos nuevos demócratas patriarcales la 

asesinen, su propio grupo político, lo que ella hace es una indicación de los derechos políticos de las 

mujeres y el reconocimiento pleno de la ciudadanía y tras la declaración que surge después del Triunfo 

de la Revolución Francesa, esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano que es lo que 

destaca de este Movimiento Político. 



La violencia política contra las mujeres es una forma de mantener excluidas a las mujeres de su derecho 
de participar en la vida político electoral de este país; apenas hace 10 años que las mujeres, 
especialmente las feministas, conceptualizaron qué es esto de la violencia política y cómo es una forma 
de excluir a las mujeres de la participación; debido a que el poder político sigue centrado de manera 
hegemónica en los hombres y en el quehacer masculino de la política. 
 

En política hay hombres y mujeres en busca del poder, y ese poder sigue siendo patriarcal, excluyente, 
agresivo, pesa más lo político que el género. Aunque no puede generalizarse, las mujeres que participan 
en política no lo hacen en razón de la perspectiva feminista. La lucha por el poder es política y no es 
feminista para mejorar las condiciones o defender los derechos de las mujeres. Las mujeres que 
participan en política privilegian sus derechos políticos a participar, pero no están pensando en 
transformar el sistema político nacional con una perspectiva de género. Ese es un obstáculo importante 
que se enfrenta en todo el país. 
 
Los derechos electorales, los derechos políticos son derechos humanos y no únicamente se circunscriben 
en el derecho a votar, sino en el de ser votada en el ejercicio del cargo, en el derecho de asociación y 
esta violencia puede ser ejercida en lo individual, por un partido político, o servidores públicos, incluso 
los medios de comunicación y pero aun la acción del crimen organizado en buena parte del territorio 
nacional. 
 
Si miramos el Registro Nacional de personas agresoras, encontramos que hasta el primero de mayo de 

2024 el Registro de personas sancionadas por violencia política por razones de género, tiene 389 

personas sancionadas donde el 90% son hombres, porque la forma de concretar el poder es en las 

personas y quienes hasta el día de hoy siguen ostentando ese poder en la vida política son los hombres. 

El problema de la violencia política en razón de género es  uno de suma gravedad, en donde está la 

responsabilidad de la sociedad y de las instituciones en su conjunto de generar una cultura de respeto y 

de igualdad. 

La violencia política contra las mujeres por razones de género no ocurre solamente en los procesos 

electorales, se da a lo largo de su vida política y pública, ya sea una vez en el cargo o incluso las propias 

periodistas viven violencia política por razones de género porque participan en el espacio público, con 

una voz propia y el hecho de participar en la vida pública, es uno de las condiciones o ámbitos en los 

cuales ocurre la violencia política por razón de género. 

 

Cifras y situaciones reveladoras de la VPMRG  
 

o El 63% de las mujeres de 15 años o más, han experimentado un acto violento en algún momento 
de su vida, una de cada cuatro mujeres ha reportado haber sufrido discriminación en su lugar de 
trabajo. 

o La violencia detonó con más fuerza en contra de las mujeres, de 2019 a 2024 se han atendido 
1,241 quejas de mujeres por eventos de violencia en razón de género a nivel nacional. 

o La violencia y acosó en redes sociales contra las mujeres que deciden postularse a algún cargo 
de representación popular va en aumento desafortunadamente. 

o Se requiere una acción contundente de los Congresos de los Estados, para revocar el cargo a 
presidentes municipales o cualquier otro/a funcionario del Cabildo, que ejerza la violencia política 



y que no se politice la decisión. Hasta la fecha sólo ha habido un presidente revocado de su cargo 
por tal motivo; es decir, que la medida 3 de 3, con sanciones reales hacia los violentadores, 
porque aun siendo, son candidatos a puestos de representación. 

o Todavía prevalecen los prejuicios para que a integrantes de la comunidad LGBT+; los pueblos 
indígenas y afromexicanos; los adultos mayores y personas con discapacidad, se les brinde la 
oportunidad de participar en las candidaturas de cargos públicos, aun habiendo sido normada su 
participación. 

o Las mujeres al asumir otros roles (casa, familia, trabajo laboral), se les complica destinar otro 
tiempo para la participación política.  

o Hay que reconocer que las mujeres nos hemos olvidado de ser solidarias como lo son los hombres. 
El decir a ver todas juntas, todas avanzamos unidas, pero falta mucho por lograrlo.  

o Faltan estrategias para que las mujeres puedan ser consideradas dentro de todos los cargos y 
aun con la paridad, somos nosotras mismas las mujeres las que consideramos que el hombre 
tiene más posibilidades, no capacidades, sino posibilidades. 

o Otro problema es la escasa cultura jurídica que tenemos como sociedad. No estamos 
acostumbrados a denunciar, a documentar los casos que se van presentando. El nivel de 
conocimiento y de apropiación de nuestros derechos es muy bajo.  

o Es esencial que las mujeres conozcan y se apropien de sus derechos y los defiendan cuando son 
vulnerados. Así como la extensa normatividad, que debe conocerse, entenderse y apropiarse por 
parte de las mujeres que participan en política. 

 
Repercusiones - consecuencias en las mujeres que han vivido VPMRG  

En una entrevista realizada a mujeres integrantes de partidos políticos en 2018, los resultados que las 

mujeres reportaron son preocupantes y merecen atención, más allá de la jornada electoral: 

ǒ Depresión, ansiedad, ataques de pánico, trastornos en la alimentación, trastornos en el sueño y 

en su medicación, problemas crónicos de salud y hasta fibromialgia, cuestiones de movilidad, lo 

que es importante porque se quita la energía que se requiere para una contienda, indefensión 

aprendida, síndrome Estocolmo y síndrome traumático; las candidatas que reportaban y que 

siguen reportando que llegan y les balearon su casa en la noche desde afuera, obviamente tienen 

un nivel de estrés postraumático altísimo. 

ǒ Casi todas las mujeres, reportan miedo. El miedo les paraliza de alguna forma, por lo es 

importante atender esos síntomas, por el hecho de ejercer un derecho, su derecho a la 

participación política, su derecho a ser respetada, sin violencia, con recursos, con dignidad, 

entonces las mujeres por ejemplo, reportaban, hablando del partido político, desencantadas 

completamente. Antes no las protegían, pero ahora de plano las dejaron completamente solas y 

portan también este problema de alta traición.  

ǒ Desalentar a las Mujeres de participar en la política, aunque se tenga a mujeres muy talentosas 

que no desean participar o en muchas ocasiones hacen un gran trabajo, pero prefieren estar 

detrás de los candidatos. 

ǒ Se refuerzan los prejuicios, los estereotipos que también tiene la sociedad  hacia las mujeres y 

se perpetúa la desigualdad de género. 

 

 



Papel de los partidos políticos y de las instituciones electorales encargadas de evitar - 

sancionar la VPMRG  

Vivimos por el partido, somos las que empezamos desde el partido y ahora ni siquiera fuimos elegidas 

porque en el estado no quedamos ya que realmente no se realizaron las encuestas que decían. Éste es 

el testimonio de una mujer que quiso contender y que en principio, su propio partido político la traicionó.  

Desafortunadamente en los diversos casos que se fueron documentando en los Diagnósticos Regionales 

que se hicieron, es una constante: las promesas fallidas o incumplidas; las presiones para declinar por 

otra persona (hombre); las amenazas y denostaciones a través de redes sociales o incluso las agresiones 

físicas (como acordonar la casa de la candidata) y por supuesto la negación al registro desde sus 

institutos políticos.  

El recurso económico que reciben los partidos políticos no se distribuye de manera equitativa entre todas 

las personas que son candidatas y ello tiene un sesgo de género, lo que genera que las mujeres no 

tengan recursos para desarrollar sus campañas políticas y son víctimas de sus propios líderes partidarios.  

Existe una simulaci·n cuando se le dice: ñte dejo estar, voy a hacer como que decidesò pero finalmente 

está mucho más exacerbada la violencia desde el partido. Decían: las mujeres estamos al servicio de los 

que hombres que están en el partido que toma las decisiones, lamentablemente no estamos avanzando, 

nos están utilizando para el servicio de los hombres que están en el poder.  

Si bien es cierto, en el año 2020 se dio un avance significativo, la modificación de siete leyes donde ya 

se incorporan de manera normativa la violencia política, la forma de sancionar, los delitos electorales en 

la materia, también es cierto que se ha hecho muy poco, tenemos ley pero no tenemos instituciones, 

salvo el INE, quién está nadando en un desierto, totalmente aislado. 

Aunque las iniciativas legislativas han tenido un avance, aún enfrentamos desafíos significativos en su 

implementación, es necesario garantizar que los recursos se utilicen de manera efectiva y productiva; la 

necesidad de mejorar y actualizar los programas de capacitación existentes y erradicar las prácticas que 

comprometan la justicia y la equidad en el sistema judicial siguen siendo desafíos importantes.  

Se reconoce que ha habido avances en materia de jurisprudencia; hay magistradas que han incorporado 

el enfoque de género o magistrados que aplican el criterio de interculturalidad, pero todavía falta avanzar.  

¿Qué ha pasado con los violentadores? Lo que ha sido del conocimiento público, es que el INE ha iniciado 

un procedimiento y posteriormente -en muchos de los casos- el Tribunal Electoral los ha perdonado, y 

existen sanciones, una persona que es violentador no puede ser candidato y esos perdones que ha 

otorgado el Tribunal, han causado desánimo y por supuesto un gran problema, al igual que la ley penal 

de impunidad electoral, es decir, usar la ley, para que violar la ley; sí existe ley, pero no existen 

instituciones fuertes que la puedan ejercer. 

Los Institutos Locales Electorales (OPLES), han realizado esfuerzos importantes para modificar su 

estructura, generando las Direcciones de Igualdad de Género y No Discriminación; se establecen 

normativas y protocolos que inhiban y sancionen la VPMRG, pero un ejemplo es que al establecer 

procedimientos especiales sancionadores, se debe evitar que algunas de las medidas cautelares, ponga 



en riesgo a la víctima. De igual manera, como en el caso de Tamaulipas, donde han generado redes de 

apoyo  para que las mujeres candidatas o aquellas que ya se encuentran en los cargos, acudan a recibir 

asesoría y acompañamiento jurídico, psicológico y sobre todo desde las mismas mujeres que hagan 

sinergia; pero un asunto muy relevante es que se generaron tres tipos de redes de apoyo: las que 

motivan, las que orientan y las que salvan. Ello les posibilita qué hacer en caso de que se les presente 

alguna situación de esta naturaleza, sobre todo en los Consejos Municipales y Distritales, para que 

además haya una paridad de género. 

El Instituto Electoral de la Ciudad de México cuenta con el reglamento para el Trámite de Quejas y 

Procedimientos de Investigación, donde se regulan todas las quejas en general, sin hacer una distinción, 

por lo que es necesario diseñar un reglamento específico para el tema de la violencia política contra las 

mujeres con la finalidad de tener reglas más precisas para defender estos casos. 

En el Instituto Nacional Electoral se cuenta con un Plan Piloto, que así lo ha determinado esta institución, 

que cuenta con abogadas y psicólogas que pueden atender o ser la primera instancia a la cual las mujeres 

puedan acudir precisamente para decidir si quieren entablar una denuncia contra su agresor y cuál es el 

camino por recorrer.  

La calidad de la investigación , es un asunto de vital importancia, en todos los niveles de la función 

pública y en la actuación de la procuración de justicia, el funcionario sea capacitado desde un enfoque 

de género e interculturalidad , para evitar reacciones en contra de las mujeres, que las inhiben a 

seguir denunciando y que son vividas como un portazo, cuando se les cuestiona: ¿para qué sigues con 

esto?; Déjalo ya, para qué vienes. Déjalo así, mejor arréglense. En el fondo es que no se quiere resolver 

el conflicto, como en el caso de Oaxaca, donde hasta la propia Presidenta Consejera del IEEPCO, fue 

víctima de esa dilación, pero también puede afirmarse de mujeres candidatas de otros estados. 

Las Fiscalías además de carecer de personal, se subsumen en un mar de burocracia, cuando las 

situaciones requieren de soluciones ágiles y expeditas, por la gravedad del problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Foros fueron impulsados por organizaciones locales con experiencia, presencia y trabajo directo en 
comunidades en sus entidades:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Participaron como ponentes 16 especialistas; académicas, representantes de movimientos y redes 
sociales en  derechos humanos, funcionarias de Institutos electorales locales, investigadoras/es sobre 
género y violencia y ex funcionarios de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. 

 
Los foros fueron transmitidos en redes sociales de Equipo Pueblo (Facebook y Youtube) y las de las OSC 

participantes. Se  integró la memoria de los cinco Foros (transcripción completa) y a partir de la misma 

se presenta este capítulo 5 que se compone de los  diagnósticos y resumen  de los Foros Regionales de 

las entidades participantes. 



 



 

INTRODUCCIÓN  

Derivado de la Reforma sobre Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG), 

publicada el 13 de abril del 2020, en La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia (LGAMVLV), define ñLa violencia pol²tica en raz·n de g®neroò, como toda acci·n u omisi·n, 

incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, 

que tenga por objeto o resultado limitar, anular o m enoscabar el ejercicio efectivo de los derechos 

políticos 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 función pública, la toma de decisiones, la liberta de 

organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, 

candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. 

En Tamaulipas la legislación local se encuentra armonizada con la reforma federal en materia VPMRG 

desde el 13 de junio de 2020. A nivel federal se reformaron ocho leyes; mientras que, a nivel local, solo 

dos: la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas y la Ley de Medios de Impugnación Electorales de 

Tamaulipas. En ellas se incorporó lo contenido en la LGIPE, LGPP, LGMDE y la LGSMIME. 

 
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), define la VPMRG 

como: 

 
Toda acción, omisión y/o tolerancia, basada en elementos de género, ejercida dentro de la esfera pública 

o privada, cuyo objeto o resultado es limitar,  anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos 

políticos y electorales de una o varias mujeres a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la 

función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las 

prerrogativas, mujeres que tengan alguna precandidatura, candidatura o bien ejerza funciones o cargos 

públicos del mismo tipo. 

 
Es necesario precisar que no toda la violencia política tiene elementos de género, pues en una 

democracia, la política es un espacio de confrontación, debate, disenso, porque en ésta se hacen presentes 

diferentes expresiones ideológicas y partidistas, así como distintos intereses. En este sentido, los 

siguientes criterios auxiliarán para identificar cuando la violencia política tiene componentes de género: 

 
Cuando la violencia se dirige a una mujer por ser mujer. Es decir, cuando las agresiones están 

especialmente orientadas en contra de las mujeres por su condición de mujer y por lo que representan 

en términos simbólicos, bajo concepciones basadas en estereotipos. Incluso, muchas veces el acto se dirige 

hacia lo que implica lo ñfemeninoò y a los roles que normalmente se asignan a las mujeres. 

 
Cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres; esto es, a) cuando la acción u omisión 

afecta a las mujeres de forma diferente que a los hombres o cuyas consecuencias se agravan ante la 

condición de ser mujer; y/o b) cuando les afecta en forma des proporcionada. Este último elemento se 

hace cargo de aquellos hechos que afectan a las mujeres en mayor proporción que a los hombres. En 

ambos casos, habrá que tomar en cuenta las afectaciones que un acto de violencia puede generar en el 

proyecto de vida de las mujeres. 

 

 



 

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA ENTIDAD  

En 2020, la población en Tamaulipas fue de 3, 527,735 habitantes (49.2% hombres y 50.8% mujeres). 

En comparación a 2010, la población en Tamaulipas creció un 7.93%. 

Las ventas internacionales de Tamaulipas en 2023 fueron de US$30,229M, las cuales decrecieron un -

2.96% respecto al año anterior. Los productos con mayor nivel de ventas internacionales en 2023 fueron 

Monitores y Proyectores, que no Incorporan Aparatos de Recepción de Televisión (US 2,637M), Partes y 

Accesorios de Vehículos Automotores (US$2,606M) e Instrumentos y Aparatos Utilizados en Ciencias 

Médicas (US$1,890M). 

Las compras internacionales de Tamaulipas en 2023 fueron de US$25,745M, las cuales decrecieron un -

9.47% respecto al año anterior. Los productos con mayor nivel de compras internacionales en 2023 

fueron Circuitos Electrónicos Integrados (US$2,103M), Partes y Accesorios de Vehículos Automotores 

(US$1,107M) y Diodos, Transistores y Semiconductores Similares (US$787M). 

En el cuarto trimestre de 2023, la población económicamente activa de Tamaulipas fue de 1.71M 

personas. La fuerza laboral ocupada alcanzó las 1.66M personas (41.1% mujeres y 58.9% hombres) con 

un salario promedio mensual de $8.07k MX. Las ocupaciones que concentran mayor número de 

trabajadores fueron Empleados de Ventas, Despachadores y Dependientes en Comercios (81.9k), 

Comerciantes en Establecimientos (70.1k) y Conductores de Camiones, Camionetas y Automóviles de 

Carga (47.5k). Se registraron 55.8k desempleados (tasa de desempleo de 3.26%). 

Según datos Censo Poblacional 2020, se registraron 1.07M viviendas. De éstas, 31.4% son viviendas 

donde la persona de referencia es mujer y 68.6% corresponde a viviendas donde la persona de referencia 

es hombre. Respecto a los rangos de edad de las personas de referencia, 11.8% de las viviendas 

concentró a jefes de hogar entre 45 a 49 años. 

 

PROGRAMAS SOCIALES DE BIENESTAR  

La Secretaría de Bienestar Social en la Entidad tiene como misión contribuir al mejoramiento de la calidad 

de vida de las y los tamaulipecos, propiciando que todas las personas sin importar su origen étnico o 

nacional, el género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, 

opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana; 

tengan garantizado el goce de sus derechos sociales y el acceso de la población al desarrollo social. 

Cuenta con 7 programas presupuestarios para brindar atención y proveer las necesidades básicas de la 

población tamaulipeca, buscando así el bienestar humano y mejoramiento social de hombres y mujeres; 

entre los cuales se encuentran (Alimentado tu Bienestar, Comedores de Bienestar, Gestores Sociales del 

Bienestar, Vinculación con Organismos de la Sociedad Civil, Primero los Pobres, Parques ï Centros y 

Unidades de Bienestar; y Atención Ciudadana). 

 

 

 



 

INFORMACIÓN, DATOS Y CIFRAS SOBRE VIOLENCIA POLÍTICA HACIA LAS MUJERES POR 

RAZÓN DE GÉNERO EN TAMAULIPAS  

A partir de la entrada en vigor de la reforma en ma teria de VPMRG del mes de abril del 2020 al 31 de 

diciembre de 2021, en el IETAM se iniciaron 12 partidos encuentro solidario (PES) por hechos que en 

su mayoría ocurrieron en el municipio de Matamoros. 

Se denunciaron a 21 personas de las cuales 19 corresponden a personas físicas y 2 a personas morales. 

De las 19 personas físicas denunciadas 17 son hombres y 2 mujeres resaltando que la gran mayoría de 

las personas que se denunciaron pertenecen al municipio de Ciudad Madero. 

Las personas denunciadas en su mayoría han sido integrantes de partidos políticos seguidos de 

ciudadanos/as. Generalmente, no guardan ninguna relación con la víctima, ya que solamente 3 personas 

tienen una relación jerárquica con la víctima. 

De las 21 personas denunciadas, en 10 no se identifica su pertenencia a un partido político, sin embargo, 

en 11 sí, de los cuales en su mayoría pertenecen al PRI. 

En dos casos se identificó la reincidencia de las personas denunciadas por una ocasión. Pero se identifica 

que otra persona ha sido denunciada dos veces. De las 12 denuncias, 10 fueron presentadas por propio 

derecho y dos por terceras personas. Identificándose en su totalidad a 12 víctimas, de las cuales ninguna 

presentó otro componente de interseccionalidad. Se identifica que estas 12 mujeres, en su mayoría eran 

candidatas a presidentas municipales. De los 12 PES en 7 se solicitaron medidas cautelares, pero todas 

resultaron improcedentes, por lo que de no se reportó ninguna medida. Sin embargo, al resolverse uno 

de los procedimientos en los que se determinó la existencia de VPMRG, como medida de reparación 

integral, se ordenó el retiro inmediato de las publicaciones denunciadas; lo cual, se pudo haber realizado 

a través de una medida cautelar con la finalidad de evitar que estas publicaciones siguieran produciendo 

efectos que pudieran afectar el ejercicio o la protección de los derechos de la denunciante. Respecto de 

las medidas de protección, en 4 casos fueron solicitadas por las denunciantes, pero en ninguno de estos 

se realizó análisis de riesgo, así como tampoco se advirtió la necesidad de otorgarlas. 

No obstante, el IETAM en los 12 PES dio vista a las instituciones que se señalan en la siguiente gráfica, 

reportándolas como medidas de protección otorgadas. Para su ejecución se vinculó a la Fiscalía general 

del estado, al Instituto estatal de las mujeres y al propio OPLE; sin que se les dé seguimiento a las 

medidas otorgadas, por lo que no se verificó su efectividad. 

Es necesario señalar que las medidas de protección se deben dictar e implementar con base en diversos 

principios, entre los cuales se destaca el de oportunidad y eficacia que implica que las órdenes sean 

oportunas, específicas, adecuadas y eficientes para la protección de la víctima, por lo que las vistas a 

diversas instituciones o vincular a las autoridades correspondientes, no cumplen con el principio señalado, 

ya que no indica para qué se requiere su intervención, es decir, no ordena una acción específica que 

atienda a la situación de violencia en que se encuentre la víctima, y por lo tanto, no deben considerarse 

como medidas de protección. 

El IETAM no cuenta con alianzas interinstitucionales para la atención a las víctimas de VPMRG que 

ameriten el otorgamiento de medidas de protección, así como tampoco cuenta con el apoyo de alguna 

institución para la elaboración del análisis de riesgo. Al 31 de diciembre del 2021 el IETAM, reportó que 



 

de los 12 procedimientos 11 habían sido concluidos y 1 en sustanciación. De los 11 procedimientos 

concluidos únicamente en 1 se declaró la existencia de la infracción. 

En el PES en el que se declaró la existencia de la infracción, la conducta sancionada consistió en 

publicaciones en redes sociales, la sanción ordenada consistió en una amonestación pública. En la 

resolución el IETAM no se pronunció sobre la modalidad de violencia. El tipo de violencia sancionada fue 

la verbal. 

Cabe señalar que las publicaciones en redes sociales denunciadas, contienen comentarios sexistas que 

tienden a desprestigiar a la afectada, ya que no se le reconoce como capaz de ejercer un cargo en la 

política por el solo hecho de ser mujer, con lo que se replican roles y estereotipos de género, lo cual 

constituye el tipo de violencia simbólica. 

Con respecto a las medidas de reparación integral a la víctima, se ordenaron medidas de restitución, de 

satisfacción y de no repetición. Como medida de restitución se ordenó el retiro inmediato de las 

publicaciones. Como medida de satisfacción, una disculpa pública; y por lo que respecta a las de no 

repetición se ordenó que la persona infractora realizará cursos de sensibilización y/o capacitación en 

temas de VPMRG. Por último, se ordenó la inscripción de la persona infractora en el RNPS, por un plazo 

de 4 años. 

 

VIOLENCIA POLÍTICA HACÍA LA MUJER Y POR RAZÓN DE GÉNERO EN LA ENTIDAD  

Padrón estatal de sujetos sancionados por Violencia Política en Razón de Género 

 
No.  No. de 

resolución  
Sujeto 
sancionado  

Conducta  Sanción  

1 IETAM-R/CG-
06/2021 

Alejandro Mares 
Berrones 

Publicación 
de notas 
periodísticas 

Amonestación 
pública 

2 SER-PSC-87/2023 Titular del perfil 
de Facebook 
denominado ñJAMES 
BUCHANAN u 
OSCAR MARTINEZò 

Publicación 
en red social 

Ninguna 

 
IETAM-R/CG-06/2021 

El quince de febrero, el PAN presentó denuncia ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en 
el Estado de Tamaulipas, contra Alejandro Mares Borrones, en su carácter de periodista y Consejero 
Electoral suplente del 04 distrito electoral federal con cabecera en Matamoros, por la posible vulneración 
a los principios de legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, así como por violencia política 
en razón de género en perjuicio de Gloria Ivett Bermea Vázquez, en su calidad de aspirante a candidata 
a la presidencia municipal de Matamoros, con motivo de la publicación de diversas notas periodísticas en 
portales electrónicos de carácter  noticiosos y en redes sociales. 
 
El día diecisiete, la Secretaría Ejecutiva del IETAM tuvo por recibida la denuncia y la radicó bajo el 

número de expediente PSE-03/2021. Seguidos los trámites del procedimiento, el tres de marzo, el 



 

Consejo General emitió la resolución IETAM-R/CG-06/2021, en la cual declaró existente la infracción y 

sancionó al actor con amonestación pública, a la par, como medidas de restitución, -satisfacción y no 

repetición, se instruyó al denunciado retirar las notas periodísticas publicadas, emitir disculpa, tomar 

los cursos de género, masculinidades y lenguaje incluyente y no sexista, así como de derechos humanos 

y género, autonomía y derechos humanos de las mujeres. 

 

SER-PSC-87/2023 

El 22 de enero del 2023 el PAN denunció ante la autoridad instructora por la vía del procedimiento 

especial sancionador a Ismael Rendón Rico quien publicó en su perfil de Facebook un cartón político 

que retom· del perfil de la cuenta denominada ñLa Trilla Tamaulipasò, en el que aparece la imagen de 

Imelda San Miguel Sánchez caricaturizada como una marioneta que la maneja un hombre, así como a 

quienes resultaran responsables. 

El 20 de abril del 2023 el Tribunal del Poder Judicial de la Federación emitió la sentencia en la que 

determinó la inexistencia de la violencia política en razón de género atribuida a Oscar Díaz Salazar autor 

del cart·n pol²tico y administrador ¼nico de la p§gina de Facebook denominada ñLa Trilla Tamaulipasò, 

así como a Ismael Rendón Rico quien difundió la publicación en su Facebook. Eso porque de acuerdo 

con el contexto en el que fue realizado y difundido el cartón político se advirtió que se trató de una 

crítica hacia la entonces candidata, en su desempeño cuando fue legisladora local. 

Por otra parte, se determinó escindir el procedimiento a fin de que la autoridad instructora iniciara un 

nuevo procedimiento sancionador en el que se contemplara realizar mayores diligencias de investigación 

sobre los hechos relacionados con el comentario realizado en interacción con la publicación de Facebook 

de ñLa Trilla Tamaulipasò, por parte del usuario ñJames Buchananò; al respecto la autoridad instructora 

inició el procedimiento especial sancionador en el que se realizaron numerosas diligencias de 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

James Buchanan comento: ñPero se me hace que el que le mete la mano no es Francisco, si no 

Ismael CDV, el Senador mis·gino, dicen que se la est§ zumbandoò 

 



 

Se acredita la violencia política por razón de género, en contra de la denunciante atribuida al titular del 

perfil de Facebook ñJames Buchanan u Oscar Mart²nezò. Deb²a establecerse la responsabilidad del ilícito, 

sin embargo, debido a que no fue posible identificar y localizar a la persona responsable del perfil de 

Facebook, se emitió únicamente una sentencia declarativa. 

 

 

 

 

 

 



 

VIOLENCIA POLÍTICA HACIA LAS MUJER Y POR RAZÓN DE GÉNERO EN EL PROCESO 

ELECTORAL 2024 ï TAMAULIPAS  



 

MEDIDAS QUE PODRÍAN IMPLEMENTARSE PARA CONTENER ï EVITAR LA VIOLENCIA HACIA 
LAS MUJERES QUE PARTICIPAN EN POLÍTICA  

 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE), la 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), la Subsecretaría de Derechos 

Humanos de la Secretaría de Gobernación (Subsecretaría DDHH), la Fiscalía Especial para los Delitos 

de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), el Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Comisión Nacional para Prevenir 

y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), elaboraron el Protocolo para la atención de la 

violencia política contra las mujeres en razón de género con el compromiso decidido por garantizar el 

libre ejercicio de los derechos político-electorales como parte integral de la protección de los derechos 

humanos de las mujeres. 

 
La violencia política contra las mujeres en razón de género no está aún reconocida como una conducta 

sancionable vía penal, electoral o administrativa, esta puede ser sancionada a través de la configuración 

de otras conductas que sí están contempladas y generar responsabilidades por esas vías. 

 
En el proceso electoral   

 

Vías de activación:  
 

1. Penal: Denuncia en cualquier Agencia del Ministerio Público, que canalizará conforme al caso 

concreto y la conducta sancionada. 

2. Electoral: Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ante el 

Tribunal Electoral que corresponda. 

3. Responsabilidad de servidores públicos 

 
En el ejercicio del cargo   

 

Vías de activación:  
 

1. Penal: Denuncia en cualquier Agencia del Ministerio Público, que canalizará conforme al caso 

concreto y la conducta sancionada. 

2. Electoral: JDC ante el Tribunal Electoral que corresponda; Procedimiento Ordinario 

Sancionador, en caso de que las personas agresoras sean consejeros o consejeras Electorales 

3. Responsabilidad de servidores públicos 
 
 

RESULTADOS DEL FORO VIOLENCIA POLÍTICA HACIA LAS MUJERES Y POR RAZONES DE 
GÉNERO EN EL PROCESO ELECTORAL 2024, 17 DE MAYO DE 2024, CIUDAD MANTE, 
TAMAULIPAS  

 
¶ En respuesta a la creciente conciencia sobre la violencia política de género se han implementado 

varias políticas a nivel nacional, incluyendo leyes que sancionan explícitamente a este tipo de 
violencia. 



 

¶ Juntos y juntas, podemos cambiar el panorama para las mujeres en la política asegurando un 
futuro donde la igualdad y el respeto sea la norma y no la excepción. 

¶ La violencia política hacia las mujeres y por razón de género se da en contra y son todas aquellas 
acciones u omisiones que hacen, ya sean personas comunes o servidores públicos, dirigidas a 
una mujer sólo por el hecho de ser mujer. Cuyo objetivo es menoscabar o anular sus derechos 
políticos electorales incluyendo el ejercicio del cargo. 

¶ Revisar porque las mujeres incurrimos en violencia, cuando debemos apoyarnos entre nosotras 
mismas. 

¶ No existen cifras exactas en el caso de Tamaulipas, o porque no se registra o no se denuncia, 
pero hay un 23.8% que la violencia hacia las mujeres, proviene de los presidentes municipales y 
los servidores públicos. 

¶ La paridad de género no funcionó en su totalidad en cuanto a cumplimiento y por ello el Instituto 
Electoral de Tamaulipas, definió criterios para colocar a las mujeres en igualdad de oportunidades 
de obtener el cargo y no colocarlas en lugares donde siempre ha perdido algún partido político, 
sólo para cumplir con la normatividad. 

¶ Hay una clasificación amplia de estos tipos de violencia y, en ocasiones, la más visible es la 
violencia física. Los otros tipos de violencia son más complejos de demostrar físicamente, pero 
no por ello dejan de hacerla. 

¶ Los elementos de género para que se configure la violencia política contra las mujeres en razón 
del género es que se dirija a una mujer por ser mujer. Ese es el elemento de género en el sentido 
de que va vinculada a estos estereotipos o a estos imaginarios sociales que se le atañen a la 
mujer por el hecho de serlo. 

¶ El Instituto Electoral de Tamaulipas y es de los pocos institutos electorales que sustancia 
procedimientos en su interior. 

¶ Los supuestos, nosotros los podemos encontrar en la Ley General para el Acceso a las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia. Existen más de 20 conductas que están establecidas y ahí se puede 
identificar si la persona que es candidata, si la persona que es mujer electa, está recibiendo algún 
tipo de conducta de esta naturaleza. 

¶ Está tan normalizada la violencia que no la detectamos y tenemos que ir a leer el concepto o que 
alguien nos diga los elementos para caer en cuenta de que, efectivamente, la persona está 
sufriendo ese tipo de violencia. 

¶ El Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas (IETAM), tiene una serie de estrategias para prevenir 
y atender los casos de VPMRG. 

¶ La persona puede decidir la vía mediante la cual se pueda investigar la conducta que está 
padeciendo, ya sea la vía administrativa que somos el Instituto Electoral, la vía jurisdiccional que 
es el Tribunal o la vía la vía penal, que precisamente es la parte de la fiscalía. 

 
  



 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE SONORA  
 
Condiciones geográficas y socioeconómicas  
 
El estado de Sonora cuenta con una superficie de 179 355 km cuadrados. Se localiza en el noroeste del 
país. El clima es seco, semiseco y muy seco primordialmente, con una temperatura media anual de 22 
centígrados, y una precipitación anual promedio de 450 mml. 
 
En el 2020, la población en Sonora fue de 2 944 840 habitantes, (50% hombres, 50% mujeres), en 
comparación a 2010, la población en Sonora creció un 10.6%. 
 
En los últimos dos trimestres, la economía de Sonora se expandió en 5.37% en promedio. Previo a esto, 
su economía había crecido a una tasa promedio anual de 1.32%, entre 2018 y 2023. 
 
En Sonora existen 9 pueblos indígenas, 7 de los cuales son originarios del estado, pertenecientes a las 
etnias: Guajiros, Mayos, Yaquis, Seris, Pápagos, Pimas y Cucapás, distribuidos en las comunidades de: 
Guamúchil, Loma de Bacum, Torim, Vicam, Potam, Rahum, Huirivis, Álamos y Belem. 
 
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Estado de Sonora es uno de los 
estados de la República con mejor calidad de vida en México, debido a las categorías acordes a la 
Secretaría de Salud que engloba cinco dominios principales: bienestar físico, material, social, emocional, 
así como desarrollo y actividad. Uno de los aspectos que resaltan en el ámbito de la comunidad, son las 
relaciones sociales. Encontrándose Sonora en el número tres, por detrás de Baja California y Baja 
California Sur. 
 
En el ámbito educativo, se encuentra en el quinto lugar, además está entre los siete con menor deserción 
escolar y entre los cinco con más años en promedio de escolaridad. 
 
Con relación al indicador de vivienda, se cuenta con un promedio de 1.1 habitaciones por persona, siendo 
Chihuahua quien lidera la lista con 1.2 y Chiapas quien está hasta el fondo con 0.8. 
 
En participación cívica y política está en el quinto sitio, en confianza en la aplicación de la ley en noveno, 
en percepción de ausencia de corrupción y en confianza en los jueces en undécimo, mientras que en 
participación electoral es de los tres peores estados. 
 
En cuanto a medioambiente, Sonora es de las 10 entidades con menor nivel de contaminación del aire, 
además está entre las seis que menos residuos dispone. Es de los tres estados con menos población 
ocupada trabajando más de 48 horas y en cuanto a satisfacción con tiempo para ocio en los empleos 
ocupa el decimocuarto puesto. 
 


