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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es analizar los obstáculos que enfrentaron las 
mujeres al ejercer el voto para la elección de comisariada(o) 2022, por pri-

mera vez en la comunidad de Ocotequila, perteneciente al Municipio de 

Copanatoyac, Guerrero. Para este análisis se abordan cinco apartados: la 

ciudadanía de las mujeres, la mujer sin ciudadanía, la génesis del voto de 
la mujer en México, derechos políticos de las mujeres, y la participación 

política de las mujeres en la actualidad. La investigación emplea una la 

metodología mixta, para el ámbito cualitativo se tomaron datos estadísti-
cos del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Gue-

rrero (IEPC Guerrero), enfocados en los resultados de las elecciones para 

comisariada(o) 2022 en la comunidad de Ocotequila, perteneciente al mu-
nicipio de Copanatoyac, Guerrero, en el escenario cualitativo se empleó el 

método de investigación etnográfico, asimismo se aplicó una entrevista a la 

activista Antonia Ramírez Marcelino, quien fue la primera candidata inde-
pendiente. En el presente trabajo se presume que los “usos y costumbres” 

de los pueblos originarios obstaculizan la participación política de las mu-

jeres. 
 

Palabras clave: mujeres, ciudadanía, participación política. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this article is to analyze the obstacles faced by women 
when exercised their vote for the commissioner election of 2022, for the 

first time in the community of Ocotequila, which belongs to the town of 

Copanatoyac, Guerrero. For this analysis, five topics are addressed: wom-
en's citizenship, women without citizenship, the genesis of women's suf-

frage in Mexico, women's political rights, and women's political participa-

tion today. The research employs a mixed methodology, for the qualitative 
scope, statistical data were taken from the Electoral Institute of Citizen 

Participation of the State of Guerrero (IEPC Guerrero), focused on the re-

sults of the elections for commissariat 2022 in the community of Ocotequi-

la, belonging to the municipality of Copanatoyac. In the qualitative scenar-
io, the ethnographic research method was used, likewise an interview was 

applied to the activist Antonia Ramírez Marcelino, who was the first inde-

pendent candidate. In this article, it is presumed that the uses and cus-
toms of original peoples hinder women's political participation. 

 

Keywords: women, citizenship, political participation. 
 

Introducción  

Hoy en día, aún no se rompen las barreras que enfrentan las ciudadanas 
para su completo ejercicio democrático, sobre todo en las poblaciones ru-

rales del Estado de Guerrero, específicamente en la comunidad de Ocote-

quila, perteneciente al Municipio de Copanatoyac, lugar donde se desarro-

lla esta investigación. El 2 de enero se llevó a cabo la contienda electoral 
para elegir la comisariada(o) municipal, en esta comunidad por usos y cos-

tumbres las mujeres no votan para elegir a la autoridad, inmediata, por lo 

anterior en esta comunidad las creencias, ideologías, estructura patriarcal, 
que son parte de los “usos y costumbres” como lo define (Gómez 2005) son 

formas propias de autogobierno, y se rigen por sistemas normativos, que 

han evolucionado desde los tiempos pre-coloniales. Es decir, se encuen-
tran arraigados en la comunidad, asimismo son transmitidos de genera-

ción en generación. Estas son las principales causas que provocan que la 

mujer no sobresalga en campos sociales como el económico, educativo, y 
mucho menos en el escenario político. En este sentido, el Comité sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

(CEDAW 2017) en el artículo 5 inciso “a” hace referencia a la discrimina-

ción, la cual se considera establecida en los prejuicios tradicionales sus-
tentados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los 
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sexos. Es decir, las femeninas están condenadas a vivir sumergidas en un 

mundo de discriminación, prejuicios y estereotipos que tienen como con-

secuencia el no ejercicio de sus derechos políticos como ciudadanas. 
Actualmente, la modernidad y sus exigencias reflejan que los asuntos de 

poder, política y gobierno son exclusivos de lo masculino, pues a través del 

tiempo las personas han sido estereotipadas por géneros, donde lo mascu-
lino se relaciona con la capacidad intelectual y lo femenino con lo estético. 

De acuerdo con (Lameiras 2019, 634) “se considera que los hombres tie-

nen características para ostentar y gobernar, mientras que las mujeres 
tienen las características adecuadas para el ámbito familiar y doméstico”. 

Es decir, las mujeres son encasilladas en roles de ámbito privado, mien-

tras que los hombres han sido etiquetados para lo público por la exigencia 

y la responsabilidad que representa el cargo, sin embargo, con la lucha 
constante a lo largo de los años, el sexo femenino ha demostrado ser com-

pletamente capaz de empoderarse, destacar en liderazgo y en la toma de 

decisiones, luchando por la participación política, derechos, e igualdad en-
tre géneros, buscando ejercer plenamente la ciudadanía. 

Para lograr este cometido, las protestas públicas son elementos necesarios, 

ya que estos movimientos se han obtenido resultados notables. Como en el 
caso, 8 mujeres lideradas por la activista Antonia Ramírez Marcelino mani-

festaron su inconformidad, presentándose el día de la elección a ejercer el 

derecho al voto como ciudadanas mexicanas, rompiendo la estructura pa-
triarcal de la comunidad de Ocotequila, la cual sigue catalogando a las 

ciudadanas como incapaces de hacer uso de los derechos políticos. La lu-

cha de mujeres de Ocotequila buscando la igualdad de género ha demos-

trado que ser mujer no es símbolo de inferioridad, como se ha visto en la 
actualidad, las mujeres pueden liderar políticamente e incidir en la toma 

de decisiones en relevantes puestos políticos, por ende, el ejercicio del vo-

to, simboliza la igualdad entre ambos sexos. 
Derivado de los hechos ocurridos en Ocotequila, surge el objetivo principal 

de esta que es analizar los obstáculos que enfrentaron las mujeres al ejer-

cer el voto para la elección de comisariada(o) 2022, por primera vez, en la 
comunidad de Ocotequila, perteneciente al Municipio de Copanatoyac, 

Guerrero. Para dicha investigación se ha planteado el siguiente supuesto: 

Los “usos y costumbres” de los pueblos originarios obstaculizan la partici-
pación política de las mujeres.  

Para este artículo se utilizó la metodología mixta, para el ámbito cualitativo 

se tomaron datos estadísticos del IEPC Guerrero, enfocados en los resulta-

dos de las elecciones para comisariada(o) 2022 en la comunidad de Ocote-
quila, perteneciente al municipio de Copanatoyac, Guerrero, en el escena-
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rio cualitativo se empleó el método de investigación etnográfico, asimismo 

se aplicó una entrevista a la activista Antonia Ramírez Marcelino, quien 

fue la primera candidata independiente para la elección de comisariada(o) 
2022. Esta investigación pretende dar respuesta a la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son los obstáculos que enfrentaron las mujeres al ejercer el dere-

cho a la participación política en la elección de comisariada(o) de la comu-
nidad? 

Para esto, la teoría base de esta investigación se fundamenta con la teoría 

de Max Weber, la cual, considera tres formas de poder legítimo: la tradi-
cional, la legal-racional y la carismática, estas tres formas de mandato-

obediencia distingue al poder político (Camacho 2018). En esta línea de 

aportaciones, se sustenta la Teoría base de esta investigación, denomina-

da, origen del poder político, la cual hace referencia a lo siguiente: Las so-
ciedades deben de vivir en un estado de igualdad entre hombres y mujeres, 

así como de absoluta corresponsabilidad (Lockey 1991).  En esta directriz, 

el Artículo 115 constitucional es el eje rector de este estudio en el que 
menciona que en las elecciones municipales participarán las mujeres, en 

igualdad de condiciones que los varones, con el derecho de votar y ser vo-

tadas (Munguía 2016). Los temas a abordar en este artículo son los si-
guientes: La ciudadanía de las mujeres, Las mujeres sin ciudadanía, La 

génesis del voto de la mujer en México, Derechos políticos de las mujeres y 

La participación política de las mujeres en la actualidad. 
 

1.1 La ciudadanía de las mujeres 

En el mundo contemporáneo hablar de ciudadanía es referirnos a igualdad 

de género en los distintos campos sociales. Para ello se analiza el concepto 
de ciudadanía, de acuerdo con (Sánchez 2006, 1) “La ciudadanía está 

constituida por la conjunción de tres elementos: posesión de derechos, 

pertenencia a una nación y participación social” es decir, estos tres ele-
mentos pertenecen a los derechos humanos, donde las mujeres también 

están sujetas a estos derechos, sin importar su condición social, cultura o 

cualquier otra condición. Desde la óptica de la perspectiva de género como 
instrumento teórico conceptual permite explicar, la relación que las muje-

res establecen con su ciudadanía, este se sustenta en una creencia parcial 

de derechos obtenidos y en una frágil conciencia del derecho a tener los 
mismos derechos que los varones; la práctica de los derechos humanos en 

México, por lo que se puede decir que, los derechos humanos es una deu-

da pendiente para las mujeres. 

Haciendo énfasis en el escenario político, como un marco de referencia en 
la participación política y democrática de los procesos jurídicos, así como 
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políticos del Estado de derecho en México, misma que años atrás giraba 

únicamente alrededor de los varones, en este sentido (Neiras 2018, 7) defi-

ne: “El ciudadano es quien tiene derecho a deliberar y decidir sobre el des-
tino de la ciudad”, cabe mencionar que Neiras obtiene este concepto partir 

de la aportación de Aristóteles en el libro “Política” en donde las mujeres 

no figuraban en la vida pública de la colectividad, pues, las féminas no te-
nían derecho a votar ni a ser votadas, no podían participar en la toma de 

decisiones de orden público lo que las excluía como ciudadanas pertene-

cientes a la misma sociedad, así como electoras con los mismos derechos y 
obligaciones que los varones.   

La ciudadanía consiste esencialmente en asegurar que toda persona o 

miembro de una sociedad sea tratada bajo los mismos derechos, garantías 

y responsabilidades de igualdad entre los entes sociales. La forma de ase-
gurar que toda la sociedad goce de estos elementos es ser corresponsable y 

consciente de los mismos. De acuerdo con Marshall, “la más plena expre-

sión de la ciudadanía requiere de un Estado de bienestar liberal-
democrático” (Kymlicka 1997). Es decir, que al no haber un Estado que 

garantice los derechos civiles, políticos y sociales, habrá una parte de la 

población que se vea marginada y violentada en sus derechos humanos. Al 
hablar del concepto de ciudadanía, continuamente se enfatiza en los dere-

chos de los ciudadanos, pero es de suma importancia recalcar que tam-

bién confiere responsabilidades y obligaciones. En ocasiones utilizamos el 
término para referirnos a la educación igualitaria, a votar y a participar en 

la sociedad, en la política o al derecho a la salud; por esta razón, la esencia 

de la misma, en un primer momento, representa el acceso a la igualdad de 

derechos políticos de hombres y mujeres, los cuales se ejercen en el espa-
cio público (Wiener 1997).  

Actualmente, el concepto de ciudadanía en nuestro país se ha convertido 

en centro de debate y detonador principal de cambios sociopolíticos, como 
el haber transitado en la historia bajo un régimen autoritario para conver-

tirnos en un país “democrático”, aproximadamente desde los años setenta. 

Pero, así como algunos aceptan congruentemente la ciudadanía en térmi-
nos de igualdad de género, hay quienes no respetan el proceso final. La 

impresión de la ciudadanía otorgada a las mujeres, lejos de ser vista como 

un punto menos para la estructura patriarcal y sus ideologías, debería ser 
conceptualizada, más allá de lo legal o político, desde un punto de vista 

social que activa la democracia del país, propiciando nuevas ideas, nuevos 

aires modernos de un país que ha podido superar sus antecedentes histó-

ricos donde la democracia e igualdad no existían. 
 



 

 

#REVISTAECUMENEDECIENCIASSOCIALES 

AÑO 3, VOLUMEN 2, NÚMERO 6, AGOSTO 2022 ENERO 2023 

 

2022-2023 

 

45 
 

 

1.2 Las mujeres sin ciudadanía 

La obtención de la ciudadanía para las mujeres ha sido un paso muy im-

portante que ha mejorado su calidad de vida y ha abierto la posibilidad de 
superarse personalmente al participar en la vida pública. No obstante, la 

vida antes de ello fue muy dura, por lo tanto, estaban resguardadas bajo la 

tutela de los varones de la familia, por lo que no contaban con una repre-
sentatividad dentro de la sociedad. Desde pequeña la mujer indígena fue 

educada para el matrimonio, esto comenzaba aproximadamente desde los 

doce años. “Entre las familias indígenas y rurales en México, […] está prác-
tica, está muy extendida y se aducen valores culturales, usos y costum-

bres del núcleo comunitario, y se utiliza como estrategia de sobrevivencia 

económica, donde los padres optan por casar a sus hijas en edades tem-

pranas a cambio de una dote que resulta altamente oneroso sin incluir los 
gastos que se generan por la fiesta matrimonial” (Flores 2016, 2). En este 

caso la mujer no tiene derecho a decidir con quién contraer nupcias, este 

es un trato que se realiza entre los padres o con el futuro esposo, y era vis-
to como algo normal. Esta situación se sigue viviendo en las zonas más 

marginadas de la montaña alta de Guerrero, donde el índice de alfabetiza-

ción es muy bajo y la pobreza es extrema; lugar donde los “usos y costum-
bres” están por encima de las leyes, y por ende no se ejercen los derechos 

de la Constitución mexicana ni los derechos humanos, más bien predomi-

na una organización comunitaria donde las ideas de la modernidad no les 
es necesaria ni aplicable. 

En su estilo de vida predomina la ideología de la sumisión de la mujer ante 

el hombre por su matrimonio, por lo tanto, al estar bajo las leyes de “usos 

y costumbres” en la comunidad de Ocotequila las mujeres no pueden ejer-
cer el derecho al voto. Asimismo, las mujeres no figuran en el campo edu-

cativo, puesto que, la comunidad no cree necesario que deban tener una 

formación académica porque se piensa que la mujer sirve para casarse, 
estar en el hogar, cuidar a los hijos y esperar al esposo con la comida 

puesta en la mesa, así como la casa limpia. No existe la independencia de 

la mujer, por tanto, esta pertenece al hombre que le fue asignado como 
esposo; es por ello que la mayoría de las niñas no terminan la educación 

básica y mucho menos pueden pensar en ejercer una profesión.  

Desde tempranas edades, las mujeres normalizan este modelo ideológico 
que se vive dentro de las prácticas educativas familiares: el ser sumisas, 

obedientes y no manifestar sus malestares o preocupaciones. La integra-

ción de estas representaciones se realiza a merced de procedimientos co-

rrectivos severos, muchos de los cuales implican violencia física constante. 
Estas costumbres aprendidas y replicadas desde la infancia instauran la 
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violencia doméstica, dejando de manifiesto una actitud pasiva frente a este 

hecho normalizado para la familia, para la sociedad, así como para las 

propias mujeres (Freyermuth 2004).  
La lucha por la igualdad de los derechos humanos no es un capricho, sino 

un acto de justicia hegemónico para todas las sociedades por tratar de me-

jorar los caminos donde se discrimina y minimiza a la mujer, demostrando 
que esa ideología de “usos y costumbres” es cosa del pasado y que debería 

de ser ya una práctica obsoleta, actualmente la mujer debe tener la opor-

tunidad de empoderarse así como de decidir libremente en lo personal pa-
ra poder externarlo a lo público. Actualmente, las mujeres ejercemos nues-

tros derechos políticos como votar y poder ser votadas, pero debemos re-

cordar que antes no era una opción y que no existía el derecho a la educa-

ción, ni mucho menos a ocupar un cargo público como hoy podemos ha-
cerlo. 

 

1.3 La génesis del voto de la mujer en México 
Durante la segunda guerra mundial sucedieron muchos cambios sociales 

que aceleraron la creación de movimientos feministas y de empoderamien-

to de la mujer en algunos países. Como antecedente, durante la primera 
guerra Mundial surgió la necesidad de que las mujeres suplieran a los 

hombres en el ámbito laboral, con ello, las mujeres se dieron cuenta de 

que podían ser igual de útiles e indispensables, demostrando las mismas 
capacidades. A raíz de estos acontecimientos, internacionalmente empeza-

ron a surgir movimientos feministas, como lo menciona Gaido: “No obstan-

te de que las organizaciones feministas discrepaban de la revolución bol-

chevique, esta les otorgó los derechos por los cuales habían estado lu-
chando las mujeres, sin duda alguna estas conquistas no solo se dieron en 

Rusia, sino de manera paulatina a nivel internacional” (2019). El movi-

miento feminista exigía libertad, el derecho al voto, acceso a la educación, 
y por ende, la equidad de género tanto en lo laboral como en el hogar. 

El movimiento que en ese entonces abogaba por el sufragismo se extendió 

a varios países que, a pesar de sus diferencias sociales o culturales, lu-
chaban por el objetivo de llegar al reconocimiento de los derechos políticos 

y la ciudadanía plena de las mujeres. La estructura patriarcal en América 

Latina ha dejado huella a tal grado de vulnerar los derechos humanos de 
las mujeres, sin embargo, con el paso del tiempo incursionaron en el cam-

po de la economía productiva, al mismo tiempo, su derecho al voto era in-

deseable, argumentando la falta de preparación y de igualdad legal. El au-

ge del movimiento feminista abrazó a todos los países de América Latina y 
del Caribe, donde México jugó un papel relevante, pues debido a que la 
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estructura patriarcal estaba muy establecida en la cultura mexicana, las 

diversas manifestaciones se dieron con mayor fuerza a fin de obtener el 

sufragio para las mujeres mexicanas, una de las aliadas importante fue la 
escritora Laureana Wright, quien, exigía el voto para las mujeres y la 

igualdad de oportunidades en la primera revista feminista de México, lla-

mada “Violetas de Anáhuac”, fundada y dirigida por ella misma entre 
1884-1887. (CNDH 2022), esto fue una causa que se convirtió en una lu-

cha constante hasta lograr el objetivo, como se puede observar en la si-

guiente línea del tiempo.  
 

Línea del tiempo del voto de la mujer en México 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de: Instituto Nacional Electoral (INE 2019), 
(INAFED 2019), Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 
(INEHRM 2019), Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECDMEX 2018), Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU-MUJERES 2018). 
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Lo anterior no fue gratuito, la mujer ya había participado en varios eventos 

históricos en México, por ejemplo, como lo menciona Cervera: “la evidencia 
histórica y arqueológica, la mujer mexica tuvo contadas participaciones en 

los campos de batalla en los términos operativos, por lo menos en el pos-

clásico tardío durante la guerra entre los mexicas y sus vecinos” (2019, 
68).  Asimismo, en el periodo revolucionario, donde la mujer se destacó por 

su valiosa participación en las actividades militares, no solo como acom-

pañantes de los insurgentes, sino también dedicándose a difundir las 
ideas revolucionarias; colaboraron como espías, entregaban correos y fun-

gieron como enfermeras, consiguieron ayuda para la población civil e in-

tervinieron en la redacción de proyectos y planes importantes. La partici-

pación de la mujer ha sido muy importante en los procesos históricos del 
país, solo que no había sido reconocida por la historia oficial. 

Con la escasa participación política de las mujeres, en el país ya se obser-

vaban los primeros cambios que comenzaban a crear un modelo democrá-
tico, aun cuando en un inicio el voto de la mujer no fue otorgado a nivel 

federal, ya empezaban a participar políticamente en el entorno municipal, 

lo que abrió más tarde las puertas para continuar en el camino de lucha 
de este proceso hacia la plena participación como ciudadanas. Con la 

aprobación del derecho al sufragio, se daba respuesta a la demanda y a la 

vez exigencia de las mujeres y, al mismo tiempo, continuaban bajo la es-
trategia política del partido en el poder, además las mujeres continuaban 

con las labores del hogar, el cuidado de los hijos, hijas y enfermos. Fue así 

como las mujeres mexicanas legalmente formaron parte de la vida política 

de México.  
 

1.4 Derechos políticos de las mujeres 

Las mujeres mexicanas lograron uno de sus objetivos perseguidos ardua-
mente, consiguieron que se plasmara jurídicamente la participación al voto 

y los derechos políticos, al igual que los hombres. La primera participación 

en el ejercicio democrático sucedió el día 3 de julio del año de 1955, día 
histórico para la ciudadanía de las mujeres, donde tocaba la ocasión de 

elegir a diputados federales de la XLIII legislatura del país, pese a este 

nuevo derecho existieron situaciones donde debido a las ideologías tan 
arraigadas las mujeres se enfrentaron a obstáculos al ejercer su derecho 

como debía de ser. Muchas mujeres sufrieron un severo nivel de represión 

y presión familiar que les impidió acudir a las urnas y otras simplemente 

manifestaban la voluntad de los “hombres de la casa” que les decían qué 
debían expresar en la urna.  
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En la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en la ciudad 

de México, la Organización de las Naciones Unidas nombró 1975 como Año 

Internacional de la Mujer; estos hechos coadyuvaron a la consolidación de 
la participación de las mujeres, pues se implementaron teorías de igualdad 

de género, equidad, liberación de la mujer y empoderamiento. Los nuevos 

ideales empezaron a extenderse y a darse a conocer por medio de la difu-
sión, especialmente en las escuelas, y en la prensa, haciendo más efectiva 

la libertad de las mujeres y la democracia. 

Lo acontecido, sin duda alguna, fue relevante e importante en el escenario 
político como en el hogar. El cambio en este último representa uno de los 

mayores retos a vencer, ya que es donde se desencadena la desigualdad y 

sumisión por jerarquía, donde la mujer usualmente es discriminada y so-

metida, pues predomina el tabú de que el papel de la mujer está estableci-
do para resolver cuestiones del hogar y permanecer subordinada al hom-

bre, como lo menciona Judith Butler en (Álvarez 2022)  que los roles de 

género o las categorías femenino y masculino no son roles naturales sino 
construcciones  sociales, en este sentido los roles de mujeres y hombres 

son establecidos por la propia comunidad, asimismo se transmiten de ge-

neración en generación en el seno familiar, además generan desigualda-
des, donde las mujeres son vulneradas en sus derechos humanos. 

Para evitar la desigualdad en la población es importante formar ciudada-

nos con base en los ideales democráticos, donde el género no sea relevante 
y a la vez se pueda evitar la marginación de la mujer, buscando sustentar 

una identidad política entre hombres y mujeres en igualdad de condicio-

nes, a pesar de desenvolvernos en una sociedad multifactorial. Como men-

ciona Vélez, la problemática femenina es considerada y observada como un 
problema social, donde las mujeres obtienen nuevas relaciones y prácticas 

igualitarias (Vélez 2008). 

Asimismo, Cano cita a Hermila Galindo, quien pensaba que hombres y 
mujeres tienen el mismo derecho al voto, y que las mujeres debían tener 

participación en la redacción de leyes de forma igualitaria: “[…] las mujeres 

necesitan el derecho al voto por las mismas razones que los hombres, es 
decir, para defender sus intereses particulares, los intereses de sus hijos, 

los intereses de la patria y de la humanidad, que miran a menudo de modo 

bastante distinto que los hombres” (Cano 1993, 266).  
 

1.5 La participación política de las mujeres en la actualidad 

Hoy en día podría decirse que las mujeres gozamos de los derechos con-

quistados en el movimiento feminista, gracias a esto, hoy, las mujeres 
pueden aspirar a un cargo público, participar políticamente, ser escucha-
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das al igual que los hombres. Si bien es cierto que existen leyes que ampa-

ran el ejercicio de estos derechos como ciudadanas de manera igualitaria, 

como se menciona en los artículos número 34 y 35 constitucionales, los 
cuales, hacen referencia a qué varones y mujeres después de los 18 años 

son ciudadanos con calidad de ejercer como tal. A pesar de que estos dere-

chos están plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, todavía no se hacen efectivos en su totalidad, debido a que, 

existen obstáculos que se generan en el hogar y en la comunidad, como lo 

menciona Agnes Heller en (DIETZ 2001, 8), quien considera que “las emo-
ciones domésticas”, es decir, matrimonio, familia, trabajo doméstico, y 

cuidado de los niños. En suma, la noción liberal de “lo privado” ha abarca-

do lo que se ha denominado “esfera de la mujer”, es por esto, que no se le 

da credibilidad a las capacidades y habilidades de la mujer en el ámbito 
público, sin embargo, paulatinamente, estos hechos se han ido minimi-

zando con el esfuerzo y dedicación de muchas mujeres que se convierten 

en ejemplos a seguir.  
A pesar de la subordinación, silencio, y limitaciones que han enfrentado 

las mujeres para incursionar en la vida pública, como lo señala Mary 

Beard (2018), “los mecanismos que silencian a las mujeres, se niegan a 
tomarlas en serio y las aíslan de los centros de poder” en (Hernández 

2020, 12), es decir, por muchas décadas las mujeres vivieron invisibiliza-

das, ya que para los hombres eran sombras políticas en una sociedad con 
estructura patriarcal, concentrando ellos el poder que la sociedad les con-

cedía, sin embargo, las mujeres en la actualidad han conquistado espacios 

públicos donde se toman las decisiones a pesar del poder hegemónico del 

hombre. 
Hoy en día cada vez vemos más mujeres activas en el campo político ejer-

ciendo el poder, así como leyes que determinan la igualdad en la participa-

ción ciudadana. Mujeres que impulsan los cambios y a la vez abren las 
puertas en distintos ámbitos a las nuevas generaciones, confirmando con 

ello que la lucha por la igualdad todavía sigue vigente.  

 
Hallazgos de la investigación  

Para poder realizar esta investigación se aplicó la metodología mixta, es 

decir cualitativa y cuantitativa, para el ámbito cualitativo se tomaron datos 
estadísticos del IEPC Guerrero, enfocados en los resultados de las eleccio-

nes para comisariada(o) 2022 en la comunidad de Ocotequila, pertenecien-

te al municipio de Copanatoyac, Guerrero, por partido políticos así como 

por sexo, en el escenario cualitativo se empleó el método de investigación 
etnográfico a dicha comunidad que se encuentra en la región de la monta-
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ña alta del Estado de Guerrero, asimismo se aplicó una entrevista a la ac-

tivista Antonia Ramírez Marcelino. 

En este orden de ideas se describe de manera precisa la comunidad. Para 
llegar a esta población se tiene que viajar al municipio de Tlapa de Comon-

fort, desde Chilpancingo de los Bravo, capital del estado de Guerrero, el 

autobús que sale de la Central Camionera en la madrugada, toma entre 5 
y 6 horas llegar al corazón de la montaña alta del estado de Guerrero, el 

camino es de asfalto, pero en temporada de lluvia se forman grandes ba-

ches que complican el trayecto. Al ir subiendo a la montaña, la vegetación 
se vuelve cada vez más exuberante, así como las curvas pronunciadas y 

los voladeros profundos. Llegando a Tlapa se tiene que tomar un taxi que 

transita por caminos de terracería por aproximadamente dos horas hasta 

llegar a la comunidad de Ocotequila.  
La travesía suele ser una experiencia inolvidable, puesto que, los caminos 

ofrecen una frondosa vegetación, hermosos paisajes en diversas tonalida-

des de color verde, nacimientos de agua que forman ciénagas, cascadas, 
arroyos y ríos, el clima es agradablemente fresco desde la salida de Copa-

natoyac, pero a medida que se avanza la temperatura disminuye hasta lle-

gar a la comunidad. El camino de terracería es poco transitado y abrupto, 
y contrasta con todo lo agradable que resulta la naturaleza, es notorio que 

las autoridades locales se han olvidado de la construcción de la carretera 

que conduce a la localidad de Ocotequila. Al llegar se puede observar una 
comunidad pequeña donde resaltan dos tipos de viviendas; unas de con-

creto (construidas con las remesas que llegan de los familiares que han 

emigrado a Estados Unidos de América), y otras hechas con materiales que 

pueden encontrarse en la región como madera o adobe, los techos suelen 
ser de teja o cartón y los pisos de tierra. Son escasas las calles de la co-

munidad que tienen pavimento, así como red de drenaje, el agua llega a 

las viviendas por medio de mangueras, las cuales son conectadas desde el 
yacimiento del líquido.  

Hay una cancha de basquetbol frente a la comisaría y a la iglesia católica, 

misma que se convierte en un espacio de usos múltiples, como sitio de ta-
xis, mercado, salón de eventos donde se celebran bodas, bailes y fiestas 

patronales. La comunidad tiene un centro de salud que carece de médico y 

únicamente es atendido por personal de enfermería, esta situación es 
compleja, ya que cuando alguna mujer tiene complicaciones en el parto 

tiene que ser trasladada a la cabecera municipal o hasta el municipio ve-

cino de Tlapa de Comonfort y si la situación es más grave se tienen que 

trasladar hasta el municipio de Ometepec. La salud no es la única caren-
cia con la que cuenta la comunidad, sino también en otros rubros, como 
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hace mención el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarro-

llo Social CONEVAL (2020), los indicadores de carencias sociales en el 

municipio reportan las siguientes estadísticas: Rezago educativo 44.2%, 
carencia por acceso a los servicios de salud 13.1%, carencia por acceso a 

la seguridad social 90.9%, carencia por calidad y espacios en la vivienda 

54.1%, carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 86.6%, 
carencia por acceso a la alimentación 45.2%.  

Ocotequila cuenta con 1,564 habitantes, siendo esta la segunda comuni-

dad más poblada del municipio de Copanatoyac, de acuerdo con el Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía (INEGI 2021) reporta que 88.50% de 

la población es hablante de lengua indígena náhuatl. Debido a la ubica-

ción geográfica de la comunidad, que se encuentra alejada de la mancha 

urbana, así como las dificultades de comunicación por la lengua materna, 
las carencias de los servicios públicos se hacen más agudas, algunas fami-

lias que tienen familiares en las cabeceras municipales envían a hijas e 

hijos a continuar con los estudios o a trabajar para darles otras oportuni-
dades de subsistencias, para corroborar lo anterior se realizó la siguiente 

entrevista. 

Como parte de la presente investigación se entrevistó a la activista Antonia 
Ramírez Marcelino, quien refiere que es originaria de la comunidad de 

Ocotequila, aunque por cuestiones de trabajo su domicilio se encuentra en 

Tlapa. Antonia es la última de siete hermanos, ella junto con su hermana, 
como muy pocas mujeres tuvieron la oportunidad de salir de la comuni-

dad, se trasladaron a la ciudad de Tlapa de Comonfort para estudiar y tra-

bajar. Ella actualmente es licenciada en Desarrollo Comunitario Integral 

con Especialidad en Sistemas Normativos de Pueblos Indígenas por la Uni-
versidad Pedagógica Nacional de Tlapa y trabaja como reportera en el pe-

riódico El Sur (periódico estatal). Antonia menciona que la comunidad se 

rige por “usos y costumbres”, es decir, es autónoma en su organización 
política y social; en el desarrollo de su cultura y la administración de sus 

recursos, en este sentido (Soriano Flores 2014, 8) señala que, “la autono-

mía no solo es una fórmula de gobierno, no solo es una propuesta legisla-
tiva, es, sobre todo, una manera de actuar dentro de la nación como sujeto 

político independiente”. Esta forma de autogobierno propició que los varo-

nes en el poder ejercieran violencia política hacia las mujeres, la cual se 
reflejó en las pasadas elecciones del 2 de enero, donde iba a elegirse la co-

misariada(o) municipal de la comunidad de Ocotequila.  

En la comunidad se sabía que existía un documento (acta de asamblea) 

donde decía que, únicamente los hombres podían encargarse de las deci-
siones de toda índole en la comunidad, lo que en estudios de género se de-
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nomina como “pacto patriarcal”, concepto desarrollado por Celia Amorós 

(1990), en (Chapa 2022, 85) “la complicidad implícita entre varones que 

permite la reafirmación pragmática de su masculinidad o virilidad a través 
del encubrimiento o silenciamiento de violencias ejercidas por hombres en 

contra de las mujeres” en este caso, el pacto no estaba escrito, solo era 

verbal, por lo que  se establecía una limitante para que las mujeres no pu-
dieran ejercer el voto para elegir a las autoridades locales. Las mujeres es-

taban acostumbradas a obedecer a la autoridad, que siempre fue ejercida 

por los varones y por consiguiente, lo que decían y decidían era una ver-
dad absoluta para ellas. Sin embargo, cuando las mujeres se interesaron 

en ejercer el derecho al voto, pidieron leer dicho documento y se dieron 

cuenta de que no existía ninguna cláusula que les limitara su participa-

ción como ciudadanas, fue entonces que notaron que la limitante solo era 
de forma verbal, siendo esta una falacia longeva. 

La activista menciona que ella y ocho mujeres de Ocotequila acudieron al 

Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEEGRO) a impugnar la elec-
ción del comisario de la comunidad, que se realizó el pasado 02 de enero. 

Bajo el argumento de “usos y costumbres”, las autoridades, así como los 

partidos políticos Partido de la Revolución Institucional (PRI), Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) y Movimiento de Regeneración Nacional 

(MORENA) no les permitieron ejercer su voto por el hecho de ser mujeres. 

Sin embargo, ellas no detuvieron su lucha política hasta lograr que el 
TEEGRO anulara la elección. Fue entonces que, el 3 de febrero, se anuló la 

elección y se emplazó a las autoridades del municipio de Copanatoyac a 

que se realizarán nuevamente las elecciones de manera extraordinaria. 

Antonia Ramírez Marcelino mencionó que esta idea se empezó a gestar 
desde hace 4 años. Todo inició cuando su tía, María Guadalupe Marcelino 

Pantoja, a quien de cariño le dicen “Chaya”, regresó a vivir a la comunidad 

después de vivir en Acapulco y en la ciudad de México, fue ella quien co-
menzó a cuestionar el rol de las mujeres en la comunidad. Estas reflexio-

nes las compartía con Antonia y con el resto de las mujeres de la familia 

cuando se hacían reuniones familiares en la casa de la abuela. Antonia, 
por su formación académica, tenía más claro el cómo defender los Dere-

chos políticos de las mujeres, y fue ella quien marcó las acciones a realizar 

para conseguir impugnar la elección. 
En el TEEGRO les informaron que de acuerdo al principio de paridad de 

género, las mujeres tienen el derecho de participar en la contienda electo-

ral como candidatas, esto también lo marca la ley N. 494 para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres del Estado de Guerrero, en el artículo 7 fracción 
X, el cual, hace énfasis en la “Igualdad de oportunidades: el ejercicio efec-
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tivo por parte de las mujeres y los hombres en condiciones de igualdad, de 

sus derechos políticos, […] y acceso al poder” H. Congreso del Estado de 

Guerrero (2011), por lo anterior, en la segunda contienda, Antonia alzó la 
mano para participar en dicho proceso electoral, la sorpresa que se llevó 

fue que ningún partido político la quiso postular, pero eso no la detuvo y 

se registró como candidata independiente, fue así que se convirtió en la 
primera mujer en contender a la comisaría de Ocotequila en las elecciones 

del 2022. El resultado del proceso electoral no la favoreció, como se apre-

cia en la siguiente gráfica:  
 

Gráfica 1. Resultados de las elecciones para comisariada(o) 2022 de la 

comunidad de Ocotequila, perteneciente al municipio de Copanato-

yac, Gro. Por Partidos Políticos. 

 
Elaboración propia con datos del IEPC, Guerrero. 
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Fuente: elaboración propia con datos del IEPC, Guerrero.  

 

A pesar de los resultados, las mujeres celebraron el triunfo, que para ellas 

fue una victoria política por el simple hecho de lograr emitir el voto. Sin 
duda, uno de los primeros logros más importantes de la comunidad feme-

nina por el hecho de romper con los “usos y costumbres” al ganarse en 

Ocotequila el respeto como ciudadanas. Aunado a lo anterior, otro de los 

logros consolidados fue la paridad de género en la conformación de las 
planillas, en este sentido, la planilla ganadora del PRI tuvo que incorporar 

mujeres en la conformación de la administración de la comisaría de la co-

munidad. Aunque todavía hay mucho por hacer respecto al tema, ya que 
las mujeres pertenecientes a la planilla ganadora generalmente son igno-

radas en la toma de decisiones de la comisaría, puesto que son sus espo-
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sos quienes ejercen el poder detrás de ellas, convirtiéndolas en subordina-

das una vez más.  

Otro aspecto a observar, es que en Ocotequila hay más mujeres que hom-
bres; si la comunidad fuera consciente del potencial que tienen las muje-

res para la toma de decisiones en el ámbito público, entenderían la pers-

pectiva de género, como lo define (Estrada 2016)  es un procedimiento para 
identificar las barreras que obstaculizan a la mujer y así implementar me-

canismos de reparación y no repetición, en este sentido, los resultados de 

la elección probablemente serían diferentes. En la siguiente gráfica se re-
fleja el número de mujeres y hombres que participaron en dicho proceso 

electoral. 

 

Gráfica 2. Resultados de las elecciones para comisariada(o) 2022 de la 
comunidad de Ocotequila municipio de Copanatoyac, Gro. Por sexo. 
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Fuente: elaboración propia con datos del IEPC, Guerrero. 

 
Como se observa en la gráfica anterior, 61.2% de las electoras son mujeres 

y 38.8% fueron votantes hombres, se puede observar que las ciudadanas 

emitieron el voto por el sexo opuesto. De acuerdo con el boletín N. 5135 del 
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara 

de Diputados, en México tres de cada 10 mujeres avisan o piden permiso a 

su esposo o pareja para decidir por quién votar (2012), lo que puede afec-

tar desde un millón y medio y hasta tres millones trescientos mil ciudada-
nas. Esta situación se vio reflejada en Ocotequila debido a que solo 33 vo-

tantes no compartieron el apoyo hacia los candidatos varones, estos han 

observado a la política con lentes de género e igualdad, como expresa 
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Amorós, “el surgimiento de la mujer como ciudadana, como sujeto político 

pleno de derechos y obligaciones en el contrato social, requiere de un doble 

movimiento: tanto la entrada masiva de las mujeres al ámbito público, 
como la de los hombres a la esfera privada”. (Bolos 2008, 82).  

Es decir, las mujeres en Ocotequila han dado el primer paso al incursionar 

en la vida pública de la comunidad, debido a que es un proceso en el cual 
las mujeres tienen que codificar, que las leyes las respaldan, pero que está 

en ellas empoderarse, organizarse y hacer que se ejecuten las mismas y de 

esa manera ellas puedan incidir en las decisiones de la comunidad. Como 
lo marca el objetivo 5 “Igualdad de Género” en su numeral 5.5  de las me-

tas de la Agenda 2030 (2022) “Asegurar la participación plena y efectiva de 

las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles 

decisorios en la vida política, económica y pública”. Como actualmente lo 
está haciendo Antonia, quien orquesta las acciones de toda índole para 

llevar desarrollo y bienestar para toda la comunidad en general, ya que 

actualmente gestionó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI) cursos-taller para capacitar a la comunidad y empoderarla, cabe 

mencionar que estos cursos no solo son para las mujeres, sino también se 

han incorporado varones, así también ella está llevando la batuta de la 
gestión del camino artesanal que va de la cabecera municipal de Copana-

toyac hasta la comunidad de Ocotequila. Cabe mencionar que el pasado 27 

de octubre del 2022, en el marco del 173 Aniversario de la Erección del 
Estado de Guerrero a través de la Gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pi-

neda, el Gobierno del Estado de Guerrero otorgo el premio estatal al mérito 

cívico “Eduardo Neri” a Antonia Ramírez Marcelino, fue acompañada por 

las 8 mujeres que participaron en el logro al derecho al voto en la comuni-
dad de Ocotequila, el premio se otorga por la participación cívica y política  

realizada en la comunidad, por el diligente cumplimiento de la ley. 

 
Conclusión 

Aparentemente, todo había cambiado para las mujeres desde que conquis-

taron el sufragio y pudieron ejercer la ciudadanía; sin embargo, siguen 
existiendo obstáculos para el completo ejercicio de los derechos políticos 

de las mujeres, debido a que desafortunadamente las leyes y políticas pú-

blicas no son suficientes cuando en una comunidad lo que prevalece y se 
ejercen son los “usos y costumbres”, donde no hay cabida para que las 

mujeres ejerzan el poder por los prejuicios y estereotipos que se conjugan 

con las costumbres de la comunidad, los cuales fueron los obstáculos que 

enfrentaron las mujeres al ejercer el voto para la elección de comisariada(o) 
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2022, por primera vez en la comunidad de Ocotequila, perteneciente al 

Municipio de Copanatoyac, Guerrero.  

La percepción de las mujeres al ejercer por primera vez el voto fue de em-
poderamiento, confianza y lucha por cambiar el rol en la comunidad, don-

de no se admite que la mujer sea igual al hombre y se reconozca que tie-

nen las mismas capacidades intelectuales. En este sentido, las 8 mujeres 
que junto con Antonia se atrevieron a romper el techo de cristal, de acuer-

do con (Palacios 2022, 62) este concepto “Alude a la existencia de una es-

pecie de barrera invisible que impide que las mujeres, en general, alcancen 
las posiciones más elevadas en una organización social”, esto es que, estas 

mujeres trascendieron las barreras invisibles, las cuales, fueron estableci-

das por la estructura patriarcal de la comunidad, por esta razón, después 

del proceso electoral, son señaladas de manera despectiva por la comuni-
dad, incluso por las propias mujeres que no comparten su cambio ideoló-

gico, incluso les llegan a decir que “quieren ser hombres”, asimismo la 

propia comunidad ha vetado el hablar del proceso electoral que se vivió, 
por ende, del empoderamiento de las mujeres, esto con el apoyo y el con-

tubernio de las autoridades municipales.  

Lo anterior se pudo constatar por medio de la metodología empleada al ha-
cer el trabajo de campo que se desarrolló para esta investigación. Dentro 

de la entrevista, la Lic. Antonia recomendó, al igual que nuestro guía y 

traductor de la zona, que se debía pedir permiso al ayuntamiento de Co-
panatoyac para poder ingresar a la comunidad de Ocotequila, siendo aten-

didas por el secretario general del ayuntamiento el Sr. Venustiano Her-

nández, quien tomó una posición hostil en cuanto nos identificamos como 

investigadoras de la Universidad Autónoma de Guerrero; de manera ame-
nazante advirtió que la comunidad es conflictiva y que no les gusta recibir 

extraños, así como que ya no querían que se armara otro “borlote” (conflic-

to) en la comunidad porque en ese momento no podía garantizarse nuestra 
integridad física debido a que no tenía personal de seguridad pública para 

que nos acompañaran a hacer el recorrido hasta la comunidad. 

En este orden de ideas, la hipótesis se confirma debido a que los “usos y 
costumbres” de la comunidad de Ocotequila obstaculizaron la participa-

ción política de las mujeres, asimismo la Teoría base de esta investigación 

es la del origen del poder político, siguiendo el concepto de (Guzzini 2016, 
98)  “el poder representa la “esfera” del gobierno, no solo el ejecutivo o el 

sistema político, mientras que la iniciativa política es la lucha tanto por 

“tomar el poder” como por definir sus límites. En este sentido, el poder po-

lítico se ve reflejado en la comunidad de Ocotequila debido a que las elec-
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ciones para comisariada(o) fue una lucha de poder por el poder entre los 

géneros. 

Reeducar a las mujeres bajo la visión de los derechos humanos y el para-
digma sociopolítico emergente mediante curso, talleres, foros o conferen-

cias. De igual manera, las mujeres deben de aprender a identificar los dife-

rentes tipos de violencias y discriminación, así como el uso de herramien-
tas para implementar métodos de denuncia eficaces para subsanar la vul-

neración a los derechos sin dejar de lado los valores de igualdad, respeto y 

empatía. Se propone educar a las nuevas generaciones respecto a la igual-
dad entre mujeres y hombres, así como en temas de corresponsabilidad. 

Es necesaria la capacitación a las autoridades municipales y comunitarias 

en temas de perspectiva de género. Sería ideal que las mujeres de la co-

munidad que han tenido la oportunidad de salir a estudiar, regresen y 
contribuyan a la lucha de las mujeres por la justicia, igualdad y equidad 

social. 
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