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Introducción 

Mujeres y niñas de todo el mundo son vio-
lentadas en razón de su género. La violen-
cia contra las mujeres y las niñas no co-
noce fronteras, traspasando, raza, cultura 
y grupos sociales, dañando profundamen-
te no sólo a víctimas, sino a la sociedad en 
su conjunto.

Si bien es cierto, que el creciente alcan-
ce de tecnologías de la información y co-
municación, su rápida propagación, las 
comunicaciones móviles y la amplia difu-
sión de las redes sociales nos dan oportu-
nidad de compartir información relevante 
para apoyar los distintos movimientos fe-
ministas,  estas también se están utilizan-
do como herramientas para infligir daño a 
mujeres y niñas. 

El presente documento tiene como finali-
dad sensibilizarnos y conocer más a fondo 
sobre la violencia que sufren las mujeres 
por razones de género; las agresiones que 
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se basan en la discriminación, estereotipos 
y roles de género, así como distintos tipos 
de violencia. 

Así mismo, este documento pretende 
contribuir a la visualización de la violen-
cia política contra las mujeres en medios 
digitales, violencia que padecen muchas 
mujeres que incursionan en la vida públi-
ca y política. Las causas y efectos en la vio-
lencia general contra las mujeres y especí-
ficamente en política son compartidas, sin 
embargo, en política el objetivo es limitar 
o coartar sus derechos y libertades políti-
cas, inherentes a toda persona con sus de-
rechos ciudadanos salvos.

El documento se compone por nueve 
apartados que construyen un hilo descrip-
tivo para abordar el tema de la violencia 
contra las mujeres en general, la violen-
cia política contra las mujeres y el uso de 
las Tecnologías de Información y Comuni-
cación (TIC) en las mismas.

1. Discriminación y violencia contra 
la mujer

2. Violencia contra las mujeres como 
un problema público
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3. Violencia política contra las mujeres
4. Violencia política contra las muje-

res en los partidos
5. La violencia política contra la mu-

jer en los parlamentos
6. Violencia política contra las muje-

res en comicios electorales
7. El uso de Tecnologías de Informa-

ción y Comunicación para ejercer 
violencia política contra las mujeres

8. El uso de las TIC en campañas po-
lítica, el caso de Cambridge Ana-
lítica

9. Violencia política contra las mujeres 
en México a través de las TIC

En el primer apartado abordaremos la dis-
criminación y las violencias contra las mu-
jeres como una situación estructural y sis-
tematizada; desarrollaremos los conceptos 
de estereotipos y roles de género para en-
tender por qué son perjudiciales para el 
pleno goce de los derechos humanos y li-
bertades de las mujeres; En el segundo 
apartado describiremos la violencia con-
tra las mujeres como un problema público, 
para así,  aportar definiciones de violencia 
contra la mujer en el entorno internacional 
y nacional, los tipos de violencia considera-
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dos por distintas organizaciones y marcos 
normativos, las causas consideradas a par-
tir de distintos contexto y enfoques, y por 
tanto, los efectos de la discriminación y vio-
lencia contra las mujeres.

Durante el tercer apartado, introduciremos 
el concepto de violencia política contra las 
mujeres, relacionaremos las causas y efec-
tos de las violencias (sus manifestacio-
nes de todo tipo) contra las mujeres con 
el concepto, reconociendo a los tipos de 
agresores y su objetivo para ejercer vio-
lencia política, así como los obstáculos que 
deben sortear las mujeres en la vida políti-
ca. El cuarto apartado visibiliza la violencia 
política contra las mujeres en los partidos 
políticos, las limitantes por razones de gé-
nero que se presentan en los mismos para 
las mujeres, los resultados de las cuotas 
de género en México, así como la percep-
ción de mujeres políticas sobre la violencia 
al interior de los partidos.

En el quinto apartado, identificaremos ha-
remos un recorrido por la violencia política 
que sufren las mujeres, a partir de la falta 
de representatividad de las mismas para 
describir los tipos de violencia a los que, 
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este caso, mujeres parlamentarias son so-
metidas. Para dar continuidad al recorrido 
por las violencias que sufren las mujeres, 
en el sexto apartado profundizaremos en 
la violencia política contra las mujeres du-
rante el desarrollo de los procesos electo-
rales, así como los tipos de violencia que 
se presentan y las situaciones en la que 
estas se presentan.  En el séptimo apara-
tado realizaremos una introducción al uso 
de las TIC (Tecnologías de la Información y 
Comunicación) para ejercer violencia con-
tra las mujeres, los tipos de violencia que 
se manifiesta y la magnitud de los efectos 
de los mismos.

En el octavo apartado presentaremos 
cómo fueron utilizadas las TIC en el caso 
de Cambridge Analytica y el efecto en las 
preferencias del electorado al despresti-
giar a la candidata demócrata Hillary Clin-
ton en 2016 para favorecer al candidato 
republicano Donald Trump y la supuesta 
intromisión de la consultoría en las elec-
ciones de México en 2018. El noveno y úl-
timo apartado refiere a la violencia políti-
ca contra las mujeres en México, a partir 
del reporte entregado a la Relatora Espe-
cial sobre la violencia contra la mujer de 
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la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) en 2018, por parte de las asocia-
ciones civiles LuchadorasMx, SocialTIC y la 
Asociación por el Progreso de las Comu-
nicaciones, analizando características de 
la metodología considerada, como las ti-
pologías para entender los ataques contra 
las mujeres a través de las TIC, la genera-
ción de información clasificación de agre-
siones políticas contra las mujeres en las 
elecciones de 2018, las expresiones dis-
criminatorias por razones de genero utili-
zadas, la información desagregada de los 
resultados de reporte, así como una bre-
ve crónica del caso de violencia política que 
sufrió Patricia Azcagorta, ex candidata a la 
alcaldía Caborca, Sonora, por el partido po-
lítico Movimiento Ciudadano.
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Discriminación y violencia 
contra las mujeres
Las mujeres representan el 49.5% de la 
población mundial (ONU, 2019) y el 51.1% 
de la población mexicana (INEGI, 2018). La 
contribución de las mujeres a sus socie-
dades la realizan en los ámbitos público 
y privado. En las últimas décadas se ob-
serva un incremento en la participación de 
las mujeres en el ámbito público y avan-
ces para reducir el impacto de la discrimi-
nación y violencia a las que son vulnera-
bles, esto se aprecia en el incremento en 
la participación de las mujeres en el ámbi-
to público, en distintos temas como edu-
cación, deportes, ecología, defensoría de 
derechos humanos, etc.; la contribución 
de su participación ha demostrado favo-
recer el desarrollo social, económico y po-
lítico de sus sociedades.

No obstante lo anterior, la discriminación 
estructural y sistemática de la que son víc-
timas las mujeres no ha dejado de suce-
der; la misoginia, como la aversión a las 
mujeres y las percepciones sexistas que 
las considera “naturalmente inferiores” 



LA VIOLENCIA POLÍTICA EN INTERNET
¿Qué herramientas tenemos las mujeres?

16

aún permean muchas estructuras del am-
biente público (mercado laboral, participa-
ción ciudadana, instituciones de gobierno, 
políticas, económicas, entre otras). Estas 
percepciones son creencias sistematizadas 
y normalizadas en las formas de relacio-
narse entre las personas; se convierten en 
elementos intrínsecos en el desarrollo pro-
fesional y se reproducen en las normas y 
procedimientos formales e informales. 

Las creencias que consideran al hombre 
como un ser superior ante la mujer se ar-
gumentan o justifican a través de estereo-
tipos y roles de género discriminatorios. 
Los estereotipos de género son prejuicios 
generalizados acerca de los atributos o ca-
racterísticas que hombres y mujeres de-
ben poseer o de las funciones sociales que 
deben desempeñar; son una especie de 
“deber ser”. Los estereotipos son nocivos 
porque limitan las capacidades y liberta-
des de las mujeres para desarrollar sus fa-
cultades personales, profesionales y afec-
tan la toma de decisiones respecto a sus 
vidas y proyectos vitales (ONU, 2019). 

Un ejemplo de estereotipo es la concepción 
que señala que las mujeres no pueden par-
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ticipar en política porque son personas que 
se dejan llevar por sus emociones, carecen 
de liderazgo, o deben dividir su tiempo en-
tre el trabajo y el hogar, este último el rol 
más arraigado en el imaginario colectivo so-
bre “ser mujer”.

Lo roles de género son conductas estereo-
tipadas por la cultura y perpetuadas por las 
sociedades en los ámbitos público y priva-
do, es así que los roles de género diferen-
cian a hombres y mujeres a partir de su 
sexo, atribuyendo características y signifi-
cados a las acciones que unas u otros de-
ben desempeñar; los roles se imponen a 
través de la normalización de los mismos 
en marcos normativos y legales, así como 
en la convivencia familiar y social, con va-
riaciones de un contexto a otro, pero per-
manentes. En general los roles presentan 
rasgos de aversión contra las mujeres, mi-
soginia, y una percepción de “inferioridad 
culturalizada” ante el hombre.

El ejemplo más inmediato y que ya hemos 
mencionado antes de rol de género es la con-
cepción de que las mujeres son las que de-
ben ocuparse de la limpieza del hogar, el cui-
dado de la familia y de cocinar, mientras que 
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los hombres son los que salen trabajar y pro-
curan el ingreso.

El impacto de la discriminación por este-
reotipos y roles de género se observa en 
el desarrollo de la identidad, al afectar la 
salud psicológica; en la familia, al obligar-
las al cuidado del hogar; en el crecimiento 
profesional, al limitar su desarrollo laboral 
y educativo, al provocar deserción esco-
lar para atender asuntos de índole priva-
do, como es el cuidado de niñas y niños: 
deportivo, al poner en duda su capacidad 
y esfuerzo; acceso a la justicia, al conside-
rar muchos casos de índole privado y/o re-
victimizarlas; así como en el pleno goce de 
sus derechos humanos y libertades, al no 
ser consideradas iguales ante los hombres. 
Pero el mayor impacto es cuando esa dis-
criminación se torna violenta y puede oca-
sionar distintos tipos de agresiones, que 
pueden concluir, en el peor escenario, en 
la muerte por agresión física, feminicidio.



LA VIOLENCIA POLÍTICA EN INTERNET
¿Qué herramientas tenemos las mujeres?

19

Violencia contra las mujeres 
como un problema público
La violencia contra las mujeres es una de 
las violaciones de derechos humanos más 
presentes en el mundo (ONU Mujeres, 
2015). Estas violaciones a los derechos de 
las mujeres son causadas por la discrimi-
nación, desigualdad y las dañinas normas 
socio-culturales, como se describió en pá-
rrafos anteriores. El tema se considera un 
problema público; incluso, una pandemia 
mundial. Al menos una de cada tres mu-
jeres en el mundo han sufrido violencia fí-
sica o sexual a lo largo de su vida (ONU, 
2016). En México se estima que al menos 
6 de cada 10 mujeres han padecido un in-
cidente de violencia alguna vez en su vida 
(ONU Mujeres México, 2018). 

Asumir la violencia contra las mujeres 
como un problema público es importan-
te para tomar acciones que contribuyan 
a erradicarlo. Sin embargo, es un proble-
ma complejo de atender. La fragmenta-
ción de las causas que generan violencia y 
sus efectos, así como la diversidad de ac-
tores sociales e instituciones políticas que 
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muestran poco interés en temas de géne-
ro, dificultan la generación de información y 
dificultades para generar diagnósticos que 
visualicen las causas del problema, lo que 
se refleja en la dificultad para generar polí-
ticas públicas integrales para asegurar una 
vida libre de violencia para las mujeres.

Así es, pues, que la falta de indicadores o 
datos oficiales, la falta de interés público 
por los mismos, la generación de informes 
incompletos por parte de los organismos 
de procuración de justicia y atención a víc-
timas de violencia, así como la normaliza-
ción de la misma y las dificultades de ac-
ceso a la justicia impiden que las mujeres 
victimizadas denuncien (RedTDT, 2017), lo 
que ocasiona una cifra negra que no per-
mite conocer el impacto real de la violen-
cia contra las mujeres. En el presente apar-
tado se presentan algunas definiciones, 
causas y efectos de la violencia contra las 
mujeres, con la finalidad de ofrecer un pa-
norama general de los esfuerzos que rea-
lizan organizaciones internacionales y na-
cionales, pertenecientes a los gobiernos, 
la academia y la sociedad civil organizada, 
para conceptualizar y delimitar el proble-
ma que representa la violencia.
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Respecto a la definición de violencia con-
tra las mujeres, la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) la describe como:

“Todo acto de violencia que resulte, o 
pueda tener como resultado un daño 
físico, sexual o psicológico para la mu-
jer, inclusive las amenazas de tales ac-
tos, la coacción o la privación arbitra-
ria de libertad, tanto si se producen 
en la vida pública como en la privada” 
(OMS, 2019)

En México, en la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
(LGAMVLV) se define como:

“Cualquier acción u omisión, basada en 
su género, que les cause daño o sufri-
miento psicológico, físico, patrimonial, 
económico, sexual o la muerte tanto 
en el ámbito privado como en el públi-
co” (Cámara de Diputados del Congre-
so de la Unión, 2015)

Se han intentado definir los tipos de vio-
lencia que padecen las mujeres, no obs-
tante, debido a su diversidad a nivel in-
ternacional y características particulares a 
nivel local, así como a los distintos enfo-
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ques para abordarla, existen sesgos en la 
clasificación que realizan las distintas or-
ganizaciones. En todos los casos, se con-
sideran que son actos de violencia contra 
las mujeres porque son realizados por el 
simple hecho ser mujeres como condicio-
nante fundamental. La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) considera que los ti-
pos violencia a las que son vulnerables las 
son (OMS,   2019):

Contra la mujer. Acto de violencia que 
cause o tenga probabilidades de cau-
sar daño o sufrimiento físico, sexual o 
mental a la mujer; incluye amenazas, 
coacción, privación arbitraria de la li-
bertad, en público o en privado. Inclu-
ye la violencia de pareja, la violencia 
sexual por alguien distinto de la pa-
reja, el tráfico de personas y las prác-
ticas perjudiciales como la mutilación 
genital femenina.

De pareja.  Comportamiento de un 
compañero íntimo que causa daño 
físico, sexual o psicológico, incluidos 
actos de agresión física, coerción se-
xual, maltrato psicológico y control. 
Abarca la infligida por un cónyuge 
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actual o anterior o por otro compa-
ñero íntimo. También se llama violen-
cia doméstica, maltrato de la esposa o 
cónyuge. “Violencia en citas” se utiliza 
para aquella en relaciones íntimas en-
tre jóvenes y no implican cohabitación.

Sexual. Es todo acto sexual, intento de 
llevar a cabo un acto sexual, comen-
tario indeseado de contenido sexual, 
tráfico, o cualquier otro modo contra 
la sexualidad de una persona median-
te coacción, independientemente de 
su relación con la víctima, en cualquier 
entorno, incluidos el hogar y el traba-
jo, aunque sin limitarse a ellos. 
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Tipos de violencia
•  Violencia por un compañero senti-

mental: La violencia por un compañero 
sentimental es cualquier conducta por 
parte del cónyuge o de la pareja actual 
o una anterior que causa daño físico, 
sexual o psicológico. Esta forma de vio-
lencia es una de las más habituales su-
frida por las mujeres a nivel mundial.

•  Violencia sexual y acoso: La violencia 
sexual es todo acto sexual, la tentati-
va de consumar un acto sexual, los co-
mentarios o insinuaciones sexuales no 
deseados u otros actos de acoso se-
xual, lo que incluye atentar contra la 
sexualidad de una persona, por parte 
de otra persona (principalmente hom-
bres), sea cual fuere su relación con 
la víctima y sean cuales fueren las cir-
cunstancias.

•  Trata de seres humanos y explotación 
sexual: La trata de seres humanos es la 
adquisición y explotación de personas 
por medios como la fuerza, la estafa, la 
coacción o el engaño. Este crimen atroz 
atrapa a millones de mujeres y niñas de 
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todo el mundo, y a muchas de ellas se 
les explota sexualmente.

•  Mutilación genital femenina: La muti-
lación genital femenina incluye proce-
dimientos que alteran o causan inten-
cionadamente lesiones en los órganos 
genitales femeninos por motivos no 
médicos. Además del dolor físico y psi-
cológico extremo, la práctica conlleva 
muchos riesgos sanitarios, entre ellos 
la muerte.

•  Matrimonio infantil: El matrimonio in-
fantil normalmente implica poner fin a 
la educación de una niña, su vocación y 
su derecho a elegir la vida que quiera. 
Diversos datos de investigación confir-
man que las niñas que se casan en su 
infancia corren un mayor riesgo de su-
frir violencia por parte de su compañe-
ro íntimo en comparación con las niñas 
de la misma edad que se casan mayo-
res. (ONU, 2019)

En México, la LGAMVLV identifica como ti-
pos de violencia:

•  La violencia psicológica; Es cualquier 
acto u omisión que dañe la estabilidad 
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psicológica, que puede consistir en: 
negligencia, abandono, descuido reite-
rado, celotipia, insultos, humillaciones, 
devaluación, marginación, indiferencia, 
infidelidad, comparaciones destructi-
vas, rechazo, restricción a la autodeter-
minación y amenazas, las cuales con-
llevan a la víctima a la depresión, al 
aislamiento, a la devaluación de su au-
toestima e incluso al suicidio; 

•  La violencia física: Es cualquier acto 
que inflige daño no accidental, usando la 
fuerza física o algún tipo de arma u ob-
jeto que pueda provocar o no lesiones ya 
sean internas, externas, o ambas; 

• La violencia patrimonial: Es cualquier 
acto u omisión que afecta la supervi-
vencia de la víctima. Se manifiesta en: 
la transformación, sustracción, destruc-
ción, retención o distracción de objetos, 
documentos personales, bienes y valo-
res, derechos patrimoniales o recursos 
económicos destinados a satisfacer sus 
necesidades y puede abarcar los daños 
a los bienes comunes o propios de la 
víctima; 

•  Violencia económica: Es toda acción 
u omisión del Agresor que afecta la 
supervivencia económica de la vícti-
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ma. Se manifiesta a través de limitacio-
nes encaminadas a controlar el ingreso 
de sus percepciones económicas, así 
como la percepción de un salario me-
nor por igual trabajo, dentro de un mis-
mo centro laboral; 

•  La violencia sexual: Es cualquier acto 
que degrada o daña el cuerpo y/o la 
sexualidad de la Víctima y que por tan-
to atenta contra su libertad, dignidad 
e integridad física. Es una expresión de 
abuso de poder que implica la supre-
macía masculina sobre la mujer, al de-
nigrarla y concebirla como objeto, y 

•  Cualesquiera otras formas análogas 
que lesionen o sean susceptibles de 
dañar la dignidad, integridad o libertad 
de las mujeres.

Sin embargo, existen otros conceptos so-
bre violencia mucho más específicos, como 
las que se describen en la Ley Orgánica so-
bre el Derechos de la Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia de Venezuela:

Amenaza: Anuncios o actos con el fin de cau-
sar un daño a futuro para intimidar a la mujer.

Acceso carnal violento: Violencia de tipo 
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sexual que consiste en introducir cualquier 
tipo de objeto u órgano en las partes ín-
timas de la mujer mediante violencia o 
amenaza.

Prostitución forzada: Cuando obligan a la 
mujer a realizar actos sexuales para obte-
ner un beneficio económico.

Esclavitud sexual: Cuando una mujer es 
vendida, intercambiada u obligada a reali-
zar actos sexuales.

Violencia laboral: Es aquella discrimina-
ción hacia la figura de la mujer en los cen-
tros de trabajo que obstaculicen su acceso 
al empleo, ascenso, estabilidad laboral, etc.

Violencia patrimonial y económica: Cual-
quier acción dirigida a producir limitaciones 
económicas para controlar sus ingresos.

Violencia obstétrica: Cuando un profe-
sional del área de la salud mantiene un 
trato deshumanizador, abuso de medica-
lización y patologización de los procesos 
naturales, resultando la pérdida de la au-
tonomía de la mujer.
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Esterilización Forzada: cuando privan a la 
mujer de su capacidad biológica y repro-
ductiva sin su consentimiento.

Violencia mediática: cuando la mujer es 
explotada, discriminada, deshonrada o hu-
millada a través de cualquier medio de co-
municación

Violencia institucional: Autoridades, ins-
tituciones, funcionarios, agentes retardan, 
obstaculizan o impiden el acceso a las po-
líticas públicas que garantizan los dere-
chos de la mujer.

Violencia simbólica: cualquier tipo de 
mensaje o símbolo con el fin de transmitir 
desigualdad, discriminación y/o subordina-
ción de la mujer en la sociedad.

Tráfico de mujeres, niñas y adolescentes. 
Captura, reclutamiento o transporte entre 
fronteras para obtener un beneficio.

Trata de mujeres, niñas y adolescentes: 
Todo proceso para llevar a una mujer, niña 
o adolescente a la explotación sexual.
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Inducción o ayuda al suicidio: Se consi-
dera como una consecuencia extrema de 
la violencia psicológica, acoso, hostiga-
miento y amenaza

Femicidio: Homicidio de una mujer por 
simplemente serlo.

Un nuevo tipo de violencia que aún se está 
delimitando de forma teórica como legal 
es la violencia política contra las mujeres; 
los hombres y las mujeres pueden experi-
mentar violencia en la política, sin embar-
go, la violencia política contra las mujeres 
se dirige a ellas debido a su género y adop-
tan formas basadas en el mismo, como las 
amenazas sexistas o el acoso y las agre-
siones sexuales. Su objetivo es disuadir a 
las mujeres de participar activamente en 
la política y ejercer sus derechos humanos 
y afectar, restringir o impedir la participa-
ción política de las mujeres individualmen-
te y como grupo (NDI, 2016).

La violencia de género es un fenóme-
no de alcance mundial y no es limitativo 
a la edad, estatus socioeconómico, nivel 
educativo y situación geográfica de las 
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mujeres; por el contrario, estas caracte-
rísticas pueden incrementar la intersec-
cionalidad de las violencias. Los distintos 
tipos de violencia tienen impacto en la 
vida de las mujeres. El temor por ser víc-
timas impide que las mujeres continúen 
libremente sus estudios, desarrollo pro-
fesional y que ejerzan sus derechos po-
líticos. La violencia de género no sólo es 
una causa, también es consecuencia en 
sí misma (PNUD, 2018). 

Las violencias, sus causas y factores de 
riesgo que vulneran, son situaciones 
que se encuentran ligadas y se presen-
tan en muchas ocasiones entrelazadas 
(RedTDT, 2017).

El Programa de la Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) identifica como causas:

Desigualdad reforzada por leyes discrimi-
natorias.

Desigualdad en acceso a la educación.

•  Desigualdad en el trabajo remunerado.
•  Relaciones de poder desiguales en el 
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hogar y comunidades.
•  Exigencia por cumplir estereotipos y 

roles de género.
•  Falta de acceso a la justicia.
•  Violación de los derechos humanos y 

libertades de las mujeres.
•  Revictimización de mujeres que han 

sufrido algún tipo de violencia.
•  Masculinidades con actitudes y com-

partimientos violentos.

La OMS reconoce factores de riesgo para 
sufrir violencia por la pareja y violencia se-
xual, y que tienen efectos de carácter in-
dividual, familiar, comunitario y social. Los 
factores de riesgo son situaciones que vul-
neran y propician la victimización que su-
fren las mujeres. La OMS considera como 
factores de riesgo los siguientes:

•  Un bajo nivel de instrucción (autores 
de violencia sexual y víctimas de vio-
lencia sexual);

•  Un historial de exposición al maltrato 
infantil (autores y víctimas);

•  La experiencia de violencia familiar 
(autores y víctimas);

•  El trastorno de personalidad antisocial 
(autores);
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•  El uso nocivo del alcohol (autores y víc-
timas);

•  El hecho de tener muchas parejas o de 
inspirar sospechas de infidelidad en la 
pareja (autores);

•  Las actitudes que toleran la violencia 
(autores);

•  La existencia de normas sociales que 
privilegian a los hombres o les atribu-
yen un estatus superior y otorgan un 
estatus inferior a las mujeres; y

•  Acceso reducido de la mujer a empleo 
remunerado.

Entre los factores asociados específica-
mente a la violencia de pareja:

•  Los antecedentes de violencia;
•  La discordia e insatisfacción marital;
•  Las dificultades de comunicación entre 

los miembros de la pareja;
•  La conducta dominadora masculina 

hacia su pareja.

Y entre los factores asociados específica-
mente a la violencia sexual destacan:

•  La creencia en el honor de la familia y 
la pureza sexual;
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•  Las ideologías que consagran los privi-
legios sexuales del hombre; y

•  La levedad de las sanciones legales con-
tra los actos de violencia sexual.

Las desigualdades entre hombres y mu-
jeres, la normalización y aceptación de 
la violencia contra la mujer son la causa 
principal de la violencia ejercida contra 
estas (OMS, 2017).

En México se consideran como principales 
causas de violencia contra las mujeres las 
siguientes (ONU México, 2017):

•  Estereotipos y roles de género.
•  Cultura machista y misógina.
•  Normalización de la violencia.
•  Minimización de su impacto.
•  Generalización de la violencia en el país.

Los efectos de la violencia contra las muje-
res también varían, dependiendo de la in-
terseccionalidad que padecen las mujeres. 
Es decir, el grado de violencia que sufren 
las mujeres, así como la forma en la que se 
manifiestan a partir de las condiciones ra-
ciales, étnicas, educativas, laborales, con-
yugal, edad, discapacidad, geográficas, 
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etc. En materia de salud, los efectos reco-
nocidos por la Office on Women´s Heal-
th (OWH) son los siguientes (OWH, 2019):

Efectos físicos: Los efectos físicos a 
corto plazo de la violencia pueden in-
cluir lesiones leves o afecciones gra-
ves. Pueden incluir hematomas, cor-
tes, huesos fracturados o lesiones a 
órganos y otras partes interiores del 
cuerpo. Algunas lesiones físicas son 
difíciles o imposibles de ver sin tomo-
grafías, radiografías u otras pruebas 
realizadas por un médico o enfermero.

Trastorno por estrés postraumáti-
co (TEPT): Puede ser el resultado de 
experimentar lesiones traumáticas o 
tener una experiencia impactante o 
atemorizante, como un abuso sexual 
o físico. Pueden generar fácilmen-
te sobresaltos, sentirte tensa o en el 
borde, tener dificultades para dormir 
o tener brotes de ira. Se pueden de-
sarrollar problemas para recordar co-
sas o tener pensamientos negativos 
sobre sí misma o los demás. 

Depresión: La depresión es una en-



LA VIOLENCIA POLÍTICA EN INTERNET
¿Qué herramientas tenemos las mujeres?

36

fermedad grave, pero puedes recibir 
ayuda para mejorar la calidad de vida 
con la atención por profesionales en 
salud mental.

Ansiedad:  Puede tratarse de ansie-
dad general por cualquier cosa, o 
puede ser un ataque repentino de 
miedo intenso. La ansiedad puede 
empeorar con el tiempo e interferir 
con la vida diaria. 

Otros efectos reconocidos por la OWH ha-
cen referencia a los espacios específicos, 
como (OWH, 2019): 

Trabajo- Experimentar una situación 
traumática como la violencia sexual pue-
de interferir con la capacidad de trabajo 
de una persona. La mitad de las perso-
nas que experimentaron abuso sexual 
tuvieron que renunciar o fueron obliga-
das a renunciar a sus trabajos durante 
el primer año después del abuso.

Hogar-  Muchas mujeres son obliga-
das a abandonar sus hogares para 
encontrar seguridad debido a la vio-
lencia. La investigación demuestra 
que la mitad de todas las mujeres y 
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niñas sin hogar llegaron a estar en si-
tuación de calle al tratar de escapar 
de la violencia de la pareja.

Escuela- Las mujeres y niñas fueron 
abusadas sexualmente en el espacio 
escolar pueden tener miedo de de-
nunciar el abuso para continuar con 
su educación. Las instituciones edu-
cativas pueden ayudar a poner en 
práctica impedimentos de contacto 
con el abusador y ofrecer apoyo de 
salud mental y tutorías escolares.

Niños- Las mujeres con niños pue-
den permanecer con la pareja abusa-
dora porque tienen miedo de perder 
la custodia o el contacto con los hijos.

Los estereotipos y roles tienen otros efec-
tos se presentan en el desarrollo social, 
político y económico de las mujeres. Exis-
ten conceptos que contribuyen a identifi-
car y observar factores que influyen como 
limitantes del pleno goce de sus derechos 
y libertades, como (García, 2018):

• Techos de cristal: Son las barreras or-
ganizacionales invisibles pero efectivas, 
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que no permiten avanzar en el desa-
rrollo profesional de las mujeres, a pe-
sar de contar con la preparación y ex-
periencia, y solo ascender hasta niveles 
medios al escalar jerarquías laborales y 
políticas. La invisibilidad se refiere que 
no se trata de leyes o códigos explíci-
tos, si no de las normas y prejuicios no 
escritos que dificultan del desarrollo.

• Techos de cemento: Hacen referencia a 
las mujeres que por iniciativa propia no 
aceptan cargos directivos de exigencia, 
al prevenir las dificultades para conci-
liar entre su vida personal y laboral. Esta 
es una barrea interiorizada en las muje-
res, autoimpuesta, por la poca flexibilidad 
de horarios, trabajo presencial, viajes fre-
cuentes y horas extra de trabajo impre-
vistas.

• Suelo pegajoso: Situación que hace refe-
rencia una barrera cultural que las liga a 
prácticas concretas que la sitúan en úni-
camente en el espacio privado, en el ho-
gar, como algo natural, y obliga a las mu-
jeres a realizar trabajo doméstico por la 
presión social, familiar y de pareja.

• Precipicio de cristal: Alude a las mujeres 
que ascienden a puestos directivos que 
implican mayor riesgo de fracaso, pocos 
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recursos o que implican una crisis con as-
pectos socioemocionales, considerados 
como que sólo una mujer puede resol-
verlos por su condición de mujer. En el 
caso de la política se observa que estos 
precipicios se presentan al interior d elos 
partidos, en los parlamentos y en la com-
petencia electoral.

En los párrafos anteriores se describen defini-
ciones de violencia contra las mujeres, tipos, 
causas y efectos de la misma; Esta informa-
ción tiene la finalidad de  contribuir a sensi-
bilizar y aportar un panorama general de las 
características y conceptualizaciones que se 
utilizan para abordar el tema a manera  de 
preámbulo para explicar en los apartados si-
guientes el concepto de violencia política en 
razón de género a través de las Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC), el cuál, 
hasta ahora es un tema poco explorado y en 
procesos múltiples de definición. 
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Violencia política 
contra las mujeres
Es innegable que la participación de las 
mujeres en el ámbito público es mayor en 
las últimas décadas. Ahora es común ver 
mujeres en puestos directivos, liderando 
asociaciones civiles, participando en de-
portes, involucradas en la academia, así 
como en la política. En política las mujeres 
han conseguido ascender a puestos como 
líderes de gobierno, directivas de organis-
mos internacional, mayor representación 
en los parlamentos, puestos diplomáticos, 
etc. Sin embargo, a pesar de representar 
aproximadamente la mitad de la pobla-
ción mundial y nacional su representación 
es insuficiente en la vida pública y política.

La falta de representatividad de las mu-
jeres en la vida política y pública, en par-
ticular en las instituciones de los Estados, 
partidos políticos y en cargos de repre-
sentación tiene sus causas en la discrimi-
nación, los estereotipos y roles de géne-
ro perjudiciales que generan violencia por 
razones de género (ONU, 2018). Al igual 
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que en el apartado anterior, en el que se 
identificó la violencia como un problema 
público, las causas de la violencia política, 
presentan las mismas causas pero en un 
contexto específico: la política. Los actos 
de violencia tienen como objetivo disuadir 
a las mujeres de participar activamente en 
la política, ejercer sus derechos humanos y 
afectar, restringir o impedir el empodera-
miento político de las mujeres en lo indivi-
dual y como grupo (NDI, 2016).

Lo agresores de mujeres buscan preservar 
roles y estereotipos de género tradiciona-
les y mantener las distintas desigualdades 
estructurales que se dan; la violencia pue-
de presentarse de muchas formas, pueden 
ser ataques verbales misóginos y sexistas, 
hostigamiento y acosos sexual, incluso el 
feminicidio. Es cierto que hombres y mu-
jeres son víctimas de violencia política, la 
diferencia es que los mensajes que ata-
can a las mujeres no tienen que ver con su 
desempeño o la competencia normal, sino 
que son atacadas por los prejuicios adju-
dicados al género femenino, como: vesti-
menta, cuerpo, cuestionamiento de sus lo-
gros, relaciones afectivas, familia, etc.
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La violencia contra la mujer en la políti-
ca pude ser ejercida por agentes estata-
les y no estatales, incluidos miembros de 
partidos políticos, parlamentarios del mis-
mo partido o de oposición, votantes, re-
presentantes de los medios de comunica-
ción o dirigentes religiosos (ONU, 2018). 
Los ataques se hacen públicos, y suelen 
ser normalizados y tolerados, especial-
mente en contextos con culturas machis-
tas muy arraigadas. Por lo anterior, no es 
común la denuncia de estos actos debi-
do al silencio, el estigma y la impunidad 
asociada (ONU, 2018). Incluso, las muje-
res que se atreven a denunciar son revic-
timizadas al ser consideras no aptas para 
el ámbito público por no soportar el costo 
que implica la competencia política.

Las mujeres que soportan las agresiones 
por participar en la vida política se en-
cuentran con otro tipo efecto de la vio-
lencia de género, y es que no necesaria-
mente asumen cargos con poder en las 
instituciones, existen techos de cristal. Por 
el contrario, entre más capaces y autóno-
mas tienen menos posibilidades de ejer-
cer un cargo sin violencia (Freidenberg, 
2019). En los estudios realizados respecto 
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a la violencia política que las mujeres pa-
decen existen tres ámbitos o espacios en 
los que se presenta mayor discriminación 
y violencia: los partidos políticos, los parla-
mentos y las elecciones. 
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Violencia política contra 
las mujeres en los partidos
Los partidos políticos han contribuido ge-
nerar la igualdad de condiciones entre 
hombres y mujeres, aunque aún falta tra-
bajo por hacer. Como ha sucedido en va-
rias partes de América Latina y en México, 
la democratización se ha centrado princi-
palmente en las elecciones y la competen-
cia interpartidista más que en la condición 
política de los grupos que históricamente 
han sido subrepresentados, como las mu-
jeres. Las mujeres han sido ignoradas de 
manera sistemática por las dirigencias y 
tienen mayores obstáculos que los hom-
bres para competir por un puesto de elec-
ción popular. 

Los partidos son organizaciones permea-
das internamente por estereotipos y roles 
de género. Las mujeres no han recibido la 
misma cantidad de recursos para sobre-
salir que los hombres y enfrentan mayor 
número de obstáculos que éstos cuando 
quieren ser líderes, consecuencia de pers-
pectivas sexistas que permean el ejercicio 
del poder por ser del ámbito público des-
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tinado a los hombres. Los dirigentes par-
tidistas toman actitudes que manifiestan 
su rechazo a las mujeres y el poco inte-
rés en la igualdad participativa por el pre-
juicio arraigado de que las mujeres tienen 
poca capacidad de éxito en comparación 
con los hombres.

Lo parlamentos de varios países estable-
cieron cuotas de género a los partidos, 
que los obligan a presentar un cierto por-
centaje de candidatas del total de sus 
postulaciones a puestos de elección po-
pular. En México, en la década de los 90 se 
estableció que los partidos de forma op-
cional debían presentar el 30% de candi-
datas ante los comicios. En 2002 el por-
centaje se hizo forzoso y fue hasta 2008 
que se incrementó al 40% y se estipuló 
como obligatorio. Sin embargo, en la en-
cuesta en línea realizada por el #Labora-
torioMujeresPolíticas, aplicada a 225 can-
didatos y candidatas de América Latina y 
el Caribe, el 47% de las mexicanas indicó 
haber sido discriminada por ser mujeres y 
de percibir favoritismo hacia los hombres. 

Por otra parte, los partidos continúan em-
pleando criterios poco meritocráticos en la 
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selección de candidaturas, y en el caso de 
las mujeres prefieren a las que cuentan con 
vínculos familiares, por la supuesta influen-
cia que se puede ejercer sobre ellas, frente 
a las militantes con experiencia política; así 
mismo, los partidos generan expectativas 
en las mujeres políticas, al prometer recur-
sos, apoyos y cargos, para después discri-
minarlas y poner barreras basadas en la 
supuesta falta de capacitación de las mu-
jeres y la necesidad de ampliar sus méritos 
políticos para lograr su metas. A pesar de 
que son mayor número de mujeres las que 
participan en los partidos, pero mantienen 
puesto bajos o medios y no participan en 
la toma de decisiones (Freidenberg, 2019).
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La violencia política contra
la mujer en los parlamentos
A pesar de las cuotas de género im-
puestas por marcos normativos para 
que los partidos postulen más candida-
tas, el 24.5% de los parlamentarios de 
todo el mundo son mujeres. En las cá-
maras bajas, como la Cámara de Diputa-
dos en México, el porcentaje de mujeres 
es del 24.6%. En los Senados represen-
tan 24.3% (UIP, 2019). Lo que significa 
que la representación femenina en los 
parlamentos está por debajo de la pari-
dad 50-50. En el caso de México las co-
sas son diferentes, debido a la cuota de 
genero del 40%, en 2018 se logró estar 
muy cerca de la paridad de género con 
un 48% en la Cámara de Diputado y un 
49% en el Senado.

A pesar de la efectividad de la cuotas 
de género, la violencia política contra las 
parlamentarias  sigue siendo un proble-
ma sistemático y universal (ONU, 2019). 
En un estudio de la Unión interparlamen-
taria (UIP por sus siglas en inglés) se en-
cuestaron 55 parlamentarias en 39 paí-
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ses, y se concluye que el 81.8% de las 
mismas experimentó algún tipo de vio-
lencia psicológica de parte de otros par-
lamentarios o el público en general. El 
44% recibió amenazas de muerte, vio-
lación o agresiones físicas, así como el 
65% había recibido observaciones sexis-
tas por sus compañeros parlamentarios 
del su mismo partido o de la oposición.

El 60% de las mujeres que fueron vícti-
mas de violencia consideran que el obje-
tivo de esos actos era persuadirlas de no 
continuar en la política y/o con temas re-
lacionados con derechos humanos y de 
la mujer (UIP, 2018). De acuerdo a análi-
sis realizados, otras causas intesecciona-
les fueron la edad, pertenecer a grupos 
minoritarios y trabajar en temas relacio-
nados con derechos de las mujeres. Es 
importante resaltar que estas conduc-
tas se presentan con mayor frecuencia 
en países con culturas machistas fuerte-
mente arraigadas. 

En el mismo estudio de la UIP en 2018, 
la organización reconoció que el 35.8% 
de los parlamentos considerados cuen-
tan con reglamentos que prohíben in-
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sultos, comentarios vulgares y compor-
tamientos considerados inaceptables; el 
21.2% tenían políticas para prevenir el 
acoso sexual, y el 28.3% contaban con 
mecanismos para solución de denun-
cias. En México, en diciembre de 2019 el 
pleno de la Cámara de Diputados apro-
bó tipificar la violencia política por razo-
nes de género como un delito electoral, 
y estableció de uno a tres años de pri-
sión a la persona que incurra en dicho 
delito (Milenio, 2019).
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Violencia política contra las 
mujeres en comicios electorales
Es un derecho humano que cualquier per-
sona pueda participar en asuntos públi-
cos, ser votadas y presentarse como can-
didatas a elección popular, derechos que 
aplican para mujeres y hombres, y son re-
conocidos a nivel internacional y nacional. 
Es mediante el pleno goce de estos de-
rechos que se asegura la participación de 
las mujeres en la vida política y pública, en 
igualdad de condiciones que sus colegas 
hombres, sin embargo, la violencia políti-
ca contra las mujeres sigue siendo una li-
mitante para que las mujeres ejerzan es-
tos derechos. 

La violencia política contra la mujer en con-
textos electorales incluye actos de violen-
cia de género relacionados con el empa-
dronamiento, la votación, la participación en 
elecciones y campañas políticas, el anuncio 
de resultados y la formación del gobierno 
(ONU Mujeres y PNUD, 2017). Muchas oca-
siones la violencia tiene connotaciones se-
xuales y puede consistir también en ame-
nazas a la seguridad pública y de sus seres 
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queridos, así como ataques a su integridad 
moral y confianza en sí mismas, sin dejar de 
mencionar el acoso y hostigamientos sexual 
(ONU, 2019). Las mujeres son más vulnera-
bles que sus compañeros hombres de ser 
víctimas de violencia política.

La violencia política contra la mujer en las 
elecciones, al igual que en otros casos, no 
cuenta con información que la evidencie, de-
bido a su periodicidad electoral y a proce-
sos no homologados y eficientes de los or-
ganismos de acceso a la justicia, faltas de 
normas de vigilancia en las elecciones, de-
ficientes mecanismos para realizar denun-
cias, normalización de la violencia y la falta 
de voluntad política para atender estos ca-
sos (ONU, 2019). Otro factor que incrementa 
potencialmente la violencia contra las muje-
res en periodos electorales es el uso de TIC; 
por la facilidad de realizar ataques directos a 
las cuentas de las mujeres políticas desde el 
anonimato y la facilidad de viralización.
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El uso de Tecnologías de 
Información y Comunicación
para ejercer violencia
política contra las mujeres
En los últimos años la evolución y alcance 
que han desarrollado las Tecnologías de In-
formación y Comunicación (TIC) y el uso de 
redes sociales han revolucionado el acceso 
a la información y brindado mayor interacti-
vidad entre las personas a nivel global y do-
méstico. Las TIC son herramientas como el 
software y hardware, soportes de informa-
ción y canales de comunicación relaciona-
dos con el almacenamiento, procesamiento 
y transmisión digital de información; A pe-
sar de lo muchos beneficios que tienen las 
TIC, también son usadas como instrumen-
tos para violentar mujeres y niñas.

El informe de 2015 presentado por la Co-
misión de las Naciones Unidas para la 
Banda Ancha, de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), demues-
tra que el 73% de las mujeres han sido 
expuestas o experimentado algún tipo 
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de violencia a través de las TIC. Los tipos 
de violencia más comunes son amenazas 
de violación, de muerte y el acecho, que 
provocan violencia psicológica (UNESCO, 
2015). Estos actos de violencia de géne-
ro son agravados por el uso de las plata-
formas de redes sociales como Facebook, 
Whatsapp, Twitter e Instagram.

Los mensajes difundidos contra mujeres 
causan daño psicológico y emocional, re-
fuerzan estereotipos y roles de género y 
plantean barreras a la participación públi-
ca y política de las mujeres, así como con-
ducen a formas de violencia sexual y otras 
formas físicas (APC, 2015). En el caso de la 
violencia política contra las mujeres, los ata-
ques tienen la finalidad de persuadir la par-
ticipación política de las mismas, sin consi-
derar que sean candidatas o hayan tomado 
las funciones del cargo. Al igual que en to-
dos los casos de violencia, las agresiones a 
través de las TIC se justifican y argumentan 
a partir de estereotipos y roles de género 
que discriminan a las mujeres.
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El uso de las TIC en
campañas políticas, el caso
de Cambridge Analítica

El uso de las TIC por parte de la consultora 
en marketing político Cambridge Analyti-
ca en las elecciones de Estados Unidos en 
2016 para utilizar la información de más 
87 millones de perfiles de Facebook para 
influir en la percepción política del electo-
rado a favor del entonces candidato repu-
blicano Donald Trump y desprestigiar a la 
candidata demócrata Hillary Clinton. La in-
vestigación publicada por el diario esta-
dounidense The New York Times dio a co-
nocer que la consultora utilizó un test de 
personalidad, desarrollado por Aleksander 
Kogan, para obtener la información de los 
usuarios y sus redes de contactos, con la 
finalidad de hacer proselitismos y campa-
ñas de desprestigio en contra de la candi-
data demócrata través de sus cuentas sin 
una autorización explícita (The New York 
Times, 2018).
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El caso impactó las elecciones de 2018 en 
México, el equipo del diario mencionado dio 
a conocer el video de una entrevista con el 
ex director ejecutivo de la consultora y ana-
lista financiero, Alxander Nix; en la entrevis-
ta, Nix presume el alcance de las estrategias 
que implementaron en más de 100 campa-
ñas políticas alrededor del mundo, incluyen-
do países de América Latina como Argen-
tina, Brasil, Colombia y México. A pesar de 
que no se demostró que Cambridge Analyti-
ca realizó trabajos de consultoría en México, 
en medios se relacionó al entonces candi-
dato de Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) con la consultora.
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Violencia política contra 
las mujeres en México 
a través de las TIC

El Protocolo para la Atención de la Violen-
cia Política Contra las Mujeres en Razón de 
Género define la violencia política como:

“Todas aquellas acciones u omisiones de 
personas, servidoras o servidores públicos 
que se dirigen a una mujer por ser mujer 
(en razón de género), tienen un impacto di-
ferenciado en ellas o les afectan despropor-
cionalmente, con el objeto o resultado de 
menoscabar o anular sus derechos políti-
cos-electorales, incluyendo el ejercicio del 
cargo” (TEPJF, 2017).

Las asociaciones civiles LuchadorasMx, So-
cialTIC y la Asociación por el Progreso de 
las Comunicaciones trabajaron dos años 
para recolectar información sobre el uso 
de las TIC para ejercer violencia contra las 
mujeres, el resultado es el informe de 2018 
titulado: “Violencia Política a través de las 
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Tecnologías contra las Mujeres en México” 
y el reporte referente a las elecciones de 
2018. Los documentos presentan el resul-
tado del monitoreo, registro y análisis de 
las agresiones contra mujeres relacionadas 
con las TIC y plataformas de redes sociales 
en el periodo mencionado y ataques espe-
cíficos en el proceso electoral 2017-2018. 

El informe propone una tipología para en-
tender los ataques contra mujeres, que in-
cluye trece categorías para reconocer los 
tipos de ataques que se realizan a tra-
vés del uso de tecnologías (Luchadoras-
Mx, 2018): 

• Acceso no autorizado (intervención) y 
control de acceso: Los ataques a cuen-
tas o dispositivos de una persona de for-
ma no autorizada. Puede Implicar la ob-
tención no autorizada de información 
y/o restricciones al acceso. Las formas de 
ataque son robo de contraseñas, progra-
mas espías; intervención 

• Control y manipulación de la infor-
mación: El robo u obtención de infor-
mación que puede implicar la pérdida 
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del control sobre la misma, y cualquier 
intento de modificación no consenti-
da con un fin determinado. Las formas 
de ataque son Borrar, cambiar o falsi-
ficar datos personales (foto o video); 
tomar foto o video sin consentimiento 
(no necesariamente con contenido se-
xual); control de cuentas en platafor-
mas digitales. 

• Suplantación y robo de identidad: 
Uso o falsificación de la identidad de 
una persona sin su consentimiento. 
Las formas de ataque son creación de 
perfiles o cuentas falsas; usurpación 
del sitio, nombre o datos que refieran a 
la persona; hacerse pasar por una per-
sona, incluso usando su propia cuen-
ta para hacer comunicaciones; robo de 
identidad, dinero o propiedad. 

• Monitoreo y acecho: La vigilancia cons-
tante a las prácticas, la vida cotidiana 
de una persona o de información (ya 
sea publica o privada), independiente- 
mente de si la persona involucrada se 
da cuenta o no de la acción en su con-
tra. Ya sea que la persona se dé cuen-
ta o no de que está siendo acechada. 
Las formas de ataque son cámaras de 
vigilancia o escondidas, identificación 
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de ubicación por medio de imágenes; 
geolocalización en los equipos/celula-
res o notificaciones.

• Expresiones discriminatorias. Discur-
so que refleja patrones culturales que 
asignan un rol secundario o únicamen-
te reproductivo (y/o sexual/sexualiza-
do) a las mujeres, y a otros cuerpos. 
Pueden o no incitar a la violencia. Es 
una forma de violencia simbólica ba-
sada en las ideas preconcebidas tra-
dicionales de género. Las formas de 
ataque son Comentarios abusivos; dis-
curso lesbo/homofóbico; insultos elec-
trónicos; coberturas discriminatorias 
de medios de comunicación. 

• Acoso: Conductas de carácter reiterado 
y no solicitado hacia una persona, que 
resultan molestas, perturbadoras o inti-
midantes. Estas conductas pueden ser 
sexualizadas o no. Las formas de ataque 
son Acecho; oleadas de insultos en gru-
po; mensajes de desconocidos; mensa-
jes repetidos, envío de fotos sexuales no 
solicitadas. 

• Amenazas: Expresiones y conteni-
do (verbal, escrito, en imagen, etc.) en 
tono violento, lascivo o agresivo que 
manifiestan una intención de daño a 
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una persona, sus seres querido/s, o bie-
nes. Las formas de ataque son mensa-
jes, imágenes o videos con amenazas 
violencia física o sexual. 

• Difusión de información personal o 
íntima sin consentimiento: Compar-
tir o publicar sin consentimiento algún 
tipo de información, datos o informa-
ción privada que afecte a una perso-
na. Las formas de ataque son Compar-
tir información privada; exposición de 
identidad o preferencia sexual que ge-
nera riesgo; difusión de contenido inti-
mo o sexual sin consentimiento; uso de 
información sin consentimiento; reve-
lación de la información privada; por-
nografía no consensuada; revelación 
de la intimidad. 

• Extorsión: Obligar a una persona a se-
guir la voluntad o las peticiones de un 
tercero, que la controla o intimida, ejer-
ciendo un poder adquirido por poseer 
algo de valor para ella (información 
personal u otras). Las formas de ata-
que son el chantaje y la extorsión por 
contenidos sexuales.

• Desprestigio: Descalificación, daño o 
perjuicio de la trayectoria, credibilidad, 
trabajo profesional o imagen pública 
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de una persona, grupo o iniciativa, a 
través de la exposición de información 
falsa, manipulada o fuera de contex-
to. Las formas de ataque son difusión 
de contenido, campaña de despresti-
gio, difamación y descalificación.

• Abuso y explotación sexual relacio-
nada con las tecnologías: Ejercicio de 
poder sobre una persona a partir de 
la explotación sexual de su imagen y/o 
cuerpo contra su voluntad, en donde 
la tecnología es intermediaria y fun-
damental para llevarlos a cabo. Puede 
implicar la obtención de un beneficio 
(lucrativo o no). Las formas de ataque 
son enganche con fines de trata.

• Afectaciones a canales de expresión: 
Se refiere a las tácticas o acciones de-
liberadas para tirar y dejar fuera de cir-
culación canales de comunicación o ex-
presión de una persona o un grupo. Las 
formas de ataque son bajas de perfil o 
página en redes sociales, ataques DDoS, 
restricciones de uso de dominio, blac-
kouts del estado o empresa durante re-
uniones o protestas.

• Omisiones por parte de actores con po-
der regulatorio: Falta de interés, recono-
cimiento, acción, o menosprecio de diver-
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sos actores (autoridades, intermediarios 
de internet, instituciones, comunidades) 
con posibilidades de regular, solucionar 
y/o sancionar agresiones relacionadas 
con la tecnología. Las formas de ataque 
son mensajes, imágenes o videos con 
amenazas de violencia física o sexual.

En caso concreto de violencia política con-
tra las mujeres se identificaron y registra-
ron agresiones directas contra mujeres 
candidatas en el proceso electoral de 2018 
a partir de cinco fuentes de información:

El monitoreo de denuncias de violen-
cia política en medios electrónicos- Con-
sistió en la identificación, análisis y segui-
miento de notas en medios electrónicos a 
nivel nacional sobre casos de violencia po-
lítica contra las mujeres candidatas denun-
ciados públicamente.

Monitoreo de la conversación social en 
Twitter y en Facebook- Consistió en el se-
guimiento de tendencias de conversación 
en Twitter, en torno a las candidatas a través 
de la apertura de una ventana de monitoreo 
permanente con palabras clave y la recopila-
ción de la conversación entorno a hashtags. 
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Habilitación de un registro en línea- A 
través de la creación de un formulario 
abierto en Internet para reportar agresio-
nes, que contara con condiciones de se-
guridad y privacidad, como protocolos de 
navegación segura SSL, cifrado y configu-
raciones de protección de dominio para 
prevenir ataques DDoS. El formulario fue 
difundido principalmente con redes vin-
culadas a la participación política de las 
mujeres en México.

Solicitudes de información- Se realiza-
ron solicitudes de información a todos 
los OPLE (Organismos Públicos Locales 
Electorales) instancias con competencias 
para recibir denuncias relativas a violen-
cia política contra las mujeres, con la fi-
nalidad de conocer agresiones reporta-
das que hubieran sido cometidas por 
algún medio tecnológico y el estado de 
su resolución.

A partir de la recopilación de información 
descrita se clasificó como una “expresión 
de discriminatoria por razones de género”: 

Menosprecie sus saberes, conocimientos 
o capacidades por ser mujeres.



LA VIOLENCIA POLÍTICA EN INTERNET
¿Qué herramientas tenemos las mujeres?

64

Alusiones a su cuerpo, comentarios sobre 
la apariencia física, estereotipos corpora-
les, calificaciones y valoraciones de su fi-
gura o complexión.

Alusiones a su sexualidad, comentarios so-
bre su identidad u orientación sexual o de 
género o alguna valoración en función de su 
comportamiento sexual.

Alusiones al supuesto cumplimiento o in-
cumplimiento de los mandatos o roles de 
género heteronormados o discriminato-
rios. comentarios sobre lo que “debería ser 
o hacer” una mujer por el hecho de serlo.

El resultado del monitoreo fue que se re-
gistraron 85 casos de agresiones asocia-
das a las TIC contras 62 candidatas en los 
32 estados del país, registradas entre el 
mes de mayo al 1 de julio de 2018 (Lu-
chadoras, 2019), Lo resultados mostraron 
que la violencia política contra candidatas 
se presentó en toda la república, siendo la 
Ciudad de México (9), Puebla (9), Aguas-
calientes (5) y Querétaro (5) los estados 
con mayor número de incidentes. 
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La información desagregada de las candi-
datas es la siguiente (LuchadorasMx, 2018):

Los cargos por los que disputaban las 
candidatas agredidas fueron: diputacio-
nes locales, 30%; diputaciones federales, 
29%; senaduría, 8%, y gubernatura 5%, y 
sin información, 10%.

Partidos políticos de adscripción de las 
candidatas agredidas fueron: Coalición Jun-
tos Haremos Historia, 32%; Coalición todos 
por México, 21%; Coalición de México al Fren-
te, 10%; Movimiento Ciudadano, 6%; Partido 
Nueva Alianza, 5%; Partido Verde Ecologista 
de México, 5%; Partido de la Revolución De-
mocrática, 3%; Independientes, 3%; Partido 
Humanista, 2%, y Sin información, 13%.

La información sobre las agresiones reco-
noció nueve tipos de agresiones cometidas 
contra las candidatas. Las manifestaciones 
discriminatorias, amenazas y campañas de 
desprestigio fueron los casos más comu-
nes. Estos ataques manifiestan violencia 
simbólica, así como perpetuación de este-
reotipos y roles de género.
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Los resultados del análisis de agresiones 
fueron los siguientes (LuchadorasMx, 2018):

Los principales tipos de agresiones se 
realizaron fueron: expresiones discrimi-
natorias, 41%; amenazas, 20%; despres-
tigio, 16%; suplantación o robo de identi-
dad, 7%; difusión de imágenes íntimas sin 
consentimiento, 2%; acoso, 2%; extorsión, 
2%; difusión de información personal sin 
consentimiento, 1%; monitoreo y acecho, 
1%; sin información 8%.

Los principales medios tecnológicos uti-
lizados fueron: WhatsApp, 29%; llama-
das telefónicas, 30%; medios, 17%; televi-
sión, 8%; mensajes de texto, 8%; rueda de 
prensa, 4%; fotografías, 4%.

Agresiones perpetuadas a través de re-
des sociales: Facebook, 52%; Twitter, 39%; 
YouTube, 6%; Instagram, 3%.

Agresiones perpetuadas a través de Fa-
cebook: expresiones discriminatorias, 
39%; amenazas, 17%; desprestigio, 17%; 
suplantación de identidad, 17%; difusión 
de imágenes íntimas, 5%; difusión de in-
formación personal, 5%.
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Agresiones perpetuadas a través de Twi-
tter: expresiones discriminatorias, 72%; 
desprestigio, 14%; suplantación de identi-
dad, 7%; amenazas, 7%.

Tipos de agresores: usuario/a de redes so-
ciales, 36%; integrante de partido político, 
15%; medio de comunicación, 7%; periodis-
ta, 3%; partido político, 2%; miembro del 
crimen organizado (supuesto), 2%; funcio-
nario público, 1%; ciudadano/a, 1%; sin in-
formación, 33%.

En un análisis integral, el informe presen-
te dos tendencias preocupantes que son 
las cadenas de agresiones, que es la arti-
culación y habilitan entre sí, y los ataques 
organizados, que complejizan y profundi-
zan el daño. 

Un caso emblemático fue la violencia que su-
frió la ex candidata a Presidenta Municipal, 
por el partido político Movimiento Ciudada-
no, Patricia Azagorta. El día que la mujer po-
lítica se registró como precandidata se subió 
un video a redes en el que aparece una mu-
jer con rasgos similares a la misma, bailando 
en ropa interior, supuestamente, con la can-
ción emblema de dicho instituto político.
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El video se difundió junto a imágenes de 
la precandidata, mensajes que le atribuían 
ser bailarina “exótica” y el hashtag #Lady-
MovimientoNaranja; la candidata y su equi-
po señalaron la falsedad del video y levan-
taron una denuncia, sin embargo, el daño y 
desprestigio la acompaño durante toda la 
campaña, y aunque los medios de comu-
nicación que difundieron la nota aclararon 
que no se trataba de ella, no dejaron de di-
fundir las imágenes de la bailarina y de la 
mujer política, lo que aumento la difusión 
de la agresión.
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Conclusiones
Las mujeres representan aproximadamen-
te la mitad de la población mundial y más 
de la mitad de la población de México, en 
las últimas décadas es notorio el empode-
ramiento que muchas mujeres ha logrado 
con base en el trabajo y el esfuerzo cons-
tante. La participación de las mujeres ya 
no se limita al ámbito privado, al hogar, in-
cursionan en el ámbito público y cada vez 
es más común ver a mujeres ocupar pues-
tos directivos, ser presentantes en algún 
deporte, liderar proyectos de investiga-
ción, participar de forma activa por defen-
der recursos naturales y ecológicos, luchar 
por sus derechos dentro de las institucio-
nes, organizaciones y dependencias, así 
como en las calles.

Sin embargo, no ha sido un camino fácil 
para ellas. A las mujeres se les presentan 
más obstáculos que a lo hombres para as-
cender en la escalar jerárquicas de la vida 
pública, como es el caso de la política; es-
tos obstáculos son limitantes que no se 
basan en el mérito, la experiencia o el es-
fuerzo del trabajo. Las limitantes que se 
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les presenta en las mujeres son causa de 
la discriminación por género que sufren al 
ser consideras inferiores a los hombres en 
muchos aspectos, por los prejuicios que 
generan las opiniones y creencias que su-
ponen que las mujeres estereotipos y roles 
que deben cumplir en el ámbito privado y 
el rechazo con base en los mismos por su 
participación en el ámbito privado.

La discriminación, los estereotipos y ro-
les de género son prejuiciosos para el de-
sarrollo integral de las mujeres, limitantes 
para que accedan al pleno goce de sus de-
rechos y libertades; la discriminación, es-
tereotipos y roles se arraigan en las cultu-
ras machistas y tradicionales que a través 
de las normas formales, como leyes e ins-
tituciones, e informales, como códigos de 
convivencia familiares y sociales, son cau-
sas generales que provocan la violencia 
contra las mujer y niñas. Los distintos tipos 
de violencia contra la mujer pueden alcan-
zar su máximo impacto al materializarse 
en agresiones físicas y/o sexuales, que in-
cluso en muchos casos provocan su muer-
te por razones de género, feminicidio.
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La violencia contra las mujeres es un grave 
problema público que en los últimos años 
se ha visibilizado y conforma, ya, parte de 
agendas políticas y gubernamentales, con 
la finalidad de erradicarlo. El problema no 
se limita a contextos locales, sino que se 
presenta en contextos regionales y mu-
chos países que aún consideran a las mu-
jeres como inferiores por razones religio-
sas o sociales. El problema de la violencia 
por razones de género es atendido desde 
varios contextos y enfoques, lo que lo ge-
neraliza a nivel internacional, pero que re-
quiere soluciones a partir de los contextos 
nacionales, para esto, es importante ge-
nerar investigaciones, diagnósticos, indica-
dores, procesos de almacenamiento de in-
formación, así como marcos jurídicos que 
faciliten este trabajo y el acceso a la infor-
mación sobre el tema.

La generación de información sobre el 
problema de la violencia contra la mujer y 
el apoyo institucional a través de reformas 
constitucionales, leyes, reglamentos, pro-
tocolos de atención y mayor acceso a la 
justicia son fundamentales para erradicar 



LA VIOLENCIA POLÍTICA EN INTERNET
¿Qué herramientas tenemos las mujeres?

72

la violencia, por otro lado, es necesario que 
los actores políticos y gubernamentales di-
señen políticas públicas que delimiten el 
problema y focalicen acciones de acuerdo 
a los tipos de violencia, sus causas y efec-
tos. Es responsabilidad de los Estados, sus 
gobiernos y sociedad política asegurar una 
vida libre de violencia a las mujeres. Es de-
cir, asegurar mejores condiciones de vida 
y contrarrestar los factores de riesgo que 
vulneran la seguridad de la mitad de su 
población.

En México el marco jurídico enfocado a erra-
dicar la violencia contra las mujeres es el si-
guiente:

• Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia.

• Reglamento de la Ley General de Acce-
so de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia.

• Reglamento para el funcionamien-
to del Sistema Nacional para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia Contra las Mujeres.

En diciembre de 2019, la Cámara de Dipu-
tados del Congreso de la Unión aprobó la 
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llamada Ley Olimpia, que es una adecua-
ción a la LGAMVLV, que condena la difusión 
de imágenes de contenidos sexual y de ca-
rácter privado de las mujeres por cualquier 
persona. También, se aprobó tipificar la vio-
lencia política contra la mujer como delito 
electoral. Ambos proyectos representan un 
avance importante a nivel federal.

Por otro lado, los gobiernos y congre-
sos de las entidades federativas también 
han mostrado avances institucionales para 
erradicar la violencia contra las mujeres. En 
los estados de Chiapas, Chihuahua, Colima, 
Sonora y en la Ciudad de México se ha rea-
lizado reformas a las constituciones loca-
les para considerar la vida libre de violencia 
como una garantía constitucional. Los esta-
dos de Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Pue-
bla, Querétaro y Tabasco son los únicos que 
no cuentan con Ley para el acceso de las 
mujeres a una vida libre de violencia. Es de-
cir 27 de las 32 entidades del país sí cuen-
tan con una ley en la materia.

La violencia política contra las mujeres tie-
ne las mismas causas que la violencia ge-
neralizada, pero el concepto hace referen-
cia particular al ámbito político. Las causas 
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son la misma, discriminación, estereotipos 
y roles perjudiciales, así como agresiones o 
ataques físicos y sexuales. El objetivo de la 
violencia política es persuadir a las mujeres 
para no participar en política. Lo agresores 
pueden ser el Estado, compañeros de par-
tido, compañeros parlamentarios, ciudada-
nos, incluso por familiares o personas cer-
canas. Es decir, es cometida por todo tipo 
de personas del ámbito público o privado.

La violencia política contra las mujeres su-
cede al interior de los partidos, parlamen-
tos y procesos electorales. Los prejuicios 
que consideran inferior a la mujer ante el 
hombre también permean las estructuras 
políticas y generan agresiones y violencia 
por razones de género, es decir, que con-
sideran que las mujeres por simple hecho 
de ser mujeres no son capaces para tomar 
decisiones, liderar políticamente, ser ac-
toras políticas racionales y no emociona-
les, que no son competitivas en elecciones, 
que pueden ser asignadas a proyectos con 
inminente fracaso para cubrir cuotas de 
género o que los proyectos que involucran 
desgaste emocional y comunicación inter-
personal son los adecuados para que las 
mujeres por sus características femeninas.
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El uso de la Tecnologías de Información 
y Comunicación (TIC) y las redes sociales 
son herramientas muy útiles para acceder 
a información rápidamente, para el desa-
rrollo de las personas y para romper bre-
chas geográficas, educativas, sociales y 
educativas. Sin embargo, también son uti-
lizadas para generar violencia contra las 
mujeres y niñas. La violencia generalizada 
y política que se describió en el presente 
documento se potencializa. Los ataques y 
agresiones son directas a las mujeres y tie-
nen un alto grado de viralización, además 
que pueden realizar de forma anónima y 
generar cadenas de agresiones y ataques 
organizados.

México no es la excepción en casos de vio-
lencia generalizada o política contra las 
mujeres a través de las TIC y redes socia-
les. La cultura machista mexicana se re-
fleja en las agresiones que usuarios, opo-
sitores, comunicadores y otros actores 
públicos realizan con el uso de las tecnolo-
gías y difunden a través de mensajes, imá-
genes, videos o documentos. El caso de 
Patricia Azcagorta, ex candidata a Presi-
denta Municipal en el estado de Sonora un 
ejemplo claro del papel que tienen de las 
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TIC, la redes sociales y medios de comuni-
cación para violentar y desacreditar a las 
mujeres políticas.

En el caso de violencia política contra las 
mujeres por razones de género los estados 
de Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, 
Coahuila, Colima, Jalisco, Morelos, Nayarit, 
Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Yucatán, 
Zacatecas y la Ciudad de México han mo-
dificados sus leyes electorales para erradi-
car la violencia política contra las mujeres 
en comisiones electorales, así como en la 
vida política de sus entidades.
 
La violencia generalizada y política contra 
la mujer es un problema público que tie-
ne sus causas en la discriminación, este-
reotipos y roles de género que están fuer-
temente arraigados en la cultura machista 
mexicana. Por ello, la importancia de ge-
nerar información en la materia que con-
tribuya a la realización de diagnósticos y 
diseños de políticas públicas que tengan 
como finalidad erradicar la violencia, a tra-
vés de componentes y acciones claras y 
evaluables. Por otro lado, es importante la 
colaboración internacional entre las nacio-
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nes, de forma bilateral o a través de orga-
nismo internacionales, para enfrentar re-
tos comunes, compartir experiencias de 
éxito y replicarlas.
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