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PRÓLOGO 

El libro Alcaldesas Veracruzanas. La paridad en los gobiernos locales de 
Mónica Mendoza Madrigal presenta los resultados de una investigación 
posdoctoral sobre las alcaldesas (presidentas municipales) electas en el 
proceso electoral 2020-2021 en el Estado de Veracruz. Trabajo de inves-
tigación cuantitativo y cualitativo que tiene a la paridad como centro 
del problema a analizar, con perspectiva feminista, enfoque de Derechos 
Humanos y visión interseccional. 

Que la paridad sea objeto de estudio en las elecciones municipales y 
principio constitucional consagrado en 2014 “Paridad en Todo”, signi-
fica un impresionante avance de las acciones afirmativas para facilitar, 
impulsar y acortar la enorme brecha de género en el gobierno de las ju-
risdicciones municipales de México, país que durante décadas mantuvo 
de los más bajos promedios de mujeres alcaldesas oscilando de 2% a 5%. 
En 2012, ascendió a 26.4% las alcaldesas mexicanas, dato que supera 
ampliamente el promedio regional Latinoamericano de 15.4% de alcal-
desas que revela el Observatorio de Igualdad de Género en América 
Latina de la CEPAL. 

México fue uno de los países pioneros en reformas municipales y 
políticas de descentralización desde la década de los 1980, ampliando 
las competencias y funciones de los ayuntamientos (gobiernos locales), 
otorgándoles jerarquía de tercer orden de gobierno en el marco jurí-
dico-político del federalismo. Pero, ni las reformas al artículo 115 de 
la Constitución ni las políticas de descentralización tocaron el núcleo 
duro y profundo del patriarcado dominante en el poder político ejecuti-
vo municipal: reino masculino con minorías femeninas en ciertos casos, 
de algunas grandes ciudades. 

Tampoco la alternancia política que se fue abriendo paso en los 
ayuntamientos, incluyendo el pluralismo político de distintos partidos 
al hegemónico de larga data, tocó ni debilitó el núcleo duro patriarcal 
abriendo espacio al pluralismo de género en el cargo ejecutivo. Es decir, 
no se ha comprobado que el pluralismo político en los gobiernos locales 
facilite, promueva, impulse la igualdad de oportunidades y condiciones 
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de las mujeres al acceso del gobierno de los municipios. Sin embargo, 
las acciones afirmativas de cuotas, de las que trata la autora del libro, 
incrementaron la presencia de regidoras de diversos partidos en la inte-
gración de los cabildos. 

Los datos cuentan, confirman, desmienten, argumentan, formulan 
hipótesis. Los datos son mujeres, personas, historias de vida; la informa-
ción cuantitativa que aporta y presenta sistematizada la investigación de 
Mónica Mendoza es un formidable trabajo detallado de las 51 alcaldesas 
electas, así como los contextos que antecedieron a los resultados. La in-
formación municipal es, por su propia naturaleza, de heterogeneidad 
compleja, difícil de obtener y actualizar. Sobre la participación política 
de las mujeres, fue un “rompecabezas” agotador antes de las tecnologías 
de internet, que han facilitado y acercado la información y la de manera 
de disponer y correlacionar datos como en esta investigación. 

Uno de los resultados del efecto paridad territorializada, es seme-
jante al patrón histórico de localización de las alcaldesas mexicanas: 
municipios pobres, donde más bien son administradoras de la pobre-
za, lo destaca la autora. Solamente una alcaldesa en una ciudad de más 
de 500.000 habitantes y 4 en municipios de más de 100.000 habitantes. 
La paridad horizontal es un instrumento legal de indispensable utilidad 
para erradicar los privilegios y arbitrariedades patriarcales de candida-
turas ganadoras en municipios y ciudades ganadoras. Todos los terri-
torios municipales (y todas las alcaldías en CDMX), son importantes 
y merecen un buen gobierno local, así como las mujeres y diversidades 
excluidas, que abarca el principio de paridad, tienen derecho a la opor-
tunidad de ejercer el poder de gobierno y representación en ciudades y 
municipios ganadores. 

La autora hace una atinada observación a los partidos políticos: “de-
jar de considerar a la paridad como una imposición legal que les limita 
postular más hombres”. Y, entre sus hallazgos del análisis de la aplica-
ción de la paridad, un foco rojo de especial atención y desafío para la 
incidencia feminista: la postulación de más mujeres no se traduce en 
resultados paritarios en la representación. La paridad electoral como 
principio de igualdad y no discriminación es un faro que ilumina, pero 
no es una “varita mágica” que hace desaparecer los privilegios y resis-
tencias patriarcales (incluso de ciertas mujeres), principales obstáculos 
a superar; el largo plazo está por delante, los avances se han logrado y 
hay que valorarlos en su justa medida y contexto.
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La autora aporta otro dato para la información y debate que es tema 
relevante en la agenda del municipalismo feminista, la manera de alcan-
zar la representación sustantiva más allá de la descriptiva, que facilita 
el instrumento de la paridad. Alude a las 11 alcaldesas electas esposas 
de ex alcaldes, y los entramados de parentescos y compadrazgos que se 
perpetúan en los municipios, con sus palabras esa “costumbre de esta-
blecer dinámicas dinásticas en los municipios”. 

Los hombres han decidido y controlado históricamente la sucesión 
de parentescos y compadrazgos caciquiles en los cargos municipales, 
nadie se los reprocha. Las mujeres en la mecánica política de la paridad 
son quienes son, las que están, las que quieren, las que son obligadas. 
Una hipótesis del lado oscuro del efecto paridad es que no debemos 
prejuzgar si esa tradicional “puerta de entrada”, no da lugar a una inédita 
e insospechada experiencia de transformación sustantiva de la repre-
sentación femenina. 

El trabajo de investigación académica con perspectiva feminista que 
nos aporta Mónica Mendoza enriquece y fortalece el bagaje de estudios 
y publicaciones sobre la presencia y participación de las mujeres en los 
gobiernos locales, que ya no son los que menos importan para las agen-
das feministas y las políticas públicas de igualdad de género, diversi-
dades genéricas e intersecciones según los contextos. Los gobiernos de 
municipios y ciudades de todos los tamaños sí importan y mucho, más 
aún frente a los embates retrógrados conservadores. El municipalismo 
feminista se tiene que fortalecer, diversificar, enraizar, sobre bases de co-
nocimientos, información, datos, análisis, interpelaciones y preguntas 
que contiene este libro, felicitando enhorabuena su publicación. 

Alejandra Massolo
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INTRODUCCIÓN

El municipio es la división política administrativa básica del territorio y 
el referente más cercano a la ciudadanía para atender los problemas pú-
blicos cotidianos de una comunidad, y es ahí en donde la participación 
política de las mujeres ha caminado con mayor lentitud en América La-
tina, en México y en Veracruz.

De acuerdo con la agencia de Mujeres de la Organización de las Na-
ciones Unidas (2021), a nivel mundial hay 6,02 millones de representan-
tes que arribaron mediante el voto popular a una posición de represen-
tación pública en gobiernos locales, de quienes solo 2,18 millones son 
mujeres, lo que significa que las mujeres ocupan el 36% del total de las 
posiciones políticas de elección en el ámbito local. 

ONU Mujeres (2021) determinó que, de los 133 países adherentes 
a ese organismo global, solo en 20 de ellos las mujeres alcanzan una 
representación en los gobiernos locales superior al 40%; en 28, la re-
presentación oscila entre el 30 y el 40% y en los 70 países restantes la 
representación se sitúa entre el 10 y el 30%, siendo que en 15 se cuenta 
con un porcentaje menor al 10% de mujeres. 

Del total mundial, en América Latina y el Caribe solo el 25% de esas 
posiciones están ocupadas por mujeres en lo que, en el sur del continen-
te, se suele llamar órganos deliberantes del poder local y que en el sis-
tema político mexicano equivalen a la posición que ejercen presidentas 
municipales, síndicas y regidoras. Es decir, solo una cuarta parte de las 
posiciones de representación en los gobiernos municipales en América 
Latina son ocupadas por esos tres cargos de mujeres, cifra que se reduce 
significativamente si solo se concentra en las que ejercen la máxima au-
toridad al frente de los gobiernos locales. 

En México, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Infor-
mática INEGI (2020) señala que el total de municipios que hay es de 
2,469, cifra que es mayor a la que muestra el sistema de Indicadores del 
Instituto Nacional de las Mujeres INMUJERES (2023), que señala que 
en 2022 había 2,029 municipios, de los cuales 1,504 son gobernados por 
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hombres como presidentes municipales y 525 por mujeres alcaldesas, lo 
que equivale al 25.87%.

De esa cuarta parte de municipios mexicanos en donde gobiernan 
presidentas municipales, solo en siete entidades existe una conforma-
ción paritaria en sus municipios; como lo señalan Vázquez Piñón y Pé-
rez Cárdenas (2021), quienes dan cuenta de que en tres de ellos hay una 
representación mayor de mujeres que de hombres: Baja California Sur 
con 80%, Quintana Roo con 63.6% y Colima con 60%; mientras que en 
seis hay una menor cantidad de municipios con alcaldesas, siendo estos: 
Chiapas con 13%, Tlaxcala con 15%, Chihuahua e Hidalgo con 17.9%, 
Aguascalientes con 18.2% y Nuevo León con 19.6%. Por su parte,Vera-
cruz tiene un 24.05%.

Ese porcentaje es resultado del proceso electoral 2020-2021, mismo 
que es materia del análisis de esta investigación que estudia la llegada al 
poder local de las 51 alcaldesas electas que gobiernan municipios vera-
cruzanos en el período 2022-2025.

Por tanto, este es un estudio analítico-descriptivo, que inicia con la 
revisión documental del contexto del que deriva la lucha por los dere-
chos políticos y electorales para las mujeres hasta obtener su ciudada-
nía política, situando esta en el plano histórico internacional y nacional, 
para dar paso al caso específico del proceso de incorporación de la par-
ticipación política de las mujeres en el estado de Veracruz.

Tal contextualización da pie al análisis cuantitativo de los resultados 
electorales obtenidos en el proceso electoral local más reciente y, a partir 
de ellos, se realizan interpretaciones cualitativas que permiten profun-
dizar en distintas variables tomadas como referencia en la investigación, 
como son las acciones afirmativas implementadas como medida de in-
clusión de población históricamente discriminada que se incorporó con 
reglas formales por primera vez; así como el análisis de ¿quiénes son 
ellas?, para intentar definir un perfil entre las mujeres que gobiernan 
localmente en Veracruz; y, posteriormente, ahondar en ¿con quienes 
gobiernan las alcaldesas veracruzanas?, lo abarco tanto a las posiciones 
edilicias de los Cabildos como a los gabinetes municipales; para final-
mente analizar ¿cuáles son los municipios que gobiernan las mujeres 
en Veracruz?, ¿en dónde están ubicados dentro del territorio estatal?, 
¿cuáles son las características de la población que gobiernan? y ¿con 
qué presupuesto lo hacen?, complementando este análisis con dos re-
flexiones tangenciales: ¿cómo se integra la representación política de las 
mujeres territorialmente entre diputadas federales, locales y alcaldesas? 
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y ¿cómo es la paridad en los poderes ejecutivo y judicial? En las últimas 
tres décadas, diversas investigadoras se han ocupado de documentar el 
paso de las mujeres al frente de los gobiernos locales en México. Son no-
tables los trabajos que en la materia han efectuado autoras como Tuñón 
(1994), Fernández Poncela (1995), Barrera Bassols, Sam Bautista, Mas-
solo (1998), Aguirre Pérez (2005), Dalton (2003), Cinta Loaiza (2007), 
Cárdenas Acosta (2019), entre otras. Todas ellas son pioneras de estos 
estudios, mediante los que buscaron visibilizar la ausencia de las muje-
res en lo público y la manera en que paulatinamente fueron habitando 
esos espacios y con qué recursos es que ellas lo hacían. 

El estudio en el que se funda este texto, aunque emplea recursos me-
todológicos similares —las bases de información estadística y electoral 
públicas existentes— no aspira a hacer visible la ausencia de mujeres al 
frente de los municipios veracruzanos, sino analizar ¿cómo en el poder 
político legal se va cumpliendo con el principio constitucional de la pa-
ridad? y ¿cómo es que, a partir de ello, se va transformando la configu-
ración del poder hacia una representación más equitativa?

Paterman (1988) y Vogel Polsky (2011) en Fernández Poncela (2003, 
p. 13), utilizan el concepto de “déficit democrático” (también referido 
por Aquino de Souza, 2010) aludiendo con ello a la necesidad de alcan-
zar una mayor participación política de las mujeres para elevar el nivel 
de democracia que se tiene. Ante ello, la pregunta fundamental de este 
texto es saber si: ¿la paridad subsana ese déficit democrático? Y es que 
—como ya se ha dicho— no se trata solo de cumplir con la paridad en 
sentido de la representación descriptiva del término, sino de —a partir 
de ello— alcanzar y construir una paridad efectiva que favorezca el al-
cance de la igualdad sustantiva, en donde las mujeres dejen de vivir en 
el rezago y la desigualdad que aún hoy prevalece. 

Lo anterior permite identificar que, en el centro del problema de 
investigación que guía los trabajos de los que deriva este texto, se en-
cuentra la paridad, dando pie a la hipótesis de que la democracia, para 
considerarse como tal, deberá ser paritaria.1

1 Este concepto adquiere relevancia a partir de la Cumbre Europea “Mujeres en el Poder” 
celebrada en 1992, en la que se proclamó la necesidad de tener democracias integradas 
en igualdad y, de acuerdo con el glosario europeo, es “un concepto de sociedad integra-
da a partes iguales por mujeres y por hombres, en la cual la representación equilibrada 
de ambos en las funciones decisorias de la política es condición previa al disfrute pleno 
y en pie de igualdad de la ciudadanía, y en la cual unas tasas de participación similares 
o equivalentes… de mujeres y hombres en el conjunto del proceso democrático es un 
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Se trata —señala Celia Amorós (en Cobo, 2013)— de una vindica-
ción que coloca a la paridad en el mismo nivel que otras vindicaciones 
feministas, como la igualdad y como la abrazada por el sufragismo y que 
representa lo que Joan Scott (en Cobo, 2013) refiere como la esencia de 
la relación entre sexo y poder, que puede implicar una alteración real en 
la jerarquía de género.

Este documento y la investigación en que se funda —que se reali-
za desde la perspectiva feminista, con enfoque de derechos humanos y 
con una visión interseccional—, buscan visibilizar en donde están las 
mujeres que resultaron electas localmente en el proceso 2020-2021 en 
Veracruz. Ese es un paso importante para la construcción de la igualdad 
a la que se aspira porque, en el orden de lo simbólico, contribuye a visi-
bilizar el avance hacia una representación equitativa entre los sexos y, en 
el ámbito de lo político, señala la indispensable necesidad de dar lugar 
a la formulación e implementación de legislaciones y políticas públicas 
igualitarias.

Palabras claves: ciudadanía, paridad, presidentas municipales, pro-
ceso electoral, representación.

principio de democracia” (Zúñiga Añazco, 2005). El antecedente más remoto de refe-
rencia al concepto surge con el seminario organizado por el Consejo de Europa en 1989 
titulado “La democracia paritaria, 40 años de actividad del Consejo de Europa”. Luego 
de la Declaración de Atenas, otros espacios internacionales en los que la discusión sobre 
la democracia paritaria fue parte fundamental de la agenda fueron la IV Conferencia 
Internacional de la Mujer celebrada en Beijing, China de la que deriva la Plataforma de 
Acción de Beijing (cf. Ferreira, 2015).
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1

LA DESPATRIARCALIZACIÓN                             
DEL ESPACIO PÚBLICO

Es al liberalismo clásico al que se atribuyen las bases del Estado mo-
derno plasmadas en el Contrato Social —libro escrito por Jean Jaques 
Rousseau (1762)—, en el que plantea que para vivir armónicamente en 
sociedad, se requiere de un estado de derecho reconocido y aceptado, 
que es el que otorga legitimidad a las decisiones adoptadas. Ese texto 
recoge una corriente de pensamiento que, al menos un siglo antes, ya 
venían proponiendo otros autores de la filosofía política como Thomas 
Hobbes (en el Leviatán de 1651) y John Locke (en Dos ensayos sobre el 
gobierno civil de 1690) y que está también presente en la obra de autores 
clásicos como Platón (en La República en el 370 a.C.) y Epicuro (en sus 
Máximas Capitales2); obras todas en las que se plantea la existencia de 
un pacto o acuerdo entre la ciudadanía para fundar la civilización y del 
cual deriva la delimitación de los ámbitos público y privado, distinción 
que en el devenir de los años ha justificado la preminencia del primero 
como el espacio de interacción masculina que excluye a las mujeres, por 
no corresponderles a ellas las tareas que en él se desarrollan.

En una crítica al trabajo que hacen los tres autores liberalistas —
Rousseau, Hobbes y Locke—, Rosa Cobo señala que “todas las teorías 
contractualistas excluyen a las mujeres del poder y de la ciudadanía” y 
no solo ello, sino que además “implica una definición de lo femenino 
que se traduce en la asignación de un espacio social para las mujeres” 
(2008, p. 190), siendo este el doméstico, correspondiente a lo privado.

Pero no toda la exclusión de las mujeres de lo público se puede 
atribuir a la propuesta teórica de estos autores, sino a un acuerdo 

2 No se precisa el año de publicación, porque estas obras fueron recuperadas por Dióge-
nes Laercio, autor del siglo III.
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surgido a partir de la entrada en vigor de estas ideas, en donde, como lo 
señala Carole Paterman, “así como el espacio público debe ser explicado 
a partir del contrato social, el origen del espacio privado debe ser inter-
pretado desde el contrato sexual” (en Cobo, 2008, p. 192) refiriéndose 
a que la sujeción de las mujeres a los hombres es un acuerdo mutuo 
de protección a cambio de subordinación, que la autora señala que es 
legitimado en el matrimonio, lo cual —hay que decirlo— no ha estado 
exento de críticas.

En todo caso, es así como ha quedado configurado un pacto patriar-
cal en el que se ha privilegiado a lo público como un ámbito de premi-
nencia masculina, reafirmando una subordinación configurada histó-
ricamente a través de otras variables estructurales, como la religión, la 
clase, la cultura, la educación, el poder, factores todos que inciden en la 
desigualdad de las mujeres respecto de los hombres y que la han margi-
nado de la vida pública.

Es con el arribo de la democracia como sistema político que “uni-
versaliza los derechos de los ciudadanos mediante la introducción de 
derechos sociales de repartición y derechos políticos de participación” 
(Marshall en Cano, 2017, p. 58) que se plantea un acceso más amplio a 
lo público.

La vida democrática de las naciones es reciente. Proviene de sus 
procesos de independencia ocurridos en los siglos XVIII y XIX y trae 
consigo la modernización de las instituciones del Estado, en donde es 
condición sine qua non la incorporación de un rol más activo de la ciu-
dadanía, que en este nuevo modelo debe participar para dar legitimidad 
a las decisiones públicas.

Siendo las mujeres un sector representativo de la sociedad, fue fun-
damental su participación en esa transformación, como lo refiere la Co-
misión Interamericana de las Mujeres de la Organización de Estados 
Americanos al señalar que: 

La historia de las luchas políticas de las mujeres no es sólo por el acceso 
a lo público, [sino] también por debilitar los límites que separan los es-
pacios públicos y privados; por transformar la estructura de poder del 
mundo privado, de un modelo de poder jerárquico a otro de poder igua-
litario y participativo; y por eliminar las reglas de género que sesgan las 
instituciones modernas y obstaculizan la generalización de los derechos a 
las mujeres (2013, p. 32).
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Así pues, en el terreno de los derechos políticos, la primera batalla libra-
da por las mujeres fue la de ser reconocidas como ciudadanas. Como lo 
afirmó Giordano en Cano “la ciudadanía se pretende universal pero se 
practica a través de unos derechos que son exclusivos de ciertas catego-
rías sociales” (en Cano, 2017, pp. 56-57) por lo que hubo que construir 
una ciudadanía que abarcara a las mujeres y no tan solo al modelo he-
gemónico de sujeto político de varón-blanco-burgués que era prevale-
ciente hasta entonces. 

De esta forma es como las sujetas políticas emergentes debieron 
organizarse para exigir y obtener el derecho a votar y a ser votadas. En 
tal sentido, “los sufragismos […] corresponden a una etapa determi-
nada en el desarrollo tanto de los derechos de ciudadanía como de la 
evolución de los feminismos como movimientos sociales. Una etapa 
caracterizada por la atención prioritaria a la reivindicación de la ciu-
dadanía y de la igualdad política, del derecho al voto para las mujeres” 
(Aguado, 2016, p. 24).

Ya con los nuevos derechos políticos y electorales reconocidos, las 
mujeres comenzaron el proceso de incorporación a los cargos públicos 
con los que ir teniendo una participación política más significativa, lo 
que en México —al igual que en otras naciones de América Latina y del 
mundo—, ocurrió muy lentamente hasta ir logrando una mayor repre-
sentatividad.

Al respecto, Fernández Poncela dice que “se está construyendo la 
ciudadanía en un espacio cada vez más tendiente a la democracia repre-
sentativa” (2003, p. 13) y un paso decisivo para ello ha sido el arribo a 
la paridad, que en México es principio Constitucional desde 2014 y que 
establece en la Carta Magna la obligatoriedad de que todos los cargos 
públicos, renovados mediante procesos electorales o por designación, 
sean integrados, garantizando la participación equitativa de hombres y 
mujeres en una proporción de 50/50, medida con la que se busca trans-
formar a las instituciones públicas para alcanzar la igualdad. 

Sin embargo, la paridad entraña retos a los que las mujeres han ido 
enfrentándose mediante la práctica política y de eso es de lo que trata 
este texto, que forma parte de la investigación posdoctoral3 que la autora 
realiza.

3 Con el financiamiento de CONAHCYT, la estancia de investigación posdoctoral abarca 
el período diciembre 2022 a diciembre de 2024 y se efectúa en el Centro de Estudios de 
Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana, CEOA-UV. Este texto es la primera 
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Hay arenas públicas en donde ha sido posible configurar los equili-
brios paritarios de manera menos compleja, como son los Congresos 
federal y locales, que gracias a la paridad descriptiva hoy tienen ya una 
integración plena de mujeres que equitativamente están representadas e 
incluso en 20 Congresos locales hay más mujeres que hombres4; además 
de que, gracias a la reforma denominada de Paridad en Todo, aprobada 
previo el proceso electoral de 2020-2021, se hizo válido ese principio en 
candidaturas a la gubernatura —cargo unipersonal en el que por prime-
ra vez se hizo valer la postulación equitativa de mujeres—, por lo que en 
ese año y gracias al voto ciudadano, nueve mujeres de 15 contendientes 
obtuvieron el triunfo en sus respectivas entidades, avanzando solo en 
ese proceso electoral más de lo que se logró en 70 años, en los que úni-
camente se alcanzó a tener ocho gobernadoras.5 

Pero, la política mantiene sus reservas en otros cargos en los que aún 
la nueva configuración de una representación igualitaria no ha llegado, 
como es el caso de las presidencias municipales.

parte de la investigación, que en su conjunto se enfoca a estudiar la violencia política 
contra las mujeres en razón de género como inhibidora de ellas como candidatas y como 
limitante de la participación ciudadana.

4 Congresos impares con 1 legisladora mujer más: Tlaxcala, Colima, Puebla, Aguasca-
lientes y Veracruz. Congresos con mayoría de mujeres: Quintana Roo, Baja California 
Sur, Yucatán, Baja California, Coahuila, Nayarit, Tabasco, Sonora, Campeche, Sinaloa, 
Jalisco, Michoacán, Chiapas, Oaxaca y Ciudad de México (Vázquez Correa, 2022).

5 Griselda Álvarez Ponce de León (Colima), Dulce María Sauri Riancho (Yucatán), Ro-
sario Robles Berlanga (Ciudad de México), Amalia García Medina (Zacatecas), Ivonne 
Ortega Pacheco (Yucatán), Claudia Pavlocich Arellano (Sonora), Claudia Sheinbaum 
Pardo (Ciudad de México) y Martha Érika Alonso Hidalgo (Puebla).
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2

SUFRAGISMO Y CIUDADANÍA POLÍTICA         
DE LAS MUJERES

Fue en la Francia de finales del siglo XVIII que ante la reivindicación 
de valores como la igualdad, la libertad y la fraternidad, da inicio la 
lucha por los derechos políticos de las mujeres, siendo una de sus prin-
cipales exponentes Olympe de Gouges, quien escribe la Declaración de 
los derechos de la mujer y la ciudadana, texto publicado en 1791 y que 
es la reescritura de la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano, publicada 2 años antes —en la recta final de la Revolución 
gala— elevando en él a las mujeres a una categoría antes impensable: la 
de ciudadanas sujetas de derechos políticos.

Olympe fue, en voz de Oliver Blanc —uno de sus biógrafos—, “una 
mujer sin oportunidades, como todas las de su época. Marginada por su 
origen, su clase, su cultura y su sexo: sin embargo buscó abrir caminos 
para ejercer sus derechos e iniciar nuevos debates” (en Ramírez, 2015, p. 
2) y con su valentía encendió una llama que ha continuado viva hasta la 
actualidad, a través de frases que tuvieron y tienen enorme resonancia y 
que motivaron el inicio de la lucha por reconocer los derechos políticos 
de las mujeres, como la ya célebre “si la mujer tiene derecho a subir al 
patíbulo, ella debe tener igualmente el derecho a subir a la tribuna” (Ar-
tículo X de la Declaración, en Ramírez, 2015, p. 2), lo que paradójica-
mente se hizo realidad cuando, luego de ser condenada a juicio sumario 
por la defensa de una Francia federada, finalmente fue decapitada.

Prácticamente al mismo tiempo, pero en otro punto del continente 
europeo, en una nación que también vivía la convulsión de un proceso 
de honda transformación social siendo este la Revolución Industrial, la 
escritora y filósofa inglesa Mary Wollstonecraft publica el célebre texto 
Vindicación de los derechos de las mujeres (1792) con el que abona al 
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despertar de la conciencia social en favor de la causa feminista en Gran 
Bretaña y en el que hace una crítica al sistema educativo prevaleciente, 
porque hacía a las mujeres “más artificiales y débiles de carácter de lo 
que de otra forma podían haber sido” (en Burdiel, 2018, p. 2), documen-
to que sembró la semilla de lo que más adelante sería el sufragismo, en 
un país en el que las mujeres habían dado ya antes demostraciones de su 
interés por participar en la toma de decisiones públicas.6

En 1867, el filósofo y parlamentario inglés John Stuart Mill —casado 
con Harriet Hardy Taylor, una de las pioneras del sufragismo en aquel 
país— presenta una Enmienda7 para reconocer el voto de las mujeres, 
pero al no obtener el respaldo suficiente para su aprobación, publica una 
de las más célebres obras del feminismo anglosajón, titulada The subjec-
tion of women (La esclavitud de la Mujer, en su traducción al español), 
en la que hacía una dura crítica a la sociedad patriarcal tradicional y 
plantea el acceso a profesiones masculinas, la igualdad moral y política, 
el derecho a elegir y a ser electas, documento que constituye una invi-
tación a intensificar un movimiento que ya estaba articulado para ese 
entonces.

Hay que decir que el británico fue primero un feminismo que aban-
deró causas como la sexual (González Hernández, 2009), pues luchó en 
contra de la Ley de enfermedades contagiosas, pero luego del fracaso del 
segundo intento parlamentario por legislar en favor del reconocimiento 
al voto femenino —en 1884—, es que nace como movimiento que aban-
dera la causa sufragista.

Es así como surge la Unión Nacional de Sociedades Sufragistas 
—NUWSS por sus siglas en inglés— organización social que hacía 
cabildeo parlamentario y labores de reeducación, información y mo-
vilización callejera, pero que tuvo poco impacto; por lo que, recién 
iniciado el nuevo siglo, las británicas se organizaron en torno a la Wo-
men Social and Political Union —WSPU—, organización altamente 
combativa y popularmente conocida como las suffraguettes, que tenía 

6 De acuerdo con Leonora Salvo (2019), el más antiguo antecedente de mujeres ejercien-
do ciudadanía para influir con su opinión ejercida mediante una acción colectiva orga-
nizada se remonta a 1693, cuando un grupo de mujeres inglesas enviaron un documen-
to petitorio a la Cámara de los Comunes por la paz.

7 Esta Enmienda fue apoyada por el grupo conocido como las “damas de Langham Pla-
ce” integrado por Emily Davies, Elizabeth Garret, B. Bodichon, Bessie Raynier, Helen 
Taylor, entre otras (González Hernández, 2009).
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el lema de “Acciones no palabras” (Knopf, 1975) y convocaban a pro-
testas llamativas e incluso planeaban atentados.8

En ese momento, intervienen en la escena mujeres tan célebres como 
Emmeline Pankhurst, a quién se atribuye la frase de “si las mujeres hu-
biésemos tenido voto como lo tienen los hombres, habríamos aprobado 
leyes igualitarias” (en Álvarez, 2020), en un escenario en donde la causa 
sufragista concitó movilizaciones significativas, como la de Hyde Park 
en 1908, a la que Álvarez (2020) estima que habrían acudido medio mi-
llón de activistas.

El sufragismo inglés vivió etapas álgidas que entraron en un período 
de calma con el estallamiento de la Primera Guerra Mundial, en donde 
el rey Jorge V otorgó la amnistía a cambio de mano de obra, al integrar-
las al Ejército voluntario de mujeres que trabajarían fundamentalmente 
como enfermeras en el Destacamento de Ayuda voluntaria (Castaño, 
2016) y fue hasta 1928 que se reconoció, en ese país, el derecho al voto 
de las mujeres.

Pero, el europeo no fue el único feminismo en ebullición. 50 años 
después de que los escritos de Gouges y Wollstonecraft cimbraran las 
conciencias de mujeres que hicieron eco de la opresión vivida por las de 
su mismo sexo, Estados Unidos firmaba la paz con México luego de la 
guerra que terminó con la cesión del territorio de Texas en el preludio 
de lo que unas décadas después sería la guerra de secesión, antiesclavis-
mo, que fue la causa principal de la defensa de derechos por parte de la 
población norteamericana, emancipación a la que se une la lucha por 
la defensa de los derechos de las mujeres9, en el marco de la doctrina 
liberal que abrazaba la igualdad como bandera.

En Estados Unidos, la búsqueda por alcanzar los derechos de las mu-
jeres precede al movimiento por el sufragio, pues primero intentaron 

8 González Hernández (2009) refiere la publicación en The Times del 29 de septiembre 
de 2006 y del Guardian de la misma fecha, en la que se aluden informes de Scotland 
Yard sobre que había mujeres que entrenaban con armas porque planeaban dispararle 
a Herberth Henry Asquith, entonces Primer Ministro del Reino Unido, integrante del 
partido liberal.

9 Salvo H. (2019) da cuenta de que Francis Wright y Marie Stewart —mujeres blanca y 
negra respectivamente— y Angélica Grimkle y Lucy Stone en las llamadas “lecturas 
públicas”, son las primeras oradoras en romper la tradición de que una mujer blanca 
no debía dirigirse al público desde una tribuna, abordando en esas intervenciones el 
problema de la esclavitud y el del status femenino al mismo tiempo.
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alcanzar la igualdad entre estas y los hombres y posteriormente fue que 
se organizaron para exigir el derecho a votar (Báez Villaseñor, 2010).

Es en ese contexto, cuando en 1848 da inicio de manera formal el 
movimiento sufragista norteamericano con la Convención de Séneca 
Falls organizada por Lucretia Mott y Elizabeth Cady Stanton, que es el 
primer foro público10 al que se convoca a mujeres en territorio continen-
tal y que da lugar al Manifiesto, también llamado Declaración de senti-
mientos y Resoluciones de Séneca Falls (1848), logrado como resultante 
de la primera gran convención por los derechos de la mujer celebrada 
en el continente americano.

Este documento está basado en la Declaración de Independencia de 
los Estados Unidos (1776) y en él se denuncian las restricciones a las que 
estaban sujetas las mujeres, como el no poder votar, ni ser postuladas, 
ni ocupar cargos públicos, ni afiliarse a partidos, ni asistir a reuniones 
políticas. La Declaración es considerada la primera acción colectiva or-
ganizada de mujeres y hombres en favor de los derechos de las mujeres.

También en Estados Unidos, las coyunturas políticas fueron propi-
cias para que la lucha sufragista se fortaleciera y, aquí, el inicio de la 
Guerra Civil constituyó esa oportunidad; aunque el resultado de ese en-
frentamiento fue el reconocimiento del voto para los hombres negros y 
no para las mujeres, golpe que provocó que las estrategias de las sufra-
gistas norteamericanas se intensificaran, rearticulándose, apoyándose 
en un medio de comunicación creado ex profeso para difundir la causa 
llamado The Revolution, cuyo lema dice “Los hombres, sus derechos 
y nada más; las mujeres, sus derechos y nada menos” (en Salvo, 2019) 
atribuida a Susan B. Anthony y convocando a marchas multitudinarias, 
lo que derivó en que el derecho al voto fuera reconocido para las mu-
jeres primero en el estado de Wyoming en 1869, a lo que le siguieron 6 
estados más11 y fue hasta 1920 cuando se estableció que el voto no podía 
ser negado o limitado a causa de la diferencia de sexo.

10  En 1840 tiene lugar la Convención Internacional Antiesclavista en donde los presentes 
no aprueban que participen mujeres, por lo que las dos asistentes a ella (Stanton y Mott) 
pueden continuar en ella, manteniéndose escondidas durante el evento (Salvo, 2019).

11 Los estados que después de Wyoming en 1869 reconocieron el derecho a votar en Esta-
dos Unidos, son: Utah en 1870, Colorado en 1893, Idaho en 1896 y Washington en 1910, 
California en 1911, Oregón, Arizona y Kansas en 1912, Nevada y Montana en 1914 y 
Nueva York en 1917 (en Castaño Sanabria, 2016 y Salvo, 2019).
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Una crítica que subyace al sufragismo es que se trató principalmente 
de un feminismo privilegiado, blanco12 y progresista (Nueva Tribuna, 
2018), y es que, en efecto, las mujeres que comenzaron a impulsarlo pro-
venían de las élites burguesas y de clase media, que poseían un cierto 
nivel educativo que, como explica Bernardo Mendoza, “alcanzó especial 
importancia en países de tradición protestante, debido, entre otras razo-
nes, al mayor grado de alfabetización femenina” (2019).

El primer país en reconocer el derecho de las mujeres al sufragio 
fue Nueva Zelanda en 1893 y luego de él, Australia en 1902; Finlandia 
en 1906 fue el primero en permitir que las mujeres fueran electas para 
el Parlamento, seguido por Noruega en 1913, Dinamarca en 1915 y la 
Unión Soviética en 1917, como lo refiere Alonso del Val (2022).

En México, el proceso fue distinto al de los países pioneros, porque 
esta patria fue independizada de la Colonia española que la había con-
quistado, en el mismo siglo en que las sufragistas europeas y nortea-
mericanas peleaban por el reconocimiento del derecho al voto y, en los 
tres siglos previos que la Nueva España fue un virreinato, se instauró en 
este territorio un modelo de vida que impuso a las mujeres una “zona 
sagrada” (Cano, 2009) que circunscribía sus actividades a los espacios 
del hogar, la misa y el confesionario, dinámica de privilegio conferida 
principalmente a las mujeres burguesas.

Pero, ni en la lucha por la Independencia de México ni en los convul-
sos años de ese siglo, las mujeres estuvieron ajenas a ser parte de la causa 
liberal, como da cuenta de ello el rol desempeñado en la gesta de 1810 
por mujeres como Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Maria-
na Rodríguez del Toro, Gertrudis Bocanegra y María Ignacia “la güera” 
Rodríguez, o como lo constatan las 25013 mujeres, que Janet Kentner 
(1975) refiere, que se sumaron a la causa insurgente y que pertenecían a 
todos los estratos sociales.

12 El sufragismo norteamericano da cuenta de pocas mujeres negras, entre la cuales se en-
contraba Sojourner Truth y Harriet Tubman, la primera de ellas abolicionista de la escla-
vitud que abrazó también la causa de los derechos de las mujeres y la segunda, afroameri-
cana —esclava liberada— que realizó misiones para liberar esclavos (en Juan Rubio, 2019).

13 La cita textual de su estudio señala que: “Using the criterion that a woman’s name, or at 
least her nickname, be known for her to be included in this study, it has been possible to 
identify almost two hundred fifty women who could be called Insurgents or insurgent 
sympathizers and almost fifty women who can be called royalist Sympathizers” (Janet 
Kentner, 1975, p. 350).
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Es desde la primera mitad del siglo XIX —luego de consumada la 
Independencia—, que las mujeres incursionan en actividades de orden 
público sin ninguna representación; pero, pasado medio siglo, tienen 
lugar tres factores que desempeñaron un papel importante en lo que 
más adelante sería el sufragismo mexicano. El primero es que a partir de 
1861, se abrió el acceso de las mujeres a las universidades, y aun cuan-
do aquellas primeras profesiones permitidas reproducían los roles de 
cuidados conferidos a las mujeres, este hecho favoreció que salieran de 
su hogar y comenzaran a incursionar en otros ámbitos, para los que ad-
quirieran una mayor preparación. El segundo factor fue la existencia de 
publicaciones—como las Violetas del Anáhuac y otras —que difundían 
la causa sufragista de otras latitudes y la búsqueda por alcanzar la igual-
dad. Y, el último de los elementos que contribuyeron al despertar de la 
conciencia política de las mexicanas fue su incorporación en organiza-
ciones obreras, con el ingreso de mujeres en calidad de representantes a 
la agrupación La Social en 1876, dentro del Congreso General Obrero 
de la República Mexicana, lo que ya se considera como una participa-
ción de orden político (Mendoza Madrigal, 2022).

Iniciado el nuevo siglo comienzan a organizarse los primeros grupos 
de mujeres en los clubes antigubernamentalistas —uno de los cuales fue 
fundado por Carmen Serdán— quienes, de acuerdo con Gabriela Cano 
(2009), analizaban alternativas a la dictadura de Porfirio Díaz; o bien 
como la Sociedad Protectora de la Mujer —el primer grupo formalmen-
te feminista— que fundan la revista La mujer mexicana en 1904; así 
como la Sociedad Internacional Feminista Cosmos y, en 1906 el grupo 
Las admiradoras de Juárez, quienes ya exigen el voto para las mujeres.

Es importante comentar que la participación de las mujeres en estos 
espacios no era reivindicativa de su sexo, de acuerdo a lo referido por 
la antropóloga Martha Lamas (en Cano, 2009), pero comenzaba a des-
pertar la conciencia de género en ellas; aunque ese proceso, de nuevo, 
coincidió con una álgida coyuntura: esta vez con el inicio de la Revolu-
ción Mexicana, revuelta a la que se suman las mujeres, trascendiendo a 
las tareas que les eran tradicionalmente asignadas como la enfermería, 
los servicios de correo y espionaje, la impresión de volantes, la costura 
de uniformes y banderas, la distribución de armas, la alimentación de 
la tropa, la limpieza de la ropa y otros servicios personales, lo que les 
permitió, en algunos casos, estar al mando de la tropa y hasta coordinar 
algunas operaciones militares que las llevó a obtener rangos militares; 
aunque lamentablemente son pocos los nombres que la historia consig-
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na de todas ellas, invisibilizando su aporte ya que “el patriarcado es una 
estrategia interminable de ocultamientos” (Cano, 2009, p. 13).

En esos años, tuvieron lugar una serie de acontecimientos especial-
mente significativos en la configuración de la reivindicación y búsqueda 
de derechos de las mujeres que las encaminaron a la exigencia del sufra-
gio femenino como son, sin duda, la promulgación de la Ley de Divor-
cio de 1914 y la celebración en 1916 del Primer Congreso Feminista que 
se realizó en Mérida; así como el surgimiento de nuevas publicaciones 
que tuvieron enorme eco entre el público femenino, como es el caso del 
semanario La mujer ilustrada de Hermila Galindo, publicación en la 
que se difundían contenidos feministas y políticos.

La Revolución Mexicana concluye formalmente con la promulgación 
de la Constitución Política de 1917, documento que delimita el marco 
legal de una patria que, pese a tener cien años de vida independiente, 
carecía hasta ese momento de fundamentación política.

Sin embargo, pese a lo progresista del documento que define a Méxi-
co como una República democrática, representativa y federal, los cons-
tituyentes decidieron ampliar la facultad del voto a los hombres analfa-
betos pero no a las mujeres, ni siquiera a aquellas que fuesen letradas; y, 
aunque no las excluía de la ciudadanía, la Ley Electoral de 1918 sí limitó 
el voto únicamente a los varones con el argumento de que “la política 
corrompería y mancharía a las mujeres, además de que interferiría en 
las labores del hogar y ocasionaría conflictos familiares innecesarios” 
(Fernández Poncela en Mendoza Madrigal, 2005). 

Es importante señalar que, en la Carta Magna de 1917, sí se sustituyó 
la palabra “hombre” por la de “persona”14, por lo que en el proceso elec-
toral de 1918 sí acudieron mujeres a votar a las casillas e incluso alguna 
que se postuló, pero esos votos fueron anulados y ninguna mujer llegó 
a las cámaras (Mendoza, 2005), por lo que igualdad de las mujeres fue 
reconocida solo como un derecho individual, no como un derecho po-
lítico. 

Una de esas mujeres que se postularon fue Hermila Galindo, quién 
lanzó su candidatura para Diputada por el 5º distrito en la capital de 
la República y, aunque como lo establece Cinta Loaiza “sabía que no 

14 Recordar que México tuvo 5 Constituciones antes de la del 17, que son la de Apatzingán 
de 1814, la de 1824, la de 1836, la de 1843 y la de 1857; por lo que, aunque la promulgada 
a finales de la Revolución fue reescrita, retoma algunos elementos presentes sobretodo 
en la de 1857.
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sería reconocida” (2007, p. 130), se convirtió así en la primera mujer en 
contender por un cargo de elección popular del que habría obtenido, 
además, la mayoría de los votos.

El sufragismo mexicano estaba en marcha y la sucesión de aconteci-
mientos no dejaban de refrendarlo. En 1919, se funda el Consejo Femi-
nista Mexicano, grupo que edita la revista quincenal La Mujer; mien-
tras que en 1920 se celebra un congreso de obreras y campesinas, y en 
1923 tiene lugar el Primer Congreso Nacional Feminista que reúne en 
la Ciudad de México a 110 delegadas que tienen proclamas claras: la 
búsqueda del voto, la exigencia de una moral sexual no discriminatoria, 
guarderías, comedores públicos y protección a las trabajadoras domés-
ticas (Cano, 2009). Ante ello y buscando atenuar el crecimiento de las 
ideas modernas promovidas por aquellas feministas revolucionarias, se 
instituyó en 1922 que el 10 de mayo se celebrara en México el Día de 
las Madres, festejo que refrendaba como valor central del ser mujer a la 
maternidad (Mendoza Madrigal, 2022).

En este seguimiento de los aconteceres que cronológicamente fueron 
teniendo lugar en el México del siglo XX, es importante reconocer una 
estrategia que permitió ganar tiempo antes de ir a la reforma federal 
de la legislación que permitiera reconocer el derecho al sufragio de las 
mujeres en todo el país y que consistió en impulsar su modificación en 
legislaciones locales, como lo refiere Enriqueta Tuñón Pablos (1998) al 
señalar que entre 1923 y 1925 en Yucatán —estado en donde se recono-
ció el sufragio femenino a nivel municipal y estatal—, San Luis Potosí 
y Chiapas se otorgó la ciudadanía política para las mujeres en procesos 
que facilitaron el arribo de las primeras diputadas locales en las perso-
nas de Elvia Carrillo Puerto, Raquel Dzib y Beatriz Peniche en Yucatán, 
así como Rosa Torres, primera regidora en el municipio de Mérida; sin 
embargo, Tuñón señala que la experiencia duró solo mientras los gober-
nadores que impulsaron esas reformas estuvieron en el cargo.15

El nuevo cauce que fue adquiriendo la nación después de promul-
gada la Constitución, buscó otorgar certidumbre y rumbo luego de la 
convulsión del siglo transcurrido entre la Independencia y la Revolu-
ción, por lo que la conformación de un partido de masas que albergara 

15 De hecho, Tuñón Pablos (1998) da cuenta de que al ser asesinado Felipe Carrillo Puerto 
en 1924, las cuatro mujeres debieron dejar sus encargos. Caso similar tuvo lugar en San 
Luis Potosí, cuando en 1923 el entonces gobernador expidió un decreto que concedía 
este derecho en las elecciones municipales, mismo que fue suprimido al siguiente año.
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a todas las expresiones políticas fue un paso estratégico para la conse-
cución de tal fin. Así que cuando en 1929 se funda el Partido Nacional 
Revolucionario, se da por terminada la inestabilidad política de los años 
previos y comienza una nueva era de predominancia de un partido de 
Estado que aglutina, primero, a los tres sectores que lo constituyen: el 
popular, el obrero y el campesino, y más tarde comienza a incorporar 
a organizaciones clave como son las mujeres, que desde 1935 quedan 
formalmente integradas a través del Frente Único Pro Derechos de la 
Mujer. Esta estrategia no solo fue seguida por el PNR, sino que también 
el Partido Acción Nacional —fundado en 1939— incluyó en su platafor-
ma política a las mujeres, como también lo hizo la Unión Democrática 
de Mujeres Mexicanas y otras organizaciones de la época que cobija-
ban a mujeres de otras expresiones políticas, lo que pone de manifiesto 
la ebullición que el tema tenía en ese momento, como lo refiere Cinta 
Loaiza (2007).

Con toda esa presión ejercida por las mujeres que impulsaban la cau-
sa sufragista en México, en 1937 el entonces presidente Lázaro Cárdenas 
del Río presentó a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar 
el artículo 34 de la Constitución, en donde se otorgaba la ciudadanía 
política a las mujeres, pero el Senado emitió un dictamen conservador 
que fue adverso a la propuesta, lo que generó rechazo de los grupos de 
mujeres y provocó que se hiciera una petición formal al presidente. Un 
año más tarde, la iniciativa fue aprobada, pero esta jamás se publicó, por 
lo que la reforma no entró en vigor.

De entre las diversas razones que se atribuyen a ese hecho, se en-
cuentra el que estaba muy cercana la fecha de los próximos comicios 
presidenciales de 1940 y se deseaba que los sectores de trabajadores afi-
nes al poder político afianzaran su influencia, para lo cual era necesario 
postergar la llegada del voto femenino (Senado de la República, 2020), 
aunque también se consideró que otorgarle el derecho al voto a las mu-
jeres significaría “darle un doble voto al hombre casado” (Galeana He-
rrera, 2003, p. 16), pues se consideraba que los maridos influirían en el 
sentido del voto de sus esposas.

En todo caso, un avance significativo fue el alcanzado en 1946, cuan-
do la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa que, en su momento, 
presentó el expresidente Miguel Alemán Valdés para que las mujeres 
pudieran votar y ser votadas en elecciones municipales en todo México 
(Reynoso Delgado, 2010).
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Y, tras el compromiso público adquirido en multitudinario acto16 por 
el nuevo presidente Adolfo Ruíz Cortines —electo para el período 1952-
1958—, es el 17 de octubre de 1953, que mediante la reforma al artículo 
34 de la Constitución, se reconoce el derecho de las mujeres mexica-
nas a votar y a ser votadas; lo que posibilita que, derivado del proceso 
electoral inmediato posterior —celebrado en 1955—, Aurora Jiménez 
Palacios sea electa como la primer Diputada Federal, representando al 
Distrito 1 de Baja California (Cinta Loaiza, 2007); posteriormente, que 
las primeras Senadoras María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia 
sean electas en 1964; y es en 1979 que Griselda Álvarez es electa como la 
primera Gobernadora del estado de Colima.

El movimiento sufragista concluye formalmente cuando en 1948 se 
aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documen-
to en el que se reconoce al voto como un derecho universal, señalando 
que “toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, 
directamente o por medio de representantes libremente escogidos” (Ar-
tículo 21, Resolución 217A, ONU, 1948).

Analizar la evolución del sufragismo en los países en los que se 
suscitaron las luchas que llevaron a esas mujeres a obtener el recono-
cimiento legal, permite identificar que para ellas fue estratégico aliar-
se con las causas políticas localmente vigentes y, desde ahí, construir 
una plataforma que les permitiera hacer pública su causa. Por tanto, la 
lucha emprendida por las mujeres europeas estuvo más vinculada con 
el reconocimiento de un derecho que posibilitara su inclusión política 
para participar en el proceso de toma de decisiones y la proposición de 
nuevas legislaciones; mientras que, en Estados Unidos la defensa de los 
derechos políticos de las mujeres se une a la búsqueda de la igualdad, 
desde un enfoque de derechos humanos. En cada país, el proceso que 
se llevó a cabo para alcanzar el reconocimiento del voto de las mujeres 
fue diferente: a su propio tiempo y de acuerdo con sus propias circuns-
tancias. 

En todos los casos, la lucha sufragista tenía como finalidad obtener 
el reconocimiento de la ciudadanía política para ellas, misma que, como 
refieren Jaiven y Rodríguez (2017), está dada a partir del acceso a la 
igualdad de derechos políticos para con ellos, acceder a su ejercicio en el 
espacio público. Esta delimitación es fundamental, pues si bien antes de 

16 Reynoso Delgado (2010) da cuenta de que tal acto tuvo lugar ante 20 mil mujeres el 6 de 
abril de 1952.
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la etapa de sufragismo las mujeres ya irrumpían en el espacio público de 
diferentes maneras, no lo hacían con pleno derecho ni esa participación 
les era reconocida. 

Sin embargo, para Wiener (2000) esa es una definición que corres-
ponde al enfoque liberal de la evolución del concepto, mientras que 
ella denomina enfoque sociohistórico al que atribuye la posibilidad de 
redimensionar a la ciudadanía, permitiendo concebirla como un ideal 
que no se agota cuando se alcanzan los derechos exigidos, sino que se 
transforma en el tiempo, en cada territorio y sobretodo, en cada socie-
dad, favoreciendo no solo el acceso, sino la identidad y el sentido de 
pertenencia. 

En palabras de uno de los autores claves de este enfoque, Thomas 
Humphrey Marshall, “la ciudadanía requiere un tipo diferente de unión, 
un sentimiento directo de pertenencia a la comunidad basado en la leal-
tad a una civilización percibida como una posesión común” (1949, p. 
319), lo que permite entender que, en el caso mexicano, el proceso por 
alcanzar la ciudadanía para las mujeres no ha sido solo un reformismo 
para facilitar el acceso, sino la lenta construcción de una serie de cam-
bios más profundos que replanteen la dinámica política imperante sí 
para que las mujeres ocupen los cargos, pero fundamentalmente para 
que la ciudadanía votante abrace la oferta política femenina reconocien-
do su representación, perspectiva sobre la cual se fundamenta el análisis 
que se hace en la investigación en que se basa este texto.
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LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS 
MUJERES EN MÉXICO. DE LAS PIONERAS,                    

HASTA LA PARIDAD

En los primeros 20 años posteriores al reconocimiento del sufragio fe-
menino en México hubo un avance muy lento.

No habiendo impedimento legal que obstaculizara el acceso de las 
mujeres a los cargos políticos de representación, estas comenzaron poco 
a poco a ocupar sus primeras curules emanadas en un inicio solamente 
de las filas del PRI, partido hegemónico que en aquellos años no com-
partía el poder con ninguno de los otros partidos existentes.17 Así pues, 
la llegada de las legisladoras federales pioneras fue lento pero progresi-
vo: en la XLII Legislatura de 1952 a 1955 —que fue la primera en donde 
hubo mujeres— solo hubo una; en la XLIII de 1955 a 1958, hubo cuatro 
mujeres; en la XLIV de 1958 a 1961, hubo ocho; en la XLV de 1961 a 
1964, hubo nueve; en la XLVI de 1964 a 1967, hubo 13 (Fernández Pon-
cela, 1996).

Esta consecución de datos da cuenta de que hubo 35 mujeres dipu-
tadas federales en esas 5 legislaturas federales, mientras que ejercie-
ron el cargo 838 hombres; es decir, hubo 97.86% legisladores federales 
hombres y 2.14% diputadas federales mujeres en esos primeros 15 años 
posteriores a la aprobación del sufragio femenino en México.

Fue hasta la cuarta Legislatura Federal luego del sufragio femenino, 
que Veracruz estuvo representado en la Cámara de Diputados y lo hizo 

17 Girón, González y Jiménez (2008), refieren que la primera diputada federal de oposi-
ción arribó al cargo postulada por el Partido Popular Socialista en la XLIV Legislatura 
—entre 1958 y 1961—, aun cuando señalan que todas sus votaciones fueron en respaldo 
a la votación que el PRI hacía, y fue hasta 1989 que arribó al cargo la primer Senadora 
de oposición, cargo que desempeñó Ifigenia Martínez.
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con Irene Bourell Peralta de la Liga de Comunidades Agrarias, quien 
fue electa por el principio de mayoría relativa para integrarse a la XLV 
Legislatura de 1961 a 1964 en donde no tan solo ocupó una curul, sino 
que fue la primera mujer en ser parte de la Mesa Directiva como vice-
presidenta durante el primer año de ejercicio legislativo. Luego de ella, 
en Legislaturas no consecutivas desempeñaron esa representación: Ace-
la Servín Murrieta, quien fue Diputada Federal en la XLVII Legislatura 
entre 1967 a 1970; Lilia Berthely Jiménez, que fue Diputada Federal en 
la XLIX Legislatura entre 1973 y 1976 (SEDIA, 2017 y Cinta, 200718). A 
partir de la siguiente, que fue la XLIX Legislatura de 1973 a 1976, la in-
corporación de legisladoras veracruzanas a la Cámara de Diputados ha 
sido constante y progresiva. Esta relación no incluye a las seis mujeres 
que ejercieron como suplentes de hombres, sino solo a las que fueron 
electas directamente para ejercer el cargo en las primeras décadas pos-
teriores al reconocimiento del sufragio femenino en México.19 

La incorporación de mujeres al Senado no siguió el mismo patrón 
—como lo refiere Fernández Poncela (1996)—, para lo cual se ampliará 
el análisis del período observado. 

Tanto en las Legislaturas XLVI-XLVII, que transcurrieron en el pe-
ríodo de 1964 a 1970 como en las Legislaturas XLVIII-XLIX, que abar-
caron de 1970 a 1976, hubo 2 mujeres y 62 hombres en cada una; mien-
tras que para las L-LI del período 1976 a 1982 ya hubo un incremento, 
teniendo en ellas a 4 mujeres y 61 hombres. Esta progresividad se man-
tuvo durante dos períodos más; ya que en las Legislaturas LII-LIII de 
1982 a 1988 hubo 6 mujeres y 57 hombres; y en la LIV de 1988-1991 
hubo 10 mujeres y 54 hombres; cifra que disminuyó notablemente en la 
Legislatura LV de 1991 a 1994, en donde hubo 3 mujeres y 61 hombres. 

Es decir: en 30 años hubo 27 mujeres Senadoras y 357 hombres de los 
384 escaños que hubo en esas 10 Legislaturas de la Cámara Alta, mos-
trando que el porcentaje de mujeres Senadoras fue de 7.03%, mientras 
que el de hombres Senadores fue de 92.97% (Licona Vite, 2016).

18 En la información del CEDIA (2017) refiere que Servín y Berthely fueron las únicas di-
putadas federales veracruzanas en sus respectivas Legislaturas, pero Cinta (2007) señala 
que en cada una hubo 2 legisladoras de Veracruz. 

19 Es a partir de 1977 (Cámara de Diputados, 2023) que se reforma la legislación electo-
ral que comienza a contemplarse el principio de representación proporcional para la 
elección de Diputados. Antes de esa fecha, todas las personas que arribaban al cargo lo 
hacían mediante el principio de elección de mayoría relativa.
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Es necesario señalar que es hasta las Legislaturas LXIV y la LXV de 
2018 a 2024, que se elige a las primeras Senadoras mujeres que han re-
presentado a Veracruz como propietarias, siendo Rocío Nahle García 
de Morena la primera en ser electa por el principio de mayoría relativa, 
quien al pedir licencia al cargo al momento de iniciar los trabajos le-
gislativos, su escaño es ocupado desde entonces por la Senadora Gloria 
Sánchez Hernández; mientras que la Senadora Indira Rosales San Ro-
mán del PAN es la primera mujer en integrarse al Senado como legisla-
dora propietaria por el principio de representación proporcional.

Antes de ellas, ha habido otras mujeres que ocuparon esta alta re-
presentación en calidad de suplentes de sus propietarios, quienes soli-
citaron licencia al cargo, mismo que ellas concluyeron: en la LVI y LVII 
Legislatura como suplente del Senador electo por mayoría relativa, la 
Senadora Acela Servín Murrieta. En la LVIII y LIX Legislaturas como 
suplentes de la fórmula de Senadores electos por el principio de mayoría 
relativa, entraron en funciones la Senadora Noemí Guzmán Lagunes y 
la Senadora Silvia Domínguez López. En las LXII y en la LXIII Legisla-
turas ejercieron la representación como suplentes de Senadores electos 
por el principio de mayoría relativa las Senadoras Érika Ayala Ríos y 
Ainara Rementería Coello.20 

Por lo que respecta a la incorporación de mujeres en los Congresos 
locales, se ha referido ya que previo al reconocimiento al sufragio feme-
nino, hubo reformas estatales que posibilitaron que en Yucatán —con 
Elvia Carrillo Puerto, Raquel Dzib y Beatriz Peniche en 192321— y en 
Chiapas —con Florinda Lazos en 1926—, se posicionaran las prime-
ras mujeres diputadas, que arribaron a las Legislaturas de las entidades 
federativas; sin embargo, posterior a la reforma de 1953 —y pese a que 
hay poca información sistematizada que permita hacer visibles las tra-
yectorias políticas de esas mujeres diputadas locales—, se registra que 
Clara del Moral Ramírez fue electa para integrar la XXXIX Legislatura 

20 Acela Servín fue suplente de Gustavo Carvajal Moreno (SETSE, 2023). Noemí Guz-
mán Lagunes fue suplente de Fernando Gutiérrez Barrios (SIL, 2023). Silvia Domínguez 
López fue suplente de Fidel Herrera Beltrán (SIL, 2023). Ainara Rementería Coello fue 
suplente de José Francisco Yunes Zorrilla (SIL, 2023). Erika Ayala Ríos fue suplente de 
Héctor Yunes Landa (SIL, 2023). Gloria Sánchez es suplente de Rocío Nahle (SIL, 2023).

21 En San Luis Potosí, en 1923, el entonces gobernador Aurelio Manrique emite un decreto 
por el que reconoce el derecho de las mujeres a votar, pudiendo hacerlo por vez primera 
en 1924 en las elecciones municipales y al año siguiente, en las estatales. Dos años des-
pués, este decreto es derogado (Fernández Poncela, 1996).
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local, en representación del Distrito II con cabecera en Lerma en 1954; 
mientras que Matilde Cabrera Ipiña fue electa legisladora por el primer 
distrito de la capital de San Luis Potosí en la XLII Legislatura en 1957 
(INMUJERES, 2018).

En cuanto a Veracruz, las pioneras en buscar ser diputadas locales 
fueron las integrantes del Comité Femenil Municipal del Partido Nacio-
nal Revolucionario: María Tinoco y Enriqueta L. de Pulgarín —como 
propietaria y suplente de la candidatura respectivamente—, quienes en 
1936 presentaron su registro ante el Departamento Electoral Nacional, 
pero dado que la participación de mujeres candidatas no estaba consi-
derada, pese a haber obtenido el triunfo electoral, este no les fue reco-
nocido (Chávez Rodríguez y Flores Peña, 2018).

Fue en 1956 cuando la primera mujer se incorporó en calidad de 
Diputada Local a la XLIV Legislatura del Congreso del Estado de Vera-
cruz, proeza realizada por Irene Bourell Peralta, fundadora de la Liga de 
Comunidades Agrarias.

También en el Congreso veracruzano, el comportamiento de la in-
corporación de mujeres como legisladoras fue no consecutivo y no pro-
gresivo en esas primeras 10 legislaturas locales posteriores al sufragio 
femenino pues, como se señala en Mendoza Madrigal (2022), el número 
de diputadas locales que se integraron al Congreso estatal fueron: en 
la XLIV de 1956 a 1959, una mujer y 14 hombres; mientras que en la 
siguiente no hubo ninguna y fue hasta la XLVI de 1962 a 1965, que de 
nuevo hubo una mujer y 14 hombres; para incrementar a 2 mujeres y 13 
hombres en la Legislatura XLVII de 1965 a 1968, en donde el número to-
tal de integrantes del Congreso subió a 16. En las 4 Legislaturas siguien-
tes —la XLVIII de 1968 a 1971, la XLIX de 1971 a 1974, la L de 1974 a 
1977, solo hubo una mujer diputada y 15 hombres, y en la LI de 1977 
a 1980— aunque en esa última el número de integrantes del Congreso 
aumentó a 19, el número de mujeres se mantuvo en uno; mientras que 
en las dos Legislaturas subsecuentes —la LII de 1980 a 1983 y la LIII de 
1983 a 1986—, no hubo ninguna mujer.

Es así como las primeras diputadas locales electas por el principio de 
mayoría relativa, en orden cronológico fueron22: además de Irene Bou-
rell, María del Carmen Cerón, Regina Casado Hernández, Julieta Alon-

22 Hubo 5 de representación proporcional: dos en la Legislatura LII de 1980 a 1983 y tres 
en la LIII de 1983 a 1986 (Mendoza Madrigal, 2022).
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so, Ernestina Guerrero Juárez, Ernestina Gutiérrez Reyes, Carolina Her-
nández Pinzón y Guadalupe Natalia Solares (Mendoza Madrigal, 2022).

De tal manera que, en los procesos electorales subsecuentes al re-
conocimiento al sufragio femenino en México, la incorporación de las 
mujeres tuvo un avance muy lento, como ha sido referido con los datos 
de la presencia de legisladoras en el Senado, la Cámara de Diputados 
y los Congresos locales, cuya configuración cambió muy poco en los 
primeros 20 años luego de la reforma de 1953, poniendo de manifiesto 
que “la democracia y la ciudadanía han tenido siempre género: el mas-
culino” (Fernández Poncela, 1995, p. 26).23

Tal preminencia masculina no es exclusiva de la realidad mexicana, 
sino que se corresponde con el androcentrismo cultural heredado que 
reproduce la visión de que el poder es un ejercicio masculino y la políti-
ca es una práctica patriarcal, lo que ha sido corroborado por un modelo 
electoral diseñado para favorecer la desigualdad estructural que ha ex-
cluido a las mujeres de la vida política y de la democracia.

Ante la serie de impactos que esta exclusión genera, la Organización 
de Naciones Unidas decidió incorporar el tema a la agenda de la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en 1995 en Beijing, a 
partir de la cual se emitió una Declaración y una Plataforma de Acción 
con 12 ejes, uno de los cuales es relativo a: “La mujer en el ejercicio del 
poder y la adopción de decisiones”, en donde se establece que se toma-
rán acciones para “garantizar la igualdad de acceso y plena participación 
de las mujeres en las estructuras de poder y en la toma de decisiones” 
(ONU, 1995). Ello consideraba adoptar acciones positivas para lograr 
una mayor representación en los sistemas electorales, entre otras me-
didas.

Así es como dio inicio el proceso de innovación política que ha in-
crementado la representación descriptiva de mujeres en los cargos pú-
blicos, mediante el sistema de cuotas como acción afirmativa y, más 
adelante, con reglas para la paridad constitucional. 

En América Latina, el proceso que cada nación ha seguido tiene un 
ritmo diferente y un grado de avance distinto.

23 Aún con la baja representatividad de mujeres en puestos públicos en aquellos primeros 
años posteriores al sufragio, esta era “significativamente más alta que en los países de-
sarrollados donde existen sistemas calificados como de democracia madura” (Martínez 
en Girón, González y Jiménez, 2008, p. 46).
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Para Freidenberg y Garrido de Sierra, “la historia política mexicana 
en materia de participación política de las mujeres se ha caracterizado 
por la ampliación de derechos y la articulación de resistencias” (2021), 
lo que quedó de manifiesto con la sucesión de reformas al sistema elec-
toral que fueron ampliando el porcentaje asignado para mujeres en las 
candidaturas a cargos de elección popular, transitando esas disposi-
ciones de la mera recomendación emitida por parte de las autoridades 
electorales, a los partidos políticos en los procesos electorales de 1993 y 
1996, para que incrementaran el número de candidatas a legisladoras; 
hasta la incorporación de la primera cuota contemplada en el Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para el proceso 
de 2002, en la que se reservaba el 30% de las posiciones tanto de las 
listas de plurinominales como de las candidaturas de mayoría relativa 
para mujeres, disposición que se cumplió en la nominación pero no en 
la integración de los órganos, porque las candidatas que contendieron 
por la vía uninominal fueron postuladas por distritos con pocas o nulas 
posibilidades de triunfo electoral.

Dada la progresividad de las acciones afirmativas —que son medidas 
de carácter temporal que buscan subsanar una desigualdad preexisten-
te—, en 2008 las leyes electorales establecieron cuotas obligatorias del 
40% para que los partidos postularan a mujeres en los cargos de elección 
popular. Esta medida sí incrementó el número de mujeres que se incor-
poraron a la nueva legislatura federal, pero dio lugar al lamentable epi-
sodio conocido como “las Juanitas” de 2009, en el que, al momento de 
tomar la protesta de ley, ocho legisladoras federales pertenecientes a dis-
tintos partidos políticos (PRI, PVEM, PRD y PT) cedieron sus curules a 
sus suplentes hombres, dando lugar a una demanda colectiva interpues-
ta por organizaciones civiles de feministas que obtuvieron del TEPJF la 
Sentencia 12624 de 2011 (Ortiz Ortega y Scherer Castillo, 2014), en la 
que se obliga a los partidos políticos a respetar las cuotas y, a partir de la 
cual se implementa la disposición de que las mujeres propietarias solo 
pueden tener mujeres suplentes, para evitar que sus posiciones puedan 
no significar un avance en la integración más plural y equitativa en los 
órganos legislativos.

Es en 2014 cuando en México se pone fin al sistema de cuotas como 
acción afirmativa, porque la paridad es incorporada como principio 
Constitucional para cargos de elección popular, tanto a nivel federal, 
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como a nivel estatal.24 En este ámbito es preciso señalar que, para agi-
lizar el proceso de armonización legislativa en los congresos locales, el 
Consejo General del INE debió emitir el Acuerdo CG63/2016 para ga-
rantizar el cumplimiento de la paridad a nivel local, lo que dio lugar a 
que entre 2015 y 2018, los OPLES aprobaran los lineamientos de las 
armonizaciones implementadas en las legislaturas locales. En Veracruz, 
se aprobó el 28 de febrero de 2018 (Freidenberg y Garrido de Sierra, 
2021).25

Luego de ese momento —que equipara en importancia histórica al 
reconocimiento al sufragio de 1953—, en 2019 tuvo lugar una refor-
ma que permite a la paridad consolidarse, pues la transversaliza. Bajo el 
nombre de Paridad en Todo, se efectuó la modificación a los artículos 2, 
4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política, con lo que se 
garantiza que la mitad de los cargos de decisión política —no tan solo 
los de elección popular— de los tres Poderes de la Unión, así como los 
organismos autónomos, sean para mujeres. Esto incluye la integración 
de los gabinetes tanto federal, estatal y municipal, la paridad en las can-
didaturas postuladas por los partidos políticos, que para diputaciones 
será horizontal y vertical, así como también para las senadurías de re-
presentación proporcional (CELIG, 2019).

La reforma de Paridad en Todo es especialmente relevante por sus 
implicaciones para el ámbito municipal, pues se establece constitucio-

24 De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de 
CEPAL (en IATF, 2022), en nueve países de América Latina hay normas vigentes sobre 
la paridad en su legislación electoral mismos que son: Argentina, Bolivia, Costa Rica, 
Ecuador, Honduras, Nicaragua, México, Panamá y Perú; mientras que en otros nueve se 
cuenta con leyes de cuotas que van del 20 al 40% de representación por sexo en las can-
didaturas, siendo estos: Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guyana, Haití, Paraguay, 
República Dominicana y Uruguay.

25 Los estados fueron llevando a cabo reformas para incorporar el sistema de cuotas por 
fases. El primero fue Chihuahua, que en 1994 estableció el 30% de candidaturas para 
mujeres. Antes de la reforma del 2002, Estado de México, Distrito Federal, Michoa-
cán, Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Colima y Durango establecieron el 30% para mujeres, y 
Puebla, Sinaloa o Sonora una cuota menor. En un tercer momento, ya con la reforma 
del 2002, seis estados incorporaron la cuota del 30% localmente: Aguascalientes, Cam-
peche, Quintana Roo, Tamaulipas, Yucatán, Zacatecas. En el período de 2020 a 2021, 
once entidades hicieron localmente reformas para incorporar acciones afirmativas con 
la cuota del 40%, que son: Colima, Distrito Federal, Estado de México, Aguascalientes, 
Baja California, Coahuila, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas (Frei-
denberg y Garrido de Sierra, 2021). Veracruz no hizo reformas previas.



Alcaldesas Veracruzanas44

nalmente que los ayuntamientos estarán integrados en forma paritaria, 
como lo señala el DOF 2019, art. 2 (Vázquez Correa, 2019).

En tal sentido es que la existencia del sistema de cuotas como accio-
nes afirmativas y luego la paridad constitucional, han impulsado con 
eficiencia una mayor presencia de mujeres con acceso a cargos públicos; 
sin embargo, como bien ha dicho Chantal Mouffe, de lo que se trata es 
de “construir formas de poder más convenientes a los valores democrá-
ticos y feministas” (en Fernández Poncela, 1995, p. 25), para lo cual es 
indispensable transitar de la representación descriptiva a la efectiva.

Para aproximarse a ello, es que este texto aborda los hallazgos de-
rivados de la investigación sobre el proceso electoral local 2020-2021 
en Veracruz, a partir de lo cual aborda de forma minuciosa aspectos 
relativos a ¿quiénes son las mujeres que resultaron electas?, ¿cuáles son 
los municipios que gobiernan?, ¿cuáles son los insumos con los que ellas 
ejercen el poder? y ¿con quiénes hacen equipo para el desempeño de la 
función pública para la cual fueron electas?
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SER PRESIDENTA MUNICIPAL                               
EN VERACRUZ

Dice Vázquez García que “la democracia no puede prosperar con el 
Estado autoritario, corporativo y clientelar de la posrevolución mexi-
cana” (2010, p. 115), por lo que la participación política de las mujeres 
se convierte en un factor central para impulsar la vertiente democrá-
tica del país a través de su participación informal, a través de orga-
nizaciones civiles, y formal, desde el ejercicio de los cargos públicos 
a los que puede acceder en todo el país desde 1953; sin embargo, y 
como ha sido reconocido por autoras que a lo largo de varias décadas 
han documentado el trabajo de las mujeres al frente de los gobiernos 
locales, este es un ámbito poco documentado (Vázquez García, 2010 
y Massolo, 2003), respecto del cual se ha hecho necesario empujar la 
realización de estudios cuantitativos y cualitativos para conocer ¿de 
qué forma gobiernan municipios las mujeres que fueron electas alcal-
desas?, ahondando en conocer sus relaciones con el poder en el ámbito 
local (Barrera, 2000).

Para dimensionar el rol de las mujeres al frente de los gobiernos 
locales en todo el país, hay que acudir a los datos que se tienen de 
ellas. La primera presidenta municipal que hubo en México fue Au-
rora Meza Andraca, en Chilpancingo, Guerrero en 1938 y, a partir de 
entonces, cada entidad registró en su memoria a las pioneras que fue-
ron arribando a estas posiciones.

Formalmente, hay registro numérico de las alcaldesas en funciones 
a nivel nacional a partir de 1986, año en el que había 2.9%, cifra se-
mejante a la de esa década, en la que hubo: 2.1% en 1989, 2% en 1991, 
2.8% en 1993, 3.7% en 1995, 3.6% en 1997 (Vázquez García, 2010). Los 
datos que se tienen de regidoras y síndicas son más recientes.
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Esta escasa presencia y poca incidencia —las mujeres gobernaban 
municipios pequeños con escaso presupuesto público—, confirma lo 
señalado por una de las pioneras fundamentales de estos estudios en 
México, Dalia Barrera, quien afirmó que “el entorno de lo local es así 
el más cercano a las mujeres, pero también el más pesado reto a la 
equidad de género, entendida como igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres” (en Vázquez García, 2010, p. 118).

Por lo que a Veracruz respecta, es indispensable señalar que, aun 
cuando Teodora Martínez Sánchez y Amelia Cerecedo fueron las pri-
meras presidentas municipales electas que gobernaron Chacaltianguis 
y Teocelo en el período de 1955 a 195826, luego de la aprobación del su-
fragio femenino, un acto de justicia reivindicativa es nombrar a Gela-
sia Ceballos Gómez, electa presidenta municipal de Sayula de Alemán 
para el período 1950-1952; proceso en el que, de acuerdo con Jaiven 
y Zúñiga Elizalde (2013), resultaron electas 29 mujeres más según lo 
consignó la Gaceta Oficial de Veracruz de aquel año.27

En todo caso, es a partir de Teodora Martínez Sánchez y Amelia 
Cerecedo que es posible clasificar el número total de alcaldesas que 
han gobernado los municipios veracruzanos en los siguientes bloques:

26 La relación completa de nombres de las mujeres que fueron electas para ser presidentas 
municipales en esos primeros 15 períodos de gobierno desde 1955 al 2000 están conte-
nidas en el Anexo 3, incluido al final de este documento.

27 Jaiven y Zúñiga Elizalde refieren además un dato atribuido a Margarita Robles, entonces 
dirigente del Consejo Nacional del Sufragio Femenino, oficina creada a instancias del 
entonces presidente Emilio Portes Gil para acercar al sector femenil con el Comité Eje-
cutivo Nacional del recién creado Partido Nacional Revolucionario, quien dijo que un 
periódico norteamericano reportó que “80 mil mujeres se habían presentado a votar en 
las elecciones municipales de Veracruz” (2013, p. 155).
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Tabla 1: Clasificación por bloques de las alcaldesas veracruzanas

BLOQUE PERÍODO NÚMERO DE 
ALCALDESAS

Bloque 1
A partir de 1953 y hasta 

1998 (que abarca 15 perío-
dos de gobierno)

80 alcaldesas

Bloque 2
A partir del 2000 y hasta 
2014 (abarca 4 períodos 

municipales)
68 alcaldesas

Bloque 3 Desde 2015 hasta la actuali-
dad (abarca 3 períodos) 135 alcaldesas

Fuente: Elaboración propia, con base en los datos del
Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED, 2023

Gracias al análisis de la información del Sistema Nacional de Informa-
ción Municipal SNIM (Instituto Nacional para el Federalismo y el De-
sarrollo Municipal, INAFED, 2023), es recuperable el dato de que en 
el estado de Veracruz han gobernado los municipios 4,500 personas28, 
de quienes 4,217 son hombres y 283 mujeres29; es decir, se han tenido 
93.71% alcaldes hombres y solo 6.22% alcaldesas.30

Hay que reconocer que el avance de las mujeres en materia de parti-
cipación política ha sido complejo. El derecho a la ciudadanía política 
les fue reconocido tardíamente —México fue el doceavo país del conti-
nente en reconocer el derecho a votar y ser votadas para las mujeres— y 
la reforma legal de 1953 que posibilitó el acceso al sufragio femenino 

28 El promedio de períodos de gobierno en el estado de Veracruz es de 22 por municipio, 
pero la cifra varía en cada uno, dependiendo si en ese lugar hubo suplentes en las alcal-
días que ejercieron el gobierno, lo que hace que en ciertas localidades haya más gober-
nantes, o menor en los casos en los que el municipio sea de reciente creación (INAFED, 
2023).

29 En el Anexo 4 es posible observar el número total de alcaldes y alcaldesas de cada mu-
nicipio desde 1955 hasta el período actual.

30 El sistema de datos de esta base oficial registra a las personas que gobernaron los muni-
cipios. Para el caso de las mujeres, incluye algunas que fueron suplentes de los titulares, 
quienes solicitaron licencia al cargo siendo ellas las que concluyeron los períodos para 
los cuales ellos fueron electos. En todo caso, las suplentes no son contabilizadas en los 
totales de presidentas municipales electas aquí brindados. Tampoco son registradas en 
estos datos aquellas suplentes que ocuparon temporalmente la encomienda.
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no significó una puerta abierta para que todas las que tenían intereses 
políticos pudieran acceder a los cargos públicos, por lo que el avance 
en las posiciones que iban siendo conquistadas en aquellos primeros 
años “no fue ni progresivo ni consecutivo” (Mendoza Madrigal, 2022), 
lo que hizo necesario implementar como acción afirmativa el sistema de 
cuotas para que el acceso de las mujeres a los cargos de elección popular 
pudiera tener un avance mayor al que la voluntad política de los parti-
dos que las postulaban, iban concediendo.

Sin embargo y aun cuando la implementación del sistema de cuotas per-
mitió que los órganos legislativos —sobre todo en el ámbito federal— fue-
ran sumando más mujeres a las curules, ello no ocurrió así en el nivel mu-
nicipal, ya que, como refieren Barrera y Aguirre, “entre más alto es el cargo, 
menor es el acceso de las mujeres a este” (2003, p. 106), lo que se confirma 
con una revisión de la presencia de las mujeres gobernando municipios.

En la entidad veracruzana, en las tres primeras administraciones 
municipales después del 53 hubo mujeres alcaldesas, pero en la cuarta y 
quinta no hubo ninguna. Es hasta la décima administración municipal 
que al fin logró alcanzarse la cifra de 10 presidentas municipales en el 
estado, pero en lo sucesivo la cifra no se mantuvo superior a la decena, 
ya que en la doceava administración de nuevo hubo un retroceso muy 
significativo con tan solo cuatro alcaldesas, subiendo de nuevo en la ca-
torceava a 15 y luego nuevamente descendiendo.

Es en el proceso de 2010, cuando al fin se supera el número de 20 
presidentas y, apenas en 2018 se alcanzó el punto más alto en el número 
de munícipes mujeres en los 22 trienios transcurridos desde entonces, 
como se muestra en la siguiente gráfica de tendencia.
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Gráfica 1: Número de presidentas municipales electas 
entre 1955 y 2000

Fuente: Elaboración propia, con base en los datos del
Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED, 2023

Como es observable, fue el impulso del sistema de cuotas lo que posibi-
litó el arribo de un mayor número de mujeres a los espacios de represen-
tación pública, que contrastan notoriamente con las cifras de mujeres en 
cargos públicos del período previo a las reformas, lo cual es más notorio 
al hacer el análisis específico del arribo de mujeres a las alcaldías en el 
período al que, para efectos de este documento, se le ha denominado 
Bloque 2 y que se muestran en la siguiente gráfica: 

Gráfica 2: Número de presidentas municipales electas 
entre 2001 y 2013 en Veracruz

Fuente: Elaboración propia, con base en los datos del Sistema Nacional de Información Municipal del 
INAFED, 2023
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Como se observa, hubo 68 alcaldesas en estos cuatro períodos munici-
pales, que generan un promedio de 17 presidentas por trienio.31 

Lo interesante es que este período que antecedió a la reforma de pa-
ridad coincide con la puesta en funcionamiento del llamado sistema de 
cuotas, que fue introduciendo como acción afirmativa la participación 
política de las mujeres en proporciones progresivas, que fueron desde 
el 80/20 al 70/30 en 1996 y, finalmente, con el 60/40 ya en 2008 (INE, 
2023); acudiendo a este instrumento temporal para acotar la brecha que 
mantenía rezagada la participación política de las mujeres en un modelo 
de democracia en exceso androcéntrico, en el que las mujeres quedaban 
marginadas (Drude Dahlerup en Fernández Poncela, 2011).

Sin ese proceso, el incremento de mujeres a los cargos públicos que 
hoy muestra cifras paritarias en el ámbito legislativo —federal y loca-
les— y de mayor presencia en el ejecutivo, no habrían tenido lugar.

En lo municipal, la brecha ha continuado acotándose. Para gobernar 
en el primer período posterior a la reforma de paridad en Veracruz, 
hubo 28 mujeres electas para ser presidentas municipales; es decir, un 
13.20% del total de los municipios veracruzanos, lo que significó un in-
cremento de 6 alcaldesas más que en el período inmediato anterior; y 
para la siguiente administración, se logró obtener la mayor cifra de pre-
sidentas municipales en la historia de Veracruz, con 56 electas, lo que 
permitió que 26.41% de los municipios veracruzanos fueran goberna-
dos por una mujer.

En los 70 años transcurridos desde que fue reconocido el derecho 
de las mujeres a votar y ser votadas, han transcurrido 22 períodos de 
gobierno municipal en este estado y en todos ellos, Chacaltianguis es el 
municipio que más veces ha sido gobernado por una mujer —lo que ha 
sucedido en 5 ocasiones—.

La proporción de ocasiones en que los municipios veracruzanos han 
sido gobernados por mujeres se muestra en la Tabla 2:

31  Para observar los detalles de nombres y partidos que las postularon, es posible acudir al 
Anexo 2 que se incluye al final de este documento.
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Tabla 2: Relación de municipios en los que ha gobernado una mujer

MUNICIPIOS

NÚMERO DE 
OCASIONES QUE 

HAN SIDO GOBER-
NADOS POR UNA 

MUJER

Acayucan, Chiconquiaco. Colipa, Comapa, Jamapa, Nanchital, Santia-
go Tuxtla, Tlapacoyan y Tonayán han sido gobernados por mujeres 
en cuatro ocasiones; Acula, Alvarado, Aquila, Camerino Z. Mendoza, 
Coacoatzintla, Huatusco, Huiloapan de Cuauhtémoc, Juan Rodríguez 
Clara, Los Reyes, Manlio Fabio Altamirano, Moloacán, Naranjal, San 
Andrés Tuxtla, Soledad de Doblado, Tampico Alto, Tantima, Tatatila, 
Tenampa, Teocelo, Tlacojalpan, Tres Valles, Xococotla y Zacualpan.

En 3 ocasiones

Álamo, Amatitlán, Astacinga, Calcahualco, Coatzintla, Coetzala, 
Cosoleacaque, Coxquihui. Coyutla, Emiliano Zamapa, Gutiérrez Za-
mora, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlán del Sureste, Ixtaqzoquitlán, Jesús 
Carranza, Jilotepec. Juchique de Ferrer, Las Choapas, Las Minas, Ler-
do de Tejada, Minatitlán, Nautla, Oteapan, Pánuco, Paso de Ovejas, 
Pueblo Viejo, Puente Nacional, Rafael Lucio, Río Blanco, San Andrés 
Tenejapan, Sayula de Alemán, Sochiapa, Tamalín, Tamiahua, Tanto-
yuca, Tecolutla, Tempoal, Tepetzintla, Texistepec, Tezonapa, Tlalchi-
chilco, Tlacotalpan, Tlalixcoyan, Tlalnehuayocan, Tlaquilpa, Totutla, 
Tuxtilla, Vega de Alatorre, Veracruz y Zaragoza.

En 2 ocasiones

Acatlán, Actopan, Acultzingo, Alpatláhuac, Alto Lucero, Amatlán 
de los Reyes, Apazapan, Atzalan, Banderilla, Camarón de Tejeda, 
Castillo de Teayo, Cazones de Herrera, Cerro Azul, Chalma, Chicon-
tepec, Chocamán, Citlaltépetl, Coatepec, Córdoba, Cosamaloapan, 
Cosautlán de Carvajal, Coscomatepec, Cuichapa, El Higo, Espinal, 
Filomeno Mata, Huayacocotla, Isla, Ixcatepec, Ixhuatlancillo, Ixmat-
lahuacan, Jalacingo, La Perla, Landero y Coss, Las Vigas de Ramírez, 
Magdalena, Mariano Escobedo, Miahuatlán, Naranjos, Oluta, Ome-
alca, Otatitlán, Ozuluama, Papantla, Paso del Macho, Platón Sán-
chez, Poca Rica de Hidalgo, Rafael Delgado, Saltabarranca, San Juan 
Evangelista, Santiago Sochiapa, Soteapan, Tancoco, Tenochtitlan, 
Tepatlaxto, Tepetlán, Texcatepec, Texhuacán, Tierra Blanca, Tlaco-
tepec de Mejía, Tilapan, Tuxpan, Villa Aldama, Xalapa, Xico, Yanga, 
Yecuatla, Zentla, Zongolica y Zontecomatlán.

En 1 ocasión

Fuente: Elaboración propia, con base en datos del
Sistema Nacional de Información Municipal INAFED, 2023

Aun cuando la relación de municipios que han sido gobernados por 
mujeres es amplia e incluso hay una buena cifra de ellos en los que más 
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de una vez ha encabezado sus gobiernos, es de notar que hay un número 
significativo en los que en 70 años transcurridos desde que se reconoció 
el derecho al voto, jamás ha gobernado una mujer. 

La relación de esos municipios, son: Acajete, Agua Dulce, Altoton-
ga, Ángel R. Cabada, Atlahuilco, Atoyac, Atzacan, Ayahualulco, Benito 
Juárez, Boca del Río, Calcahualco, Carlos A. Carrillo, Carrillo Puerto, 
Catemaco, Chiconamel, Chinameca, Chinampa de Gorostiza, Chontla, 
Chumatlán, Coahuitlán, Coatzacoalcos, Cotaxtla, Cuitláhuac, Fortín, 
Hidalgotitlán, Hueyapan de Ocampo, Ignacio de la Llave, Ilamatlán, Ix-
huatlán de los Reyes, Ixhuatlán de Madero, Jalcomulco, Jáltipan, José 
Azueta, La Antigua, Maltrata, Martínez de la Torre, Mecatlán, Mecaya-
pan, Medellín, Misantla Naolinco, Nogales, Orizaba, Pajapan, Perote, 
Playa Vicente, San Rafael, Soconusco, Soledad Atzompa, Tatahuicapan 
de Juárez, Tehuipango, Tequila, Tihuatlán, Tlacolulan, Tlaltetela, To-
matlán, Úrsulo Galván, Uxpanapa y Zozocolco de Hidalgo.

Son 59 los municipios de los 212 existentes en la entidad, en donde al 
día de hoy no ha habido ninguna mujer que resulte electa para ejercer el 
cargo de presidenta municipal, lo que significa que un 27.83% de la po-
blación veracruzana jamás ha sido gobernada por una mujer en lo local.

Otro dato relevante que el análisis de la base de datos del INAFED 
(2023) permite identificar, es el de aquellas mujeres que han gobernado 
sus municipios en más de una ocasión, dato contenido en la Tabla 3:
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Tabla 3: Mujeres electas para gobernar sus municipios en más de una 
ocasión. Nota: El Sistema de Datos de INAFED registra el partido que 

postuló a partir de 1990

MUNICIPIO 
QUE 
GOBERNÓ

OCASIONES 
EN QUE HA 
GOBERNADO

PERÍODOS 
EN LOS QUE 
GOBERNÓ

PARTIDO 
QUE LAS 
POSTULÓ

Cirina Apodaca 
Quiñones Tonayán 3

1998 a 2000 PAN
2011 a 2013 PAN-PNA
2018 a 2021 PRI

Judith Fabiola 
Vázquez Saut Acayucan 2

2005 a 2007 PAN

2011 a 2013 PRI-PVEM-PRV

Guadalupe Crisós-
tomo Méndez Chacaltianguis 2

1961 a 1964
-

1973 a 1976

María del Carmen 
Cantón Croda Comapa 2

2008 a 2010 PAN

2018 a 2021 PRI

Aurora Cantón 
Croda Comapa 2

2001 a 2004 PAN

2014 a 2017 PRI-PNA-PVEM

Bertha Hernández 
Rodríguez Emiliano Zapata 2

1979 a 1982
-

1985 a 1988

Amanda Gasperín 
Bulbarela

Juan Rodríguez 
Clara 2

2008 a 2010 CAFV

2014 a 2017 PRI-PND-
PVEM

Bernardina Tequi-
liquihua Acajtle Los Reyes 2

1995 a 1997 PRI

2014 a 2017 PRI

Esperanza Zopi-
yactle Juárez

San Andrés Tene-
japan 2

1998 a 2000 PRI

2011 a 2013 PRI-PVEM-PRV

Rosalía Álvarez 
Muñoz Tantima 2

2011 a 2013 PAN.PNA

2018 a 2021 PAN

Fuente: Elaboración propia, con base en datos del  Sistema Nacional de Información Municipal 
INAFED, 2023. El Sistema de datos de INAFED comienza a registrar qué partidos postularon a los y 

las alcaldesas a partir de 1990.
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Cirina Apodaca Quiñones es la mujer que más veces ha resultado electa 
para gobernar su municipio. La primera vez fue postulada por el PAN, 
la segunda en coalición PRI-PAN-PNA y la tercera por el PRI. Además 
de ella, nueve mujeres han ejercido el cargo gracias al voto popular en 
dos ocasiones discontinuas —dado que, en el estado, la reelección mu-
nicipal aún no entra en vigor—. En todos los casos, este proceder ha 
ocurrido en municipios pequeños.

La presencia de las mujeres al frente del poder político local ejerce 
una influencia significativa —se ha mencionado ya— tanto en el orden 
de lo simbólico, pues amplía la representación de las mujeres en el ejer-
cicio de la toma de decisiones en los gobiernos más cercanos y próximos 
a la ciudadanía; como en el orden político, pues reconfigura la forma en 
cómo se establece la representación de las autoridades locales y cómo 
se generan los intercambios y la acción pública cuando quien encabeza 
políticamente al gobierno, es mujer.

Lamentablemente, a nivel nacional y en el ámbito estatal veracruza-
no, como se ha dado cuenta, sigue habiendo una preminencia mascu-
lina entre quienes ocupan estas posiciones a las que arribaron gracias 
al voto de la ciudadanía, lo que provoca lo que Paterman (1988), Vogel 
Polsky (2011) en Fernández Poncela (2003), y Aquino de Souza deno-
minan “déficit de legitimidad democrática” (2010, p. 193), que propicia 
que siga habiendo una discriminación estructural de mujeres en este 
ámbito del poder público.

Sin embargo, no se trata únicamente de incrementar el número de las 
mujeres al frente de los gobiernos locales, sino —como lo señala Aquino 
de Souza— de tener “una mayor cantidad de mujeres [lo que] aumenta 
la posibilidad de formación de una masa crítica capaz de ejercer influen-
cia política efectiva” (2010, p. 198), es decir: más mujeres gobernando 
municipios fortalecería el capital político que ellas representan y el que 
ellas ejercen.

Ese fin solo se logrará con lo que Phillips denomina “la política de la 
presencia” (en Aquino de Souza, 2010), que es la inclusión de mujeres 
para tener una representación más justa.

Con esta claridad, se procede al análisis de los resultados electorales 
del proceso electoral 2020-2021 para con ellos, entender cuál es la situa-
ción actual de la presencia de las mujeres que gobiernan municipios en 
el estado de Veracruz.
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5

PROCESO ELECTORAL MUNICIPAL 2020-2021. 
ANÁLISIS DE RESULTADOS

14 partidos políticos participaron en el proceso electoral municipal de 
2020-2021 y extraordinario 2022, de los cuales, con presencia nacional, 
fueron el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT), Partido 
Movimiento Ciudadano (MC), Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA), Partido Encuentro Solidario (PES), Partido Re-
des Sociales Progresistas (PRSP) y Partido Fuerza por México (FXM); 
y, con presencia estatal, Partido Todos por Veracruz, Partido Podemos, 
Partido Unidad Ciudadana y Partido Cardenista. 

Entre ellos, se conformaron dos coaliciones para la elección en Vera-
cruz equivalentes a las nacionales, siendo estas: Coalición Juntos Hare-
mos Historia en Veracruz, conformada por MORENA-PT-PVEM, y la 
Coalición Veracruz Va, constituida por el PRI-PAN-PRD. De los parti-
dos coaligados, cada uno determinó en qué municipios ir en coalición y 
en cuáles ir en forma individual. 

Esta no fue la única vía de participación de quienes tuvieron una 
candidatura, ya que en 12 municipios (Centro de Estudios de Opinión 
y Análisis de la Universidad Veracruzana y Organismo Público Local 
Electoral Veracruz, 2022) 14 personas32 encabezaron candidaturas inde-
pendientes, todos ellos hombres.

A partir de los resultados obtenidos luego de la jornada electoral del 
6 de julio de 2021, de los 212 municipios que hay en el estado de Ve-

32 Estos municipios fueron: Alvarado, Chocamán, Coatepec, Coatzacoalcos, Coatzintla, 
Córdoba (2), Huatusco, Isla, Jalacingo (2), La Antigua, Naolinco y Tuxpan (CEOA UV 
y OPLEV, 2022).



Alcaldesas Veracruzanas56

racruz, en 51 de ellos resultaron ganadoras mujeres como presidentas 
municipales, cifra que incluye a una que fue electa en el proceso extraor-
dinario de 2022. Estos resultados están contenidos en la Tabla 4 que se 
presenta a continuación.

Tabla 4: Resultados electorales obtenidos por las mujeres candidatas 
a presidentas municipales. En el proceso ordinario

de 2020 2021 y extraordinario de 2022

MUNICIPIO NOMBRE
PARTIDO/COALICIÓN 

POR LA QUE ARRIBA 
AL CARGO

VOTACIÓN 
CON LA QUE 

OBTUVO EL 
TRIUNFO

Acayucan Rosalba Rodríguez 
Rodríguez PRI-PAN-PRD 14,591

Actopan María Esther López 
Callejas MORENA 5.502

Acula Rocío Cruz Domínguez MORENA-PT-PVEM 2,648

Álamo Temapache Blanca Lilia Arrieta Pardo MORENA-PT-PVEM 16,172

Alvarado Lizzette Álvarez Vera MORENA-PT-PVEM 6,491

Amatitlán33 Alma Rosa Clara 
Rodríguez MORENA-PT-PVEM 1,605

Astacinga Crescencia Tzompaxtle 
Itehua MORENA-PT-PVEM 1,010

Calcahualco Guadalupe Rosas Carrillo PRI-PAN-PRD 2,466

Chacaltianguis Bertha Isabel Muñoz 
Torres MORENA-PT-PVEM 2,439

Colipa Gabriela Alejandra 
Ortega Molina PRD 2,083

Huiloapan de Cuau-
htémoc Lizeth Méndez Rosas MORENA-PT-PVEM 1,032

33 El sombreado indica el municipio en el que se celebraron elecciones extraordinarias y 
resultó electa una mujer. En ese municipio, la ganadora del proceso ordinario también 
fue mujer.
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Ixhuatlán del Café Dora Angélica Galicia 
Contreras MORENA-PT-PVEM 4,331

La Perla Ruth García Meza PAN 5,213

Landero y Coss Xóchitl Domínguez 
Rosado PRI-PAN-PRD 583

Las Choapas Mariela Hernández 
García MORENA-PT-PVEM 16,952

Manlio Fabio Alta-
mirano

Ana Lilia Arrieta 
Gutiérrez MORENA 3,092

Mariano Escobedo María Guadalupe Durán 
Alcántara PRI-PAN-PRD 7,507

Minatitlán Carmen Medel Palma MORENA-PT-PVEM 36,161

Mixtla de Altami-
rano

Norma Esthela 
Hernández Sánchez MORENA-PT-PVEM 2,576

Nanchital Esmeralda Mora Zamudio MORENA-PT-PVEM 3,478

Naranjal Aleida Tepeapa Márquez PRI-PAN-PRD 811

Omealca Nallely Cortés Jiménez MORENA 5,529

Otatitlán Olga Jared Manzanilla 
Medina MORENA-PT-PVEM 1,685

Paso del Macho Blanca Estela Hernández 
Rodríguez MORENA-PT-PVEM 5,309

Pueblo Viejo Valeria Nieto Reynoso MORENA-PT-PVEM 11,373

San Andrés Tuxtla María Elena Solano 
Calzada MORENA-PT-PVEM 25,507

Santiago Sochiapa María Isabel López 
Álvarez PRI-PAN-PRD 2,761

Santiago Tuxtla Brianda Krystel 
Hernández Topete PRI-PAN-PRD 8,743

Sayula de Alemán Lorena Sánchez Vargas MORENA 7,578

Sochiapa Elizabeth Reyes Morales MORENA-PT-PVEM 1,543

Soledad de Doblado Arantxa Lizbeth Zamitiz 
Sosa MORENA-PT-PVEM 5,094

Tamalín Erika Burgos Cenobio PRI 1,855

Tamiahua Linda Guadalupe 
Rodríguez Torres MORENA 3,229

Tampico Alto Vanessa López Rangel MORENA 2,941

Tantima Rosalía Muñoz Mendo MORENA-PT-PVEM 3,581
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Tatatila María Luisa Salazar Marín PRI-PAN-PRD 1,221

Tecolutla Gabriela Valdés Santes MORENA-PT-PVEM 3,457

Tenampa Gloria Sánchez Reyes FUERZA POR MÉXICO 2,043

Texcatepec Amalia Sánchez Alonso MORENA 1,769

Texhuacán María Regina Calixto 
Tello MORENA-PT-PVEM 1,318

Tezonapa Claudia Rosales Colina PVEM 6,498

Tlachichilco Nancy Rueda Hernández MORENA-PT-PVEM 2,569

Tlalixcoyan Elvia Illescas Loyo PAN 3,904

Tlalnehuayocan Fanny Alejandra Muñoz 
Alfonso MORENA 3,984

Totutla Nora María Acosta 
Gamboa MORENA-PT-PVEM 4,168

Tres Valles Zulema del Carmen 
Aguilar García MORENA 6,477

Tuxtilla Leydi del Carmen 
Vergara Andrade MORENA-PT-PVEM 990

Vega de Alatorre Milén Cuevas 
Domínguez PVEM 3,681

Veracruz Patricia Lobeira 
Rodríguez PRI-PAN-PRD 105,046

Villa Aldama Guadalupe Romero 
Sánchez PES 1,231

Xoxocotla Celsa Rosales Carvajal PAN 1,027

Fuente: Elaboración propia, con base en los resultados del OPLEV, 2023

Si se analiza la votación recibida en favor de las mujeres ganadoras que 
en este proceso electoral municipal ordinario y extraordinario obtu-
vieron cada uno de los partidos políticos y coaliciones participantes 
en orden de mayor a menor, estos muestran que la coalición MORE-
NA-PT-PVEM obtuvo el triunfo en 23 municipios en elección ordinaria 
y uno más en extraordinaria, con una votación total de 161,489 votos; 
mientras que la coalición PRI-PAN-PRD ganó en nueve municipios, ob-
teniendo en ellos 143,729 votos, lo que indica que, pese a que la primera 
logró el triunfo en 14 municipios más que en los que ganó la segunda, la 
diferencia total de votos entre una y otra fue de 17,760.
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Por su parte, de los partidos que contendieron individualmente en la 
elección ordinaria, los resultados revelan que MORENA ganó en nueve 
municipios con un total de 34,604 votos; el PAN obtuvo el triunfo en 
tres municipios con 10,144 votos totales; el PRD ganó en Colipa, con 
2,083 votos; el PRI ganó en Tamalín, con 1,855 votos; Fuerza por Méxi-
co ganó en Tenampa, con 2,043 votos; el PES ganó en Villa Aldama, con 
1,231 votos; y el PVEM ganó Tezonapa y Vega de Alatorre, con 10,179 
votos. Mostrando que, individualmente, la diferencia de votación entre 
partidos es mucho más significativa que la que se registró entre coalicio-
nes, tal y como es representado en la Gráfica 3.

Gráfica 3: Proporción de alcaldías ganadas por partido político 
o coalición, de acuerdo al sexo, en el proceso electoral ordinario 

2020–2021 y extraordinario 2022

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de OPLEV, 2023

De tal manera que, como partido individual, MORENA logró obtener 
una presencia paritaria pura, al tener el mismo número de alcaldías ga-
nadas con mujeres que con hombres y, como coalición, obtuvo el triun-
fo con mujeres en el 57% de sus ayuntamientos ganados. Por su parte, la 
coalición PRI-PAN-PRD obtuvo el triunfo con mujeres como candida-
tas a alcaldesas en el 60% de los municipios en donde gobierna; mien-
tras que de los partidos que la conforman al contender en lo individual, 
muestran que en el PAN las mujeres ganaron el 23% de las alcaldías 
donde gobierna ese instituto político, el PRD en el 16% y el PRI en el 5%. 
De Fuerza por México y en el PES, ganó solo una mujer como alcaldesa 
en la totalidad de los municipios en que hoy gobierna cada uno de esos 
partidos. Los que no obtuvieron ninguna alcaldía encabezada por una 



Alcaldesas Veracruzanas60

mujer son: Movimiento Ciudadano, Redes Sociales Progresistas, Pode-
mos, Todos por Veracruz, Unidad Ciudadana y Partido Cardenista.

Es importante señalar que a las mujeres que fueron electas para el 
cargo de presidentas municipales para el período 2022 a 2025, hay que 
sumar a dos mujeres más que entraron en funciones supliendo a los pro-
pietarios electos que fueron asesinados, lo que da como resultado que 
hay ejerciendo el cargo de presidentas municipales 53 mujeres.

Los municipios en donde las mujeres suplen las funciones de los 
alcaldes electos son Lerdo de Tejada, tanto el alcalde Jorge Fabián 
Cárdenas Sosa como su suplente Ángel Vichi Lara están encarcela-
dos, por lo que quien preside el Ayuntamiento es la síndica María Es-
ther Arroniz López. Por su parte, en Rafael Delgado el alcalde electo 
Isauro Ambrosio Tecohua fue asesinado, por lo que las funciones 
de presidenta municipal las ejerce su suplente Alejandra Enríquez 
Ortíz.34 

Las mujeres que fueron electas representan el 24.05% del total de las 
presidencias municipales existentes, cifra que está 25.95% por debajo 
de la paridad a alcanzar en la representación que la ley establece, más 
aun considerando que la del 2021 fue la primera elección en donde la 
paridad total ya pudo hacerse valer y la segunda desde que el principio 
fue incorporado a nivel Constitucional.

De acuerdo con la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del Organismo Público Local Electoral de Veracruz —DE-
PPP/OPLEV— los partidos políticos que participaron en el proceso 
electoral municipal de 2020-2021 y extraordinario 2022 para presi-
dentes municipales, postularon 13,210 mujeres y 10,998 hombres para 
los distintos cargos edilicios en el ámbito municipal. 

En un comparativo de las cifras de las postulaciones de mujeres a 
cargos edilicios en el ámbito municipal, es posible observar en la Gráfica 
4 cómo se muestra una tendencia al alza en la misma:

34 Seis presidentes municipales electos fallecieron o fueron asesinados, motivando que la 
Legislatura estatal debiera tomar protesta a personas que los suplieran. En Cazones de 
Herrera fue asesinado el candidato ganador; mientras que, en Isla, el alcalde en funcio-
nes falleció por Covid, al igual que el de Maltrata; mientras que el de Texistepec murió a 
causa de cáncer. En todos estos casos, entró en funciones su suplente hombre (Alcaldes 
de México, 2021; Topete y Salas, 2023).
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Gráfica 4: Tendencia de crecimiento de votación por mujeres postula-
das a cargos edilicios

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de OPLEV, 2022

De ese total, 2,256 mujeres fueron candidatas a presidentas municipales, 
es decir, el 52% del total de las personas que fueron postuladas para ese 
cargo en la entidad, cifra que representa 2% más de la mitad de mujeres 
que de hombres en las candidaturas.35 El desglose de esa cifra permi-
te identificar que 1,070 mujeres fueron postuladas como propietarias a 
presidentas municipales y 1,083 fueron postuladas como suplentes, dato 
que indica que 13 mujeres fueron, además, suplentes de hombres.

Sin embargo, la postulación de mujeres no se tradujo en resultados 
paritarios en la representación. Es decir, en Veracruz las mujeres son 
candidatas paritariamente, pero no son electas alcaldesas.

Analizando las cifras obtenidas a partir de la sumatoria de los datos 
oficiales aportados por la autoridad electoral, es posible estimar que la 
votación total de los hombres y mujeres que ganaron en las elecciones 
para las presidencias municipales en el proceso ordinario y extraordi-
nario en Veracruz fue de 1,524,489 votos, lo que representa el 42.86% 
de los 3,556,447 votos totales que la autoridad electoral registra como 
emitidos en el proceso electoral local, que a su vez significó el 60.09% 

35 Esta tendencia se hizo también presente en la elección extraordinaria, en donde fueron 
postuladas 162 mujeres propietarias y suplentes de los 270 cargos por los que se conten-
dió de parte de todos los partidos y coaliciones participantes.
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de la lista nominal que, para ese proceso, estuvo integrada por 5,979,606 
personas (OPLEV, 2021).

Como podrá notarse, la sumatoria anterior incluye el resultado de 
la votación recibida en el proceso extraordinario celebrado en 2022, al 
que fue necesario acudir debido a diversas inconsistencias presentadas 
en la elección que motivaron que el OPLEV determinara llevarlo a cabo 
en cuatro municipios, que son: Chiconamel, Jesús Carranza, Tlacotepec 
de Mejía y Amatitlán, siendo que en este último una mujer resultó ga-
nadora.36 

El análisis de los resultados electorales obtenidos da lugar a identifi-
car la diferenciación por sexo de las y los presidentes municipales en los 
procesos ordinario y extraordinario para el período 2022 a 2025, misma 
que se representa en la siguiente gráfica:

Gráfica 5: Sexo de quienes obtuvieron el triunfo en la elección a Pre-
sidencias Municipales en el proceso electoral ordinario 2020–2021 y 

extraordinario 2022

Fuente: Elaboración propia, con base en análisis de los resultados electorales OPLEV, 2021 y 2022

Es así como para efectos de esta investigación, se estima que la vo-
tación recibida en favor de las mujeres que resultaron electas presi-
dentas municipales fue de 367,358 votos, con lo que ellas gobiernan 
—como ha sido dicho— en 51 municipios; mientras que la estima-
ción de los recibidos en favor de hombres es de 1,157,131 votos, lo 
que casi cuadruplica la cantidad de votos que ellas recibieron, datos 

36 Es de destacar que en ese municipio, también fue postulada una mujer en el proceso 
ordinario. Con los resultados de la elección extraordinaria se mantuvo el sexo de la 
ganadora, ambas postuladas por la misma coalición.
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obtenidos a partir de la sumatoria de los resultados oficiales de la 
autoridad electoral.

En un análisis más detallado de esos resultados, es posible conocer 
el margen de triunfo con el cual las mujeres arribaron a sus nuevos 
encargos públicos, siendo la candidata que ganó en Acula, con 2,648 
votos, la que obtuvo el margen más alto, con 79.04%; mientras que la 
candidata de Tlalixcoyan fue la que, con 3,904 votos, obtuvo el me-
nor margen con el 20.61%. En el caso de quién obtuvo el margen más 
amplio, lo hizo la postulada por la coalición MORENA-PT-PVEM y, 
por último, en el caso de quién obtuvo el menor margen, lo hizo la 
postulada por el PAN.

A ese respecto, es preciso señalar que una mayor amplitud en el 
margen de triunfo puede conferir mayor legitimidad política al mo-
mento de iniciar la tarea de gobernar, ya que se cuenta con un mayor 
respaldo ciudadano, debido a que la legitimidad es una “forma de apo-
yo difuso que refleja sólidos lazos de lealtad o afecto hacia el sistema” 
(Easton en Somuano, 2020, p. 386), es decir, una especie de respaldo 
moral de quién arriba al gobierno y que en la misma autora se inter-
preta como que se “ratifica el derecho a gobernar” (2020, p. 370).

Sin embargo, como puede advertirse, el porcentaje del margen del 
triunfo no es proporcional al número de votos obtenidos, pues este 
se estima a partir de la votación total emitida en cada municipio, 
que es acorde al tamaño de su lista nominal y desde luego, de su po-
blación total. Si hubiera que referir en qué municipio las candidatas 
obtuvieron las cifras más altas y más bajas de votación neta, entonces 
a la cabeza se tiene a Veracruz, en donde la candidata postulada por 
la coalición PRI-PAN-PRD obtuvo 105,046 votos, que representaron 
el 45.92% de la votación total, y la votación menor la obtuvo la can-
didata de Landero y Coss con 583 votos, que representan el 43.87% 
de la votación.

Para dimensionar los resultados del proceso electoral municipal 
2020-2021, estos se compararon con los dos procesos equivalentes 
inmediatos anteriores y se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 5: Comparativo de resultados alcanzados por mujeres alcal-
desas en los tres procesos electorales municipales más recientes

PROCESO
 ELECTORAL 

2021-2024

PROCESO
ELECTORAL 

2017-2021

PROCESO 
ELECTORAL 

2013-2017

Alcaldesas totales 51 56 28

Porcentaje de triunfo más 
alto 79.04% 69.44% 56.72%

Porcentaje de triunfo más 
bajo 20.60% 20.41% 21.72%

Arriba del 50% 10 5 4
Abajo del 50% 41 51 24
Porcentaje que representan 
del total de municipios en 
la entidad, los gobernados 
por mujeres

24.05% 26.41% 13.20%

Votación total recibida en 
este proceso 3,556,447 3,298,026 3,180,960

Votación total recibida por 
mujeres triunfadoras en 
este proceso

367,358 174,934 111,896

Porcentaje que de la vo-
tación total, representa la 
votación obtenida por las 
mujeres que triunfaron

10.32% 5.30% 3.51%

Fuente: Elaboración propia, con datos aportados por el Tribunal Electoral de Veracruz, 2023

Los procesos de 2021 y de 2017 están marcados con gris porque corres-
ponden a elecciones ocurridas después de la reforma Constitucional en 
materia de paridad, que fue aprobada por la Cámara de Diputados el 
5 de diciembre de 2013 y promulgada por el Ejecutivo Federal el 10 de 
febrero de 2014 (Peña Molina, 2015).37

En ellos, es posible observar el considerable incremento en el núme-
ro de presidentas municipales electas respecto del que había antes de 
incorporar la figura de la paridad al sistema de representación política 

37 Ver Artículo 41 Párrafo 1 en TEPJF; Decreto de la reforma constitucional del 10 de fe-
brero de 2014, disponible en http://portales.te.gob.mx/consultareforma2014/node/429
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en México; siendo que, para el primer proceso posterior a la reforma, el 
número de alcaldesas creció significativamente con respecto al que se 
obtuvo en la última elección antes de la misma (seis alcaldesas más que 
en el trienio anterior).

No obstante, en el proceso electoral municipal 2020-2021 hubo una 
disminución en el número de presidentas municipales de 9.10% respec-
to del proceso electoral anterior, lo que significa que se disminuyó en 
cinco el número de alcaldesas electas en el más reciente proceso elec-
toral con respecto del anterior. Este retroceso tiene lugar aun cuando la 
votación que la ciudadanía otorgó a las mujeres en este proceso electoral 
creció casi al doble del anterior —derivado de que se ganó en dos ciu-
dades con un padrón electoral importante como Veracruz y Minatit-
lán— pero como es proporcional al número total de votos emitidos, el 
margen porcentual se conserva similar en los tres procesos e incluso en 
este disminuye un .31% respecto del anterior.38 

Como es posible observar en la tabla anterior, entre el proceso de 
2013 y el del 2017 la votación subió 1.56%, es decir, 63,038 votos más 
que en la elección anterior; mientras que entre la de 2017 y 2021 la vo-
tación en favor de mujeres presidentas municipales subió 2.09% con 
192.424 votos más que en la anterior. El crecimiento mayor es el que 
existe entre la más reciente elección y la del 2017, siendo que en esta 
última se obtuvieron 3.28 veces más votos que en la del 2017.

Es así como, de los 2.471 municipios que hay en el país, el INE (2022) 
establece que en 2022 en 545 gobiernan mujeres, por lo que las 51 presi-
dentas municipales veracruzanas electas en este proceso representan el 
9.35% del total de las alcaldesas que hay en todo el país.

Al hacer este análisis, es imposible pasar por alto la realidad objetiva 
que se desprende de los resultados electorales obtenidos en el proceso 
2020-2021 en donde el número de mujeres al frente de gobiernos loca-
les en la entidad disminuyó respecto del que se tenía en el período de 
gobierno inmediato anterior. 

Para ello, es indispensable traer a la discusión un mecanismo legal al 
que se acudió para contrarrestar lo que algunas autoras han denomina-
do “estrategias minimalistas” (Archenti y Tula, 2014 y Palma [2017] en 
Cárdenas, 2019), que son prácticas empleadas por los partidos políticos 
o coaliciones para postular mujeres en espacios en los que tienen pocas 

38 Para ver detalles de la votación de los tres procesos electorales más recientes que son 
comparados, acudir al Anexo 1 de este documento incluido al final.
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posibilidades de triunfo, lo que les genera una mayor desventaja electo-
ral, ante lo cual fue necesario impulsar un criterio diseñado electoral-
mente para intentar subsanar esa desventaja.

 Es así como en 2014 se introduce la figura que en aquel entonces se 
llamó la “no exclusividad39” (Lozano Sanabria, 2022), siendo válido para 
el proceso electoral federal de 2015. A partir de entonces, este criterio 
que ahora se denomina “bloques de competitividad” ha sido afinado y 
se retoma para todos los procesos electorales, tanto federales como lo-
cales, como parte de los mecanismos a través de los cuales se garantiza 
el cumplimiento del principio de paridad.

Para comprender su funcionamiento es necesario señalar que estos blo-
ques son los segmentos en los que se divide una demarcación territorial —
sea distrito electoral federal o local o un municipio— en donde cada partido 
o coalición va a contender y, para determinar qué localidades pertenecen 
a cada uno de ellos, se toma como parámetro el porcentaje de la votación 
emitida en la elección inmediata anterior equivalente, siendo que existen 
tres bloques denominados: alto, medio y bajo (IEEC40, 2023).

La definición de qué municipios o distritos pertenecen a cada uno 
de los bloques, se determina a partir del parámetro anterior y se registra 
en el convenio que las coaliciones participantes establecen, o bien, en el 
registro que hacen los partidos que contienden en solitario ante el Con-
sejo General del órgano electoral correspondiente.

Para el proceso electoral 2020-2021, el CG del OPLEV determinó 
que los bloques quedarían de la siguiente manera: Alta / Alta, Alta / Me-
dia, Alta / Baja, Media, Baja / Alta, Baja / Media y Baja / Baja, es decir 7 
bloques cuya integración de los municipios en donde las 51 candidatas 
a presidentas municipales ganaron dio lugar a los resultados siguientes.

Al primer bloque de competitividad Alta / Alta pertenecen 18 muni-
cipios de los 51 gobernados por mujeres. En ese, se encuentran cinco de 
los municipios en donde las alcaldesas electas alcanzaron un porcentaje 
de votación superior al 50%, uno de los cuales es en donde se obtuvo el 
porcentaje de votación más alto de todos, que es Acula. También a este 
bloque pertenecen las dos únicas ciudades medias de las 51 en donde se 
obtuvo triunfo electoral para mujeres, que son Veracruz y Minatitlán.

39 En la Ley General de Partidos Políticos de 2014, artículo 3 párrafo 5.
40 Instituto Electoral del Estado de Colima. Lineamientos para garantizar el cumplimien-

to del principio de paridad de género. Disponible en https://ieecolima.org.mx/acuer-
dos2023/ACUERDO058IP_1.pdf
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Si el análisis se hace por coalición o partido que las postuló, ocho 
pertenecen a MORENA-PT-PVEM, cuatro a la de PRI-PAN-PRD, dos 
al Partido Verde, y uno para el PRD, el PAN, el PRI y MORENA; mien-
tras que al determinar a cuál de los partidos le correspondieron más 
municipios registrados en este bloque, se encuentra que el PVEM regis-
tró cinco, mientras que MORENA cuatro, PRI tres y el PAN, el PT y el 
PRD, dos municipios cada uno.

En el segundo bloque de competitividad Alta / Media se ubican 10 
de las 51 ciudades en donde las alcaldesas ganaron, de entre las cuales se 
encuentran tres con una votación mayor al 50%.

Si se hace el análisis por partido o coalición se encuentra que tanto 
MORENA-PT-PVEM como PRI-PAN-PRD postularon tres cada una, 
además de otras tres por MORENA en solitario y una por el PAN; pero 
al definir las ciudades registradas en el convenio de coalición dentro de 
este bloque, se encuentra que MORENA registró cuatro, mientras que el 
PAN, el PRD y el PVEM registraron dos cada uno.

El tercer bloque de competitividad es el de Alta / Baja y en ese hay 11 de 
los municipios en donde las mujeres ganaron la alcaldía, situándose solo 
uno con una votación mayor al 50%, que es ciudad intermedia —además 
de esa, hay otra más—, pero también hay uno de alta marginación.

En el análisis por partido o coalición postulante se encuentra que sie-
te pertenecen a MORENA-PT-PVEM, tres a MORENA y uno al PAN; 
mientras que, en el registro de los municipios dentro del convenio de 
coalición, siete le correspondieron a MORENA, dos al PVEM y uno al 
PT y otro al PAN.

Ninguna mujer ganó la alcaldía en municipios del bloque Medio.
En cuanto al bloque de competitividad Baja / Alta, solo hay un mu-

nicipio perteneciente a él, registrado por MORENA.
En el bloque de competitividad Baja / Media hay cinco municipios, 

de los cuales solo uno obtuvo más del 50% de la votación total.
En cuanto a los partidos y coaliciones postulantes, tres de ellos per-

tenecen a MORENA-PT-PVM, uno a la de PRI-PAN-PRD y otro a MO-
RENA en solitario; mientras que, en el partido al que corresponden tales 
municipios en su convenio de coalición, tres son de MORENA, uno al 
PVEM y otro al PAN.

El último bloque de competitividad es el Baja / Baja, al que pertenecen 
tres municipios, uno de los cuales generó una votación mayor al 50% y 
otro es de alta marginación.
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De estos municipios, dos fueron postulados por la coalición MORE-
NA-PT-PVEM y uno a la del PRI-PAN-PRD; mientras que tanto al PRI, 
MORENA y PT le correspondió a cada uno, un municipio en el convenio 
de coalición.

Además de los municipios antes señalados pertenecientes a cada uno 
de los bloques de competitividad mediante los cuales se buscó dar cum-
plimiento al principio de paridad, se encuentra una mujer que obtuvo 
la alcaldía postulada por Fuerza por México y otra más postulada por 
el Partido Encuentro Solidario —cuya candidata, por cierto, obtuvo un 
muy bajo porcentaje de votación—, institutos políticos de reciente crea-
ción para los que no hubo bloque de competitividad porque no tenían 
resultados de elección inmediata anterior con los cuales poder estimar su 
nivel de competitividad. 

Hay que señalar también el caso particular del municipio de Sayu-
la de Alemán, que le correspondió a MORENA dentro de la coalición 
MORENA-PT-PVEM, que dado que en la elección inmediata anterior de 
alcaldías se fueron a elección extraordinaria, por lo que no se le pudo 
integrar a ningún bloque, porque eso se hace con el resultado de una elec-
ción inmediata anterior equivalente y en este caso, no se fueron a elección 
extraordinaria.

Ganaron más mujeres postuladas para contender por municipios per-
tenecientes al bloque de competitividad Alto, con un total de 39 entre los 
tres subgrupos de este bloque, lo que claramente indica que para poder 
incrementar el número de mujeres que obtienen el triunfo electoral en las 
presidencias municipales, tanto los partidos como las coaliciones deben 
registrar a más candidatas en municipios de alta competitividad.

Para ello, es importante que estos se comprometan con fomentar un li-
derazgo efectivo tanto entre las mujeres de su militancia como en mujeres 
de la sociedad civil con liderazgos afianzados localmente, dejando de mi-
rar a la paridad como una imposición legal que les limita en la posibilidad 
de postular más hombres.

Hay también en estos resultados una realidad innegable: la ciudadanía 
no vota significativamente por las mujeres en lo local, por ello es necesario 
construir una representación simbólica del poder que las mujeres ejercen, 
ya que ellas no solo son administradoras del territorio, sino que su presencia 
transforma la forma en como el poder político local es concebido.
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6

ACCIONES AFIRMATIVAS EN EL PROCESO 
ELECTORAL MUNICIPAL 2020-2021

México es una República democrática, representativa y federal y a cada 
una de estas cuatro condiciones que definen su ser, le corresponden atri-
butos específicos que repercuten en el sistema político que se tiene. La 
República es una forma de estado en donde la autoridad del país re-
cae en manos de quien ocupa la presidencia; la democracia está dada a 
partir de que las autoridades que gobiernan son electas mediante voto 
popular; la representatividad estriba en el hecho de que las personas que 
legislan lo hacen representando a la población de sus distritos y de sus 
partidos; y finalmente, el federalismo es el sistema de organización que 
busca no centralizar el mando, dividiéndolo en estados y municipios.

En tal sentido, un pilar fundamental del sistema político yace en que 
quien gobierna y quien legisla sean la voz de la ciudadanía que repre-
sentan y por tanto, todas las diversidades que conforman a la población 
votante estén posibilitadas para ejercer su voto pero también para que 
puedan ser electas.

De tal manera que un avance democrático de enorme relevancia 
consiste en el principio de igualdad, que debe prevalecer para que la 
ciudadanía elija y sea electa sin discriminación alguna. 

Para ello es que han venido siendo implementadas acciones afirma-
tivas que son mecanismos de carácter temporal que buscan disminuir 
las distancias y que tienen por finalidad garantizar la inclusión de los 
grupos históricamente excluidos de la representación y del ejercicio del 
poder público, y como refiere Rosenfeld (2011), lo que buscan es acotar 
las brechas de desigualdad injustificadas que se derivan de un sistema 
cultural que ha generado privilegios y discriminaciones a partir de es-
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tereotipos y prejuicios, provocando que haya personas que se quedan al 
margen del desarrollo.

Para dar cumplimiento a ello e incorporar a las personas que perte-
necen a estos grupos a las candidaturas y a los cargos de representación 
pública, es que la autoridad electoral ha venido adoptando mecanismos 
que formalicen el funcionamiento de las acciones afirmativas, específi-
camente en favor de las personas indígenas, afromexicanas, con disca-
pacidad, de la diversidad sexual y migrantes, así como personas jóvenes 
y adultas mayores, buscando que sus condiciones interseccionen con 
mujeres y hombres en paridad, lo que es ya un principio Constitucional.

Para el proceso electoral 2020-2021 en acatamiento a las Sentencias 
SUP-RAP-121/2020 y SUP-RAP-21/2021 y acumulados en la Sala Su-
perior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INE 
modificó los criterios aplicables para el registro de candidaturas a dipu-
taciones federales de mayoría relativa y de representación proporcional, 
quedando especificadas en los Acuerdos INE/CG18/2021 y en el INE/
CG160/2021 (INE, 2022) mismos que numéricamente están contenidos 
en la Tabla 6.

Tabla 6: Acciones afirmativas aprobadas para el proceso legislativo 
federal 2020–2021

MAYORÍA RELATIVA REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL

Personas indígenas 21 9
Personas con discapacidad 6 2
Personas afromexicanas 3 1
Personas de la diversidad sexual 2 1
Personas migrantes y residentes 
en el extranjero 0 5

Fuente: Infografía Acciones afirmativas en postulaciones a candidaturas, INE, 2021

Respecto de las acciones afirmativas para las candidaturas de mayoría 
relativa, el número establecido debía ser postulado por cada partido po-
lítico o coalición en la cifra establecida dentro de los 300 distritos electo-
rales federales y, en las de representación proporcional, la cifra definida 
debía ser postulada por cada partido o coalición e incluida en los 10 
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primeros lugares de las listas de cada una de las cinco circunscripciones 
plurinominales.

En todos los casos, el número de curules para cada acción afirmativa 
establecida por la autoridad electoral es un piso y no un techo para los 
partidos políticos, quienes podían postular un número mayor de perso-
nas de las acciones afirmativas en cuestión, pero no menor.

En apego al principio de igualdad, las acciones afirmativas para los grupos 
antes referidos fueron aplicadas en el proceso electoral local en el estado de 
Veracruz (OPLEV, 2021), tanto para las diputaciones locales como para las 
presidencias municipales del período 2022 a 2025 y también para el cuerpo 
edilicio, en donde, de acuerdo con los criterios definidos por el OPLEV, que-
dó establecido para la postulación lo que se muestra en la Tabla 7:

Tabla 7: Criterios del OPLEV para la integración de candidaturas a 
presidencias municipales de acuerdo a cada acción afirmativa

CRITERIO POSTULACIÓN MUNICIPIOS

Personas 
indígenas

Para que un municipio 
fuera considerado 
indígena debía tener 
60% de habitantes 
pertenecientes a estos 
grupos. 
De acuerdo a ello, se 
identificó que 37 de 
los 212 municipios 
corresponden a este 
criterio. 
De este total, se hicie-
ron dos subclasifica-
ciones:

Los municipios con 
más del 80% de pobla-
ción indígena en los 
que partidos y Coali-
ciones debían postular 
para las Presidencias 
Municipales y Sindica-
turas exclusivamente a 
personas indígenas.
Son 28.

Texhuacán, Ilamatlán, 
Tequila, Soteapan, 
Zozocolco de Hidalgo, 
Zongolica, Zonteco-
matlán, Chicontepec, 
San Andrés Tenejapan, 
Ixhuatlán de Madero, 
Mecayapan, Chicona-
mel, Texcatepec, Cox-
quihui, Tatahuicapan 
de Juárez y Coyutla.

Los municipios con 
menos de 80% de po-
blación indígena pero 
más de 60%, en los que 
partidos y Coaliciones 
debían postular para 
las Presidencias Muni-
cipales y Sindicaturas 
exclusivamente a per-
sonas indígenas.
Son 9.

Pajapan, Ixcatepec, 
Rafael Delgado, Zara-
goza, Santiago Sochia-
pa, Coahuitlán, Tlal-
chichilco, Tancoyuca y 
Tilapan.
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Personas 
afromexica-
nas

Para que un municipio 
fuera considerado para 
aplicar en él esta ac-
ción afirmativa, debía 
tener 10% o más de 
población afrodescen-
diente. De acuerdo a 
ello, se identificaron 9 
municipios con estas 
características.

Los partidos y Coali-
ciones debían postular 
una fórmula de perso-
na afromexicana en al 
menos 3 municipios 
de los 9 seleccionados.

Los municipios que 
cumplen con ese por-
centaje de población 
afrodescendiente, son: 
Aquila, Benito Juárez, 
Chinameca, Cuitlá-
huac, Los Reyes, Ote-
apan, Playa Vicente, 
Tamiahua y Yanga.

Fuente: Elaboración propia, con base en OPLEV, 2022

Para la postulación de personas jóvenes —mismas que de acuerdo al 
INEGI (2020) son aquellas que tienen entre 15 y 29 años de edad, pero 
que, para efectos de la postulación electoral, deben tener 18 años cum-
plidos— el criterio del OPLEV en el ámbito municipal quedó estable-
cido como aplicable para 60 municipios de la entidad, considerando 
como condicionales que sus cabildos contaran con seis o más ediles 
y que en esas localidades no fuera aplicable la acción afirmativa indí-
gena, por lo que los partidos políticos y coaliciones debían postular 
jóvenes para presidencias municipales, sindicaturas y en las regidurías 
1, 2 y 3.

Los municipios en donde esta acción afirmativa fue aplicada para 
la postulación de las candidaturas son: Amatlán de los Reyes, Atoyac, 
Cazones de Herrera, Catemaco, Gutiérrez Zamora, Isla, José Azueta, 
La Antigua, Paso del Macho, Perote, Sayula de Alemán, Tamiahua, 
Tlapacoyan, Actopan, Agua Dulce, Altotonga, Atzalan, Cerro Azul, 
Cotaxtla, Emiliano Zapata, Fortín, Hueyapan de Ocampo, Juan Ro-
dríguez Clara, Martínez de la Torre, Orizaba, Pueblo Viejo, San Juan 
Evangelista, Santiago Tuxtla, Tecolutla, Tempoal, Tezonapa, Tihuat-
lán, Tlacotalpan, Tlalixcoyan, Tres Valles, Naranjos Amatlán, Playa 
Vicente, Río Blanco, Alvarado, Cosoleacaque, Las Choapas, Coatepec, 
Jáltipan, Misantla, Tierra Blanca, Acayucan, Cosamaloapan, Ixtaqzo-
quitlán, Tuxpan, Álamo, Córdoba, Pánuco, Papantla, San Andrés Tu-
xtla, Boca del Río, Minatitlán, Poza Rica, Coatzacoalcos, Veracruz y 
Xalapa.

Por lo que respecta a la acción afirmativa de personas con discapa-
cidad, el criterio del OPLEV aplicó únicamente para la postulación de 
candidaturas a diputaciones locales por el principio de representación 
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proporcional, estableciendo que los partidos políticos y coaliciones 
debían postular una fórmula de personas con discapacidad en los pri-
meros 10 lugares de la lista. En esta acción las personas debían mani-
festar tener una discapacidad y certificarlo médicamente.

En cuanto a la acción afirmativa en favor de las personas de la 
diversidad sexual, el criterio de la autoridad electoral también apli-
có únicamente por el principio de representación proporcional y en 
ella, los partidos políticos y Coaliciones debían postular una fórmula 
dentro de los 10 primeros lugares de la lista de plurinominales. Es 
importante señalar que en la diversidad sexual se considera el género 
autopercibido por la persona y, para el caso de las personas no bina-
rias, los partidos y coaliciones no podrán postular más de 2 personas.

El informe de los criterios del OPLEV para acciones afirmativas en 
el proceso electoral municipal 2020-2021 no establece especificidad 
alguna para el caso de personas migrantes y residentes en el extranje-
ro, ni para personas adultas mayores.

Al traducir los criterios en postulaciones efectivas a partir del In-
forme de acciones afirmativas del OPLEV (2022), se obtiene el dato 
de que fueron postuladas 3,006 personas en el ámbito municipal en 
el proceso electoral ordinario para los distintos cargos a elegir, siendo 
estos: presidencias municipales, sindicaturas y regidurías.41 

Solo en lo que respecta a presidencias municipales, la autoridad 
electoral registra que para el proceso ordinario fueron postuladas 32 
personas jóvenes, 30 personas afromexicanas, 670 personas indígenas 
de ambos sexos, mientras que para el extraordinario únicamente fue 
aplicada la acción afirmativa indígena, por la que se registraron 12 
candidaturas.

De ellas, resultaron electas en el proceso ordinario, conforme a los 
resultados que aporta el órgano electoral (2022), 68 personas jóvenes, 
66 personas indígenas y 3 personas afromexicanas de ambos sexos en 
los tres cargos que componen los cabildos municipales42, como se vi-
sualiza en la Tabla 8.

41 Para el Proceso extraordinario (OPLEV, 2022) los partidos políticos y coaliciones pos-
tularon a 270 personas, de las cuales 162 fueron mujeres y 108 hombres y solo para el 
cargo de presidentas municipales fueron postuladas 52 mujeres y 20 hombres.

42 Por lo que respecta al proceso extraordinario se eligió a 24 personas indígenas, 12 en 
presidencias municipales y 12 en sindicaturas de ambos sexos, en ambos cargos en con-
dición de paridad.
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Tabla 8: Acciones afirmativas en la representación 
municipal por sexo y cargo

CARGO
INDÍGENAS JÓVENES AFROMEXICA-

NAS
DIVER-
SIDAD 
SEXUAL

TOTAL
Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Presidencia 
Municipal 5 29 0 0 0 0 0 34

Sindicatura 26 6 3 0 1 0 0 36

Regidurías 0 0 34 31 2 0 0 67

Fuente: Extracto de tabla OPLEV, 2022

Los municipios y los nombres de las mujeres que resultaron electas pre-
sidentas municipales por la acción afirmativa indígena, son: Astacinga, 
Crescencia Txompaxtle Itehua; Miltla de Altamirano, Norma Esthela 
Hernández Sánchez; Texhuacán, María Regina Calixto Tello; Tlalchi-
chilco, Nancy Rueda Hernández; y Texcatepec, Amalia Sánchez Alonso. 
En todos los municipios estas mujeres fueron postuladas por la Coali-
ción MORENA-Partido Verde-Partido del trabajo, salvo en el último en 
donde solo fue postulada por MORENA.

Aun cuando no fue postulada por esa acción afirmativa, la mujer que 
fue electa presidenta municipal de Pueblo Viejo, Valeria Nieto Reynoso 
es invidente.

Por lo que respecta a las personas jóvenes, haciendo un análisis de 
las mujeres que resultaron electas43, la alcaldesa de Chacaltianguis es la 
única menor de 25 años. 

En cuanto a las acciones afirmativas de la diversidad sexual, afro-
mexicanas y personas migrantes, no hay registro de que las presidentas 
municipales electas sean parte de estas intersecciones.

Es de observar que en las tres acciones afirmativas en donde la inte-
gración de las personas que en ellas fueron postuladas se diferencia por 
sexo, fueron mujeres las que resultaron electas en superioridad numéri-
ca. Esto incrementa la vulnerabilidad de esas funcionarias, ya que tienen 
una doble intersección.

43 No existe ningún registro en ninguna instancia que contenga los datos de información 
de perfil de las candidatas, lo que debería ser información pública.
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Las acciones afirmativas son incluidas en el proceso electoral mu-
nicipal para ser mecanismos que posibiliten la inclusión de personas 
que por su origen étnico, edad, orientación sexual o condición física se 
quedan marginadas de la participación y de la representación, pero son 
características que poseen hombres y mujeres y que por tanto deben ser 
representadas en ambos sexos.

Al momento de hacer el análisis de las acciones afirmativas imple-
mentadas en el proceso electoral local de 2021 y extraordinario de 2022, 
es importante reconocer el avance que significó la existencia de un crite-
rio explícito emitido por parte de la autoridad electoral que dio pie a que 
los partidos políticos y coaliciones postularan a personas pertenecientes 
a grupos históricamente discriminados, lo que sin duda permitió brin-
darle a las candidaturas la pluralidad que corresponde a una entidad 
multicultural y pluriétnica como esta; sin embargo, es preciso hacer al-
gunos señalamientos específicos para avanzar de manera efectiva con 
la representación de las personas identificadas con estas intersecciones.

En primer lugar, el criterio para incluir a las personas afrodescen-
dientes y a las pertenecientes a los pueblos originarios resulta poco re-
presentativo con el planteamiento actual, ya que al considerar que la 
presencia multicultural se define a partir del porcentaje de población 
con estas características que existe en los municipios y no a partir del 
reconocimiento que los pueblos y comunidades hacen de las personas 
que les representan, es posible que alguien no indígena o sin afrodes-
cendencia pero radicado en un municipio clasificado con estos pará-
metros pueda ser postulado por los partidos o coaliciones, sin que ello 
represente una inclusión efectiva para ese grupo históricamente discri-
minado y, entonces, no se cumpla sustantivamente con el principio para 
el que la acción afirmativa fue creada.

En cuanto a las personas indígenas, la disparidad existente en las ci-
fras —5 presidentas municipales y 29 presidentes municipales— podría 
explicarse por  los usos y costumbres prevalecientes en la dinámica in-
dígena, en la que se siguen reproduciendo prácticas patriarcales en el 
ejercicio del poder local.

En segundo lugar, hay que señalar que, aun cuando esta elección 
analizada fue la primera en la que existieron criterios definidos para la 
inclusión de estos grupos, es significativo el que no fuera considerada la 
inclusión de personas jóvenes, personas migrantes y personas con dis-
capacidad para el poder ejecutivo local, siendo esos segmentos pobla-
cionales representativos en algunos municipios.
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A este respecto sería recomendable que, para procesos electorales fu-
turos, el órgano electoral disminuyera el rango de registro de personas 
con estos perfiles dentro de los listados de representación proporcional 
de los partidos políticos, para con ello elevar las posibilidades de que 
estos grupos puedan quedar integrados a los órganos de poder público.

Finalmente, una gran conclusión del análisis de esta variable de-
muestra que las personas postuladas por estas acciones afirmativas no 
fueron elegidas por la ciudadanía en una cantidad significativa, por lo 
que su inclusión no es efectiva en una proporción que impacte en las 
posiciones de representación pública.
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7

¿QUIÉNES SON ELLAS?

Para conocer quiénes son las mujeres que fueron electas como Pre-
sidentas Municipales para el período de 2022 a 2025 en el estado de 
Veracruz, nos basamos en los datos básicos de su perfil.

En el análisis de la edad, se toma como referencia la que tenían al 
momento de asumir el cargo (OPLEV, 2023), siendo que la mayor es la 
de la alcaldesa de Nanchital con 70 años cumplidos entonces, y la más 
joven es la de Chacaltianguis con 23 años, lo que la hace no tan solo la 
mujer presidenta más joven, sino que de todas las y los alcaldes elec-
tos, es la de menor edad en este período y la más joven en gobernar un 
municipio en el estado de Veracruz.

El promedio de edad de las 51 alcaldesas electas para el período 
2022-2025 es de 41.78 años, dato significativo porque, de acuerdo con 
el más reciente censo poblacional (INEGI, 2020), el mayor rango de 
edad en la pirámide poblacional de hombres y mujeres del estado se 
ubica entre los 5 y los 19 años con un 25.3%; sin embargo, dado que 
la ciudadanía política se adquiere a partir de los 18 años, el siguiente 
rango de mayor tamaño es el de quienes tienen entre 20 y 24 años, 
que representa el 3.72% del total de la población veracruzana, lo que 
significa que solo una alcaldesa está dentro del rango de edad más re-
presentativo de la población y 50 de ellas están por encima del mismo, 
como se observa en la Gráfica 6.
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Gráfica 6: Rangos de edad de las 51 alcaldesas electas en el proceso 
ordinario 2020-2021 y extraordinario 2022

Fuente: Elaboración propia, con datos del OPLEV, 2023

Como señala Alejandra Massolo, tanto “los antecedentes familiares 
de participación política y el mayor desarrollo en capacitación y for-
mación política” (en Cedillo Delgado, 2022, p. 3) desempeñan un 
papel fundamental en la incorporación de las mujeres a los espacios 
de poder. Para fundamentar esta afirmación, se hace un análisis de 
cada uno de estos factores, comenzando por el nivel de estudios44 
de las mujeres electas como presidentas municipales, en donde se 
muestra que 25 de ellas manifestaron tener una carrera profesional al 
momento de registrar sus candidaturas, es decir el 49.01%, dato que 
incluye a tres adicionales que señalaron tener estudios universitarios 
sin especificar la carrera y una más con estudios profesionales incon-
clusos. De todas, solo tres dijeron tener grado de maestría y dos más 
cursaron una carrera técnica.

De las áreas de conocimientos a las que pertenecen las carreras 
profesionales de las 25 que reportaron contar con estos estudios: 11 
son de humanidades, cuatro de exactas, seis de áreas administrativas 
y cuatro de ciencias de la salud. Una representación de esa propor-
ción de carreras profesionales de las alcaldesas electas se muestra en 
la Gráfica 7.

44 Información obtenida de los datos aportados por ellas al momento de registrar sus can-
didaturas ante la autoridad electoral y solicitada directamente a esa instancia y comple-
mentada con la investigación digital de cada una de ellas.
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Gráfica 7: Carreras profesionales de las alcaldesas electas

Fuente: Elaboración propia, con datos del OPLEV, 2023

Por lo que respecta a su experiencia política, solo cuatro de ellas ejer-
cieron previamente un cargo de elección popular —el 7.84% de las 
alcaldesas electas—, de las cuales dos fueron diputadas locales en la 
LXV Legislatura estatal (las hoy alcaldesas de Actopan y Santiago Tu-
xtla), mientras que de las otras dos, una fue Diputada Federal (la hoy 
alcaldesa de Minatitlán) y la otra era su suplente, asumiendo el cargo 
al momento de entrar en vigor la licencia de su propietaria para sepa-
rarse del cargo.

Es importante mencionar que, además de estas cuatro mujeres, una 
más (la de Álamo Temapache) fue candidata a diputada local pero no 
obtuvo el triunfo electoral, la de Amatitlán fue candidata en la misma 
elección ordinaria que fue anulada, la de Nanchital es su segunda vez 
participando como candidata —la primera vez no obtuvo el triunfo 
electoral— y la de Tamiahua fue candidata a presidenta municipal en 
2017 y suplente de Diputada Federal.

Hay que señalar que la experiencia previa también se obtiene a par-
tir del ejercicio de un cargo en la administración pública en cualquiera 
de los tres poderes, en alguno de los tres ámbitos. Al respecto, 25 de 
las 51 señalaron haber desempeñado un cargo público antes de ser 
postuladas candidatas a presidentas municipales, como se muestra en 
la Tabla 9.
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Tabla 9: Experiencia en cargos de la administración pública

CARGO
NÚMERO DE ALCAL-
DESAS QUE EJERCIE-

RON ESE CARGO
OBSERVACIONES

Presidentas del DIF 16

Funcionaria pública en gobierno del 
estado 445 

1 SIOP

1 Directora de hospital

1 Prospera

1 Maestra jubilada

Funcionarias municipales 2
1 Tesorera

1 Empleada municipal

Funcionaria en el Poder Judicial 1 Jueza

Funcionaria en el Congreso Local 1 En la dirección de 
auditorías

Fuente: Elaboración propia con base en datos del OPLEV, 2023

Dos alcaldesas electas refirieron haber desempeñado previamente car-
gos partidistas (una como Secretaria de Organización del PVEM y la 
otra como Delegada de MORENA). El resto de ellas han sido empresa-
rias, empleadas y madres de familia.

A partir del análisis de estos dos aspectos, es posible señalar que: si 
bien casi la mitad de las mujeres electas para ser presidentas municipa-
les en el período 2022 a 2025 dijeron contar con formación universitaria 
—lo cual es significativo—, su experiencia profesional y política no se 
vincula con el desempeño de sus carreras, sino con la ejecución de un 
cargo público al que arribaron principalmente por razón de parentesco 
—pues son esposas de quienes eran alcaldes— y que, en la mayor parte 
de los casos, ha tenido lugar en una posición pública que reproduce los 
estereotipos sexistas, como es la labor asistencial que se ejecuta desde el 
sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF. 

45 Las maestras y doctoras pudieron haber tenido como fuente de trabajo escuelas y hospi-
tales públicos, pero se carece de información sobre ello.
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Al respecto, es interesante recuperar la clasificación que propone Ce-
dillo Delgado (2022) de los tipos de perfiles de las alcaldesas en los que 
considera su formación académica y profesional, su experiencia como 
funcionarias públicas, como políticas o como actoras sociales y sus re-
laciones de poder. Tomando este esquema en cuenta, se clasifica a las 
alcaldesas veracruzanas en la Tabla 10.

Tabla 10: Clasificación del perfil de las 51 alcaldesas veracruzanas

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE 
LA CLASIFICA-
CIÓN

ALCALDESAS CUYO PERFIL CORRES-
PONDE A ESTA CLASIFICACIÓN

Alcaldesas 
experimentadas

• Tienen estudios 
profesionales que 
ejercen.
• Han ocupado un 
cargo político pre-
vio o tienen expe-
riencia partidista.
• Tienen vínculos 
familiares con algún 
líder político local.

Santiago Tuxtla Tamiahua
Minatitlán Astacinga
Las Choapas Tamalín
Álamo Tatatila
Actopan Soledad de doblado
Amatitlán Tampico Alto
Acula Tantima
Colipa Tenampa
La Perla Tezonapa

Alcaldesas con poca 
experiencia

• Cuentan con estu-
dios técnicos o no 
profesionales.
• Se ocupan de acti-
vidades económicas 
fuera de la esfera 
política.

Landero y Coss Tlalixcoyan
Mariano Escobedo Tuxtilla
Nanchital Vega de Alatorre
Paso del Macho Veracruz
Pueblo Viejo
Calcahualco
Chacaltianguis
Huiloapan de 
Ocampo Sayula de Alemán
Ocampo Sochiapa
Ixhuatlán del Café Texcatepec
Mixtla de 
Altamirano

Tlalchichilco

Naranjal Tres Valles
Otatitlán Villa Aldama
Santiago Sochiapa Xoxocotla
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Alcaldesas 
ciudadanas

• Tienen nula ex-
periencia en cargos 
públicos.
• Tienen buena 
reputación pública 
por la actividad 
social que realizan.

Alvarado San Andrés Tuxtla
Manlio Fabio Alta-
mirano

Tecolutla

Omealca Texhuacán

Fuente: Elaboración propia con base en Cedillo Delgado, 2022

De ninguna manera clasificar a las alcaldesas acorde a la tipología pro-
puesta por este autor es indicativo del tipo de gobierno que ellas pueden 
estar encabezando, sino que muestran los recursos formativos y políti-
cos con los que ellas arriban a los cargos para las que fueron electas al 
momento de iniciar sus respectivos períodos. 

Lo que es claro, acorde con este criterio, es que aun cuando casi la 
mitad de ellas han tenido experiencia previa en gobierno, haber sido 
presidentas del DIF no les es especialmente significativo como expe-
riencia en la gestión pública para la que fueron electas.

En esta revisión realizada a partir de las variables de edad, prepara-
ción y trayectoria, es interesante analizar cuál es el perfil que fue postu-
lado por los partidos políticos y coaliciones, comparando las variables 
de edad, experiencia política previa y relación de parentesco.

Por lo que respecta a las mujeres que fueron postuladas por las dos 
coaliciones, en el caso de la integrada por MORENA, el Partido Verde 
Ecologista y el Partido del Trabajo, la edad promedio de sus alcaldesas 
electas fue de 42 años; mientras que, en lo relativo a su perfil profesional, 
10 de 24 tienen carrera y de ellas, 1 tiene maestría, 1 tiene carrera técnica 
y 2 no especifican. En cuanto a su trayectoria política, 2 de 24 ejercieron 
como Diputadas Federales, 1 como propietaria y la otra como suplente 
en funciones, y 2 más fueron candidatas previamente, pero perdieron. 
En cuanto a la experiencia en la administración pública, 5 de 24 cuentan 
con ella, siendo que 1 tuvo cargo partidista y 2 fueron empresarias. 5 
encabezaron el DIF. 

En cuanto a las mujeres que fueron postuladas por la coalición inte-
grada por el PRI, PAN y PRD, es posible advertir que la edad promedio 
de sus alcaldesas electas es de 42 años; 4 de 9 tienen carrera profesional, 
siendo que una de ellas tiene maestría; 1 de 9 fue diputada local. En 
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cuanto a su experiencia en la administración pública, 1 tiene experien-
cia en la administración pública, 1 se dedicó a la ganadería. Y 5 encabe-
zaron el DIF. 

Si este análisis se hace por partido, es posible identificar que el PAN 
postuló a las mujeres que tienen un promedio de edad mayor al mo-
mento de asumir las alcaldías —48 años—, quedando en segundo lugar 
el PRI, con un promedio de edad de 47 años; mientras que el PVEM y 
MORENA postularon mujeres con la misma edad promedio de 41 años 
al asumir las alcaldías; así como el PES y Fuerza por México, que ambos 
postularon a mujeres cuya edad promedio es de 39 años. El partido que 
postuló al promedio de edad más joven es el PRD, con 29 años.

Respecto al perfil profesional que fue postulado por los partidos, en 
MORENA 4 de 9 alcaldesas electas tienen carrera profesional, en el PAN 
2 de 3, en el PVEM 1 de las 2 que fueron electas cuenta con una carrera; 
mientras que, en el PRI, la que fue electa tiene carrera, así como la del 
PRD, PES y Fuerza por México —estos últimos dos partidos sin especi-
ficar qué carrera tienen sus alcaldesas electas—.

En cuanto a su experiencia política previa, ninguno de los partidos 
que contendieron en solitario postuló a mujeres que hayan sido elec-
tas con anterioridad, recordando que —como fue señalado— de las 
que contendieron impulsadas por ambas coaliciones, sí hubo en ambos 
casos mujeres con cargos de elección popular previos.

Sobre su experiencia en la administración pública, de las mujeres que 
contendieron postuladas por los partidos en lo individual, MORENA, 
PVEM y Fuerza por México impulsaron a ex presidentas de sistemas 
DIF municipales.

Estos factores constituyen lo que Vázquez García (2010) denomina 
“puertas de entrada”, elementos que facilitan o favorecen el acceso de las 
mujeres a cargos de elección popular, factor que se aúna a otros como la 
educación formal, experiencia previa, trabajo comunitario y anteceden-
tes políticos de la familia, atribuido por ella a Bernal (2006); o la refe-
rencia hacia la clase social y la militancia partidista que Vázquez García 
refiere de Cinta (2003); o la pertenencia a élites que Vázquez comenta 
que fue propuesta por Briseño (2007).

Sobre este último aspecto, se encuentra lo que Margarita Dalton 
(2012) denomina “genealogía política” (referido también por Cárdenas 
Acosta, 2019) que es cuando las presidentas municipales provienen de 
una familia de políticos y respecto de lo cual señala que:
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En la familia se establecen los vínculos con la política, las relaciones per-
sonales con los políticos, los compadrazgos y las redes familiares se van 
tejiendo a la vez que se estructuran redes sociales y se construyen las iden-
tidades y liderazgos de las mujeres (Dalton, 2012, p. 181).

Aun cuando en el propio estudio realizado por Dalton (2012) se da 
cuenta que las relaciones de parentesco se presentan en todos los parti-
dos políticos, reconoce que ello constituye una contradicción a la demo-
cracia, pues con ello se incurre en una práctica llamada nepotismo por 
la que se privilegia a familiares para la asignación de cargos públicos.

Situar a la “genealogía política” como una “puerta de entrada” de las 
mujeres candidatas a las presidencias municipales es referir uno de los 
factores que importan al hablar de los mecanismos que favorecen la par-
ticipación política, y ello no pretende demeritar el liderazgo que puedan 
tener, pero sí busca hacer visible que esa vinculación reproduce las for-
mas establecidas por grupos que controlan el poder, pues como señalan 
Barrera y Aguirre, “combinan mecanismos de control masculino con 
formas autoritarias y caciquiles de ejercer el poder” (en Vázquez García, 
2010, p. 118), pues ellas son parte de un núcleo de “valores, tradiciones 
y herencia de vocación política” (Dalton, 2012, p. 184) que estuvo tam-
bién presente entre las alcaldesas que fueron electas en el proceso de 
2020-2021, como se muestra en la Tabla 11.

Tabla 11: Relación de parentesco de las alcaldesas 
del período 2022–2025 en el estado de Veracruz

PARENTESCO NÚMERO POCENTAJE

Esposas de ex alcaldes 11 21,56%
Hijas de ex alcaldesa o ex alcalde 4 7.84%
Mamá de ex alcalde o ex alcaldesa 1 0.19%
Hermana de ex alcaldesa o Pdte. de 
Consejo Municipal 2 3.92%

Sobrina de ex alcalde 1 0.19%
Prima de ex alcalde 1 0.19%
Esposa de ex síndico 1 0.19%

Fuente: Elaboración propia con base en datos del OPLEV, 2023
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Interesante analizar que de las 11 alcaldesas electas que son esposas de ex 
alcaldes46 a quienes suceden en período inmediato, fueron postuladas por 
los siguientes partidos políticos y Coaliciones: cinco por el PRI-PAN-PRD, 
dos por MORENA-PT-PVEM, dos por el PAN y una por el PVEM.

Las alcaldesas electas que son hijas de exalcaldes o exalcaldesas a quie-
nes suceden de manera inmediata en el cargo, fueron postuladas en: Cal-
cahualco por el PRI-PAN-PVEM, Chacaltianguis y Amatitlán por MORE-
NA-PT-PVEM, y Colipa por el PRD.

Por su parte, las Coaliciones PRI-PAN-PRD y MORENA-PT-PVEM 
postularon cada una a dos mujeres que hoy son presidentas municipales y 
que tienen una relación de parentesco de hermana, mamá, prima y sobri-
na con quienes encabezaron en el período inmediato anterior esas mismas 
alcaldías que hoy ellas representan, mientras que los partidos MORENA, 
PVEM y Fuerza por México postularon cada uno a una. 

De todas ellas, hay 2 casos en donde sus familiares han ejercido el cargo 
de presidentes municipales en más de una ocasión (Pueblo Viejo y Naranjal).

Para estimar qué tan significativo fue para los partidos políticos y coalicio-
nes postular a mujeres que sucedieran en el cargo a familiares que tenían el 
control político local porque fueron munícipes en el período inmediato ante-
rior, hay que analizar en el proceso electoral ordinario 2020-2021 cuántas mu-
jeres de las que fueron electas tenían una relación de parentesco con respecto 
del total de las que obtuvieron el triunfo, lo que se representa en la Gráfica 8.

Gráfica 8: Proporción de alcaldesas electas con relación de 
parentesco, que gobiernan por partido político y coalición

Fuente: Elaboración propia, con base en información de Caballero, 2021

46 No contamos con información oficial sobre el estado civil de las 51 alcaldesas electas ni 
sobre si ejercen la maternidad ni de cuántos hijos tienen.



Alcaldesas Veracruzanas86

De las 21 alcaldesas que obtuvieron el triunfo con relación de paren-
tesco, los partidos Verde Ecologista, PRD y Fuerza por México solo 
ganaron con una mujer en aquellos municipios donde postularon a 
presidentas que sucedieron directamente a un familiar; mientras que 
las dos coaliciones participantes postularon igual número de presi-
dentas municipales con vínculos de parentesco, pero en el caso de 
la integrada por el PRI-PAN-PRD, triunfó en más municipios con 
candidatas que sucedieron a sus parientes en el poder local. Por otro 
lado, la coalición de MORENA-PT-PVEM ganó con mujeres con vín-
culos familiares en sus antecesores en la tercera parte de los munici-
pios en donde obtuvo el triunfo con mujeres a la cabeza.

Si hacemos este análisis con las mujeres que tienen algún tipo de 
relación de parentesco con ex munícipes del período inmediato ante-
rior, postuladas por los partidos individualmente, encontramos que 
la distribución es la siguiente: en MORENA, 1 de 9 tienen vínculos 
familiares; en el PVEM, 2 de 2 tienen esa relación consanguínea; y en 
Fuerza por México, también 1 de 1 tiene esa familiaridad.

Como puede observarse, fue una práctica recurrente entre todos 
los partidos políticos y las dos coaliciones participantes en el proceso 
electoral para el período 2022 a 2025 postular mujeres adultas jóve-
nes, con poca o nula experiencia política y con relaciones de paren-
tesco directas con ex munícipes.

¿Por qué lo partidos y las coaliciones postulan a mujeres que tie-
nen una relación de parentesco directa con quienes antes goberna-
ron? Sin pretender demeritar la vocación política y merecimientos de 
las mujeres que suceden en el cargo a sus familiares, los principales 
factores que influyen al momento de decidir que ellas sean las can-
didatas están relacionados con la financiación electoral de la cam-
paña, que en estos casos es absorbida desde los Ayuntamientos que 
ilegalmente operan en favor de un proyecto político que les permita 
continuar en el poder. 

Además de ello, los partidos en general no se han ocupado debi-
damente de formar liderazgos políticos femeninos y se han enfren-
tado a dificultades operativas al momento de cumplir tanto con las 
cuotas como con la paridad, porque no tienen los suficientes perfiles 
formados como para poder enfrentar elecciones con posibilidades de 
triunfo, situación que les generó mayores complicaciones en el pro-
ceso de 2021, ya que las reglas electorales les obligaron a la paridad 
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transversal y tuvieron que postular paritariamente en cada uno de los 
bloques de competitividad.

De esta manera, les resultó más viable postular a mujeres que sig-
nificaran la continuidad de proyectos políticos locales, que apostar 
por liderazgos nuevos, práctica que contribuye a enraizar más los 
cacicazgos locales, que a la vista de la ciudadanía que vota no nece-
sariamente les resultan tan atractivos; pues, analizando el porcentaje 
de participación ciudadana de estas 20 alcaldesas electas con relación 
de parentesco, solo 11 de ellas obtuvieron una votación superior al 
promedio de participación obtenido por mujeres candidatas a presi-
dentas municipales en este período, que fue de 39.49%.

Esta costumbre de establecer dinámicas dinásticas en los muni-
cipios, está presente en el análisis histórico de todas las mujeres que 
en el estado de Veracruz han sido presidentas municipales, pues al 
analizar la relación ente los apellidos de las mujeres que han sido al-
caldesas en la historia del estado de Veracruz47 (INAFED, 2023), es 
posible identificar el parentesco entre ellas, como es el caso de las 
hermanas Vázquez Saut en Acayucan; Gabriela y Rocío Cruz en Acu-
la; Guadalupe Carrillo y Guadalupe Rosas Carrillo en Calcahualco; 
Sofía Yolanda Landa y Felícitas Ramírez Landa en Coacoatzintla; las 
hermanas Cantón Croda que fueron alcaldesas ambas en 2 ocasiones 
en Comapa48; María Esther Rico y Brenda Esther Manzanilla Rico en 
Nanchital; Pilar Libreros y María del Socorro Libreros en Rafael Lu-
cio; Cirina Apodaca y Micaela Apodaca en Tonayán. 

Estas similitudes en los apellidos desde luego no agotan las relacio-
nes de parentesco de las presidentas municipales con otros personajes 
de la vida pública local, estatal y nacional y buscan solo establecer las 
líneas que unen filialmente a las familias que han ejercido el control 
del poder político local.

La relación de parentesco entre las mujeres presidentas municipa-
les con otros actores de la vida pública es un factor que en algunos 
casos les otorga la garantía de triunfo electoral, y que les brinda a ellas 
y a las familias o grupos políticos a los que pertenecen, la continuidad 
del poder; y esto no necesariamente significa que la autoridad por 

47 Para efectos de esta investigación, no se analizó la relación de apellidos de las mujeres 
presidentas con los hombres presidentes, salvo la referencia que se presentará más ade-
lante sobre quiénes son las mujeres que gobiernan en el actual período 2022 a 2025.

48 Además de un hermano que también ejerció en cargo.
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ellas ejercida esté acotada o que el poder que ejercen se vea menosca-
bado, pues como la propia historia política estatal lo ha demostrado, 
muchas de ellas tienen “sangre política” y, en la gestión, algunas han 
demostrado no ser instrumentos silentes al servicio de sus familiares 
o grupos políticos, por lo que cada caso amerita un análisis específico.

En todo caso, hay que señalar que la relación de parentesco no es 
exclusiva de las mujeres candidatas ni de las mujeres que resultaron 
electas como presidentas municipales. Aun cuando el análisis de las 
relaciones de parentesco de los hombres candidatos y de los que re-
sultaron electos como presidentes municipales no es parte del objeto 
de la presente investigación y, por tanto, no se aportan indicadores 
que permitan establecer una comparación entre sexos, es preciso se-
ñalar que la relación de parentesco en el caso de las mujeres sí es un 
factor que tiene una influencia directa en su oferta política, impacta 
de manera significativa en el liderazgo político que ellas ejercen y 
también es un factor que puede llegar a situarlas en una posición de 
vulnerabilidad, pues las supedita al interés de quien ostenta el con-
trol político real detrás del cargo para el cual ellas son colocadas, en 
cumplimiento de la norma paritaria, lo que no implica que sean ellas 
quienes ejerzan el poder, lo que claramente las violenta.

Una reflexión que surge luego de abordar en este capítulo ¿quiénes 
son ellas?, es la necesidad de hacer referencia al liderazgo de las muje-
res alcaldesas, respecto del cual es claro que los partidos y coaliciones 
tienen frente a sí el deber de postular a mujeres con perfiles políticos 
más competitivos, con liderazgos más arraigados localmente y con 
mayor representatividad, para poder trascender a la paridad en la 
postulación de las candidaturas que hoy se tiene, a la representación 
paritaria de mujeres que gobiernen en lo local. Pero, el liderazgo se 
construye y por ello es necesario hacer un esfuerzo más estratégica-
mente focalizado por difundir y proyectar las acciones que realizan 
las mujeres en sus localidades, para que la ciudadanía las conozca y 
las elija y para que sean consideradas por los partidos y coaliciones 
—o que se postulen por la vía independiente—. Esa tarea deben rea-
lizarla ellas, para fortalecer su representatividad local, para elevar su 
capital político y tener mayores posibilidades electorales. 

Ya en el ejercicio de los cargos desempeñados, es indispensable 
que comuniquen su actuar público no solo como una actividad de 
difusión, sino también de transparencia. La falta de información con-
tribuye a la invisibilización de los logros por ellas alcanzados y genera 
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escasa proyección de su liderazgo político. Para crecer en la paridad 
en lo local, es necesario que se conozca cómo es que gobiernan las 
mujeres en lo local.49

49 En la revisión de las páginas de internet oficiales de los ayuntamientos que las 51 alcaldesas 
que gobiernan municipios en Veracruz, se encontró que no en todas está disponible material 
fotográfico de la alcaldesa, ni su fotografía oficial y tampoco información sobre su perfil u 
hoja de vida. 
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8

¿CON QUIÉNES GOBIERNAN?

El federalismo mexicano es uno de los cuatro pilares en que se funda-
menta el sistema político que deriva de la Carta Magna de 1917 y es por 
el que se establece que el país se organiza en los ámbitos federal, estatal 
y municipal, siendo que, de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio 
Libre, el municipio es “la base de la división territorial y de la organiza-
ción política y administrativa del Estado” (LOML50, Art. 2, párrafo 1, p. 
2); por tanto, es la instancia más cercana a la ciudadanía, en donde esta 
gestiona los asuntos relativos a su vida en comunidad.

Si bien, quien representa la autoridad a nivel municipal es la persona 
electa para ocupar la presidencia por el período definido en cada estado 
—en Veracruz desde enero del 2012 con la reforma al Artículo 70 de la 
Constitución Política del Estado se amplió el período de duración de los 
gobiernos municipales a 4 años—, las y los presidentes municipales no 
gobiernan de forma unilateral, sino que lo hacen colegiadamente con los 
cabildos que son “la forma de reunión del Ayuntamiento donde se resuel-
ven, de manera colegiada, los asuntos relativos al ejercicio de sus atribu-
ciones de gobierno, políticas y administrativas” (LOML, Art. 28, párrafo 
1, pág. 10); por lo que, es necesario adentrarse a conocer la manera en que 
fueron integrados estos para el período de gobierno 2022-2025.

8.1 Los Cabildos

El cabildo está integrado por ediles que deciden con su voto los asuntos 
del quehacer municipal. Las y los alcaldes son también ediles que inte-

50 Ley Orgánica del Municipio Libre. Disponible en http://www.ordenjuridico.gob.mx/
Documentos/Estatal/Veracruz/wo77455.pdf
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gran el cabildo, pero mientras ellos y ellas arriban a su cargo mediante el 
voto directo de la ciudadanía, quienes ocupan las regidurías dependen 
de la proporcionalidad del voto obtenido por los partidos políticos o 
coaliciones que les postularon, ya que son cargos de representación pro-
porcional cuyo número depende de la cantidad de población que reside 
en el municipio al que representan.

Cuando los partidos políticos registran las planillas a la presidencia 
municipal, inscriben la fórmula de alcaldes y alcaldesas con sus respec-
tivas candidatas y candidatos para ocupar las sindicaturas, por lo que el 
partido o coalición que obtiene el triunfo electoral en el cargo votado 
—que es la presidencia municipal— también es el que colocará a su per-
sona postulada en la sindicatura, no así las regidurías, que dependen del 
voto total obtenido por partido o coalición en ese proceso.

Es preciso hacer mención que todos los cargos edilicios —presiden-
cias municipales, sindicaturas y regidurías— cuentan con una persona 
en calidad de propietaria y una persona en calidad de suplente.

Por cuanto hace a la postulación de regidurías, el Código Electoral del 
Estado de Veracruz CEEV señala que la fórmula registrada de candidata o 
candidato a la presidencia municipal y a la sindicatura estará conformada 
por “géneros distintos, continuando la alternancia en la integración de las 
fórmulas de regidores hasta concluir la planilla respectiva” (Art. 16, pá-
rrafo 7, p. 6), considerando que, por cada edil propietario o propietaria, se 
elegirá a un o una suplente del mismo sexo, cuidando que quienes enca-
bezan las fórmulas no excedan en cada municipio el 50% de candidaturas 
de un mismo sexo, considerando que en el caso de cabildos con número 
impar de regidurías, un sexo podrá superar al otro en la conformación.

Ya para la integración edilicia del cabildo, los ayuntamientos están 
mandatados a dar cumplimiento a la reforma constitucional de 2014 en 
materia de paridad, que en el artículo 4151 de la Constitución Política de 

51 Que dice: “Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo 
en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la in-
tegración de los órganos de representación política, y como organizaciones ciudadanas, 
hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, 
principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, 
así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, 
en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Sólo los ciudadanos y 
ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; 
por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto 
social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa” 
(Artículo 41, Apartado 1, Párrafo 4, p. 51, CPEUM).
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los Estados Unidos Mexicanos incorpora el principio de paridad, de-
terminando que la integración de los órganos deberá hacerse con base 
en lo establecido en el Código Electoral local, lo que también está plas-
mado en la Constitución del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
que en la reforma de 2020 al artículo 6852 establece que el principio de 
paridad estará presente en la integración de los Ayuntamientos.53 

Respecto de las regidurías, el Código Electoral establece en el artícu-
lo 238 los criterios para su asignación, mientras que en el artículo 239 
detalla el procedimiento para definir el sexo de cada una de las personas 
que ocuparán estas posiciones en los ayuntamientos:

Para la asignación de regidurías conforme al principio de representación 
proporcional, se tomarán como base el orden de las listas de candidatos 
registradas por los partidos políticos para la elección correspondiente. 
Para lo anterior, las regidurías que en su caso correspondan a los partidos, 
serán asignadas iniciando con la fórmula que ocupa el primer lugar de la 
lista y los subsecuentes hasta el número de regidores que le corresponda 
(CEEV, Artículo 239, p. 98).

De tal manera que, es facultad del OPLEV garantizar la integración pa-
ritaria tomando como referencia los ordenamientos legales ya mencio-
nados y, así como lo establecido en el Reglamento de Candidaturas, que, 
para el caso del proceso electoral municipal aquí analizado, se aprobó el 
29 de septiembre de 2020 y en cuyo artículo 153 se establece que:

1. Al realizar el procedimiento de asignación de las regidurías de 
representación proporcional, se seguirá el orden de prelación es-
tablecido por cada partido político en su lista. 

52 Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular, libre, directa 
y secreta, integrado por una presidenta o presidente, una síndica o síndico y los demás 
ediles que determine el Congreso, de conformidad con el principio de paridad de género 
y no habrá autoridad intermedia entre este y el Gobierno del Estado. Solo los Ayunta-
mientos, o en su caso, los concejos municipales, podrán ejercer las facultades que esta 
Constitución les confiere (CPEV, Artículo 68, párrafo 1, p. 41).

53 Además del Código Electoral, la integración paritaria de las regidurías encuentra funda-
mento en la sentencia SUP-JDC-567/2017, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en la que se estableció el procedimiento aplicable para la 
asignación de las regidurías; además de las jurisprudencias 11/2018 y 10/2021 emitidas 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los 
rubros de: “paridad de género: la interpretación y aplicación de las acciones afirmativas 
debe procurar el mayor beneficio para las mujeres” y “paridad de género: los ajustes a 
las listas de representación proporcional se justifican si se asegura el acceso de un mayor 
número de mujeres”.
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2. Al concluir la asignación de regidurías, se revisará si algún gé-
nero se encuentra subrepresentado y en su caso, el OPLEV asig-
nará la primera fórmula del género subrepresentado de las listas 
de los partidos políticos y candidaturas independientes con los 
mayores porcentajes de votación, hasta lograr la paridad de los 
géneros en los Ayuntamientos. 

3. Cuando el número total de ediles que integran el Ayuntamiento 
sea impar, el OPLEV procurará que, por medio de la asignación 
de regidurías por el principio de representación proporcional, la 
conformación del Ayuntamiento se acerque lo más posible a la 
paridad de género (Reglamento de Candidaturas OPLEV, 2020, 
Artículo 153, p. 50).

La aplicación de estos ordenamientos da certidumbre a la paridad hori-
zontal y vertical que aplica en los municipios veracruzanos, mecanismo 
de gran relevancia para hacer valer la paridad en este órgano colegiado.

Si al momento de concluir la asignación de regidurías, algún sexo 
se encuentra subrepresentado, la autoridad electoral local asignará la 
primera fórmula del sexo menos representado de las listas de los parti-
dos y coaliciones que tengan los mayores porcentajes de votación, hasta 
lograr la mayor paridad posible en los Cabildos.

Este ajuste que se aplica ejerciendo la facultad de interpretación que 
la ley le otorga al OPLEV, busca la integración paritaria del cabildo me-
diante la sustitución de las regidurías que le correspondieron a los par-
tidos con mayor votación.

A este respecto, es preciso señalar que la Sala Superior emitió la 
sentencia SUP-REC-2038/2021 y acumulados en la que se señala que 
cuando los ayuntamientos sean impares, la integración se considerará 
paritaria cuando se conforme por el número más cercano al 50% de los 
sexos de las y los ediles. 

De acuerdo con ello, en el estado de Veracruz, derivado del proceso 
electoral local 2020-2021 y extraordinario 2022, hay un total de 16254 
mujeres síndicas en funciones que integraron las fórmulas con los can-
didatos a presidentes municipales que resultaron electos en ese número 
de municipios cuya proporción se muestra en la Gráfica 9.

54 Dato del Observatorio de Participación Política de Mujeres en Veracruz, 2023.
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Gráfica 9: Integración de sindicaturas y regidurías según el sexo

Fuente: Elaboración propia con base en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, 2021

Por cuanto hace a las regidurías, de las 630 que hay en el estado, 287 
están ocupadas por mujeres y 343 por hombres.

De tal manera que, con las 51 presidentas municipales electas, las 162 
síndicas y las 287 regidoras en el período municipal de 2022-2025, hay 
500 mujeres ediles en funciones de un total de 1,054 posiciones totales 
existentes, de las cuales 554 están ocupadas por hombres, lo que aproxi-
ma los cabildos veracruzanos a la paridad.55 

En 29 municipios veracruzanos se encuentra a los cabildos más 
pequeños en los que solo hay una regiduría, de las cuales 15 están ocu-
padas por una mujer y en 14, la única que hay es ocupada por un hom-
bre; mientras que el municipio de Minatitlán, el que tiene el cabildo más 
grande con 14 regidurías: 8 son ocupadas por mujeres y 6 por hombres. 

En 5 ayuntamientos hay regidurías pares —por tanto, existe el mis-
mo número de mujeres que de hombres en ellas— mientras que, en 44 
el número que conforma el cabildo es impar; por lo que, en 24 de ellos 
hay mayoría de regidoras mujeres y en 20 hay mayoría de regidores 
hombres.

Una interpretación directa derivada de este análisis de los datos re-
lativos a la integración de los cabildos, permite afirmar que hay un no-
torio incremento en la presencia de mujeres en los cuerpos edilicios de 
los ayuntamientos veracruzanos —sobre todo como síndicas—, lo que, 
si bien es significativo ya que eleva la presencia de ellas al interior de los 

55 Ver Anexo 5.
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cabildos, es resultante de la primacía de los hombres como triunfadores 
de los procesos electorales que los convierte en presidentes municipales.

Es igualmente significativo reconocer la presencia mayoritaria de 
mujeres regidoras en los cabildos veracruzanos, pues ello abona a lo que 
Barrera Bassols y Massolo (2003),y Cedillo Delgado (2022) denominan 
como “principio de proximidad” que en su decir legitima al gobierno 
local, pues permite que la ciudadanía de tales municipios tenga auto-
ridades que les son representativas (de la diversidad de sexos de su po-
blación), pero que en la perspectiva para la cual este análisis ha sido 
llevado a cabo, abona al liderazgo de las mujeres en el ámbito municipal, 
influyendo en la percepción que la ciudadanía tiene de ellas ejerciendo 
responsabilidades en el gobierno, lo que podría permitir ampliar la re-
presentación de las mujeres que gobiernan en lo local.

Sin embargo, no hay que perder de vista que la ciudadanía no vota 
directamente por las regidoras y que su integración a los cabildos se 
logró para el proceso electoral aquí analizado mediante el criterio de 
interpretación de la autoridad local para garantizar la paridad.

Igualmente, hay que señalar que dado que las regidurías son posi-
ciones de representación proporcional, no siempre las y los presidentes 
municipales trabajan en forma coordinada con todo el cabildo. 

8.2 Los gabinetes municipales

Las posiciones que sí son elegidas por las y los presidentes municipales, 
son los gabinetes con los que trabajarán durante sus respectivos man-
datos. 

De acuerdo con la reforma denominada Paridad en Todo, cuyo De-
creto fue aprobado por unanimidad en el Senado el 14 de mayo de 2019 
y por una notable mayoría en la Cámara de Diputados el día 23 del mis-
mo mes, entrando en vigor el 6 de junio de 2019, es obligatorio dar cum-
plimiento al principio Constitucional de paridad en la integración de los 
tres poderes y en los tres ámbitos, así como en los organismos públicos 
autónomos y en todos los cargos públicos, por lo que los gabinetes de los 
Ayuntamientos deben ser paritarios.

Al respecto, la LOML en el Capítulo II Artículos 69, 70, 71, 72 y 73 
(pp. 43-53) establecen cuáles son las áreas que integran la administra-
ción pública centralizada que está conformada por la tesorería, la di-
rección de obras públicas, la contraloría y secretaría del ayuntamiento.
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Luego de un minucioso acopio de esta información56 a través de los 
portales institucionales de los ayuntamientos gobernados por mujeres 
alcaldesas, de sus planes municipales de desarrollo, de directorios de las 
instancias estatales, de solicitar información a través del Sistema Nacio-
nal de Transparencia y, en algunos casos, gracias a solicitudes de infor-
mación a través de peticiones por contacto directo, fue posible contar 
con la información completa de estos 51 municipios que se muestra en 
la Tabla 12:

Tabla 12: Integración de las Administraciones Públicas Municipales 
centralizada por sexo en 51 municipios veracruzanos

CARGO MUJERES HOMBRES

Tesorería 21 30

Obras Públicas 12 39

Contraloría 17 34

Secretaría del Ayuntamiento 10 41

Fuente: Elaboración propia. Fuentes múltiples

Como se observa, no hay paridad en la integración de estas posiciones 
al interior de los 51 ayuntamientos gobernados por mujeres y, en ningu-
na de las cuatro posiciones que considera la administración pública mu-
nicipal centralizada hay más mujeres que hombres, observando además 
que la forma en cómo se define quién ocupa estas posiciones, reproduce 
una estereotipación sexista, ya que el cargo en donde hay mayor distan-
cia en el número de hombres que las encabezan es en la Dirección de 
Obras Públicas.

Por lo que respecta a la administración pública descentralizada, para 
este análisis solo se revisa el dato de quiénes están al frente de los DIF, 
cuyos resultados muestran que hay 40 mujeres y 11 hombres57, lo que 

56 En las fuentes de consulta al final de este documento se puntualizan las fuentes de con-
sulta de cada municipio.

57 En 2 casos en los que la información de transparencia mostró que es mujer la persona 
que está al frente del DIF, el Directorio de esta instancia estatal indica que el titular es 
hombre. Además de ello, en 2 municipios más (Calcahualco y Acayucan) eran hombres 
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acentúa el sexismo antes mencionado, pues esta posición tradicional-
mente suele ser ocupada por la esposa del alcalde —cuando eran fun-
damentalmente hombres los alcaldes— y llama la atención que, pese a 
que se analizaron los municipios gobernados por mujeres alcaldesas, 
ellas también nombran para las tareas de asistencialismo y ayuda social 
a mujeres, reproduciendo esquemas patriarcales en donde mujeres son 
las encargadas de llevar a cabo labores de cuidados. 

Respecto de la integración total de los gabinetes de estos 51 ayun-
tamientos gobernados por mujeres, la información se obtuvo a partir 
de la recopilación de datos antes mencionada y es solo una referencia 
que permite dar cuenta de la proporción en los sexos de a quienes se 
seleccionó para el desempeño de tareas directivas en los gobiernos loca-
les, dado que los datos obtenidos no están estandarizados; pues mien-
tras los obtenidos de los planes municipales de desarrollo muestran a 
los gabinetes al momento de iniciar los períodos de gobierno locales, 
la información de transparencia —sobre todo la del Sistema Nacional 
de Transparencia— muestra solo los directorios del último trimestre. 
Además de ello, es claro que ha habido algunos cambios en los equipos 
de trabajo de cada alcaldesa, a lo que hay que añadir que no todos los 
gobiernos locales transparentan sus gabinetes, además de que entre ellos 
hay grandes variaciones respecto del número de direcciones que confor-
man sus administraciones municipales.

Con todo y eso, es posible compartir los datos de la base construida 
ex profeso58 para esta investigación, en la que se tiene el registro de que 
en los 51 ayuntamientos analizados hay 655 directores de área y 259 
mujeres en igual nivel jerárquico; es decir, hay más del doble de hom-
bres en posiciones de mando y toma de decisiones que mujeres en los 
ayuntamientos gobernados por mujeres.

Ninguno de los 51 Ayuntamientos gobernados por mujeres cumple 
con el principio de paridad en sus gabinetes. 

Los que muestran un número menos desigual de mujeres en las di-
recciones municipales son: Acula, Amatitlán, Nanchital, Tamalín y Tlal-
chichilco, es decir, ayuntamientos muy pequeños son los que más se 
acercan a cumplir con la paridad; mientras que los municipios que tie-
nen una mayor desproporción en el sexo de quienes están al frente de las 

los que encabezaban el DIF pero fueron asesinados, por lo que fueron sustituidos por 
mujeres.

58 Ver Anexo 6.
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direcciones de área son: Actopan, Alvarado, Manlio Fabio Altamirano, 
Paso del Macho, Sayula de Alemán, Tecolutla, Veracruz y Minatitlán, 
que es el que tiene una desproporción mayor, con una diferencia de 17 
hombres más del número de mujeres en su gabinete, siendo que cuando 
más grande es el ayuntamiento que una alcaldesa gobierna, menos 
mujeres incluye.

Esto quiere decir que las mujeres no gobiernan haciendo equipo con 
otras mujeres y ello —en la construcción simbólica del poder y en la 
construcción de la representación del liderazgo político de las mujeres 
con su ciudadanía—, es muy significativo.

8.3 Los institutos municipales de las mujeres

Un área de fundamental relevancia en toda institución gubernamen-
tal es la que atiende de manera específica a las mujeres, política pú-
blica que responde a los compromisos internacionales suscritos por 
todas las naciones adherentes a la Organización de las Naciones Uni-
das, a través de las cuatro conferencias mundiales que desde 1975 
fueron celebradas para analizar en ellas la agenda de las mujeres, 
derivando en acuerdos y plataformas de acción específicas. Es en la 
Cuarta Conferencia efectuada en Beijing en 1995 (Carmona, 2015), 
que se estableció la necesidad de aumentar el número de mujeres 
con la finalidad de lograr una representación paritaria en todos los 
niveles de gobierno para disminuir la desigualdad como el factor que 
propicia la discriminación y la violencia y que amplía las brechas que 
impiden el desarrollo igualitario de las mujeres.59 

59 Los acuerdos y compromisos en los que se ha abordado internacionalmente este tema, 
son, respecto de los derechos políticos igualitarios y la no Discriminación de las mu-
jeres: la Convención Interamericana sobre concesión de derechos civiles a la mujeres 
de la Novena Conferencia Internacional Americana de la OEA en 1948, la Convención 
sobre Derechos Políticos de la Mujer de la Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas de 1953, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas 
de discriminación contra las Mujeres CEDAW de 1979, la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Belem do Pará de 1994 
y el Plan de Acción de Miami de la Primera Cumbre de las Américas de la OEA en 1994. 
Sobre el impulso a la paridad, además de la Plataforma de Acción de Beijing de la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas de 1995 ya referida, está 
el Plan de Acción de Québec de la Tercera Cumbre de las Américas de la OEA en 2001, 
la Carta Democrática Interamericana del Vigésimo octavo período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General de la OEA del 2001, el Consenso de Quito de la X Con-



Alcaldesas Veracruzanas100

Para dar cumplimiento a los acuerdos, México aprueba la crea-
ción del Instituto Nacional de las Mujeres INMUJERES en 2001 y, 
a partir de ello, el estado mexicano fue introduciendo los instru-
mentos legales específicos y las instituciones necesarias para poder 
ejecutar la transversalización de la perspectiva de género en la admi-
nistración pública. 

Por lo que respecta al estado de Veracruz, en 2007 se crea el Insti-
tuto Veracruzano de las Mujeres IVM y, a partir de entonces, ha sido 
paulatino el proceso de armonización legislativa y fortalecimiento 
institucional necesarios para lograr que la política pública de igual-
dad para las mujeres esté presente en toda la entidad veracruzana. En 
tal sentido, se crean los Institutos Municipales de las Mujeres IMM, 
que son:

[E]l órgano rector en materia de igualdad y no discriminación en 
contra de las mujeres en el ámbito municipal; el cual se creará como 
un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública 
Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual de-
berá contar con autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento 
de sus objetivos (LOML, Artículo 81Bis, párrafo 1, p. 55).

Para el período de gobiernos locales analizados —2022 a 2025—, la 
totalidad de municipios gobernados por mujeres alcaldesas cuentan 
con una instancia municipal de las mujeres propia, aunque solo 29 
de ellos cumplen con el requisito que la ley señala de ser descentrali-
zados de la administración pública, lo que implica contar con patri-

ferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe de la CEPAL de 2007, 
y la Declaración de Puerto España de la Quinta Cumbre de las Américas de la OEA en 
2009, El Consenso de Brasilia de la XI Conferencia Regional sobre la Mujer de América 
Latina y el Caribe de la CEPAL en 2010, la Declaración de Asunción de la XXI Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de la SEGIB en 2011, el Consenso de 
Santo Domingo de la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el 
Caribe de la CEPAL en 2012, Transformar nuestro Mundo: la Agenda 203º para el De-
sarrollo Sostenible de 2015, la Estrategia de Montevideo de la XIII Conferencia Regional 
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe de la CEPAL en 2016, el Compromiso de 
Lina de la octava Cumbre de las Américas de la OEA en 2018, la Declaración de Santo 
Domingo de 2019, el Compromiso de Santiago de la XIV Conferencia Regional sobre la 
Mujer de América Latina y el Caribe de la CEPAL en 2020, la Declaración de Andorra 
de la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de la SEGIB en 
2021, y las Conclusiones convenidas del 65° período de sesiones de la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas en 2021 (IATF, 2022).
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monio y presupuesto propios, mientras que los 22 restantes siguen 
estando centralizados a la administración municipal.60

En la práctica, los institutos municipales de las mujeres suelen 
enfrentarse a dos problemáticas comunes: la primera es la falta de 
formación en género de parte de quien está al frente de estas áreas y 
cuya responsabilidad fue asignada por la o el munícipe, quién al des-
conocer la importancia de que su titular cuente con una formación 
específica y de que tenga la sensibilidad necesaria, suele designar a 
mujeres con las que responden a compromisos políticos y no a per-
sonas que puedan significar un impulso verdadero a la estratégica 
función que habrán de llevar a cabo.

Solo como dato referencial de lo antes señalado, de las 51 mujeres 
que encabezan los institutos municipales en ayuntamientos gober-
nados por alcaldesas en el actual período, 22 de ellas no son profe-
sionistas, y de las 29 que sí lo son, algunas tienen profesiones que 
están poco vinculadas con la tarea pública para la que esas funciona-
rias servirán, como comercio internacional, turismo, ingeniería, quí-
mica y contaduría pública. Seis de todas ellas cuentan con estudios 
de maestría. Y aun cuando la profesión no es un requisito contenido 
en la ley para ocupar estos espacios —ello se establece en los regla-
mentos internos de cada instituto—, el dato da cuenta del perfil de 
las directoras, de las que sería indispensable conocer su formación y 
experiencia específica en la materia, información con la que lamen-
tablemente no se cuenta.

La segunda problemática a la que se enfrentan los institutos mu-
nicipales de las mujeres es a la falta de recursos, situación que pa-
decen tanto las que están en institutos centralizados como las de los 
descentralizados, que implican mayores necesidades financieras por 
la autonomía de la dependencia.

De acuerdo con el trabajo periodístico realizado por Fabiola Gon-
zález, quién fundamenta su investigación en información obtenida 
mediante solicitudes de información vía transparencia, de los 212 
Ayuntamientos que hay en la entidad “solo 57 cuentan con presu-
puesto para operar durante el ejercicio fiscal 2022, por lo que 155 
Ayuntamientos presumiblemente incumplen con lo establecido en la 
Ley Orgánica del Municipio Libre”  (Diario de Xalapa, 2022).

60 Con base en datos del IVM actualizados a abril de 2023.



Alcaldesas Veracruzanas102

La misma fuente señala que, de los ayuntamientos que destinaron 
mayores presupuestos, se ha seleccionado aquellos gobernados por mu-
jeres, entre los que destacan: Veracruz, Minatitlán, Vega de Alatorre y 
San Andrés Tuxtla. La nota periodística destaca el caso del Ayuntamien-
to de Veracruz, que destinó 10 millones 671 mil 449.35 pesos para el 
ejercicio de 2022, lo que incrementó un 20.2% el presupuesto asignado 
a este rubro en el año inmediato anterior.

Esta es una situación que condiciona el trabajo que se hace en 
los institutos municipales, que por esta razón se ven limitados para 
atender las necesidades de las que les corresponde ocuparse y les 
impide desarrollar acciones para atender —entre otros temas— el 
principal problema público que se vive en la entidad: la violencia.

A este respecto, de los 51 municipios gobernados por mujeres. Las 
Choapas, Minatitlán y Veracruz entran en la declaratoria de Alerta 
de Violencia de Género por Feminicidio AVGM declarada en 201661, 
así como también lo son Astacinga, Mixtla de Altamirano, Santiago 
Sochiapa, Texcatepec, Texhuacán y Xoxocotla, municipios indígenas 
gobernados por una mujer, recordando que la Alerta se declaró para 
11 municipios y para todos los de población indígena.

Al respecto, el Observatorio Universitario de Violencias contra 
las Mujeres de la Universidad Veracruzana OUVM-UV registra las 
distintas violencias cometidas, siendo que en lo que va del perío-
do de gobierno de las mujeres presidentas municipales en estos 51 
Ayuntamientos, la incidencia registrada es la que se muestra en la 
Tabla 13:

Tabla 13: Violencias contra las mujeres, feminicidios 
y desapariciones de mujeres de enero de 2022 al mes de marzo de 2023

MUNICIPIO FEMINICIDIOS DESAPARICIONES VIOLENCIAS

Acayucan 4 12 113
Actopan 0 3 3

Álamo Temapache 2 7 0
Alvarado 0 7 0
Amatlán 2 2 0

61 Ver Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres Estado de 
Veracruz. 
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Calcahualco 1 0 0
Colipa 0 0 1

Ixhuatlán del Café 1 2 2
Landero y Coss 0 1 0

La Perla 0 3 0
Las Choapas 1 0 23

Mariano Escobedo 0 2 0
Minatitlán 2 8 14
Nanchital 1 5 2
Omealca 1 2 0
Otatitlán 1 0 1

Paso del Macho 0 3 0
San Andrés Tuxtla 2 9 13

Santiago Tuxtla 1 0 0
Santiago Sochiapa 0 0 0
Sayula de Alemán 0 3 5

Soledad de Doblado 0 0 1
Tantima 0 1 0

Tamiahua 0 1 0
Tampico Alto 0 1 0

Tlalnehuayocan 1 2 0
Tecolutla 1 2 4
Tenampa 0 1 0
Totutla 0 0 0

Tres Valles 0 1 1
Vega de Alatorre 9 2 0

Veracruz 7 145 76
Villa Aldama 0 3 0

Fuente: Elaboración propia con datos del OUVM-UV 2023

La misma fuente registra que en el período de enero de 2022 a marzo de 
2023, la cifra total de feminicidios cometidos en toda la entidad vera-
cruzana es de 87, por lo que los 37 cometidos en municipios gobernados 
por mujeres representan un 42.52% de ese total; mientras que, de las 
503 violencias en contra de las mujeres cometidas en el estado, en los 
municipios gobernados por mujeres ha habido 228, lo cual representa 
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un 45.32%. De los delitos cometidos en contra de las mujeres, el que 
tiene una mayor incidencia numérica es el de las desapariciones, que en 
los 212 municipios es de 905, ante lo que las 259 desapariciones en los 
municipios encabezados por alcaldesas representan un 28.61%.

Ello muestra la alta incidencia de violencias cometidas en contra 
de las mujeres y da cuenta de que en los municipios gobernados por 
alcaldesas se tiene una representación significativa en este diagnóstico 
lamentable. 
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9

¿QUÉ MUNICIPIOS SON LOS QUE GOBIERNAN 
LAS MUJERES EN VERACRUZ?

Es fundamental saber qué municipios son los que gobiernan las 51 
mujeres que resultaron electas como alcaldesas en el proceso electoral 
2020-2021 y extraordinario 2022 y en dónde están situados en la amplia 
geografía de la entidad veracruzana, para lo que se muestra el Mapa 1.

Mapa 1: Mapa de los municipios que son gobernados por mujeres en el 
período 2022 a 2025 en Veracruz

Fuente: OPLEV, 2022
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En este mapa es posible identificar visualmente la ubicación de los 51 
municipios que son gobernados por presidentas municipales electas 
para el período 2022 a 2025.62

Un primer análisis permite situar que 10 municipios pertenecen a la 
zona norte, 28 a la zona centro y 13 a la parte sur del estado.

Si se utiliza la clasificación por regiones, es posible situarlos de la 
siguiente manera: a la huasteca alta pertenecen Pueblo Viejo y Tam-
pico Alto; son parte de la huasteca baja Tantima, Tamalín Tamiahua, 
Álamo Temapache, Texcatepec y Tlalchichilco; a la Totonaca pertenece 
Tecolutla; conforman la de Nautla, Vega de Alatorre y Colipa; la región 
capital está integrada por Landero y Coss, Tlalnehuayocan, Villa Alda-
ma y Actopan; la Sotavento se integra por Veracruz, Manlio Fabio Al-
tamirano, Paso del Macho y Soledad de Doblado; la del Papaloapan la 
constituyen Alvarado, Acula, Amatitlán, Tres Valles y Chacaltianguis; 
la de las montañas está integrada por Calcahualco, La Perla, Mariano 
Escobedo, Ixhuatlán del Café, Tezonapa, Tatatila, Totutla, Sochiapa, Te-
nampa, Huiloapan de Cuauhtémoc, Xoxocotla, Astacinga y Texhuacán; 
la de los Tuxtlas la integran San Andrés Tuxtla y Santiago Tuxtla; y la 
Olmeca que está integrada por Santiago Sochiapa, Acayucan, Sayula de 
Alemán, Nanchital, Minatitlán y Las Choapas.

Esta geolocalización permite —además de situar a los municipios go-
bernados por mujeres alcaldesas electas— observar el tipo de ciudades 
que ellas gobiernan.

De acuerdo con el investigador Rafael Vela (2015), el Estado de Ve-
racruz cuenta con 8 ciudades medias y 15 consideradas intermedias, 
clasificación realizada de acuerdo con el crecimiento poblacional y el 
desarrollo económico que la ciudad registra. Esta clasificación permite 
identificar cuáles de las 51 ciudades en donde hay presidentas munici-
pales electas, corresponden a estas distinciones, siendo que en el rubro 
de ciudades medias se ubica solamente a Veracruz y a Minatitlán; mien-
tras que como ciudades intermedias se considera a San Andrés Tuxtla, 
Acayucan y Las Choapas. Es decir, 3.92% de las ciudades gobernadas 
por mujeres en el estado de Veracruz son ciudades medias y 5.88% son 
ciudades intermedias, mientras que el 90.2% de las ciudades que las mu-

62 El mapa original del OPLEV publicado en redes sociales contenía un error. Marcaba 
como municipio en donde gobierna una mujer a Soledad Atzompa. El mapa que aquí es 
mostrado tiene ya efectuada la corrección correspondiente en el que se indica a Soledad 
de Doblado como el dato corregido de la fuente original.
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jeres gobiernan en Veracruz son considerados municipios pobres, con 
distintos grados de marginalidad, mismos que se refieren en la Tabla 14.

Tabla 14: Índice de marginalidad de los 46 municipios restantes 
gobernados por mujeres para el período 2022 a 2025

NOMBRE DEL 
MUNICIPIO

ÍNDICE DE 
MARGINA-
CIÓN, 2020

GRADO DE 
MARGINA-
CIÓN, 2020

ÍNDICE DE 
MARGINA-
CIÓN NOR-

MALIZADO, 
2020

LUGAR QUE 
OCUPA EN EL 

CONTEXTO 
NACIONAL

Actopan 54.986 Bajo 0.86  1 385

Acula 51.815 Alto 0.81 611
Álamo Temapache 53.475 Medio 0.84  1 005
Alvarado 57.56 Muy bajo 0.9  2 061

Amatitlán 53.208 Medio 0.83 935

Astacinga 49.17 Alto 0.77 253
Calcahualco 50.298 Alto 0.79 384
Chacaltianguis 53.854 Medio 0.84  1 104
Colipa 51.452 Alto 0.81 542
Huiloapan de Cuauhtémoc 55.619 Bajo 0.87  1 554
Ixhuatlán del Café 53.304 Medio 0.83 959
La Perla 48.784 Alto 0.76 212
Landero y Coss 54.553 Medio 0.85  1 271
Manlio Fabio Altamirano 55.401 Bajo 0.87  1 496
Mariano Escobedo 54.771 Bajo 0.86  1 331
Mixtla de Altamirano 40.9 Muy alto 0.64 20
Nanchital de Lázaro Cár-
denas del Río 58.709 Muy bajo 0.92  2 282

Naranjal 52.202 Alto 0.82 696
Omealca 52.824 Medio 0.83 829
Otatitlán 55.547 Bajo 0.87  1 536
Paso del Macho 53.792 Medio 0.84  1 085
Pueblo Viejo 56.007 Bajo 0.88  1 661
Santiago Sochiapan 49.917 Alto 0.78 341
Santiago Tuxtla 52.719 Medio 0.83 809
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Sayula de Alemán 52.789 Medio 0.83 823
Sochiapa 53.63 Medio 0.84  1 037
Soledad de Doblado 55.251 Bajo 0.87  1 454
Tamalín 53.169 Medio 0.83 920
Tamiahua 50.701 Alto 0.79 432
Tampico Alto 51.737 Alto 0.81 600
Tantima 52.113 Alto 0.82 675
Tatatila 51.549 Alto 0.81 562
Tecolutla 52.336 Alto 0.82 730
Tenampa 50.276 Alto 0.79 381
Texcatepec 46.297 Muy alto 0.72 86
Texhuacán 50.019 Alto 0.78 352
Tezonapa 48.636 Muy alto 0.76 191
Tlachichilco 48.112 Muy alto 0.75 158
Tlalixcoyan 54.041 Medio 0.85  1 142
Tlalnehuayocan 55.502 Bajo 0.87  1 522
Totutla 52.964 Medio 0.83 870
Tres Valles 53.922 Medio 0.84  1 122
Tuxtilla 53.423 Medio 0.84 989
Vega de Alatorre 55.869 Bajo 0.87  1 622
Villa Aldama 53.074 Medio 0.83 899
Xoxocotla 48.156 Muy alto 0.75 161

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población CONAPO con base en el INEGI, Censo de 
Población y Vivienda 2020

Es decir, de los municipios gobernados por mujeres, 9 tienen un nivel 
muy bajo de marginación y 1 muy bajo. De los restantes, 16 tienen un 
nivel medio, 14 tienen un nivel alto y 6 son de muy alta marginación. 
36 de 51 municipios gobernados por mujeres presentan un índice de 
marginación, lo que equivale al 70.58% del total. 

Dentro de los indicadores considerados para medir el índice de 
marginalidad, se encuentran los relativos a la educación. Al respecto, el 
INEGI (2020) registra que de los municipios gobernados por mujeres, 
Astacinga, Calcahualco, La Perla, Texcatepec, Texhuacán, Tlalchichilco, 
Xoxocotla y Mixtla de Altamirano son los municipios que presentan 
más del 20% de su población mayor a 15 años analfabeta; mientras que 
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los municipios que tienen el mayor porcentaje de población mayor a 15 
años sin educación básica son Actopan, Acula, Amatitlán, Astacinga, 
Calcahualco, Chacaltianguis, Colipa, Ixhuatlán del Café, La Perla, Lan-
dero y Coss, Manlio Fabio Altamirano, Mixtla de Altamirano, Omealca, 
Paso del Macho, Santiago Sochiapan, Santiago Tuxtla, Sayula de Ale-
mán, Sochiapa, Soledad de Doblado, Tamiahua, Tampico Alto, Tanti-
ma, Tatatila, Tenampa, Texcatepec, Texhuacán, Tezonapa, Tlalchichil-
co, Tlalixcoyan, Totutla, Villa Aldama y Xoxocotla. En ambos rubros, 
Mixtla de Altamirano está a la cabeza, pues su nivel de analfabetismo en 
población mayor a 15 años es de 41.40%, mientras que el porcentaje de 
población mayor a 15 años sin educación básica es de 77.86%.

Para ahondar más en las características de la población que reside en 
los municipios que son gobernados por mujeres, se muestra a continua-
ción la Tabla 15 que contiene características demográficas básicas.

Tabla 15: Población total y por sexo que reside en los municipios que 
gobiernan las alcaldesas

MUNICIPIO POBLACIÓN 
TOTAL MUJERES HOMBRES

1.- Acayucan 111,416 59,795 54,621
2.- Actopan 61,002 31,925 29,077
3.- Acula 5,253 2,583 2,670
4.- Álamo Temapache 107,270 54,522 52,748
5.- Alvarado 57,035 29,097 27,938
6.- Amatitlán 7,866 4,018 3,848
7.- Astacinga 6,909 3,708 3,201
8.- Calcahualco 13,701 6,939 6,762
9.- Chacaltianguis 11,461 5,887 5,574
10.- Colipa 5,743 2,899 2,844
11.- Huiloapan de Cuauhtémoc 7,293 3,836 3,457
12.- Ixhuatlán del Café 23,132 11,672 11,460
13.- La Perla 25,258 14,541 13,717
14.- Landero y Coss 1,543 787 756
15.- Las Choapas 81,080 41,731 39,349
16.- Manlio Fabio Altamirano 23,918 12,181 11,737
17.- Mariano Escobedo 38,670 20,150 18,520
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18.- Minatitlán 144,776 75,987 68,789
19.- Mixtla de Altamirano 12,125 6,143 5,982
20.- Nanchital 29,209 15,322 13,887
21.- Naranjal 4,614 2,382 2,232
22.- Omealca 23,773 12,353 11,420
23.- Otatitlán 5,651 2,912 2,739
24.- Paso del Macho 31,894 16,277 15,617
25.- Pueblo Viejo 57,909 29,153 28,756
26.- San Andrés Tuxtla 162,428 85,442 76,986
27.- Santiago Sochiapa 13,062 6,747 6,315
28.- Santiago Tuxtla 57,085 29,981 27,104
29.- Sayula de Alemán 32,400 16,771 15,629
30.- Sochiapa 3,925 1,969 1,956
31.- Soledad de Doblado 28,130 14,258 13,872
32.- Tamalín 11,631 5,810 5,821
33.- Tamiahua 21,902 10,910 10,992
34.- Tampico Alto 11,561 5,634 5,927
35.- Tantima 11,991 5,916 6,075
36.- Tatatila 6,041 2,950 3,091
37.- Tecolutla 24,551 12,449 12,102
38.- Tenampa 6,448 3,223 3,225
39.- Texcatepec 10,824 5,550 5,274
40.- Texhuacán 5,575 2,931 2,644
41.- Tezonapa 54,537 27,726 26,811
42.- Tlachichilco 10,900 5,593 5,307
43.- Tlalixcoyan 37,795 19,415 18,380
44.- Tlalnehuayocan 19,664 10,079 9,585
45.- Totutla 17,217 8,692 8,525
46.- Tres Valles 44,978 23,279 21,699
47.- Tuxtilla 2,258 1,144 1,114
48.- Vega de Alatorre 20,204 10,432 9,772
49.- Veracruz 607,209 319,545 287,664
50.- Villa Aldama 12,492 6,379 6,113
51.- Xoxocotla 21,074 2,929 2,961

Fuente: Elaboración propia con datos de Data México, 2023
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Es decir, las presidentas municipales electas en el estado de Veracruz 
gobiernan a 2,197,633 habitantes, que representan el 24.3% del total de 
la población de la entidad, que asciende a 8,062,579 habitantes.

La distribución por sexo de la población gobernada permite estable-
cer que la mayoría son mujeres, aunque en una diferencia porcentual no 
muy amplia, pues 51.24% son mujeres y 47.93% son hombres, margen 
que corresponde en proporción con el total de mujeres y hombres que 
habitan el estado que es de 51.98% de mujeres y 48.02% hombres. 

La población que reside en los municipios en donde las mujeres go-
biernan es mayoritariamente femenina, a excepción de Acula, Tamalín, 
Tamiahua, Tampico Alto, Tantima, Tatatila, Tecolutla y Xoxocotla, y su 
rango de edad es joven, oscilando el rango de edad entre los 5 y los 19 
años. Este es un factor muy importante, ya que debe ser considerado al 
momento de orientar las políticas públicas municipales, sabiendo ade-
más que su gestión de gobierno y su estilo de liderazgo están sembran-
do en tierra fértil, en un segmento de población que en un futuro muy 
próximo podrá ejercer su ciudadanía sabiendo cómo es que las mujeres 
gobiernan, porque en la suya ya habrán tenido un referente de ello.

Al momento de determinar la importancia de los municipios que las 
mujeres presidentas municipales gobiernan, hay que referirse no solo al 
tamaño de los mismos, porque hay otros factores que ejercen influencia 
en la relevancia estratégica de cada localidad, como son su historia, su 
geolocalización, su desarrollo económico, entre otros; sino que hay que 
ahondar en el monto presupuestal que les es asignado, pues es ello lo 
que determinará el impacto de su gestión en beneficio de la población y 
de sus respectivas ciudades.

Al respecto, vale la pena referir una cita de una de las pioneras en es-
tudios sobre mujeres gobernando municipios en México, quien en 1995 
señalaba que “parece que a las mujeres les corresponde 'naturalmente' lo 
marginal y menos importante” (Alejandra Massolo en Vázquez García, 
2010) aludiendo con ello a la variable común observada en los munici-
pios gobernados por mujeres: los que por lo general tienen poca pobla-
ción y escaso presupuesto.

Sobre el tamaño de la población, ya fue analizado que la mayor parte 
de los municipios gobernados por mujeres electas en el proceso ordi-
nario de 2021 y extraordinario de 2022 en Veracruz son considerados 
pequeños, con un promedio de 43,090 habitantes cada uno.
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Por lo que respecta a su presupuesto, se presenta la Gráfica 10 que 
permite visualizar la magnitud del diferencial en los montos asignados 
a cada uno de ellos.

Gráfica 10: Presupuesto asignado a los 51 municipios gobernados por 
mujeres para el ejercicio fiscal 2022

Fuente: Elaboración propia con datos del Presupuesto de Egresos 2022. Congreso del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave

El total del presupuesto asignado a los 51 municipios gobernados por 
mujeres alcaldesas electas para el ejercicio 2022 —año en el que ellas 
entraron en funciones— asciende a 7,071,596,442 pesos, lo que signi-
fica un 26.56% del total de los 26,616,538,430 pesos autorizados por el 
Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para los 212 
municipios de la entidad.

De todos ellos, Veracruz es al que le correspondió un mayor pre-
supuesto, equivalente a 1,705,117,754 pesos, lo que lo convierte en el 
municipio con el presupuesto más alto de todo el estado y que por sí 
solo representa el 24.11% del total del presupuesto asignado a los 51 
municipios gobernados por mujeres, es decir, la cuarta parte del mismo. 
El resto, está dividido entre los 50 municipios restantes.

De ellos, todos tuvieron para 2022 un presupuesto menor a los 500 
millones de pesos. Solo Minatitlán y San Andrés Tuxtla tuvieron más 
de 400 millones, Álamo y Las Choapas tuvieron más de 300 millones, 
Acayucan poco más de 250 millones; Tezonapa, Santiago Tuxtla, Nan-
chital, Pueblo Viejo, Alvarado, Tres Valles, Actopan, Sayula de Alemán, 
Tecolutla, Tlalixcoyan, Tamiahua y La Perla tuvieron más de 100 mi-
llones. Los 33 municipios restantes tuvieron menos de 100 millones de 
presupuesto anual asignado para el ejercicio de 2022. De todos ellos, 
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el que menos recursos obtuvo fue Tuxtilla con 19 millones 26 mil 702 
pesos, que es también el que menos recursos recibió de toda la entidad.63

Administrar la pobreza, esa fue en la mayor parte de los casos la tarea 
a desempeñar por parte de las presidentas municipales electas.

63 Para ver el total del presupuesto asignado en 2022 a cada uno de los 51 municipios go-
bernados por alcaldesas electas, ir al Anexo 7.





– 115 –

10

SOBRE LOS DISTRITOS LOCALES Y FEDERALES 
A LOS QUE PERTENECEN LOS MUNICIPIOS 

GOBERNADOS POR MUJERES

Al momento de ejercer el poder y administrar los recursos con que sus 
municipios cuentan y buscar dar solución a las problemáticas públicas 
específicas de sus ciudades, quienes encabezan las presidencias muni-
cipales deben trabajar de forma coordinada con autoridades del poder 
ejecutivo en los ámbitos estatal y federal e incluso con munícipes de 
otras ciudades, y también mantener una vinculación constante con sus 
representantes populares tanto en el congreso estatal como en el federal 
—ya sea en Cámara de Diputados como en el Senado—.

Esta interacción resulta fundamental, pues es en la Cámara de Di-
putados en donde se discute y aprueba el Presupuesto de Egresos de la 
Federación PEF y en el Congreso Local, en donde se aprueba el presu-
puesto anual a ejercer en la entidad y se fiscaliza el gasto ejercido por 
parte de las dependencias de la administración pública estatal, al igual 
que el de cada uno de los 212 municipios que hay en Veracruz. Pero, 
además, es con las y los representantes populares en ambas instancias de 
representación que las munícipes se apoyan para realizar las gestiones 
que les permitan atender las necesidades y problemáticas que les son 
canalizadas por parte de quienes habitan las ciudades que gobiernan.

En tal sentido y para conocer cómo está configurada la representa-
ción legislativa estatal y federal de cada uno de los distritos a los que 
pertenecen los municipios gobernados por las mujeres alcaldesas, es ne-
cesario primero revisar cómo es que se integraron ambas instancias de 
representación, a partir del proceso electoral que les dio lugar.

Por lo que respecta a la Cámara de Diputados, de los 20 distritos 
electorales de mayoría relativa que hay en la entidad veracruzana, como 
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resultado del proceso electoral 2020-2021 se eligió a 14 mujeres y seis 
hombres. Un análisis total de la postulación partidista de quienes ob-
tuvieron el triunfo permite identificar que 13 fueron propuesta de la 
coalición MORENA-PT-PVEM, cinco por MORENA individualmente 
y dos por la coalición integrada por el PRI-PAN-PRD; mientras que en 
un desglose por sexo se observa que 11 mujeres fueron postuladas por 
la coalición MORENA-PT-PVEM, 2 por MORENA y 1 por la coalición 
PRI-PAN-PRD, y de los hombres, 2 fueron postulados por la coalición 
de MORENA-PR-PVEM, 3 por MORENA y 1 por PRI-PAN-PRD. 

Es decir, los distritos electorales federales que hay en Veracruz fue-
ron ganados en su mayoría por mujeres en una proporción de 2 a 1 con 
respecto de los hombres y ellas fueron principalmente postuladas por la 
coalición encabezada por MORENA. 

Las legisladoras federales veracruzanas que obtuvieron su curul por 
el principio de mayoría relativa, son el 5.6% del total de las 250 mujeres 
que integran la LXV Legislatura que ha sido nombrada “Legislatura de 
la Paridad, la Inclusión y la Diversidad” y que es la primera en la historia 
que tiene paridad total en su integración. 

Al hacer un análisis de la distribución partidista de la mitad corres-
pondiente a las mujeres en la cámara baja con base en los datos del in-
forme estadístico de género (2023), se observa que 163 diputadas perte-
necen al G.L. de MORENA, 57 al del PAN, 35 al del PRI y 8 al del PRD, 
que representan más del 50% de sus bancadas respectivas; mientras que 
las 18 del PVEM, 16 del PT y 13 de MC son menos de la mitad de sus 
grupos legislativos.

Por lo que respecta a las legisladoras federales veracruzanas, hacien-
do un análisis de los datos de la votación del proceso de 2020-2021, se 
observa que el distrito de Minatitlán es el que obtuvo una mayor vota-
ción con 97,319 votos, que representan el 60.60% del total de la obteni-
da, mientras que el que menor votación recibió fue el de Martínez de la 
Torre con 61,205 votos, que representan el 35.95% del total de la vota-
ción obtenida. Destaca el hecho de que en ambos distritos las ganadoras 
son mujeres.

Las mujeres que resultaron ganadoras representan el 70.47% del 
1,674,263 votos totales recibidos en los 20 distritos de mayoría relativa 
que hay en la entidad, aunque solo en tres de ellos obtuvieron una vota-
ción superior al 50% de los votos totales.

De quienes fueron electas mediante voto directo para integrar la 
Cámara Alta mediante acciones afirmativas, dos mujeres representan 
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Distritos indígenas y una más lo hace representando un distrito afrodes-
cendiente, mientras que una mujer de las que fueron electas es parte de 
la acción afirmativa para personas con discapacidad.

La representación del estado en la LXV Legislatura federal se com-
plementa con la presencia de 12 personas en las diputaciones plurino-
minales, cinco mujeres y siete hombres, cinco de MORENA, tres del 
PAN, una del PRI, uno del Partido Verde, uno de Movimiento Ciudada-
no y uno del PRD.

De todos los grupos parlamentarios representados en la LXV Legis-
latura federal, MORENA, PAN, PVEM y PT tienen más mujeres electas 
por el principio de mayoría relativa que de representación proporcional; 
mientras que PRI y MC tuvieron más mujeres plurinominales que de 
mayoría. El PRD tuvo el mismo número de mujeres en su bancada por 
ambos principios de elección, todo ello con base en el análisis estadísti-
co de género de la cámara de Diputados (2023).64

Por lo que respecta al Congreso local, está conformado por 30 dipu-
taciones de mayoría relativa y 20 de representación proporcional, que 
dan por resultado las 50 curules que conforman el legislativo veracruza-
no y está integrado por 25 mujeres, 24 hombres y 1 persona no binaria, 
lo que hace a esta la segunda legislatura local paritaria en la historia del 
Congreso del Estado de Veracruz.

De las diputaciones ganadas mediante el voto popular, el análisis 
por sexo de su conformación permite identificar que hay 18 hombres 
y 12 mujeres, todas ellas fueron postuladas por la coalición MORE-
NA-PT-PVEM; mientras que en el análisis por partidos de quienes ga-
naron su curul por mayoría relativa, muestra que 25 personas son de la 
coalición MORENA-PT-PVEM65, uno es del PT y cuatro postuladas por 
la coalición PRI-PAN-PRD, dos de las cuales se separaron de la bancada 
y se declararon independientes.

En cuanto a las 20 posiciones de representación proporcional, hay 
6 hombres, 1 persona no binaria y 13 mujeres. El desglose por sexo y 

64 La proporción de mujeres diputadas federales por partido de cada uno de los dos prin-
cipios de elección es: MORENA, 66 de mayoría y 37 de representación; PAN, 35 de 
mayoría y 22 de representación; PRI, 15 de mayoría y 20 de representación; PVEM, 11 
de mayoría y 7 de representación; PT, 13 de mayoría y 3 de representación; MC, 4 de 
mayoría y 9 de representación; y PRD, 4 de mayoría y 4 de representación (Estadísticos 
de género, 2023).

65 Dos mujeres de estas 25 arribaron postuladas por el PRD pero en la Primera Sesión de 
la actual Legislatura renunciaron al partido y se integraron a la coalición.



Alcaldesas Veracruzanas118

por partido de las diputaciones plurinominales muestra que MORENA 
tiene cuatro mujeres, un hombre y una persona no binaria; el PAN tie-
ne tres mujeres y dos hombres; el PRI tiene dos mujeres y un hombre; 
el PVEM y MC tienen dos mujeres cada uno; y finalmente Fuerza por 
México y el PT tienen un hombre cada uno.

Por su parte, el análisis de los resultados de la votación muestra que, 
de los 30 distritos, Pánuco fue en el que se obtuvieron más votos en 
favor del ganador, que con 71,032 votos obtuvo el triunfo con 52.17%, 
mientras que en Misantla el ganador obtuvo el triunfo con 28,921 votos, 
que fue la menor votación total, equivalente a solo el 20.81%. Por lo que 
respecta a la votación más alta y más baja en favor de las mujeres que 
obtuvieron el triunfo en sus respectivos distritos, el mayor corresponde 
a Coatzacoalcos I con 60,372 votos, que le significan el 59.58% de la vo-
tación total obtenida; mientras que el menor es para Cosoleacaque con 
55,837 votos, que equivalen al 41.83% de la votación.

Las 12 mujeres electas como diputadas locales por mayoría relativa 
obtuvieron 1,611,629 votos, que representan el 41.52% y solo en cinco 
distritos ellas obtuvieron una votación superior al 50%, mientras que en 
los siete restantes la votación que les dio el triunfo fueron menores a ese 
porcentaje.

Entre las y los diputados locales electos mediante el voto directo, solo 
uno de ellos representa a un distrito considerado con la acción afirmati-
va indígena; y, entre quienes ejercen esta representación por la vía plu-
rinominal, hay una persona legisladora no binaria y dos diputadas que 
son parte de la acción afirmativa joven.

En ambas Legislaturas —la federal y la local— la paridad en la in-
tegración fue alcanzada mediante la interpretación de las autoridades 
electorales para la asignación de las posiciones plurinominales que, 
dada la votación directa recibida en favor de mujeres, hizo necesario 
generar la compensación mediante este criterio, en apego al principio 
Constitucional.

La representación política que se ejerce se enriquece con la interac-
ción entre quienes son parte territorialmente de la demarcación y entre 
quienes comparten intereses políticos y siglas partidistas. 

Entre la configuración alcanzada en la representación legislativa dis-
trital tanto federal como local y los municipios encabezados por muje-
res, hay un caso en el que en las tres instancias hay mujeres legislando y 
gobernando. Se trata del Distrito de Tantoyuca, que tiene como Dipu-
tada Federal a Mary Carmen Pinete, teniendo como representante en 
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el Congreso local por el Distrito de Álamo a Elizabeth Cervantes De la 
Cruz y como alcaldesas a Amalia Sánchez Alonso por Texcaltepec y a 
Nancy Rueda Hernández por Tlalchichilco. Ahí las cuatro mujeres son 
abanderadas por la coalición MORENA-PT-PVEM. 

En ese caso específico, la votación obtenida por quienes ocupan la 
Diputación Federal, la Diputación Local y los dos municipios que abar-
can esos distritos no es superior al 50%66, por lo que al momento de 
emitir su sufragio no resulta un factor significativo para la ciudadanía 
que las candidatas a los distritos a los que pertenecen los municipios 
sean mujeres.

Solo como dato referencial, hay tres casos en los que el distrito fe-
deral, el distrito local y todos los ayuntamientos que los integran es-
tán encabezados por puros hombres, que son el de Papantla, Xalapa y 
Coatzacoalcos (en Pánuco hay Diputado federal y local hombre, pero 
los alcaldes son mixtos). 

Por su parte, hay dos casos en los que son mujeres las diputadas fede-
rales y locales, pero quienes están al frente de los municipios que estos 
abarcan son puros hombres: Poza Rica y Papantla. 

Otro tipo de conformación tiene lugar en Orizaba, Tuxpan, Xala-
pa, Huatusco, Zongolica, Minatitlán y San Andrés Tuxtla, en donde la 
Diputación Federal está en manos de una mujer, pero las diputaciones 
locales que ese distrito abarca las ocupan hombres y las presidencias 
municipales que los integran son mixtos. 

Existe un caso en el cual el distrito federal está encabezado por una 
mujer, el diputado local es hombre y los ayuntamientos que lo confor-
man son puros hombres: Martínez de la Torre; mientras que en Coso-
leacaque tiene lugar el caso contrario: el diputado federal es hombre, la 
diputada local es mujer, pero los alcaldes son puros hombres. 

Por su parte, en los distritos federales de Coatepec y Cosamaloapan, 
el distrito federal y el local los encabeza un hombre y los ayuntamientos 
son mixtos. 

Finalmente, está el caso del Distrito Federal de Veracruz encabezado 
por una mujer, con hombre como diputado local, pero con alcaldesa 
mujer.

66 En el Distrito Federal de Tantoyuca fue de 43.7%, en el Distrito Local de Álamo de 
44.65%, en los municipios de Texcaltepec de 28.21% y en Tlalchichilco de 38.69%.
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Como puede observarse, no hay correlación entre el sexo de quienes 
encabezan los distritos tanto federal como locales con la integración por 
sexo de las y los munícipes.

Un elemento final del análisis que el cruzamiento de datos de las vo-
taciones obtenidas por las candidaturas a diputaciones federales y lo-
cales generó, es que mientras las mujeres que resultaron electas como 
presidentas municipales para el período 2022 a 2025 en Veracruz al-
canzaron el 39.49% del total de la votación, la elección en favor de las 
Diputadas Federales fue de 70.47%, y en los distritos electorales locales 
las mujeres obtuvieron un 41.52%.

Esto corrobora que es en el ámbito local en donde la ciudadanía vota 
menos en favor de las mujeres para otorgarles el triunfo electoral —ya 
sea como legisladoras o como presidentas municipales—.
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SOBRE LA PARIDAD EN LOS PODERES 
PÚBLICOS ESTATALES

El estudio del que deriva este texto centra su atención en el análisis de 
la paridad a partir de la elección a presidencias municipales en el pro-
ceso electoral ordinario 2020-2021 y extraordinario 2022, misma que 
—como ha sido referido— no se cumple para el caso de las alcaldías, 
pero sí para la integración de los cabildos.

Pero, la paridad no se alcanzará como meta en lo local si aislamos a la 
representación pública de ese ámbito, de la que existe en los tres poderes 
del resto de la composición federal del país. Por ello, es importante ob-
servar cómo es que se ha avanzado en esta materia en los otros poderes 
públicos.

Si bien este principio fue incorporado en México en 2014 para los 
cargos de elección popular, es a partir de 2019 que se aprobaron las 
reformas denominadas de Paridad en Todo, en las que se establece la 
obligatoriedad de que todos los cargos públicos de elección o de desig-
nación cumplan con ello, lo cual modifica el paradigma paritario, brin-
dándole un mayor alcance para modificar la composición efectiva de los 
órganos públicos en la búsqueda por alcanzar la igualdad entre mujeres 
y hombres, en la conformación de los poderes y órganos de representa-
ción pública.67

De tal manera que, desde 2019, los tres Poderes, organismos autó-
nomos y gabinetes de los tres niveles de gobierno deben estar integra-

67 Al respecto, el párrafo 2 del artículo 41 de la CPEUM señala que: “La ley determinará 
las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de 
género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del 
Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En la integración 
de los organismos autónomos se observará el mismo principio”.
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dos atendiendo al principio de paridad, lo que en el caso del ejecutivo 
federal muestra el siguiente avance en el sexenio iniciado en 2018, para 
lo cual se toma como referencia el sistema de indicadores de género del 
INMUJERES.

Tabla 16: Secretarias y Secretarios de Estado de 2018 a 2023

AÑO

PERSONAS 
TOTALES QUE 

CONFORMAN EL 
GABINETE

HOMBRES EN EL 
GABINETE

MUJERES EN EL 
GABINETE

2018 18 15 3
2019 19 12 7
2020 19 11 8
2021 19 11 8
2022 19 11 8
2023 19 10 9

Fuente: SIG INMUJERES, 2024

Siendo que en 2018 —año de inicio del sexenio presidencial actual— 
aún no era vigente la reforma Paridad en Todo, podría decirse que del 
período de 2019 a 2023, el promedio de mujeres en el gabinete federal es 
de 8, lo que equivale al 42.10% del total de las personas que lo integran, 
cifra que es significativamente superior a la registrada en sexenios ante-
riores, respecto de lo cual se toma como referencia a la Base de datos de 
mujeres en cargos públicos de la Comisión de Igualdad y No Discrimi-
nación del INE (2024), en donde se registra que en el período de 1988 a 
2018 hubo 23 mujeres ocupando una cartera dentro del Gabinete Fede-
ral de un total de 202 personas en dichas posiciones, lo que pone de ma-
nifiesto que en 20 años hubo 11.38% de mujeres en el gabinete federal 
y, aun cuando este período registrado recupera la información solo de 
las últimas dos décadas y no de todos los gabinetes de los sexenios ante-
riores, se puede observar la escasa presencia de mujeres en los equipos 
que acompañaron la gestión de estos cuatro presidentes de la República.

Esta presencia paritaria de mujeres al frente de secretarías de estado, 
del gabinete federal fue una promesa de campaña del titular del ejecuti-
vo mexicano, situación que rompe techos de cristal tanto por el número 
total de secretarias de despacho, como por la presencia de mujeres en 
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dos secretarías que por primera vez tuvieron a mujeres al frente: gober-
nación y economía. Respecto de esta última, hay que referir el estudio 
sobre el liderazgo de las mujeres en el gobierno federal que realiza el 
Instituto Mexicano de Competitividad IMCO, en donde señala que es 
en esa dependencia y en la de cultura donde hubo un importante in-
cremento de mujeres en puestos superiores, aunque la que más creció 
en puestos de liderazgo fue la secretaría de salud, encabezada por un 
hombre (García, 2023), lo que constata la misma realidad observada en 
otros niveles de gobierno, donde la incorporación de mujeres al frente 
de dependencias o poderes no significa un crecimiento en el liderazgo 
de más mujeres en otras posiciones. 

En todo caso, es importante hacer notar que la paridad en los ga-
binetes federales se presenta en 13 países del mundo, siendo estos Al-
bania con 66.7%, Finlandia con 64.3%, España con 63.6%, Nicaragua 
con 62.5%, Liechtenstein con 60%, Chile con 58.3%, Bélgica con 57.1%, 
Mozambique con 55% y con 50% se encuentran Andorra, Colombia, 
Alemania, Países Bajos y Noruega. México es el sexto país en América 
Latina con mayor número de mujeres en su gabinete y el séptimo de 
todo el continente.

Para el caso del gobierno del estado de Veracruz, la presencia de mu-
jeres en el gabinete del poder ejecutivo en el sexenio vigente es la que se 
muestra a continuación:

Tabla 17: Mujeres y hombres en el gabinete del Poder Ejecutivo en 
Veracruz 2018-2024

DEPENDENCIA NOMBRE Hombre Mujer

Secretaría de Gobierno Carlos Alberto Juárez Gil 1

Secretaría de Seguridad 
Pública Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla 1

Secretaría de Finanzas y 
Planeación José Luis Lima Franco 1

Secretaría de Educación de 
Veracruz

Víctor Emmanuel Vargas Ba-
rrientos 1

Secretaría del Trabajo, Previ-
sión Social y Productividad Yoshadara Landa Vázquez 1

Secretaría de Desarrollo 
Económico y Portuario Enrique Nachón García 1
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Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas Elio Hernández Gutiérrez 1

Secretaría de Desarrollo 
Social Guillermo Fernández Sánchez 1

Secretaría del Medio 
Ambiente Juan Carlos Contreras Bautista 1

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Pesca Evaristo Ovando Ramírez 1

Secretaría de Salud Guadalupe Díaz del Castillo 
Flores 1 

Secretaría de Turismo Iván Martínez Olvera 1

Secretaría de Protección Civil Guadalupe Osorno Maldonado 1
Contraloría General del 
Estado Miguel Ángel Olivares 1

Coordinación General de 
Comunicación Social Iván Joseph Luna Landa 1

Oficina de Programa de 
Gobierno Waltraud Martínez Olvera 1

Fuente: Gabinete Gobierno de Veracruz, 2024

Las cuatro mujeres de 16 posiciones que conforman el gabinete legal de 
la administración pública estatal, y que representan el 25% del total del 
equipo de primera línea del mandatario estatal, son con las que el titular 
del ejecutivo se acompañó para el tercer tercio de su gobierno; siendo 
que en los primeros 4 años llegó a haber, además de ellas, mujeres al 
frente de la Secretaría del Medio Ambiente, de Turismo y en la Con-
traloría General del Estado, dependencias en las que para el cierre del 
sexenio, se perdió la presencia femenina.

Para situar en contexto el avance de Veracruz en el plano nacional, 
hay que señalar que, de acuerdo con el Portal Nacional de Transparen-
cia en 2022 (Martínez Saldaña, 2022), 12 de las 32 entidades federativas 
contaron con al menos la mitad de las dependencias encabezadas por 
mujeres, siendo que las cinco con mayor presencia femenina en orden 
descendente fueron: Colima con 78%, Durango con 62%, Oaxaca con 
56%, Tamaulipas con 54% y Puebla con 53%; de estos estados, solo Oa-
xaca tuvo cambio de gubernatura en ese mismo año, por lo que el por-
centaje referido corresponde a su gabinete saliente.
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Además de estas entidades con un porcentaje superior de mujeres, 
los estados que en ese período contaban con gabinete paritario fueron 
Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo, Nuevo León, 
Quintana Roo y Sinaloa.

En comparación con el resto de las entidades, para 2022 Veracruz y 
Guanajuato fueron los estados con mayor brecha de género de todo el 
país, situados ambos con el 15% de mujeres en sus gabinetes.

Es interesante observar que el análisis realizado por Martínez Sal-
daña (2022), refiere que de las entidades en donde gobiernan mujeres, 
la que tiene un número mayor de mujeres en el gabinete es Colima, 
contrastando con Chihuahua en donde, pese a que por primera vez una 
mujer arribó al frente del ejecutivo estatal, es la tercera entidad con me-
nor porcentaje de mujeres como titulares de despacho en la administra-
ción pública: Dicha situación coincide con lo aquí analizado respecto 
de las mujeres que gobiernan municipios pero que no tienen gobiernos 
paritarios, significando ello que la presencia y avance de mujeres al fren-
te de la administración pública, no necesariamente impulsa el avance de 
otras como parte de sus equipos de trabajo.

Por lo que respecta al Poder Ejecutivo estatal, hay además nueve or-
ganismos autónomos, que son la Comisión Estatal de Atención a Pe-
riodistas, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Fiscalía General del 
Estado, Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Organismo 
Público Local Electoral, Tribunal Electoral de Veracruz, Órgano de Fis-
calización Superior, Tribunal de Justicia Administrativa, Universidad 
Veracruzana; de los cuales seis son presididos o están encabezados por 
mujeres —el OPLE y el TEV definieron sus presidencias en 2022—, 
siendo en estos en donde se tiene una mayor presencia femenina de 
toda la administración pública, equivalente al 66.6% del total de los or-
ganismos autónomos de Veracruz.

Adicionalmente, la administración pública estatal cuenta con otra 
figura dentro de las dependencias en donde se observa una integración 
poco representativa de mujeres. Se trata de los Organismos Públicos 
Descentralizados —OPDs por sus siglas— de los cuales hay en el sexe-
nio de 2018 a 2024, 55 activos, de los cuales 43 están encabezados por 
hombres y 12 por mujeres (IVM, 2024), lo que equivale al 21.81%; es 
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decir, menos de un cuarto del total de los puestos en este nivel del orga-
nigrama público veracruzano tienen como titulares a mujeres.68

En este subgrupo de dependencias donde están sectorizadas las se-
cretarías de estado, hay que señalar que la Coordinación General de 
Comunicación Social, la de Desarrollo Económico y Portuario, la de 
Medio Ambiente, la de Desarrollo Social y Seguridad Pública tienen al 
frente de sus OPDs únicamente a hombres; mientras que la Contraloría 
General del Estado, la Secretaría de Turismo y Salud tienen a puras mu-
jeres, siendo paritarias en la titularidad de sus Organismos Públicos: la 
Secretaría de Finanzas y Planeación y la de Trabajo y Previsión Social. 
Hay que mencionar de forma especial a la Secretaría de Gobierno que, 
aunque muestra paridad en la integración de sus cuatro OPDs, uno de 
ellos —precisamente el órgano encargado de la política pública estatal 
en materia de mujeres— se ha mantenido durante todo el sexenio sin 
nombrar formalmente a su titular, manteniendo hasta la fecha a una 
mujer en calidad de encargada de despacho. Finalmente, destaca el caso 
de la Secretaría de Educación de Veracruz que muestra una muy signifi-
cativa disparidad en la integración de sus OPDs, teniendo 30 encabeza-
dos por hombres y solo 4 por mujeres.

Por lo que respecta al Poder Judicial en el estado de Veracruz, está 
integrado por 26 magistraturas, siendo que para finales de 2023 once de 
ellas están encabezadas por hombres y trece por mujeres —aunque hay 
2 cuyos titulares no han sido nombrados aún y estaban anteriormente 
encabezados por hombres— por lo que podría afirmarse que, en ese 
nivel, se cumple con el principio de paridad.

Esto cambia de rostro cuando se analizan los sexos de las personas 
que ocupan otras posiciones dentro de este Poder en la entidad. Tal es 
el caso del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del 
Estado de Veracruz, cuyas tres magistraturas que lo integran están ocu-
padas por mujeres. No así las titularidades de los juzgados del Poder 
Judicial veracruzano, siendo que de 129 existentes, 79 están presididos 
por hombres y 50 por mujeres.

Comparando estos datos con otras entidades, el INEGI (2022) mues-
tra que Veracruz y San Luis Potosí tuvieron el número más alto de mu-
jeres magistradas, con 75% y 62.5% cada uno; mientras que Chiapas y 
Tamaulipas tuvieron significativamente más hombres magistrados que 

68 En este sexenio solo hay un Fideicomiso activo, el de Fondo del Futuro, que sí está enca-
bezado por una mujer.
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mujeres, con 85.7% y 80% respectivamente, mostrando que de las y los 
604 Magistrados y Magistradas que hay en total en todos los Tribunales 
Superiores de Justicia en el país, 37.7% son mujeres y 62.3% son hom-
bres69, cifra que aun cuando todavía es inferior a la requerida, ha venido 
creciendo gracias a la inclusión de la paridad en la legislación de los 
poderes estatales y a la existencia de acciones afirmativas, como los con-
cursos de oposición exclusivos para mujeres, de acuerdo con Aguilar y 
Pantín (2023), que han sido aplicados porque en el Poder Judicial es en 
donde había la mayor de las brechas de género con respecto de los otros 
poderes públicos.

A nivel nacional, la Suprema Corte de Justicia está integrada por 
once ministerios, de los cuales, hasta 2023, siete eran hombres y cuatro 
mujeres, pero en enero de 2024 ante la renuncia de uno de ellos, fue 
electa como ministra una mujer, lo que amplía a cinco la presencia fe-
menina en este Poder. 

Es importante mencionar que en 2023 fue electa la primera mujer en 
presidir la Suprema Corte de Justicia en México, lo cual es sumamente 
significativo, ya que, como Aguilar y Pantín (2023) dan cuenta, en 200 
años solo 14 mujeres han accedido al cargo de ministras.

En esta revisión de la paridad en los tres Poderes a nivel estatal, co-
rresponde abordar al Poder Legislativo veracruzano, en donde la XLVI 
Legislatura electa para el período de 2021 a 2024 es la segunda paritaria 
en la historia del legislativo estatal, siendo que este período fue integra-
do por 25 mujeres, 24 hombres y 1 persona no binaria autonombrada 
como “diputade”.

Como fue mencionado en el apartado anterior, el Congreso de Ve-
racruz está conformado por 50 personas legisladoras, de las cuales 30 
son electas por el principio de mayoría relativa —una por cada distrito 
electoral local— y 20 por el principio de representación proporcional, 
acorde al porcentaje de votación obtenido por cada partido político par-
ticipante.

Así pues, la segunda legislatura paritaria está integrada por 12 muje-
res electas mediante el voto directo —todas ellas postuladas tanto por la 
coalición MORENA, PT y PVEM como por MORENA en solitario— y 
por 13 mujeres en posiciones plurinominales, 2 que arribaron por el 

69 El Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2022 del INEGI (2022) señala, 
además, que 72.7% del total de las y los Magistrados de los Tribunales estatales del país 
son de 50 años o más y el 41.4% tienen estudios de nivel Licenciatura.
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PRI; 2 por Movimiento Ciudadano, 2 por el PVEM; 3 por el PAN; y 4 
que pertenecen al grupo legislativo de MORENA-PT-PVEM, en el que 
originalmente había solo 2 mujeres plurinominales de MORENA pero 
que, desde la primera sesión de esta Legislatura, se complementó con 
2 mujeres más, que obtuvieron la posición postuladas por el PRD pero 
que renunciaron a su partido para sumarse al grupo mayoritario.

El desglose que muestra la forma en que se concretó la integración 
del legislativo veracruzano, pone de manifiesto que la paridad ha venido 
alcanzándose gracias a la aplicación de la legislación que mandata que 
este Poder debe estar conformado 50% para mujeres y 50% para hom-
bres, por lo que la autoridad electoral compensa con posiciones plurino-
minales cuando no se alcanza esa mitad con distritos ganados mediante 
el voto directo, factor que es válido en todo el Poder Legislativo —tanto 
los estatales como el federal en ambas cámaras— y que no aplica para el 
caso de las presidencias municipales, que pese a que las candidaturas se 
logran gracias a la aplicación de la paridad horizontal y los cabildos se 
integran mediante paridad vertical, las alcaldías solo se ganan mediante 
el voto directo, lo que explica por qué en ese cargo del poder público se 
obtienen resultados por debajo de la paridad y su avance es más lento.

Es así como vemos que la paridad ha ido avanzando en los tres po-
deres en los ámbitos federal, estatal y municipal, en algunos más rápi-
damente que en otros; sin embargo, aun cuando hay poderes que están 
encabezados por mujeres en órganos que incluso son paritarios, esto no 
significa una transformación del poder para que deje de ser patriarcal. 
Tal es el caso de Veracruz, en donde a pesar de que en los tres años trans-
curridos de la LXVI Legislatura, la presidencia de la Mesa Directiva ha 
estado encabezada por mujeres, en todo este período, la presidencia de 
la Junta de Coordinación Política —órgano encargado de las decisiones 
políticas— ha tenido como titular a un hombre, que es la misma per-
sona que ocupó el cargo en los tres años de duración de la Legislatura 
anterior; caso similar al que ocurre en la Cámara de Diputados que, 
pese a ser paritaria —la primera con paridad plena— y a que en el tercer 
año de ejercicio parlamentario integró por completo la Mesa Directiva 
con mujeres, ninguna mujer preside alguno de los grupos legislativos 
existentes y ninguna ha encabezado la Junta de Coordinación Política, 
manteniendo las decisiones políticas en manos de los hombres.

Es importante mencionar que —al menos en el caso relativo al Con-
greso del Estado de Veracruz— la presencia paritaria de mujeres en la 
segunda Legislatura con esta integración tampoco ha representado un 
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avance hacia la igualdad sustantiva, pues no han sido aprobadas inicia-
tivas de ley que abonen a la mejora de la calidad de vida de las mujeres 
en la entidad en ninguno de los ámbitos de desarrollo.

Esta crítica alcanza tanto al Poder Judicial veracruzano, en donde 
durante el presente sexenio han habido al menos tres mujeres ocupando 
la Presidencia, como a las dependencias de la administración pública, 
en donde las titularidades de mujeres han sido utilizadas políticamente 
para aparentar inclusión, sin que ello signifique el reconocimiento de la 
autoridad o el poder para la toma de decisiones públicas de ellas; pues, 
este se ha visto acotado por la imposición de formas de mando tradicio-
nalmente patriarcales tomadas por sus superiores jerárquicos.

Y es que la paridad numérica no es la finalidad del principio, sino 
ampliar la representación descriptiva hacia la simbólica para incluir de 
manera efectiva a un segmento que representa más de la mitad de la po-
blación y que no tan solo está sub representado, sino que es el que vive 
el mayor rezago y marginación, realidad que les vulnera y discrimina.
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HALLAZGOS Y CONCLUSIONES

 Luego de analizar los resultados del proceso electoral municipal ordina-
rio 2020-2021 y extraordinario 2022, por el que se eligió a las 51 mujeres 
que ejercen como presidentas municipales para el período 2022-2025 
en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para dimensionar cómo 
este se convirtió en el proceso en el que ha habido una mayor partici-
pación política de mujeres como alcaldesas en la entidad desde 1955 
hasta la actualidad, y de describir detalladamente: ¿quiénes son esas 
mujeres que ejercen como alcaldesas?, ¿con quiénes gobiernan?, ¿cómo 
son los municipios por ellas presididos? y ¿cómo es que se integraron 
a este proceso electoral las acciones afirmativas que han buscado que 
los órganos de poder públicos tengan una mayor representación de los 
grupos históricamente marginados?, los más significativos hallazgos 
que esta investigación aporta, se refieren a continuación:

El proceso electoral 2020-2021 no es el que ha generado el mayor nú-
mero de alcaldesas que gobiernan los municipios veracruzanos —lugar 
que le corresponde al proceso anterior de 2017, en el que se eligió a 56 
presidentas municipales— pero sí es el que ha recibido una mayor vo-
tación en favor de mujeres, en una tendencia que se ha venido estando 
al alza. 

Este comportamiento electoral en el que, si bien no creció el núme-
ro de municipios gobernados, sí lo hizo en cuanto a la votación total 
recibida, se explica porque dos de las alcaldesas electas presiden dos de 
los municipios de mayor población en el estado, lo cual es significativo, 
porque la tendencia entre los municipios gobernados por mujeres es 
que estos sueles ser pequeños, con escasa población.

Mención especial amerita el análisis de los bloques de competitivi-
dad al que pertenecen los municipios en donde contendieron las muje-
res que resultaron electas como alcaldesas en el proceso electoral estu-
diado y que pone de manifiesto la importancia tanto de este mecanismo 
diseñado para impulsar la participación de mujeres con posibilidades 
reales de ganar, como que reafirma la eficacia de que sean postuladas en 
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el bloque de competitividad alta, al cual pertenecen 29 de las 51 mujeres 
ganadoras. 

Sin embargo, la cantidad de alcaldesas que gobiernan localmente hoy 
en Veracruz colocan a las mujeres un 25.95% por debajo de la paridad 
a alcanzar, lo que amplía las brechas de desigualdad que sigue margi-
nando a las mujeres de un desarrollo real no solo en la representación 
del poder, sino en la igualdad sustantiva que permita incorporarlas de 
forma efectiva a los procesos de toma de decisiones públicas.

De tal manera que, en las presidencias municipales la paridad se 
cumplió, pero solo en la postulación de candidatas que hicieron todos 
los partidos políticos y coaliciones participantes en este proceso electo-
ral, candidaturas que no se tradujeron en posiciones de representación 
política efectiva porque no gozaron del voto popular necesario para lle-
varlas a alcanzar el triunfo electoral.

Sobre las mujeres que fueron electas presidentas municipales en Ve-
racruz para gobernar en el período 2022-2025, hay que señalar que sus 
perfiles muestran que en general son mujeres que arribaron al poder 
teniendo entre los 30 y 50 años de edad y, aun cuando prácticamente la 
mitad de ellas tenían carreras profesionales, no necesariamente las ha-
bían ejercido. Respecto al análisis de sus trayectorias, la mayoría de las 
alcaldesas electas tenía escasa experiencia en cargos públicos, el cargo 
más ejercido por ellas fue el de presidentas de los sistemas DIF muni-
cipales, lo que les brindó representatividad local previa, dada la labor 
asistencial que en esa posición efectuaron, pero que no les aporta un 
bagaje político sólido.

Sobre este aspecto, ya Vélez y Martínez (2007) señalaban que a las 
mujeres se les exigen más méritos y trayectoria que a los hombres para 
poder alcanzar el avance político deseado, lo que en efecto es cierto, 
pero que debido a su carencia de formación profesional y política, las 
expone a una mayor vulnerabilidad de las fuerzas que ejercen el control 
político, lo que las acaba acotando. Incluso los autores refieren que pre-
valece la creencia de que las mujeres “son menos aptas que ellos para las 
actividades políticas” (2007, p. 154). 

Este aspecto, de cierto modo, quedó manifestado con los hallazgos 
del estudio efectuado para el caso del proceso electoral 2020-2021, en 
donde se evidencia que, aunque un número importante de las mujeres 
electas contaban con una carrera profesional que no ejercían, así como 
tampoco tenían en su mayoría experiencia política o en la administra-
ción pública previa a su postulación, hay que señalar que el análisis de 
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sus perfiles profesionales y laborales no fue contrastado con el de los 
hombres que resultaron electos, a quienes en la práctica ni siquiera se 
les exige ni social ni simbólicamente demostrar que tienen alguna pre-
paración para ser electos en este cargo.

En todo caso, la recurrencia entre las alcaldesas electas de contar 
con la experiencia de haber sido presidentas del DIF se deriva de que 
20 de las 51 mujeres que fueron elegidas para gobernar municipios en 
Veracruz tienen relación de parentesco directa con quienes ejercieron 
la presidencia municipal de sus mismas ciudades en el período inme-
diato anterior, colocando al parentesco como una “puerta de entrada” 
(Vázquez García, 2010 y Cárdenas Acosta, 2019) convirtiéndolo en un 
mecanismo recurrente como estrategia para acceder al poder local.

En tal sentido, es indispensable que los partidos políticos y coali-
ciones ponderen la importancia de fomentar liderazgos que signifiquen 
y reconozcan liderazgos más representativos entre quienes se postulan 
para gobernar los municipios, ya que estas sucesiones dinásticas repro-
ducen formas caciquiles del poder que limitan el liderazgo efectivo de 
las mujeres al momento de la gestión y la decisión pública.

Por lo que respecta a las personas con las que se comparte la respon-
sabilidad de hacer gobierno, en los cabildos veracruzanos sí se cumple 
con el principio de paridad a partir de la interpretación que, para la in-
tegración de estos, realizó el OPLEV con base en las facultades que la ley 
le otorga y en donde, gracias a la paridad horizontal, la participación de 
síndicas y regidoras permiten cuerpos edilicios paritarios, siendo signi-
ficativamente superior el número de estos dos cargos de representación 
proporcional, que de alcaldesas electas mediante el voto popular.

Esta presencia paritaria de mujeres en calidad de autoridades muni-
cipales favorece el cumplimiento del principio de proximidad (Cedillo 
Delgado, 2022) a partir del cual la ciudadanía reconoce el liderazgo de 
sus autoridades locales, abonando a una representación más efectiva de 
las mujeres ediles de sus cabildos locales.

Esto no ocurre con los gabinetes en los que las alcaldesas gobiernan, 
como se muestra a partir de la minuciosa recopilación de datos sobre la 
integración de los equipos de trabajo con que las alcaldesas ejecutan la 
acción de gobierno desde las distintas direcciones de área que confor-
man sus administraciones municipales, lo que puso de manifiesto que 
hay una mayor presencia de hombres al frente de estas dependencias 
municipales en una proporción de tres a uno, lo que en la percepción de 
la ciudadanía significa que las mujeres que gobiernan no hacen equipo 
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con otras mujeres, abonando a una representación simbólica del poder 
que reproduce los estereotipos tradicionales patriarcales.

En tal sentido, es importante reivindicar lo que Phillips denomina 
“la política de la presencia” (en Vázquez García, 2010), que es la que 
ejecutan las autoridades que la ciudadanía tiene cerca y a quienes acu-
den para que les ayuden a resolver sus problemas inmediatos, tarea que 
realiza tanto el cuerpo edilicio como el funcionariado nombrado para 
atender las distintas áreas de la administración pública, espacios en los 
que una mayor presencia de mujeres favorecerá el fortalecimiento de 
liderazgos de mujeres que a la ciudadanía les sean representativos.

A este respecto, hay que señalar que, aunque en el recuento histórico 
de las mujeres que han gobernado en lo local la entidad veracruzana 
registra a 283 alcaldesas que en 70 años han ocupado alcaldías en algu-
no de los 22 períodos de gobierno locales, un 27.83% de los municipios 
veracruzanos aún no han sido gobernados por mujeres, por lo que su 
ciudadanía no conoce la manera en que las mujeres ejercen el poder.

El estudio que es fundamento para este documento analiza también 
a la población de los municipios en donde las mujeres gobiernan y que 
de acuerdo a los datos oficiales recabados, es joven, lo que enfatiza la 
relevancia simbólica y transgeneracional de que a temprana edad la 
población crezca en comunidades en donde los principios de igualdad 
están presenten en las autoridades que les gobiernan, referente que les 
aporta una perspectiva más amplia, no sexista, plural, inclusiva de que 
la tarea de gobernar es democrática y la ejercen por igual los hombres y 
las mujeres.

Esta población que es gobernada por las presidentas municipales que 
fueron electas en el proceso electoral 2020-2021, vive en territorios que 
también aportaron hallazgos significativos. Por un lado, está la ubica-
ción geográfica de las ciudades que ellas gobiernan, siendo la zona cen-
tro la parte de la entidad veracruzana que alberga a la mayoría de los 
municipios por ellas gobernados, pues ahí hay 28 de las 51 ciudades, 
mientras que en la zona sur hay 13 y en la zona norte, las 10 restantes. 

Del total de esas ciudades, solo ocho son consideradas ciudades me-
dias, 15 son intermedias y 28 son municipios pobres con un alto grado 
de marginalidad, con lo que es posible afirmar que las alcaldesas vera-
cruzanas gobiernan, en la mayoría de los casos, ciudades pobres.

No obstante, el reto es que las mujeres cada vez gobiernen municipios 
con más población y con mayor presupuesto, para que su incidencia no 
se vea acotada por estos factores, dado que, como fue señalado, hoy día 
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las alcaldesas veracruzanas, en su mayoría, administran la pobreza y lo 
hacen ejerciendo recursos muy limitados.

Otro aspecto que fue pionero en la elección del 2021 y que es ana-
lizado en este documento son las acciones afirmativas, sobre lo cual es 
posible concluir que también ahí se cumplió con el criterio establecido 
por la autoridad electoral en cuanto a la nominación a nivel de candi-
daturas, pero esa inclusión no llegó a la representación en los órganos 
de gobierno local, limitando la integración de pluralidades que sí están 
presentes en el amplio abanico social de la población representada.

A este respecto y desde la perspectiva interseccional feminista, hay 
que señalar que la incorporación de las acciones afirmativas tiene ante 
sí dos claros retos: el primero, que los grupos históricamente discrimi-
nados a los que se busca incluir a través de estos mecanismos compen-
satorios sean auténticamente representados por las candidaturas postu-
ladas y no se usurpen posiciones que tienen agendas y necesidades muy 
específicas. El segundo reto que surge de los hallazgos generados en esta 
investigación, es que las acciones afirmativas no acentúen la vulnera-
bilidad de las mujeres que arriban a los cargos públicos, por lo que es 
indispensable cuidar el equilibrio entre los sexos de estas intersecciones.

Pero, la paridad en los gobiernos locales veracruzanos que fue ana-
lizada como eje central de esta investigación no debe ser vista como un 
aspecto aislado, sino que está vinculada con el avance que esta tiene en 
otros espacios del poder político, ya que el objetivo que busca alcanzar 
es que las mujeres tengan una presencia representativa en los poderes 
públicos para ejercer una democracia paritaria que impulse acciones y 
legislaciones inclusivas, no discriminadoras y plurales, que acoten las 
desigualdades que la ciudadanía femenina vive y padece.

En tal sentido, se comparó la participación ciudadana ejercida en 
favor de las mujeres que obtuvieron el triunfo electoral con la que se 
emitió en favor de otros cargos de elección popular y el más significativo 
hallazgo fue que la votación total emitida en favor de las mujeres candi-
datas a presidentas municipales fue menor a la que recibieron mujeres 
candidatas a Diputadas Locales y Federales, corroborando que en lo lo-
cal se vota menos en favor de las mujeres.

Además de ello, para el análisis realizado en este documento se con-
sideró la importancia de identificar cuál ha sido el avance en materia 
de paridad en los tres poderes de los tres niveles de gobierno, centran-
do la atención en el ámbito estatal para tener una referencia sobre el 
cumplimiento de este principio Constitucional y la forma en que este 
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se encuentra presente en las estructuras gubernamentales veracruzanas, 
concluyendo que en el ejecutivo veracruzano no hay paridad en el ga-
binete que acompaña al mandatario estatal; aunque la presencia de mu-
jeres se eleva en los organismos autónomos, no es así en una marcada 
desproporción en los organismos públicos descentralizados; mientras 
que en el Poder Judicial se constató un notorio avance de la presencia 
de mujeres en las magistraturas, con claras distancias de representación 
en los juzgados.

Para dimensionar el alcance que debe implicar la paridad en el poder 
público, es posible tomar como referencia el Índice de Paridad Políti-
ca —IPP por sus siglas— (PNUD, IDEA y ONUMujeres, 2014; Atenea, 
2023) que es un instrumento para medir los derechos políticos de las 
mujeres en la región y poder establecer un enfoque comparativo a partir 
de indicadores estandarizados para fortalecer el acceso paritario, con-
diciones igualitarias y garantías para el pleno y efectivo ejercicio de los 
derechos políticos de las mujeres en América Latina.

Las dimensiones que abarca este IPP son: Compromisos nacionales 
con la igualdad en la Constitución y el marco legal; ejercicio del derecho 
al sufragio; cuota/paridad; presencia de mujeres en el poder ejecutivo y 
la administración pública; poder legislativo; poder judicial y electoral; y 
gobierno local, y dan cuenta del proceso que ha venido siendo analizado 
en este documento, evolucionando desde el impulso a las reformas de 
ley necesarias para introducir las figuras que favorezcan una represen-
tación más amplia de mujeres, hasta los mecanismos para la inclusión 
efectiva en los órganos de poder público, a partir de lo cual deben im-
pulsarse políticas públicas y otras acciones que brinden mejores condi-
ciones para la vida de las mujeres.

Esta referencia da cuenta del avance innegable que ha habido en Mé-
xico en materia de paridad política respecto del resto de las naciones de 
América Latina, en donde, gracias a la paridad transversal, hoy se cuen-
ta con una representación igualitaria de mujeres en el Legislativo Fede-
ral y estatales; se ha crecido significativamente en el Poder Judicial y ha 
habido mayor crecimiento en el Poder Ejecutivo, teniendo con la pari-
dad vertical un empuje para equilibrar los sexos en los cabildos, siendo 
la presencia paritaria de mujeres presidentas municipales en todo el país 
el único ámbito de representación en el cual hay un rezago. La referencia 
a este IPP muestra, además, el rumbo a seguir en el impulso de las accio-
nes necesarias para hacer que esa igualdad trascienda a lo descriptivo y 
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se alcance la igualdad sustantiva deseada y necesaria. A partir de estos 
hallazgos, es posible arribar a algunas conclusiones:

Es en la década reciente que se está escribiendo la historia de la parti-
cipación de las mujeres en los espacios de representación púbica y toma 
de decisiones en condición de paridad, por lo que apenas —luego de 70 
años— hay piso parejo para una participación política más equitativa. 
Esto implica que a diario se rompen techos de cristal con mujeres que 
por primera vez alcanzan un logro que sus antecesoras jamás habían 
logrado.

Sin embargo, como lo señala Margarita Dalton, “presencia no es 
incidencia” (2022, p. 9) y pese a la masa crítica que ha logrado con-
formarse gracias a una mayor participación de mujeres en política, es 
necesario reconocer que el poder político sigue estando en manos de 
los hombres y reproduciendo el mandato patriarcal debido a la exis-
tencia de barreras que se hacen especialmente evidentes en el ámbito 
del poder político local.

Al respecto, Vélez Bautista y Martínez Ortega (2007) refieren como 
causales de esa subrepresentación a la “jerarquía de género”, que desva-
loriza a lo femenino como parte de un sistema patriarcal que es contra-
rio al principio democrático de la igualdad, factor que persiste en el caso 
del estudio que fue realizado.

Esa misoginia que subyace a la política se hace patente a través del 
propio “diseño institucional” (Ruíz Guerra y otras, 2020, p. 20) del siste-
ma electoral que sirve a los partidos para perpetuar el poder en manos 
de a quien le conviene a ese sistema, incluso cuando se trata de mujeres; 
pues, una realidad de la que poco se ha hablado a lo largo de este texto 
como parte de la investigación, es que esa persistente patriarcalización 
del poder hace que hasta la paridad acabe siendo utilizada por tal siste-
ma, para colocar en la mitad correspondiente a mujeres que perpetúan 
el sistema y que poco o nada significan de avance para la agenda de 
derechos de las mujeres.

 Además de este factor que limita el crecimiento político de las muje-
res —sobre todo en el ejecutivo local—, Vélez y Martínez (2007) también 
refieren a la falta de tiempo para dedicarse a las actividades políticas, as-
pecto también retomado por el Taskforce Interamericano sobre el Lide-
razgo de las Mujeres (2022) que plantea como barreras estructurales que 
limitan el avance de las mujeres en los cargos públicos a la división se-
xual del trabajo y a la injusta organización social del cuidado, que gene-
ra una carga desproporcionada en las mujeres de responsabilidad en las 
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labores domésticas y en las tareas de cuidado, que inhiben su desarrollo 
en actividades comunitarias, pues se constituyen como una especie de 
“paredes de cristal” (Ruíz Guerra y otras, 2020, p. 20) que les impiden 
fortalecer su liderazgo y que limitan de forma significativa su decisión 
de participar electoral o políticamente.

El IATF (2022) también considera otros factores como inhibido-
res de la participación política de las mujeres, siendo estos la violencia 
que agravia a las mujeres y que se hace extensiva a aquellas que tienen 
actividades políticas o responsabilidades públicas y la desigualdad so-
cioeconómica. Aun cuando esta investigación no se ocupa de explorar 
los factores específicos que vivieron las mujeres que participaron como 
candidatas en el proceso electoral 2020-2021 ni alcanza a abordar las 
condiciones que acompañan el ejercicio de gobierno de las alcaldesas 
electas, estos factores permiten entender por qué aún no se ha logrado 
alcanzar la paridad en las presidencias municipales.70

Y es que, como se ha mencionado antes, es en ese ámbito en el que 
aún está pendiente el cumplimiento de este principio, propio de la de-
mocracia representativa, lo que es una paradoja, porque mientras es ahí 
en donde la participación política de las mujeres resulta más activa, el 
acceso al poder para ellas es más reducido (Vázquez García, 2010). 

Corresponde al Estado generar las condiciones para ir disminuyendo 
esos factores que ponen en riesgo la participación política de las mujeres 
y que impiden que se alcance la representación democrática igualitaria 
de manera sustantiva; pero también es tarea de la sociedad civil, pues 
como lo refiere Barreiro (en Cárdenas Acosta y López Chan, 2020), hace 
falta apoyo ciudadano para acompañar a las mujeres que recién incur-
sionan en la política y que, en voz de Massolo (2009), hacen falta más 
organizaciones y movimientos sociales de mujeres que apoyen candi-
daturas femeninas y redes y asociaciones de mujeres —Massolo (2009) 

70 De esas líneas sobre las cuales habrá que orientar investigaciones futuras, es importante 
mencionar que siendo el de 2021 el primer proceso electoral que incorporó mecanis-
mos para asegurar la paridad horizontal y vertical en el ámbito municipal, al no tener 
un número mayor de mujeres alcaldesas, sí se tuvo —por consecuencia— un número 
elevado de síndicas que han puesto de manifiesto la violencia y el acoso del que han sido 
víctimas las ediles por parte de los presidentes municipales, caso que también ha sido 
padecido por las regidoras en una forma de expresión que no es nueva, como lo constata 
la investigación realizada entre síndicas y regidoras de Veracruz efectuada por Dalia Ba-
rrera Bassols (2014) en la que ellas mismas dan testimonio de las conductas padecidas.
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señala que asociaciones municipalistas— que defiendan los derechos de 
las mujeres en el actuar político.

Por ello, es fundamental entender para qué sirve la paridad. Toman-
do como referencia las razones que ONUMujeres (2017) establece para 
asumirla, señalamos que la principal está relacionada con la reivindi-
cación que a partir de ella se hace del concepto de ciudadanía, que se 
entiende ahora como una condición del ser que abarca a hombres y a 
mujeres, quienes a partir de esto ya son reconocidas como sujetas po-
líticas y sujetas de plenos derechos, con la posibilidad de acceder a una 
representación que ya no les está restringida porque las incluye; además 
de que disminuye la desigualdad, que es el principal factor generador de 
las múltiples violencias que las mujeres padecen.

De tal manera que, el nuevo contrato social que la democracia pari-
taria aporta se fundamenta en la certeza de que la igualdad es un pilar 
indiscutible de la democracia, que promueve la inclusión para la justicia 
de una ciudadanía femenina históricamente marginada y con limitado 
acceso a la participación y a la representación pública, por lo que la plu-
ralidad se convierte en factor prioritario para la agenda pública de so-
ciedades no discriminadoras y menos desiguales (ONUMujeres, 2017). 

Por tanto, de lo que se trata es de legitimar al poder público a través 
de su representación paritaria para alcanzar una democracia plena, que 
sea igualitaria sustantivamente en la representación y en la acción de 
gobierno, buscando que la categoría de sexo no sea más un factor de 
exclusión, sino un principio de inclusión política y social.

¿Consolidar la democracia paritaria permitirá disminuir la desigual-
dad y superar la opresión que por razones de sexo las mujeres han pade-
cido a lo largo de la historia? 

Para dar respuesta a esa pregunta, se retoma lo señalado por Alejan-
dra Massolo (2023), quien habla de la existencia de tres dimensiones en 
los estudios sobre mujeres al frente de los gobiernos locales: refiriendo 
que una primera dimensión es cuantitativa, que consiste en identificar 
en dónde están las mujeres que gobiernan y qué municipios son los que 
gobiernan; para luego dar paso a una segunda dimensión que es cualita-
tiva, que se enfoca en conocer cómo se logra la representación sustanti-
va de las mujeres, lo cual se deberá lograr cuando la presencia de ellas al 
frente de los municipios implique la puesta en funcionamiento de una 
nueva cultura institucional que tome como fundamento a la igualdad, 
el combate a la violencia y la no discriminación. Massolo refiere que la 
tercera dimensión de los estudios sobre mujeres que gobiernan consti-
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tuye en América Latina hoy el mayor desafío, pues implica ir hacia un 
municipalismo feminista, que es la forma en que se gobierna localmente 
con una agenda inclusiva de derechos para la población gobernada, con 
estrategias políticas innovadoras e inclusivas que hagan de la articula-
ción de derechos el centro de la acción de gobierno.

Hacia esa tercera dimensión hay que orientar ahora los esfuerzos. 
La investigación en que se basa este texto no abarca la acción de go-

bierno de las mujeres alcaldesas, ni los resultados que su gestión signi-
fica para quienes ellas representan, por lo que en el futuro habrá que 
seguir investigando para conocer si la gestión de las mujeres que gobier-
nan municipios coadyuva a disminuir o a erradicar la desigualdad entre 
las mujeres y hombres que gobiernan y a determinar si su acción pública 
incide en el combate a la violencia de las ciudades que ellas representan, 
centrando la atención en saber si la presencia de mujeres en estas posi-
ciones de poder transforma —o no— la práctica política, incidiendo en 
la calidad de vida de la ciudadanía y de la democracia local.
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ANEXO 3.

Relación de presidentas municipales electas a partir de 1955 hasta el 
año 2000 en Veracruz

MUNICIPIO NOMBRE PERÍODO PARTIDO

Chacaltianguis Teodora Martínez Sán-
chez

1955 a 1958

Teocelo Amelia Cerecedo Vda. 
De C.

1955 a 1958

Aquila Fidencia García 1958 a 1961

Las Vigas de Ramírez Lusi Landa Falfán 1958 a 1961

Ozuluama de Masca-
reñas

Sara García Iglesias 1958 a 1961

Tantoyuca Ma. Luisa Molina de L 1961 a 1964

Chacaltianguis Guadalupe Crisóstomo 
Méndez

1961 a 1964

Tatatila Amalia Vázquez 1961 a 1964

Chiconquiaco Guadalupe Cancela 1970 a 1973

Papantla Regina Casado de Valdéz 1970 a 1973

Texistepec Asunción Millán Domín-
guez

1970 a 1973

Rafael Lucio Pilar Libreros Muñoz 1973 a 1975

Acula Altagracia Linaldi O 1973 a 1976

Chacaltianguis Guadalupe Crisóstomo 
Méndez

1973 a 1976

Coetzala Josefina Rodríguez Vda. 
de R

1976 a 1979

Teocelo Noemí Guzmán Lagunes 1976 a 1979

Tlalixcoyan Julia Ayala Cortéz 1976 a 1979

Zacualpan Carolina Gómez Rodrí-
guez

1976 a 1979

Coacoatzintla Sofía Yolanda Landa Alba 1979 a 1982

Cosoleacaque Cristy Reyes Gómez 1979 a 1982

Emiliano Zapata Bertha Hernández Ro-
dríguez

1979 a 1982

Ixtaqzoquitlán Nora Trujillo Castro 1979 a 1982

Tlacotepec de Mejía Carmen Sarmiento López 1979 a 1982

Amatlán de los Reyes Isabel Contreras Tinoco 1982 a 1985
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Coscomatepec Rosa María Heredia 
Dorantes

1982 a 1985

Ixhuatlán del Sureste Evangelina Cruz Santiago 1982 a 1985

Jesús Carranza Hilda Alemán Escobar 1982 a 1985

Juan Rodríguez Clara Ana López Sánchez 1982 a 1985

Juchique de Ferrer María Magdalena Marín 1982 a 1985

Tampico Alto Margarita Valencia de G. 1982 a 1985

Tuxpan Martha Silvia Sánchez 
de O.

1982 a 1985

Huayacocotla Inés Yañez de Garrido 1983 a 1985

Tierra Blanca Petra Pavón 1983 a 1985

Chicontepec Sara Castañeda Vera 1985 a 1988

Coacoatzintla Felícitas Ramírez Landa 1985 a 1988

Colipa Teresa Cervantes Do-
rantes

1985 a 1988

Coxquihui Irma Reyes Palomino 1985 a 1988

Cuichapa Socorro Reyes Muñoz 1985 a 1988

Emiliano Zapata Bertha Hernández Ro-
dríguez

1985 a 1988

Las Minas María Luisa Domínguez 1985 a 1988

Puente Nacional Silveria Vallejo Gutiérrez 1985 a 1988

Tlapacoyan Esperanza Torres Barreda 1985 a 1988

Yecuatla Margarita Melgarejo 
Méndez

1985 a 1988

Zacualpan Martha Hernández 1985 a 1988

Oteapan Isabel Domínguez Luria 1988 a 1991

Río Blanco Dolores Palafox de Remes 1988 a 1991

San Andrés Tuxtla Concepción Escalera Vda. 
De Sáenz

1988 a 1991

Tlaquilpa Ignacia García López 1988 a 1991

Camerino Z. Mendoza Aide Reyes Ramos 1992 a 1994 PRI

Coxquihui Artemia Quijano Pérez 1992 a 1994 PRI

Espinal Rosa María Rodríguez 
Cruz

1992 a 1994 PRI

Huiloapan de Cuau-
htémoc

Cecilia Rosas Hernández 1992 a 1994 PRI

Poza Rica Eva Izaguirre Camacho 1992 a 1994 PRI

Tlacotalpan Rosa María Gamboa 
Martínez

1992 a 1994 PRI

Tlapacoyan Eloísa Cervantes Murrieta 1992 a 1994
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Pánuco Olga Lidia Robles Arévalo 1993 a 1994 PRI No con-
cluyó

Banderilla María Isabel Saldaña 
Fernández

1995 a 1997 PRD

Cazones de Herrera Rosa de Lima Cruz Man-
cilla

1995 a 1997 PRI

Coatepec María Rosa López Botello 1995 a 1997 PRI

Coyutla Mary Carmen Jiménez 
Rosas

1995 a 1997 PRI

Gutiérrez Zamora Hayde Bacre Vicencio 1995 a 1997 PAN

Ixcatepec Ofelia Sebastián Reyes 1995 a 1997 PRI

Ixhuatlancillo Angelina Lucía Rosales 
Mencías

1995 a 1997 PFCRN

Jamapa Aurea Esther Santos 
Capetillo

1995 a 1997 PRI

Las Choapas Angélica Santos Rueda 1995 a 1997

Los Reyes Bernardina Tequiliquihua 
Ajactle

1995 a 1997 PRI

Moloacán Irma Collins Cortés 1995 a 1997

Saltabarranca María de los Ángeles 
Vergara Sosa

1995 a 1997 PRI

Tantoyuca María del Carmen Pinete 
de Rivera

1995 a 1997 PRI

Tres Valles Helen Beatriz Fernández 
López

1995 a 1997

Xalapa María Amparo Álvarez 
Castilla 

1997 PRI Suplente

Apazapan Irma Rivera Contreras 1995 a 1998 PRI

Alvarado Delia Ortíz Arango de 
Pensado

1998 a 2000 PRI

Boca del Río Rafaela Montalvo Ruíz 1998 a 2000 PAN Suplente

Jamapa María de Jesús Tenorio 
Villalbazo

1998 a 2000 PRI

Lerdo de Tejada Flor María de Jesús Sosa 
Zamudio

1998 a 2000 PRD

Manlio Fabio Alta-
mirano

Lourdes Hernández Her-
nández

1998 a 2000 PRI

Naranjal Salomé Ramírez Teliz 1998 a 2000 PAN

San Andrés Tenejapan Esperanza Zopiyactle 
Juárez

1998 a 2000 PRI

Santiago Tuxtla María Consuelo Rodrí-
guez Robles

1998 a 2000 PRI
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Sayula de Alemán María Elena Basilio Tareo 1998 a 2000 PRI

Tonayán Cirina Apodaca Quiñones 1998 a 2000 PAN

Coyutla Rita Quiteria García 
García

1999 a 2000 Suplente 

Fuente: Elaboración propia, con base en Sistema Nacional de Información Municipal 
(INAFED, 2023).



ANEXO 4.

Relación total de alcaldes y alcaldesas desde 1955 por municipio

MUNICIPIO HOMBRES MUJERES

Acajete 22 0

Agua Dulce 10 0

Altotonga 20 0

Ángel R. Cabada 21 0

Atlahuilco 20 0

Atoyac 19 0

Atzacan 20 0

Ayahualulco 22 0

Benito Juárez 22 0

Boca del Río 20 0

Carlos A. Carrillo 9 0

Carrillo Puerto 23 0

Catemaco 21 0

Chiconamel 21 0

Chinameca 21 0

Chinampa de Gorostiza 22 0

Chontla 22 0

Chumatlán 20 0

Coahuitlán 21 0

Coatzacoalcos 21 0

Cotaxtla 22 0

Cuitláhuac 23 0

Fortín 21 0

Hidalgotitlán 22 0

Hueyapan de Ocampo 22 0

Ignacio de la Llave 22 0

Ilamatlán 21 0

Ixhuacán de los Reyes 22 0

Ixhuatlán de Madero 26 0

Jalcomulco 22 0

Jáltipan 22 0

José Azueta 22 0
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La Antigua 20 0

Maltrata 22 0

Martínez de la Torre 21 0

Mecatlán 21 0

Mecayapan 22 0

Medellín 22 0

Misantla 24 0

Naolinco 22 0

Nogales 22 0

Orizaba 22 0

Pajapan 20 0

Perote 22 0

Playa Vicente 22 0

San Rafael 7 0

Soconusco 22 0

Soledad Atzompa 23 0

Tatahuicapan de Juárez 9 0

Tehuipango 22 0

Tequila 22 0

Tihuatlán 22 0

Tlacolulan 22 0

Tlaltetela 19 0

Tomatlán 20 0

Úrsulo Galván 20 0

Uxpanapa 9 0

Zozocolco de Hidalgo 23 0

Fuente: Elaboración propia, con base en Sistema Nacional de Información Municipal 
(INAFED, 2023).
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ANEXO 5.

Perfil de las alcaldesas electas e integración de sus cabildos                
y sus gabinetes

MUNI-
CIPIO

NOMBRE PARTIDO 
O COA-
LICIÓN 
POR LA 
QUE 
ARRIBA 
AL CAR-
GO

EDAD 
AL 
ASU-
MIR 
LA 
AL-
CAL-
DÍA

TRAYECTORIA CABILDO

CARRERA 
PROFE-
SIONAL

OTROS 
CARGOS 
DE ELEC-
CIÓN 
POPU-
LAR

OTRO SIN-
DI-
CA-
TU-
RA

REGI-
DU-
RÍAS

M H

Acayucan Rosalba 
Rodríguez 
Rodríguez

PRI-
PAN-
PRD

40 Maestra en 
Derecho

No Presidenta y 
Directora del 
DIF. Esposa 
del ex alcalde 
Cuitláhuac 
Condado 
Escamilla

H 5 4

Actopan María Es-
ther López 
Callejas

MORENA 49 Estudios 
en Dere-
cho (in-
conclusos)

Fue 
Diputada 
Local

No H 2 3

Acula Rocío 
Cruz Do-
mínguez

MORENA-
PT-
PVEM

40 No No Esposa del ex 
alcalde Felipe 
Pineda. Fue 
presidenta del 
DIF

H 1 0

Álamo 
Temapa-
che

Blanca Li-
lia Arrieta 
Pardo

MORENA-
PT-
PVEM

49 Arquitecta Fue 
candidata 
a DL pero 
perdió

Funcionaria 
pública en la 
SIOP

H 6 4

Alvarado Lizzette 
Álvarez 
Vera

MORENA-
PT-
PVEM

46 Educadora No Es empresaria 
y presidió 
CANAIM-
PESCA

H 3 4

Amatitlán Alma 
Rosa Clara 
Rodríguez

MORENA-
PT-
PVEM

43 Contadora 
Pública

No Su hermana 
fue síndica 
en la pasada 
administración 
y candidata en 
la elección que 
fue anulada. Su 
papá fue dos 
veces presiden-
te municipal. 
Es líder cañero

H 0 1
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Astacinga Crescen-
cia Tzom-
paxtle 
Itehua

MORENA-
PT-
PVEM

43 Maestría 
en Dere-
cho

No Pertenece al 
TSJEV. Fue 
jueza muni-
cipal

H 1 0

Calca-
hualco

Guadalu-
pe Rosas 
Carrillo

PRI-
PAN-
PRD

29 No No Su mamá fue 
la anterior 
alcaldesa

H 0 1

Chacal-
tianguis

Bertha 
Isabel 
Muñoz 
Torres

MORENA-
PT-
PVEM

23 No No Fue Presidenta 
del DIF, es hija 
de la presiden-
ta municipal

H 0 1

Colipa Gabriela 
Alejandra 
Ortega 
Molina

PRD 29 Licenciada 
en Econo-
mía

No Trabajó como 
auxiliar en 
la dirección 
de auditoría 
y gestión 
financiera 
del Congreso 
del Estado. 
Su mamá era 
la anterior 
alcaldesa

H 0 1

Huiloa-
pan de 
Cuauhté-
moc

Lizeth 
Méndez 
Rosas

MORENA-
PT-
PVEM

31 No No No H 0 1

Ixhuatlán 
del Café

Dora 
Angélica 
Galicia 
Contreras

MORENA-
PT-
PVEM

43 No No No H 1 0

La Perla Ruth Gar-
cía Meza

PAN 48 Licenciada 
en Cien-
cias de la 
Comuni-
cación

No Esposa del al-
calde anterior 
y ex presiden-
ta del DIF

H 0 1

Landero y 
Coss

Xóchitl 
Domín-
guez 
Rosado

PRI-
PAN-
PRD

36 No No Esposa del ex 
alcalde. Fue 
presidenta 
del DIF en la 
pasada admi-
nistración

H 0 1

Las 
Choapas

Mariela 
Hernán-
dez García

MORENA-
PT-
PVEM

46 Licencia-
tura como 
Médico 
Cirujano 
y Homeó-
pata por el 
IPN

Suplente 
de Diputa-
da Federal 
Carmen 
Medel

Directora 
del Hospital 
Pedro Coronel 
Pérez

H 3 4
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Manlio 
Fabio 
Altami-
rano

Ana Lilia 
Arrieta 
Gutiérrez

MORENA 46 No No Empresaria H 1 0

Mariano 
Escobedo

María 
Guadalu-
pe Durán 
Alcántara

PRI-
PAN-
PRD

38 No No Fue presiden-
ta del DIF 
Municipal. 
Es esposa de 
Baldomero 
Montiel 
Estévez, ex 
alcalde

H 1 0

Minatit-
lán

Carmen 
Medel 
Parra

MORENA-
PT-
PVEM

62 Médico 
Cirujano y 
la Maestría 
en Ultra-
sonido 
General

Diputada 
Federal 
en la 
Legislatura 
anterior

Fue médica 
en hospitales 
públicos

H 8 6

Mixtla de 
Altami-
rano

Norma 
Esthela 
Her-
nández 
Sánchez

MORENA-
PT-
PVEM

48 No No Comerciante H 1 0

Es her-
mana del 
anterior 
Pdte. del 
Consejo 
Municipal

Nanchital Esmeralda 
Mora 
Zamudio

MORENA-
PT-
PVEM

70 No No. Ya 
antes fue 
candidata 
a PM por 
Nanchital 
pero 
perdió

No H 2 1

Naranjal Aleida 
Tepeapa 
Márquez

PRI-
PAN-
PRD

34 No No Sobrina de 
Francisco Te-
pepa Damián, 
alcalde en 4 
ocasiones

H 1 0

 Omealca Nallely 
Cortés 
Jiménez

MORENA 34 Médica No No H 1 1

Otatitlán Olga Jared 
Manzani-
lla Medina

MORENA-
PT-
PVEM

37 No No No H 0 1

Paso del 
Macho

Blanca 
Estela 
Hernán-
dez Rodrí-
guez

MORENA-
PT-
PVEM

38 Ingeniera 
Industrial

No No H 2 2



Alcaldesas Veracruzanas190

Pueblo 
Viejo

Valeria 
Nieto 
Reynoso

MORENA-
PT-
PVEM

35 Técnica en 
Turismo

No Fue presidenta 
del DIF 2 
veces, pues 
su esposo fue 
alcalde en 2 
ocasiones. 
Nota: es la pri-
mera alcaldesa 
invidente. 

H 2 3

San 
Andrés 
Tuxtla

María Ele-
na Solano 
Calzada

MORENA-
PT-
PVEM

68 Es médica No No, empre-
saria. Dueña 
de una far-
macia junto 
al mercado 
municipal

H 6 5

Santiago 
Sochiapa

María Isa-
bel López 
Álvarez

PRI-
PAN-
PRD

50 No No Se dedica a la 
ganadería

H 1 0

Santiago 
Tuxtla

Brianda 
Krystel 
Hernán-
dez Topete

PRI-
PAN-
PRD

35 Licen-
ciada en 
Educación 
Preescolar

Diputada 
Local LXV 
Legisla-
tura

Presidenta del 
DIF. Es esposa 
del ex alcalde 
Argeniz Váz-
quez Copete

H 2 3

Sayula de 
Alemán

Lorena 
Sánchez 
Vargas

MORENA 31 Licenciada 
(no sé en 
qué)

No No H 2 2

Sochiapa Elizabeth 
Reyes 
Morales

MORENA-
PT-
PVEM

31 No No No H 1 0

Soledad 
de Do-
blado

Arantxa 
Lizbeth 
Zamitiz 
Sosa

MORENA-
PT-
PVEM

26 Ingeniera 
en Energía 
y Desarrollo 
Sustentable

No No H 2 0

Tamalín Erika 
Burgos 
Cenobio

PRI 47 Contadora 
Pública

No Ex tesorera 
municipal

H 0 1

Tamiahua Linda 
Gua-
dalupe 
Rodríguez 
Torres

MORENA 53 No Candidata 
a presiden-
ta munici-
pal en 2017 
y suplente 
a Diputada 
Federal

Es fundadora 
de Morena en 
el municipio, 
fue delegada 
del partido

H 2 1

Tampico 
Alto

Vanessa 
López 
Rangel

MORENA 37 Licencia-
da ¿?

No Ex presiden-
ta del DIF. 
Prima del ex 
alcalde Adrián 
Domínguez 
Rangel

H 0 1
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Tantima Rosalía 
Muñoz 
Mendo

MORENA-
PT-
PVEM

63 No No Fue presidenta 
del DIF en el 
municipio an-
terior, presidido 
por su hija

H 0 1

Tatatila Margarita 
Hernán-
dez Marín

PRI-
PAN-
PRD

30 Ingeniera 
Civil

No Trabajó en el 
Ayuntamiento 
de Martínez 
de la Torre

H 1 1

Tecolutla Gabriela 
Valdés 
Santes

MORENA-
PT-
VEM

28 Licenciada 
en Educa-
ción

No No H 2 3

Tenampa Gloria 
Sánchez 
Reyes

FUERZA 
POR 
MÉXICO

37 Licenciada 
en Ne-
gocios y 
Comercio 
Interna-
cional

No Ex presidenta 
del DIF muni-
cipal. Hermana 
de la ex alcalde-
sa panista Olga 
Lidia Sánchez

H 0 1

Texcate-
pec

Amalia 
Sánchez 
Alonso

MORENA 56 No No Comerciante H 0 1

Texhua-
cán

María 
Regina 
Calixto 
Tello

MORENA-
PT-
VEM

55 Licen-
ciada en 
Educación 
Preescolar

No Es jubilada 
como maestra 
en escuela 
pública

H 0 1

Tezonapa Claudia 
Rosales 
Colina

PVEM 48 Bachillera-
to y carrera 
técnica

No Fue presidenta 
del DIF. Es 
esposa del ex 
síndico

M 3 2

Tlachi-
chilco

Nancy 
Rueda 
Hernández

MORENA-
PT-
PVEM

38 No No No H 1 0

Tlalixco-
yan

Elvia 
Illescas 
Loyo

PAN 42 Licenciada 
en Admi-
nistración 
de empre-
sas

No Ex presidenta 
del DIF. Esposa 
del ex alcalde 
Agustín Lagu-
nes Álvarez

H 2 3

Tlalne-
huayocan

Fanny 
Alejandra 
Muñoz 
Alfonso

MORENA 29 Licenciada 
en Dere-
cho

No No H 1 0

Totutla Nora Ma-
ría Acosta 
Gamboa 

MORENA-
PT-
PVEM

55 Contadora 
Pública

No Fue Secretaria 
de organización 
del CDE del 
Partido Verde. 
Trabajó en 
Oportunidades 
y Prospera

H 1 0
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Tres 
Valles

Zule-
ma del 
Carmen 
Aguilar 
García

MORENA 38 Licenciada 
en Educa-
ción 

No No H 2 3

Tuxtilla Leydi del 
Carmen 
Vergara 
Andrade

MORENA-
PT-
PVEM

28 Licencia-
da ¿?

No Presidenta del 
DIF. Su esposo 
fue el alcalde 
Froylán Estra-
da Rendón

H 1 0

Vega de 
Alatorre

Milén 
Cuevas 
Domín-
guez

PVEM 44 Licenciada 
en Educa-
ción

No Presidenta del 
DIF. Su esposo 
fue el alcalde 
Román Basti-
da Huesca

H 1 0

Veracruz Patricia 
Lobeira 
Rodríguez

PRI-
PAN-
PRD

38 Licenciada 
en Dere-
cho

No Presidenta 
del DIF. Su 
esposo fue el 
alcalde Miguel 
Ángel Yunes 
Márquez

H 6 5

Villa 
Aldama

Guadalu-
pe Rome-
ro Sánchez

PES 39 Licencia-
da ¿’

No No H 1 1

Xoxocotla Celsa 
Rosales 
Carvajal

PAN 48 No No Comerciante H 1 0

Fuente: Perfil de alcaldesas electas OPLEV, 2023 y Caballero, 2021. 
Integración de cabildos Legisver, 2021.



– 193 –

A
N

EX
O

 6
.

In
te

gr
ac

ió
n 

de
 l

os
 g

ab
in

et
es

 m
un

ic
ip

al
es

M
U

N
IC

I-
PI

O
G

A
BI

N
ET

E
D

E 
LA

 A
PM

 C
EN

TR
A

LI
ZA

D
A

G
A

BI
N

ET
E

GABINETE PARITARIO

IM
M

FU
EN

TE
:

TESORERÍA

OBRAS PÚBLICAS

CONTRALORÍA

SECRETARÍA DEL 
AYUNTAMIENTO

DIF

H
O

M
BR

ES
M

U
JE

RE
S

TIENE

CENTRALIZADO

DES-CENTRALIZADO

AVG

A
ca

yu
ca

n
ht

tp
s:/

/g
ob

ie
rn

om
un

ic
i-

pa
ld

ea
ca

yu
ca

n.
co

m
.m

x/
tr

an
sp

/fi
le

/Y
m

D
gQ

fq
K

l-
nc

Aw
FU

i

M
H

M
H

M
 

D
ire

cc
io

ne
s d

e: 
D

es
ar

ro
llo

 S
oc

ia
l, 

M
ed

io
 A

m
bi

en
te

, S
eg

ur
id

ad
 V

ia
l, 

Pr
ot

ec
ció

n 
Ci

vi
l, T

ra
ns

po
rte

, M
er

-
ca

do
s, 

Co
m

er
cio

, J
uv

en
tu

d,
 Sa

lu
d,

 
Fo

m
en

to
 al

 E
m

pl
eo

, A
su

nt
os

 R
eli

-
gi

os
os

, C
ív

ica
 y 

ét
ica

, P
ar

tic
ip

ac
ió

n 
ciu

da
da

na
, L

im
pi

a, 
Ca

ta
str

o, 
A

rc
hi

-
vo

, J
ur

íd
ico

, A
lu

m
br

ad
o 

y O
fic

ia
lía

.

D
ire

cc
io

ne
s d

e: 
Cu

ltu
ra

, 
C

om
un

ic
ac

ió
n 

So
ci

al
, E

du
-

ca
ció

n,
 A

du
lto

s M
ay

or
es

, 
A

su
nt

os
 In

dí
ge

na
s, 

D
es

a-
rr

ol
lo

 U
rb

an
o,

 M
aq

ui
la

do
ra

 
M

un
ici

pa
l, R

ela
cio

ne
s 

Ex
te

rio
re

s, 
In

sti
tu

to
 M

un
ici

-
pa

l d
e l

as
 M

uj
er

es
.

20
 H

 y
 

11
 M

Sí
Sí

A
ct

op
an

fil
e:

//
/C

:/U
se

rs
/H

P/
D

ow
nl

oa
ds

/M
od

ifi
ca

ci
%

-
C

3%
B3

n%
20

de
%

20
la

%
20

Pl
an

til
la

%
20

de
%

20
Pe

r-
so

na
l%

20
31

%
20

m
zo

%
20

20
23

%
20

(1
).P

D
F

H
H

H
H

H
D

ire
cc

io
ne

s d
e: 

C
at

as
tro

, C
om

er
cio

, 
D

es
ar

ro
llo

 ru
ra

l s
us

te
nt

ab
le,

 D
es

a-
rr

ol
lo

 u
rb

an
o,

 E
du

ca
ció

n,
 Ju

ríd
ico

, 
M

an
te

ni
m

ie
nt

o,
 A

dm
in

ist
ra

ció
n,

 
Pr

ot
ec

ció
n 

civ
il,

 S
alu

d,
 S

er
vi

cio
s 

m
un

ici
pa

les
, s

ist
em

as
 y 

te
cn

ol
og

ía
, 

Ju
ve

nt
ud

 y 
re

cu
rs

os
 h

um
an

os
.

D
ire

cc
io

ne
s d

e:
 M

ed
io

 
A

m
bi

en
te

, i
m

m
 y

 T
ra

ns
-

pa
re

nc
ia

.

19
 H

 y
 

3M
Sí

Sí



Alcaldesas Veracruzanas194
A

cu
la

C
om

un
ic

ac
ió

n 
pe

rs
on

al
M

H
H

H
M

*
D

ire
cc

io
ne

s d
e:

 T
ra

ns
pa

re
nc

ia
, 

cu
ltu

ra
, m

ed
io

 a
m

bi
en

te
, c

at
as

tr
o

D
ire

cc
io

ne
s d

e:
 R

eg
ist

ro
 

ci
vi

l, 
fo

m
en

to
 a

gr
op

ec
ua

-
rio

, p
ar

tic
ip

ac
ió

n 
ci

ud
a-

da
na

, e
du

ca
ci

ón
, s

al
ud

, 
co

m
un

ic
ac

ió
n

7 
H

 
y 8 

M

Sí
Sí

Á
la

m
o 

Te
m

ap
a-

ch
e

ht
tp

s:/
/a

la
m

ot
em

ap
ac

he
.

go
b.

m
x/

tr
an

sp
ar

en
ci

a/
H

M
H

H
M

 
D

ire
cc

io
ne

s d
e:

 T
rá

ns
ito

, s
eg

u-
rid

ad
 p

úb
lic

a,
 co

m
er

ci
o,

 sa
lu

d,
 

te
ne

nc
ia

 d
e 

la
 ti

er
ra

, c
at

as
tr

o,
 

ed
uc

ac
ió

n,
 ju

bi
la

do
s y

 p
en

sio
na

-
do

s, 
pl

an
ea

ci
ón

 y
 o

rd
en

am
ie

nt
o 

te
rr

ito
ria

l, 
ofi

ci
al

ía
 m

ay
or

, s
er

vi
-

ci
os

 p
úb

lic
os

, p
ro

te
cc

ió
n 

ci
vi

l.

D
ire

cc
io

ne
s d

e:
 c

am
in

os
, 

co
m

un
ic

ac
ió

n 
so

ci
al

, 
de

sa
rr

ol
lo

 a
gr

op
ec

ua
rio

, 
de

sa
rr

ol
lo

 so
ci

al
 y

 h
u-

m
an

o,
 m

ed
io

 a
m

bi
en

te
, 

lim
pi

a 
pú

bl
ic

a

H
 1

4 
y M

 8

Sí
Sí

A
lv

ar
ad

o
ht

tp
s:/

/d
oc

s.g
oo

gle
.co

m
/p

re
-

se
nt

ati
on

/d
/1

h6
Aq

PX
YF

SU
-

sif
pX

R9
SN

IA
-5

fr7
JS

d3
p2

/
ed

it#
sli

de
=i

d.
p1

 y 
so

lic
itd

 d
e 

in
fo

rm
ac

ió
n 

po
r v

ía 
ofi

cia
l

H
M

H
H

M
 

Te
cn

ol
og

ía
 d

e 
la

 in
fo

rm
ac

ió
n,

 
cu

ltu
ra

, c
om

er
ci

o,
 co

m
un

ic
ac

ió
n 

so
ci

al
, d

ep
or

te
s, 

de
sa

rr
ol

lo
 so

ci
al

, 
lo

gí
st

ic
a 

y 
ev

en
to

s, 
sa

lu
d,

 g
ob

er
-

na
ci

ón
. d

es
ar

ro
llo

 ru
ra

l, 
pr

ot
ec

-
ci

ón
 ci

vi
l, 

pr
oy

ec
to

s, 
de

sa
rr

ol
lo

 
ur

ba
no

Ed
uc

ac
ió

n
H

 1
5 

y M
 3

Sí
Sí

A
m

at
itl

án
C

om
un

ic
ac

ió
n 

pe
rs

on
al

M
H

H
H

M
 

D
ire

cc
io

ne
s d

e:
 O

fic
ia

l m
ay

or
, 

en
la

ce
, a

lu
m

br
ad

o 
pú

bl
ic

o,
 ju

-
ríd

ic
o,

 tr
an

sp
ar

en
ci

a,
 e

ve
nt

os
 y

 
co

m
un

ic
ac

ió
n

D
ire

cc
io

ne
s d

e:
 F

om
en

to
 

ag
ro

pe
cu

ar
io

, c
om

er
ci

o,
 

de
sa

rr
ol

lo
 e

co
nó

m
ic

o,
 

pr
ot

ec
ci

ón
 ci

vi
l, 

cu
ltu

ra
, 

ec
ol

og
ía

 e
 IM

M

10
 H

 
y 9 

M

Sí
Sí

A
st

ac
in

ga
ht

tp
://

w
w

w.
ve

ra
cr

uz
.g

ob
.

m
x/

fin
an

za
s/

w
p-

co
nt

en
t/

up
lo

ad
s/

sit
es

/2
/2

02
2/

PM
D

/P
M

D
%

20
A

st
ac

in
ga

.
Ve

ra
cr

uz
.2

02
2-

20
25

.p
df

H
H

H
M

M
u-

je
r

D
ire

cc
io

ne
s d

e:
 O

fic
ia

l M
ay

or
, 

ca
ta

st
ro

, p
ro

te
cc

ió
n 

ci
vi

l, 
co

m
ud

e, 
tr

an
sp

ar
en

ci
a,

 co
m

er
ci

o 
y 

ag
ua

D
ire

cc
io

ne
s d

e:
 F

om
en

to
 

ag
ro

pe
cu

ar
io

 y
 tr

an
sp

a-
re

nc
ia

9 
H

 
y 3 

M

Sí
Sí

Sí
 

(in
dí

-
ge

na
)



La Paridad en los Gobiernos Locales 195
C

al
ca

-
hu

al
co

ht
tp

://
w

w
w.

ve
ra

cr
uz

.g
ob

.
m

x/
fin

an
za

s/
w

p-
co

nt
en

t/
up

lo
ad

s/
sit

es
/2

/2
02

2/
PM

D
/P

M
D

%
20

C
al

ca
hu

al
co

.V
er

a-
cr

uz
.2

02
2-

20
25

.p
df

H
H

M
M

H
D

ire
cc

io
ne

s d
e:

 L
im

pi
a,

 C
at

as
tr

o,
 

O
fic

ia
l m

ay
or

, C
O

M
U

D
E,

 P
ro

te
c-

ci
ón

 ci
vi

l, 
Se

gu
rid

ad
 p

úb
lic

a.

D
ire

cc
io

ne
s d

e:
 Ju

ríd
ic

o,
 

Fo
m

en
to

 a
gr

op
ec

ua
rio

, 
Tu

ris
m

o.

9 
H

 
y 5 

M

Sí
Sí

C
ha

ca
l-

tia
ng

ui
s

ht
tp

://
w

w
w.

ve
ra

cr
uz

.g
ob

.
m

x/
fin

an
za

s/
w

p-
co

nt
en

t/
up

lo
ad

s/
sit

es
/2

/2
02

2/
PM

D
/P

M
D

%
20

C
ha

ca
lti

an
gu

is.
Ve

ra
-

cr
uz

.2
02

2-
20

25
.p

df

M
M

H
H

M
D

ire
cc

io
ne

s d
e:

 T
ra

ns
pa

re
nc

ia
, 

Sa
lu

d,
 E

du
ca

ci
ón

, F
om

en
to

 a
gr

o-
pe

cu
ar

io
, P

ro
te

cc
ió

n 
ci

vi
l, 

Ju
ríd

ic
o 

y 
Po

lic
ía

.

D
ire

cc
io

ne
s d

e:
 T

ur
ism

o,
 

C
om

er
ci

o,
 C

ul
tu

ra
.

8 
H

 
y 6 

M

Sí
Sí

C
ol

ip
a

ht
tp

://
w

w
w.

ve
ra

cr
uz

.g
ob

.
m

x/
fin

an
za

s/
w

p-
co

nt
en

t/
up

lo
ad

s/
sit

es
/2

/2
02

2/
PM

D
/P

M
D

%
20

C
ol

ip
a.

Ve
ra

cr
uz

.2
02

2-
20

25
.p

df

H
H

M
H

H
 

D
ire

cc
io

ne
s d

e:
 C

at
as

tr
o,

 P
ro

te
c-

ci
ón

 ci
vi

l, 
M

ed
io

 a
m

bi
en

te
, C

O
-

M
U

D
E,

 F
om

en
to

 a
gr

op
ec

ua
rio

, 
O

fic
ia

l m
ay

or
.

D
ire

cc
io

ne
s d

e:
 IM

M
9 

H
 

y 2 
M

Sí
Sí

H
ui

lo
a-

pa
n 

de
 

Cu
au

ht
é-

m
oc

ht
tp

://
w

w
w.

ve
ra

cr
uz

.g
ob

.
m

x/
fin

an
za

s/
w

p-
co

nt
en

t/
up

lo
ad

s/
sit

es
/2

/2
02

2/
PM

D
/P

M
D

%
20

H
ui

lo
a-

pa
n%

20
de

%
20

Cu
ah

u-
t%

C
3%

A
9m

oc
.V

er
a-

cr
uz

.2
02

2-
20

25
.p

df

H
M

H
H

M
D

ire
cc

io
ne

s d
e:

 P
ro

te
cc

ió
n 

ci
vi

l, 
Ju

ríd
ic

o,
 C

at
as

tr
o,

 S
er

vi
ci

os
 

m
un

ic
ip

al
es

, C
om

er
ci

o,
 C

ul
tu

ra
 y

 
tu

ris
m

o,
 C

O
M

U
D

E.

D
ire

cc
io

ne
s d

e:
 S

al
ud

, 
Pa

rt
ic

ip
ac

ió
n 

ci
ud

ad
an

a,
 

Ed
uc

ac
ió

n,
 In

m
uj

er
.

9 
H

 
y 6 

M

Sí
Sí



Alcaldesas Veracruzanas196
Ix

hu
at

lá
n 

de
l C

af
é

ht
tp

://
w

w
w.

ve
ra

cr
uz

.g
ob

.
m

x/
fin

an
za

s/
w

p-
co

nt
en

t/
up

lo
ad

s/
sit

es
/2

/2
02

2/
PM

D
/P

M
D

%
20

Ix
hu

at
-

l%
C

3%
A

1n
%

20
de

l%
20

C
af

%
C

3%
A

9.
Ve

ra
-

cr
uz

.2
02

2-
20

25
.p

df
 y

 

H
H

H
H

M
D

ire
cc

io
ne

s d
e:

 C
at

as
tr

o,
 D

es
a-

rr
ol

lo
 e

co
nó

m
ic

o,
 G

es
tió

n 
so

ci
al

, 
Ec

ol
og

ía
, L

im
pi

a 
pú

bl
ic

a,
 F

om
en

-
to

 a
gr

op
ec

ua
rio

, T
ur

ism
o 

y 
cu

ltu
-

ra
, O

M
U

D
E,

 S
eg

ur
id

ad
 p

úb
lic

a,
 

Pr
ot

ec
ci

ón
 ci

vi
l y

 O
fic

ia
lía

 m
ay

or
.

C
om

un
ic

ac
ió

n 
so

ci
al

, D
e-

sa
rr

ol
lo

 so
ci

al
, E

du
ca

ci
ón

, 
C

om
er

ci
o.

14
 H

 
y 5 

M

Sí
Sí

La
 P

er
la

ht
tp

s:/
/la

pe
rla

.g
ob

.m
x/

le
y-

87
5-

ar
t-

15
-o

bl
i-

ga
ci

on
es

-c
om

u-
ne

s#
17

36
-2

11
4-

se
-

cr
et

ar
ia

-f
ra

cc
io

n-
vi

i y
 

co
m

un
ic

ac
ió

n 
pe

rs
on

al

H
M

H
H

M
D

ire
cc

io
ne

s d
e 

Fo
m

en
to

 a
gr

op
e-

cu
ar

io
, C

at
as

tr
o,

 G
ob

er
na

ci
ón

, 
Pr

ot
ec

ci
ón

 ci
vi

l y
 T

ra
ns

pa
re

nc
ia

.

D
ire

cc
io

ne
s d

e 
IM

M
, R

e-
gi

st
ro

 ci
vi

l, 
Li

m
pi

a 
pú

bl
ic

a 
y 

Tu
ris

m
o.

9 
H

 
y 6 

M

Sí
Sí

La
nd

er
o 

y 
C

os
s

ht
tp

://
w

w
w.

ve
ra

cr
uz

.g
ob

.
m

x/
fin

an
za

s/
w

p-
co

nt
en

t/
up

lo
ad

s/
sit

es
/2

/2
02

2/
PM

D
/P

M
D

%
20

La
nd

e-
ro

%
20

y%
20

C
os

s.V
er

a-
cr

uz
.2

02
2-

20
25

.p
df

H
M

H
H

D
ire

cc
io

ne
s d

e:
 R

eg
ist

ro
 ci

vi
l, 

Pr
o-

te
cc

ió
n 

ci
vi

l, 
C

O
M

U
D

E,
 F

om
en

to
 

ag
ro

pe
cu

ar
io

, L
im

pi
a 

pú
bl

ic
a.

D
ire

cc
io

ne
s d

e:
 C

at
as

tr
o,

 
IM

M
, O

fic
ia

lía
 m

ay
or

.
7 

H
 

y 5 
M

Sí
Sí

M

La
s 

C
ho

ap
as

ht
tp

s:/
/la

sc
ho

ap
as

.g
ob

.
m

x/
di

re
ct

or
io

/
H

H
H

H
H

Pa
tr

im
on

io
 m

un
ic

ip
al

 y
 C

at
as

tr
o.

In
gr

es
os

.
6 

H
 

y 1 
M

Sí
Sí

Sí

M
an

lio
 

Fa
bi

o 
A

lta
m

i-
ra

no

ht
tp

s:/
/tr

an
sp

ar
en

ci
a.

m
an

lio
fa

bi
oa

lta
m

ira
no

.
go

b.
m

x/

H
H

H
H

M
D

ire
cc

io
ne

s d
e:

 Ju
ríd

ic
o,

 p
ro

te
c-

ci
ón

 ci
vi

l, 
Fo

m
en

to
 a

gr
op

ec
ua

rio
, 

C
at

as
tr

o,
 In

gr
es

os
, R

ec
ur

so
s 

H
um

an
os

 , 
SM

A
P,

 C
om

an
da

nc
ia

.

D
ire

cc
io

ne
s d

e:
 IM

M
, 

M
uj

er
es

 e
m

pr
en

de
do

ra
s, 

SI
PP

IN
A

 

14
 H

  
y 4 

M

Sí
Sí

M
ar

ia
no

 
Es

co
be

do
ht

tp
s:/

/d
riv

e.g
oo

gl
e.

co
m

/fi
le

/d
/1

U
74

Tk
V

R-
f5

ZK
hC

gd
B2

W
f3

8k
4P

S-
Rw

4e
eq

o/
vi

ew

H
H

H
H

M
D

ire
cc

io
ne

s d
e:

 O
fic

ia
lía

 m
ay

or
, 

Se
gu

rid
ad

 p
úb

lic
a,

 P
ro

te
cc

ió
n 

ci
vi

l, 
Ju

tíd
ic

o.

D
ire

cc
ió

n 
de

 T
ra

ns
pa

-
re

nc
ia

.
7 

H
 

y 2 
M

Sí
Sí



La Paridad en los Gobiernos Locales 197
M

in
at

it-
lá

n
ht

tp
s:/

/d
oc

s.g
oo

gl
e.c

om
/

sp
re

ad
sh

ee
ts

/d
/1

_u
ao

c-
16

f7
oZ

R1
M

cF
pU

eH
-

V
M

3y
H

V
J-

0g
7O

/e
di

t#
-

gi
d=

12
94

65
42

39

H
M

M
H

M
Se

rv
ic

io
s g

en
er

al
es

, N
or

m
at

iv
id

ad
, 

D
e l

o 
co

ns
ul

tiv
o,

 L
im

pi
a p

úb
lic

a,
 

Pr
ot

ec
ci

ón
 ci

vi
l, 

Pl
an

ea
ci

ón
, 

A
su

nt
os

 la
bo

ra
le

s, 
Se

gu
rid

ad
 p

ú-
bl

ic
a, 

Se
rv

ic
io

s g
en

er
al

es
, J

ur
íd

ic
o,

 
In

clu
sió

n 
so

ci
al

, S
er

vi
ci

os
 p

úb
lic

os
 

m
un

ic
ip

al
es

, A
gu

a, 
Ra

m
o 

03
3,

 A
l-

m
ac

én
, D

e l
o 

co
nt

en
ci

os
o,

 A
dq

ui
-

sic
io

ne
s, 

In
gr

es
os

, G
ob

er
na

ci
ón

, 
Pa

rt
ic

ip
ac

ió
n 

ci
ud

ad
an

a, 
C

om
un

i-
ca

ci
ón

 so
ci

al
, D

e s
ub

st
an

ci
ac

ió
n,

 
D

es
ar

ro
llo

 U
rb

an
o,

 P
re

su
pu

es
to

.

C
om

er
ci

o,
 e

gr
es

os
, C

at
as

-
tr

o,
 R

ec
ur

so
s h

um
an

os
, 

Pa
tr

im
on

io
, d

e 
In

ve
st

ig
a-

ci
ón

, I
M

M
.

26
 H

 
y 9 

M

Sí
Sí

Sí
 

M
ix

tla
 d

e 
A

lta
m

i-
ra

no

C
om

un
ic

ac
ió

n 
pe

rs
on

al
H

H
M

H
M

 *
D

ire
cc

io
ne

s d
e:

 P
ro

te
cc

ió
n 

ci
vi

l, 
Se

gu
rid

ad
 m

un
ic

ip
al

, T
ra

ns
pa

re
n-

ci
a,

 F
om

en
to

 a
gr

op
ec

ua
rio

.

D
ire

cc
io

ne
s d

e:
 O

fic
ia

lía
 

m
ay

or
, P

ro
cu

ra
do

r a
 d

e 
la

 d
ef

en
sa

 d
el

 m
en

or
 y

 
ju

ríd
ic

o.

8 
H

 
y 5 

M

Sí
Sí

Sí
 

(in
dí

-
ge

na
)

N
an

ch
ita

l
In

fo
rm

ac
ió

n 
pe

rs
on

al
 

(M
af

er
 a

lu
m

na
)

M
M

M
H

M
D

es
ar

ro
llo

 U
rb

an
o,

 D
es

ar
ro

llo
 

so
ci

al
, C

om
un

ic
ac

ió
n 

so
ci

al
, P

ro
-

te
cc

ió
n 

ci
vi

l, 
Ju

ríd
ic

o,
 S

er
vi

ci
os

 
m

un
ic

ip
al

es
, J

uv
en

tu
d.

Tr
an

sp
ar

en
ci

a,
 S

ip
pi

na
, 

Re
gi

st
ro

 ci
vi

l.
8 

H
 

y 7 
M

Sí
Sí

N
ar

an
ja

l
ht

tp
s:/

/w
w

w.
ay

un
ta

m
ie

n-
to

na
ra

nj
al

.g
ob

.m
x/

in
te

-
gr

an
te

s-
de

l-h
-a

yu
nt

am
ie

n-
to

 y
 h

ttp
://

w
w

w.
ve

ra
cr

uz
.

go
b.

m
x/

fin
an

za
s/

w
p-

co
n-

te
nt

/u
pl

oa
ds

/s
ite

s/
2/

20
22

/
PM

D
/P

M
D

%
20

N
ar

an
ja

l.
Ve

ra
cr

uz
.2

02
2-

20
25

..p
df

H
H

M
M

M
D

ire
cc

io
ne

s d
e:

 T
ra

ns
pa

re
nc

ia
, 

Pr
ot

ec
ci

ón
 ci

vi
l, 

Po
lic

ía
, C

O
-

M
U

D
E.

D
ire

cc
io

ne
s d

e:
 A

gr
oe

co
-

lo
gí

a 
y 

m
ed

io
am

bi
en

te
 e

 
IM

M
.

6 
H

 
y 4 

M

Sí
Sí



Alcaldesas Veracruzanas198
O

m
ea

lc
a

ht
tp

s:/
/o

m
ea

lc
a.

go
b.

m
x/

pa
la

ci
o-

m
un

ic
ip

al
/

H
H

H
H

M
D

ir
ec

ci
on

es
 d

e:
 O

fic
ia

lía
 m

ay
or

, 
Tr

an
sp

ar
en

ci
a,

 c
om

un
ic

ac
ió

n 
so

ci
al

, c
om

er
ci

o,
 sa

lu
d,

 e
du

ca
-

ci
ón

, p
ro

te
cc

ió
n 

ci
vi

l, 
fo

m
en

to
 

ag
ro

pe
cu

ar
io

, C
O

M
U

D
E,

 li
m

pi
a 

pú
bl

ic
a,

 ju
ve

nt
ud

, j
ur

íd
ic

o,
 

se
rv

ic
io

s g
en

er
al

es
, s

eg
ur

id
ad

 
m

un
ic

ip
al

.

D
ire

cc
io

ne
s d

e:
 D

es
ar

ro
llo

 
so

ci
al

, e
co

lo
gí

a 
y 

m
ed

io
 

am
bi

en
te

, T
ur

ism
o,

 C
at

as
-

tr
o,

 G
ob

er
na

ci
ón

, P
ue

bl
os

 
in

dí
ge

na
s, 

IM
M

.

17
 H

y 8 
M

Sí
Sí

O
ta

tit
lá

n
ht

tp
://

w
w

w.
ve

ra
cr

uz
.g

ob
.

m
x/

fin
an

za
s/

w
p-

co
nt

en
t/

up
lo

ad
s/

sit
es

/2
/2

02
2/

PM
D

/P
M

D
%

20
O

ta
-

tit
l%

C
3%

A
1n

.V
er

a-
cr

uz
.2

02
2-

20
25

..p
df

M
H

M
M

H
D

ire
cc

io
ne

s d
e:

 S
eg

ur
id

ad
 P

úb
lic

a,
 

Cu
ltu

ra
, T

ra
ns

pa
re

nc
ia

, r
eg

ist
ro

 
ci

vi
l, 

Pr
ot

ec
ci

ón
 ci

vi
l y

 F
om

en
to

 
A

gr
op

ec
ua

rio

D
ire

cc
io

ne
s d

e:
 C

at
as

tr
o,

 
IM

M
, P

at
rim

on
io

 m
u-

ni
ci

pa
l.

8 
H

y 5 
M

Sí
Sí

Pa
so

 d
el

 
M

ac
ho

w
w

w,
pa

so
de

lm
ac

ho
.

go
b.

m
x 

y 
co

m
un

ic
ac

ió
n 

pe
rs

on
al

H
H

H
H

M
Si

n 
da

to
s e

sp
ec

ífi
co

s.
Si

n 
da

to
s e

sp
ec

ífi
co

s.
15

 H
y 4 

M

Sí
Sí

Pu
eb

lo
 

V
ie

jo
w

w
w.

pu
eb

lo
vi

ej
o.

go
b.

m
x

H
H

H
H

M
D

ire
cc

io
ne

s d
e: 

Pr
ot

ec
ci

ón
 ci

vi
l, 

Ec
ol

og
ía

 y
 m

ed
io

 am
bi

en
te

, P
ar

-
qu

es
 y

 ja
rd

in
es

, A
su

nt
os

 re
lig

io
so

s, 
A

lu
m

br
ad

o,
 B

ib
lio

te
ca

, S
eg

ur
id

ad
 

pú
bl

ic
a, 

Re
gi

st
ro

 ci
vi

l, 
D

ep
or

te
s, 

C
om

un
ic

ac
ió

n 
so

ci
al

, D
es

ar
ro

llo
 

so
ci

al
, M

an
te

ni
m

ie
nt

o,
 S

er
vi

ci
os

 
ge

ne
ra

le
s, 

Li
m

pi
a p

ùb
lic

a.

D
ire

cc
io

ne
s d

e:
 O

fic
ia

lía
 

m
ay

or
, C

om
er

ci
o,

 In
gr

e-
so

s, 
C

at
as

tr
o,

 Ju
ríd

ic
o,

 
A

lc
oh

ol
es

, C
ul

tu
ra

, T
ra

ns
-

pa
re

nc
ia

, T
ec

no
lo

gí
a,

 
IM

M
, P

an
te

on
es

.

17
 H

 
y 12

 M

Sí
Sí

Sa
n 

A
nd

ré
s 

Tu
xt

la

w
w

w.
sa

na
nd

re
st

ux
tla

.g
ob

.
m

x/
PM

D
SA

T_
20

22
-2

02
5.

pd
f

H
H

H
H

M
D

ire
cc

io
ne

s d
e:

 A
un

to
s r

el
ig

io
so

s, 
D

es
ar

ro
llo

 e
co

nó
m

ic
o,

 D
es

ar
ro

llo
 

ur
ba

no
, G

ob
er

na
ci

ón
, J

ur
íd

ic
o,

 
Se

gu
rid

ad
 p

úb
lic

a,
 S

er
vi

ci
os

 
m

un
ic

ip
al

es
.

10
 H

 
y 1 

M

Sí
Sí



La Paridad en los Gobiernos Locales 199
Sa

nt
ia

go
 

So
ch

ia
pa

ht
tp

s:/
/d

riv
e.g

oo
gl

e.
co

m
/fi

le
/d

/1
9p

de
Zb

F-
C

i8
G

-2
iD

EC
oK

sQ
AW

Jtf
-

Q
2P

5B
d/

vi
ew

H
H

H
M

M
D

ire
cc

io
ne

s d
e:

 C
at

as
tr

o,
 T

ra
ns

-
pa

re
nc

ia
, D

es
ar

ro
llo

 e
co

nò
m

ic
o,

 
Fo

m
en

to
 a

gr
op

ec
ua

rio
, P

ro
te

cc
ió

n 
ci

vi
l y

 C
om

an
da

nc
ia

D
ire

cc
ió

n 
de

: I
M

M
9 

H
 

y 2 
M

Sí
Sí

Sí
 

(in
dí

-
ge

na
)

Sa
nt

ia
go

 
Tu

xt
la

ht
tp

://
w

w
w.

ve
ra

cr
uz

.g
ob

.
m

x/
fin

an
za

s/
w

p-
co

nt
en

t/
up

lo
ad

s/
sit

es
/2

/2
02

2/
PM

D
/P

M
D

%
20

Sa
n-

tia
go

%
20

Tu
xt

la
.V

er
a-

cr
uz

.2
02

2-
20

25
..p

df

H
H

H
H

M
D

ire
cc

io
ne

s d
e:

 Ju
ríd

ic
o,

 T
ur

ism
o,

 
Cu

ltu
ra

, F
om

en
to

 a
gr

op
ec

ua
rio

, 
IN

JU
V

E,
 S

eg
ur

id
ad

 p
úb

lic
a,

 
Pr

ot
ec

ci
ón

 ci
vi

l, 
D

es
ar

ro
llo

 m
un

i-
ci

pa
l, 

Se
rv

ic
io

s p
úb

lic
os

.

D
ire

cc
io

ne
s d

e:
 e

du
ca

ci
ón

, 
IM

M
, R

eg
ist

ro
 ci

vi
l, 

Tr
an

s-
pa

re
nc

ia
, C

om
un

ic
ac

ió
n 

so
ci

al
.

12
 H

 
y 6 

M

Sí
Sí

Sa
yu

la
 d

e 
A

le
m

án
C

om
un

ic
ac

ió
n 

pe
rs

on
al

M
H

M
M

H
D

ire
cc

io
ne

s d
e:

 R
ec

ur
so

s H
um

a-
no

s, 
Ed

uc
ac

ió
n,

 A
cc

ió
n 

so
ci

al
, 

C
at

as
tr

o,
 F

om
en

to
 a

gr
op

ec
ua

rio
, 

C
om

un
ic

ac
ió

n 
so

ci
al

, C
om

er
ci

o,
 

Pr
ot

ec
ci

ón
 ci

vi
l, 

C
O

M
U

D
E,

 
Li

m
pi

a 
pú

bl
ic

a.

D
ire

cc
ió

n 
de

: I
M

M
.

13
 H

  
y 3 

M

Sí
Sí

So
ch

ia
pa

ht
tp

s:/
/d

riv
e.g

oo
gl

e.
co

m
/fi

le
/d

/1
9p

de
Zb

F-
C

i8
G

-2
iD

EC
oK

sQ
AW

Jtf
-

Q
2P

5B
d/

vi
ew

H
H

H
H

M
D

ire
cc

io
ne

s d
e:

 C
at

as
tr

o,
 T

ra
ns

-
pa

re
nc

ia
, D

es
ar

ro
llo

 e
co

nó
m

ic
o,

 
Fo

m
en

to
 a

gr
op

ec
ua

rio
, P

ro
te

cc
ió

n 
ci

vi
l, 

C
om

an
da

nc
ia

 p
ol

ic
ia

l.

D
ire

cc
ió

n 
de

: I
M

M
.

9 
H

 
y 2 

M

Sí
Sí

So
le

da
d 

de
 D

o-
bl

ad
o

ht
tp

://
w

w
w.

so
le

da
dd

ed
o-

bl
ad

o.
go

b.
m

x/
M

H
H

H
M

D
ire

cc
io

ne
s d

e:
 Ju

rìd
ic

o,
 C

at
as

tr
o,

 
Fo

m
en

to
 a

gr
op

ec
ua

rio
, T

ra
ns

pa
-

re
nc

ia
, T

rá
ns

ito
, P

ro
te

cc
ió

n 
ci

vi
l, 

Se
gu

rid
ad

 p
úb

lic
a,

 T
ur

ism
o 

y 
C

om
un

ic
ac

ió
n 

so
ci

al
.

D
ire

cc
io

ne
s d

e:
 M

ed
io

 
am

bi
en

te
.

11
 H

 
y 3M

Sí
Sí



Alcaldesas Veracruzanas200
Ta

m
al

ín
ht

tp
://

w
w

w.
ve

ra
cr

uz
.g

ob
.

m
x/

fin
an

za
s/

w
p-

co
nt

en
t/

up
lo

ad
s/

sit
es

/2
/2

02
2/

PM
D

/P
M

D
%

20
Ta

-
m

al
%

C
3%

A
D

n.
Ve

ra
-

cr
uz

.2
02

2-
20

25
..p

df

H
M

H
H

M
D

ire
cc

io
ne

s d
e:

 C
om

ud
e, 

C
om

u-
ni

ca
ci

òn
 so

ci
al

, T
rs

an
sp

ar
en

ci
a,

 
Re

gi
st

ro
 ci

vi
l, 

Po
lic

ía
.

D
ire

cc
io

ne
s d

e:
 P

ro
te

cc
ió

n 
ci

vi
l, 

IM
M

, P
ue

bl
os

 in
dí

-
ge

na
s y

 C
at

as
tr

o.

7 
H

 
y 6 

M

Sí
Sí

Ta
m

ia
hu

a
ht

tp
://

w
w

w.
ta

m
ia

hu
a.

go
b.

m
x/

tr
an

sp
ar

en
ci

a/
 y

 
co

m
un

ic
ac

ió
n 

pe
rs

on
al

H
M

H
M

H
D

ire
cc

io
ne

s d
e:

 Ju
ríd

ic
o,

 T
ra

ns
pa

-
re

nc
ia

, C
om

un
ic

ac
ió

n,
 R

ec
ur

so
s 

hu
m

an
os

, A
dq

ui
ci

sio
ne

s, 
Fo

m
en

to
 

ag
ro

pe
cu

ar
io

, S
er

vi
ci

os
 m

un
ic

i-
pa

le
s, 

D
es

ar
ro

llo
 so

ci
al

, E
gr

es
os

 
y 

C
at

as
tr

o.

D
ire

cc
io

ne
s d

e:
 In

gr
es

os
.

12
 H

 
y 4M

Sí
Sí

Ta
m

pi
co

 
A

lto
ht

tp
://

w
w

w.
ve

ra
cr

uz
.g

ob
.

m
x/

fin
an

za
s/

w
p-

co
nt

en
t/

up
lo

ad
s/

sit
es

/2
/2

02
2/

PM
D

/P
M

D
%

20
Ta

m
-

pi
co

%
20

A
lto

.V
er

a-
cx

ru
z.2

02
2-

20
25

..p
df

M
H

M
H

H
D

ire
cc

io
ne

s d
e: 

Re
gi

st
ro

 ci
vi

l, 
O

fi-
ci

al
ía

 m
ay

or
, C

at
as

tro
, P

ro
te

cc
ió

n 
ci

vi
l, 

Cu
ltu

ra
, F

om
en

to
 ag

ro
pe

cu
a-

rio
, C

om
un

ic
ac

ió
n 

so
ci

al
, P

ar
tic

i-
pa

ci
ón

 ci
ud

ad
an

a, 
Jó

ve
ne

s, 
D

ep
or

-
te

s, 
Re

lle
no

 sa
ni

ta
rio

 y
 R

as
tro

.

D
ire

cc
io

ne
s d

e:
 T

ra
ns

pa
-

re
nc

ia
, E

du
ca

ci
ón

, D
es

a-
rr

ol
lo

 u
rb

an
o,

 D
es

ar
ro

llo
 

so
ci

al
, I

M
M

, T
ur

ism
o 

y 
Zo

na
 fe

de
ra

l.

14
  H

 
y 9 

M

Sí
Sí

Ta
nt

im
a

ht
tp

://
w

w
w.

ta
nt

im
a.

go
b.

m
x/

di
re

ct
or

io
-m

un
ic

ip
al

.
ht

m
l 

M
M

M
H

M
D

ire
cc

io
ne

s d
e:

 T
ra

ns
pa

re
nc

ia
, 

Re
gi

st
ro

 ci
vi

l, 
O

fic
ia

l m
ay

or
, 

Pr
ot

ec
ci

òn
 ci

vi
l, 

Fo
m

en
to

 a
gr

op
e-

cu
ar

io
, G

es
to

ría
, C

om
un

ic
ac

ió
n 

so
ci

al
 y

 C
O

M
U

D
E.

D
ire

cc
io

ne
s d

e:
 C

at
as

tr
o,

 
IM

M
.

8 
H

 
y 6 

M

Sí
Sí

Ta
ta

til
a

ht
tp

://
w

w
w.

ve
ra

cr
uz

.g
ob

.
m

x/
fin

an
za

s/
w

p-
co

nt
en

t/
up

lo
ad

s/
sit

es
/2

/2
02

2/
PM

D
/P

M
D

%
20

Ta
ta

til
a.

Ve
ra

cr
uz

.2
02

2-
20

25
..p

df
 y

 
co

m
un

ic
ac

ió
n 

pe
rs

on
al

H
H

H
H

M
D

ire
cc

io
ne

s d
e:

 P
ro

te
cc

ió
n 

ci
vi

l, 
ofi

ci
al

ía
 m

ay
or

, f
om

en
to

 a
gr

op
e-

cu
ar

io
, c

at
as

tr
o,

 re
cu

rs
os

 h
um

an
os

 
y 

tr
an

sp
ar

en
ci

a

D
ire

cc
io

ne
s d

e:
 R

eg
ist

ro
 

ci
vi

l, 
Ed

uc
ac

ió
n,

 C
ul

tu
ra

 
y 

IM
M

.

10
 H

 
y 5M

Sí
Sí



La Paridad en los Gobiernos Locales 201
Te

co
lu

tla
ht

tp
s:/

/te
co

lu
tla

.g
ob

.
m

x/
as

se
ts

/3
.3

-0
03

-e
x-

tr
ao

rd
-a

-e
st

ru
ct

ur
a-

or
ga

-
ni

ca
.p

df

M
H

H
M

M
D

ire
cc

io
ne

s d
e:

 Ju
ríd

ic
o,

 R
eg

ist
ro

 
ci

vi
l, 

Zo
fe

m
at

, I
ng

re
so

s, 
C

at
as

tr
o,

 
Tu

ris
m

o,
 C

om
er

ci
o,

 F
om

en
to

 
ag

ro
pe

cu
at

io
 y

 p
es

ca
, O

fic
ia

lía
, 

Se
rv

ic
io

s p
úb

lic
os

, D
es

ar
ro

llo
 

so
ci

al
, D

ep
or

te
, P

ro
te

cc
ió

n 
ci

vi
l, 

Tr
an

sp
ar

en
ci

a.

D
ire

cc
io

ne
s d

e:
 C

om
u-

ni
ca

ci
ón

 so
ci

al
, E

gr
es

os
, 

Ed
uc

ac
ió

n 
y 

Cu
ltu

ra
.

17
 H

 
y 5M

Sí
Sí

Te
na

m
pa

ht
tp

s:/
/d

oc
pl

ay
er

.
es

/7
43

78
95

3-
Pl

an
-m

u-
ni

ci
pa

l-d
e-

de
sa

rr
ro

-
llo

-h
-a

yu
nt

am
ie

n-
to

-d
e-

te
na

m
pa

-v
er

.h
tm

l

M
H

H
H

M
D

ire
cc

io
ne

s d
e:

 O
fic

ia
lía

 m
ay

or
: 

D
es

ar
ro

llo
 so

ci
al

, D
es

ar
ro

llo
 e

co
-

nó
m

ic
o 

y 
Se

gu
rid

ad
 p

úb
lic

a.

D
ire

cc
io

ne
s d

e 
IM

M
.

7 
H

 
y 3M

Sí
Sí

Te
xc

at
e-

pe
c

ht
tp

://
w

w
w.

ve
ra

cr
uz

.go
b.

m
x/

fin
an

za
s/w

p-
co

nt
en

t/
up

lo
ad

s/s
ite

s/2
/2

02
2/

PM
D

/
PM

D
%

20
Te

xc
at

ep
ec

.V
er

a-
cr

uz
.20

22
-2

02
5..

pd
f

H
H

H
H

M
D

ire
cc

io
ne

s d
e:

 Ju
ríd

ic
o,

 T
ra

ns
pa

-
re

nc
ia

, C
ul

tu
ra

, D
ep

or
te

, O
fic

ia
lía

 
m

ay
or

, P
ro

te
cc

ió
n 

ci
vi

l y
 F

om
en

to
 

ag
ro

pe
cu

ar
io

.

D
ire

cc
io

ne
s d

e:
 F

in
an

za
s, 

Bi
bl

io
te

ca
, R

eg
ist

ro
 ci

vi
l, 

Sa
lu

d 
e 

IM
M

.

10
 H

 
y 5 

H

Sí
Sí

Sí
 

(in
dí

-
ge

na
)

Te
xh

ua
-

cá
n

ht
tp

://
tr

an
sp

ar
en

ci
a.

te
xh

ua
ca

n.
go

b.
m

x/
fil

e/
iX

M
m

fE
BT

N
xw

H
jy

kK

M
H

M
H

M
D

ire
cc

io
ne

s d
e:

 Ju
ríd

ic
o,

 O
fic

ia
lía

 
m

ay
or

, R
eg

ist
ro

 ci
vi

l, 
Pr

ot
ec

ci
ón

 
ci

vi
l, 

Fo
m

en
to

 a
gr

op
ec

ua
rio

 y
 

fo
re

st
al

, E
du

ca
ci

ón
 y

 S
eg

ur
id

ad
 

pú
bl

ic
a.

D
ire

cc
io

ne
s d

e:
 T

ra
ns

pa
-

re
nc

ia
.

10
 M

  
y 3 

H

Sí
Sí

Sí
 

(in
dí

-
ge

na
)

Te
zo

na
pa

ht
tp

s:/
/c

on
su

lta
pu

bl
i-

ca
m

x.
pl

at
af

or
m

ad
et

ra
ns

-
pa

re
nc

ia
.o

rg
.m

x/
vu

t-
w

eb
/

fa
ce

s/
vi

ew
/c

on
su

lta
Pu

-
bl

ic
a.

xh
tm

l#
ta

rje
ta

In
fo

r-
m

at
iv

a

H
M

M
H

M
D

ire
cc

io
ne

s d
e:

 P
ro

te
cc

ió
n 

ci
vi

l, 
C

om
un

ic
ac

ió
n 

so
ci

al
, E

du
ca

ci
ón

, 
Re

gi
st

ro
 ci

vi
l, 

Cu
ltu

ra
, T

ra
ns

po
r-

te
, P

ar
qu

e 
ve

hi
cu

la
r, 

D
es

ar
ro

llo
 

so
ci

al
, C

at
as

tr
o,

 L
im

pi
a 

pú
bl

ic
a,

 
Ju

ríd
ic

o,
 P

ue
bl

os
 in

dí
ge

na
s, 

Fo
m

en
to

 a
gr

op
ec

ua
rio

.

D
ire

cc
io

ne
s d

e:
 IM

M
, 

Tu
ris

m
o,

 O
fic

ia
l m

ay
or

, 
C

O
M

U
D

E,
 C

om
er

ci
o.

15
 H

 
y 8M

Sí
Sí



Alcaldesas Veracruzanas202
Tl

ac
hi

-
ch

ilc
o

ht
tp

://
w

w
w.

ve
ra

cr
uz

.
go

b.
m

x/
fin

an
za

s/
w

p-
co

nt
en

t/u
pl

oa
ds

/
sit

es
/2

/2
02

2/
PM

D
/

PM
D

%
20

Tl
ac

hi
ci

lc
o.

Ve
ra

cr
uz

.2
02

2-
20

25
.0

.p
df

 
y 

co
m

un
ic

ac
ió

n 
pe

rs
on

al

M
H

H
H

M
D

ire
cc

io
ne

s d
e 

C
at

as
tr

o,
 p

ro
te

c-
ci

ón
 ci

vi
l y

 c
ul

tu
ra

D
ire

cc
ió

n 
de

 E
du

ca
ci

ón
5 

H
 

y 4 
M

Sí
Sí

Tl
al

ix
co

-
ya

n
ht

tp
s:/

/w
w

w.
tla

lix
co

ya
n.

go
b.

m
x/

H
H

H
H

H
D

ire
cc

io
ne

s d
e:

 D
es

ar
ro

llo
 e

co
-

nó
m

ic
o,

 C
at

as
tr

o,
 G

ob
er

na
ci

ón
, 

Se
gu

rid
ad

 p
úb

lic
a 

y 
Se

rv
ic

io
s 

pú
bl

ic
os

.

D
ire

cc
io

ne
s d

e:
 E

du
ca

ci
ón

, 
IM

M
, C

om
un

ic
ac

ió
n 

so
ci

al
 y

 R
eg

ist
ro

 ci
vi

l.

9 
H

 
y 4 

M

Sí
Sí

Tl
al

ne
-

hu
ay

oc
an

ht
tp

s:/
/tl

al
ne

lh
ua

yo
ca

n.
go

b.
m

x/
ca

bi
ld

o/
M

H
H

H
H

D
ire

cc
ió

n 
de

: D
es

ar
ro

llo
 e

co
nó

-
m

ic
o,

 D
es

ar
ro

llo
 u

rb
an

o,
 P

ro
te

c-
ci

ón
 ci

vi
l, 

Tr
an

sp
ar

en
ci

a,
 Ju

ríd
ic

o,
 

Pa
rt

ic
ip

ac
ió

n 
ci

ud
ad

an
a,

 C
at

as
tr

o,
 

Se
rv

ic
io

s m
un

ic
ip

al
es

, C
om

un
ic

a-
ci

ón
 so

ci
al

, A
rc

hi
vo

 y
 E

du
ca

ci
ón

.

D
ire

cc
io

ne
s d

e:
 IM

M
 y

 
re

gi
st

ro
 ci

vi
l

13
 H

 
y 4 

M

Sí
Sí

To
tu

tla
ht

tp
://

tr
an

sp
ar

en
ci

a.
to

tu
tla

.g
ob

.m
x/

H
H

M
H

M
D

ire
cc

io
ne

s d
e:

 T
ra

ns
ar

en
ci

a,
 

Fo
m

en
to

 a
gr

op
ec

ua
rio

, C
at

as
tr

o,
 

Re
cu

rs
os

 h
um

an
os

, P
ro

te
cc

ió
n 

ci
vi

l y
 O

fic
ia

lía
 m

ay
or

.

D
ire

cc
ió

n 
de

: I
M

M
9 

H
 

y 2 
M

Sí
Sí

Tr
es

 
Va

lle
s

ht
tp

s:/
/d

riv
e.g

oo
gl

e.
co

m
/fi

le
/d

/1
-T

X
2O

Tv
N

-
ch

rz
Ix

Sn
qC

4u
FF

an
go

-
vE

C
-T

n/
vi

ew

M
M

H
M

M
D

ire
cc

io
ne

s d
e:

 P
ro

gr
am

a 
de

 g
o-

bi
er

no
, G

ob
er

na
ci

ón
, E

du
ca

ci
ón

, 
Fo

m
en

to
 a

gr
op

ec
ua

rio
, C

om
er

ci
o,

 
Pr

ot
ec

ci
ón

 ci
vi

l, 
Se

rv
ic

io
s m

un
i-

ci
pa

le
s, 

Pa
rt

ic
ip

ac
ió

n 
ci

ud
ad

an
a,

 
Ec

ol
og

ía
, D

ep
or

te
, C

at
as

tr
o 

y 
C

om
un

ic
ac

ió
n 

so
ci

al
.

D
ire

cc
io

ne
s d

e:
 T

ra
ns

pa
-

re
nc

ia
, R

ec
ur

so
s h

um
an

os
 

y 
A

su
nt

os
 in

dí
ge

na
s.

13
 H

 
y 5 

M

Sí
Sí



La Paridad en los Gobiernos Locales 203
Tu

xt
ill

a
ht

tp
s:/

/c
on

su
lta

pu
bl

i-
ca

m
x.

pl
at

af
or

m
ad

et
ra

ns
-

pa
re

nc
ia

.o
rg

.m
x/

vu
t-

w
eb

/
fa

ce
s/

vi
ew

/c
on

su
lta

Pu
-

bl
ic

a.
xh

tm
l#

ta
rje

ta
In

fo
r-

m
at

iv
a

M
H

H
H

H
D

ire
cc

io
ne

s d
e:

 Ju
ríd

ic
o,

 C
at

as
tr

o,
 

Fo
m

en
to

 A
gr

op
ec

ua
rio

, A
lu

m
br

a-
do

 P
úb

lic
o,

 D
ep

or
te

 y
 D

es
ar

ro
llo

 
So

ci
al

Ed
uc

ac
ió

n,
 P

ro
te

cc
ió

n 
ci

vi
l, 

Tr
an

sp
ar

en
ci

a,
 

Li
m

pi
a 

pú
bl

ic
a,

 R
eg

ist
ro

 
ci

vi
l, 

IM
M

.

10
 H

 
y 7 

M

Sí
Sí

Ve
ga

 d
e 

A
la

to
rr

e
ht

tp
://

w
w

w.
ve

ga
de

al
at

o-
rr

e.g
ob

.m
x/

M
H

M
H

M
D

ire
cc

io
ne

s d
e:

 D
es

ar
ro

llo
 U

r-
ba

no
, G

ob
er

na
ci

ón
, C

at
as

tr
o,

 
M

aq
ui

na
ria

, L
im

pi
a 

Pú
bl

ic
a,

 P
ro

-
te

cc
ió

n 
ci

vi
l, 

At
en

ci
ón

 ci
ud

ad
an

a,
 

A
lu

m
br

ad
o 

pú
bl

ic
oy

 S
eg

ur
id

ad
 

pú
bl

ic
a.

D
ire

cc
io

ne
s d

e:
 O

fic
ia

lía
 

m
ay

or
, t

ur
ism

o,
 D

es
ar

ro
llo

 
Ec

on
óm

ic
o 

y 
Fo

m
en

to
 

D
ep

or
tiv

o 
(la

 m
ism

a 
pe

rs
on

a 
3 

ár
ea

s)
, J

ur
íd

i-
co

, E
du

ca
ci

ón
 y

 c
ul

tu
ra

, 
Fo

m
en

to
 a

gr
op

ec
tu

ar
io

 y
 

M
ed

io
 a

m
bi

en
te

.

11
 H

 
y 9 

M

sÍ
Sí

Ve
ra

cr
uz

ht
tp

s:/
/w

w
w.

ve
ra

cr
uz

-
m

un
ic

ip
io

.g
ob

.m
x/

di
re

ct
or

io
/

M
H

M
H

M
D

ire
cc

io
ne

s d
e:

 T
ra

ns
pa

re
nc

ia
, 

IN
M

U
V

I, 
M

ed
io

 a
m

bi
en

te
, 

Es
pa

ci
os

 p
úb

lic
os

, L
im

pi
a 

pú
bl

ic
a,

 
A

dm
in

ist
ra

ci
ón

, M
od

er
ni

za
ci

ón
, 

Re
gi

st
ro

 ci
vi

l, 
Se

rv
ic

io
s g

en
er

al
es

, 
In

gr
es

os
, A

rc
hi

vo
, C

om
er

ci
o,

 
Fo

m
en

to
 a

gr
op

ec
ua

rio
, D

es
ar

ro
llo

 
ec

on
óm

ic
o,

 E
du

ca
ci

ón
, D

es
ar

ro
llo

 
so

ci
al

, P
ro

te
cc

ió
n 

ci
vi

l, 
In

cl
us

ió
n 

so
ci

al
 y

 T
rá

ns
ito

.

D
ire

cc
io

ne
s d

e:
 at

en
ci

ón
 

ci
ud

ad
an

a,
 IM

M
, A

lu
m

-
br

ad
o,

 ju
ríd

ic
o,

 c
at

as
tr

o,
 

Eg
re

so
s, 

Cu
ltu

ra
.

20
 H

 
y 10

 M

Sí
Sí

Sí
 

(1
/1

1)



Alcaldesas Veracruzanas204
V

ill
a 

A
ld

am
a

C
om

un
ic

ac
ió

n 
pe

rs
on

al
H

H
M

H
M

D
ire

cc
io

ne
s d

e:
 Ju

ríd
ic

o,
 P

ro
-

te
cc

ió
n 

ci
vi

l, 
C

at
as

tr
o,

 F
om

en
to

 
ag

ro
pe

cu
ar

io
, M

ed
io

 a
m

bi
en

te
.

D
ire

cc
io

ne
s d

e 
IM

M
.

9H
 

y 3M

Sí
Sí

Xo
xo

co
tla

ht
tp

://
w

w
w.

xo
xo

co
tla

.
go

b.
m

x/
M

H
H

H
H

D
ire

cc
io

ne
s d

e:
 P

ro
te

cc
ió

n 
ci

vi
l, 

Se
gu

rid
ad

 p
úb

lic
a,

 Ju
ríd

ic
o,

 
O

fic
ia

l m
ay

or
, C

O
M

U
D

E.

D
ire

cc
io

ne
s d

e:
 T

ra
ns

pa
-

re
nc

ia
 e

 IM
M

.
9H

 
y 3M

Sí
Sí

Sí
 

(in
dí

-
ge

na
)

Fu
en

te
: G

ab
in

et
es

, P
V

D
, P

ág
in

as
 o

fic
ia

le
s, 

Po
rt

al
 N

ac
io

na
l d

e 
Tr

an
sp

ar
en

ci
a 

y 
co

m
un

ic
ac

io
ne

s d
ire

ct
as

, 2
02

3.
 

IM
M

 y
 A

V
G

, I
V

M
, 2

02
2.



– 205 –

ANEXO 7.

Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022 para los 51 muni-
cipios gobernados por alcaldesas electas para el período 2022 a 2025

MUNICIPIO PRESUPUESTO

1 Veracruz 1,705,117,754.00

2 Minatitlán 498,928,675.00

3  San Andrés Tuxtla 479,009,277.00

4 Álamo Temapache 345,242,097.00

5 Las Choapas 323,428,528.00

6 Acayucan 250,955,639.00

7 Tezonapa 193,180,079.00

8 Santiago Tuxtla 186,795,024.00

9 Nanchital 151,527,794.00

10 Pueblo Viejo 144,258,282.00

11 Alvarado 143,544,396.00

12 Tres Valles 132,401,799.00

13 Actopan 124,742,094.00

14 Sayula de Alemán 115,570,549.00

15 Tecolutla 108,887,625.00

16 Tlalixcoyan 107,550,047.00

17 Tamiahua 104,655,940.00

18 La Perla 102,621,816.00

19 Mariano Escobedo 99,282,855.00

20 Soledad de Doblado 85,452,714.00

21 Paso del Macho 85,038,493.00

22 Vega de Alatorre 80,152,429.00

23  Ixhuatlán del Café 79,104,187.00

24  Santiago Sochiapa 77,802,603.00

25  Tampico Alto 73,404,822.00

26 Omealca 71,062,257.00

27 Mixtla de Altamirano 70,890,081.00

28 Manlio Fabio Altamirano 67,208,823.00

29  Texcatepec 66,506,609.00

30 Calcahualco 66,188,361.00

31 Tlachichilco 61,537,508.00
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32 Tantima 57,191,888.00

33 Tamalín 56,437,156.00

34 Totutla 53,023,503.00

35 Tlalnehuayocan 46,645,941.00

36 Chacaltianguis 44,735,221.00

37 Villa Aldama 44,057,563.00

38 Astacinga 42,674,334.00

39 Xoxocotla 38,669,147.00

40  Texhuacán 36,037,181.00

41  Tatatila 34,510,566.00

42 Amatitlán 33,964,042.00

43 Otatitlán 32,719,850.00

44 Tenampa 32,476,250.00

45 Colipa 31,797,585.00

46 Huiloapan de Cuauhtémoc 29,537,021.00

47 Acula 25,431,391.00

48 Naranjal 24,449,346.00

49 Sochiapa 21,737,846.00

50 Landero y Coss 21,337,103.00

51  Tuxtilla 19,026,702.00

Fuente: Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
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