
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
CUERPO DIRECTIVO 
 
Director 
Dr. Juan Guillermo Mansilla Sepúlveda 
Universidad Católica de Temuco, Chile 
 
Editor 
Dr. Alex Véliz Burgos 
Obu-Chile, Chile 
 
Editores Científicos 
Dr. Luiz Alberto David Araujo 
Pontificia Universidade Católica de Sao Paulo, Brasil  
Drdo. Mario Lagomarsino Montoya 
Universidad de Valparaíso, Chile 
Universidad Adventista de Chile, Chile  
 
Editor Europa del Este  
Dr. Aleksandar Ivanov Katrandzhiev 
Universidad Suroeste "Neofit Rilski", Bulgaria 
 
Soporte Técnico  
Lic. Rodrigo Arenas López 
Obu-Chulr, Chile 
 
Cuerpo Asistente  
 
Traductora: Inglés 
Lic. Pauline Corthorn Escudero 
Editorial Cuadernos de Sofía, Chile 
 
Portada 
Lic. Graciela Pantigoso de Los Santos 
Editorial Cuadernos de Sofía, Chile 

 
COMITÉ EDITORIAL 
 
Dra. Carolina Aroca Toloza 
Universidad de Chile, Chile 
 
Dr. Jaime Bassa Mercado 
Universidad de Valparaíso, Chile 
 
Dra. Heloísa Bellotto 
Universidad de Sao Paulo, Brasil 
 
Dra. Nidia Burgos 
Universidad Nacional del Sur, Argentina 
 
Mg. María Eugenia Campos 
Universidad Nacional Autónoma de México, México 
 
Dr. Francisco José Francisco Carrera 
Universidad de Valladolid, España 

Mg. Keri González 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México 
 
Dr. Pablo Guadarrama González 
Universidad Central de Las Villas, Cuba 
 
Mg. Amelia Herrera Lavanchy 
Universidad de La Serena, Chile 
 
Mg. Cecilia Jofré Muñoz 
Universidad San Sebastián, Chile 
 
Mg. Mario Lagomarsino Montoya 
Universidad Adventista de Chile, Chile 
 
Dr. Claudio Llanos Reyes 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile 

 
Dr. Werner Mackenbach 
Universidad de Potsdam, Alemania 
Universidad de Costa Rica, Costa Rica 
 
Mg. Rocío del Pilar Martínez Marín 
Universidad de Santander, Colombia 
 
Ph. D. Natalia Milanesio 
Universidad de Houston, Estados Unidos 
 
Dra. Patricia Virginia Moggia Münchmeyer 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile 
 
Ph. D.  Maritza Montero  
Universidad Central de Venezuela, Venezuela 
 
Dra. Eleonora Pencheva 
Universidad Suroeste Neofit Rilski, Bulgaria 
 
Dra. Rosa María Regueiro Ferreira 
Universidad de La Coruña, España 
 
Mg. David Ruete Zúñiga 
Universidad Nacional Andrés Bello, Chile 
 
Dr. Andrés Saavedra Barahona 
Universidad San Clemente de Ojrid de Sofía, Bulgaria 
 
Dr. Efraín Sánchez Cabra 
Academia Colombiana de Historia, Colombia 
 
Dra. Mirka Seitz 
Universidad del Salvador, Argentina 
 
Ph. D. Stefan Todorov Kapralov 
South West University, Bulgaria 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
COMITÉ CIENTÍFICO INTERNACIONAL 
 
Comité Científico Internacional de Honor 
 
Dr. Adolfo A. Abadía 
Universidad ICESI, Colombia 
 
Dr. Carlos Antonio Aguirre Rojas 
Universidad Nacional Autónoma de México, México 
 
Dr. Martino Contu 
Universidad de Sassari, Italia 

 
Dr. Luiz Alberto David Araujo 
Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil 
 
Dra. Patricia Brogna 
Universidad Nacional Autónoma de México, México 
 
Dr. Horacio Capel Sáez 
Universidad de Barcelona, España 
 
Dr. Javier Carreón Guillén 
Universidad Nacional Autónoma de México, México 
 
Dr. Lancelot Cowie 
Universidad West Indies, Trinidad y Tobago 
 
Dra. Isabel Cruz Ovalle de Amenabar 
Universidad de Los Andes, Chile 
 
Dr. Rodolfo Cruz Vadillo 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, 
México 
 
Dr. Adolfo Omar Cueto 
Universidad Nacional de Cuyo, Argentina 
 
Dr. Miguel Ángel de Marco 
Universidad de Buenos Aires, Argentina 
 
Dra. Emma de Ramón Acevedo 
Universidad de Chile, Chile 
 
Dr. Gerardo Echeita Sarrionandia 
Universidad Autónoma de Madrid, España 
 
Dr. Antonio Hermosa Andújar 
Universidad de Sevilla, España 
 
Dra. Patricia Galeana 
Universidad Nacional Autónoma de México, México 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dra. Manuela Garau 
Centro Studi Sea, Italia 
 
Dr. Carlo Ginzburg Ginzburg 
Scuola Normale Superiore de Pisa, Italia 
Universidad de California Los Ángeles, Estados Unidos 
 

Dr. Francisco Luis Girardo Gutiérrez 
Instituto Tecnológico Metropolitano, Colombia 
 
José Manuel González Freire 
Universidad de Colima, México 

 
Dra. Antonia Heredia Herrera 
Universidad Internacional de Andalucía, España  
 
Dr. Eduardo Gomes Onofre 
Universidade Estadual da Paraíba, Brasil 
 
+ Dr. Miguel León-Portilla 
Universidad Nacional Autónoma de México, México 
 
Dr.  Miguel Ángel Mateo Saura 
Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”, 
España 
 
Dr. Carlos Tulio da Silva Medeiros 
Diálogos em MERCOSUR, Brasil 
 
+ Dr. Álvaro Márquez-Fernández 
Universidad del Zulia, Venezuela 
 
Dr. Oscar Ortega Arango 
Universidad Autónoma de Yucatán, México 
 
Dr. Antonio-Carlos Pereira Menaut 
Universidad Santiago de Compostela, España 
 
Dr. José Sergio Puig Espinosa 
Dilemas Contemporáneos, México 
 
Dra. Francesca Randazzo 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 
Honduras 

 
Dra. Yolando Ricardo 
Universidad de La Habana, Cuba 
 
Dr. Manuel Alves da Rocha 
Universidade Católica de Angola Angola 
 
Mg. Arnaldo Rodríguez Espinoza 
Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Dr. Miguel Rojas Mix 
Coordinador la Cumbre de Rectores Universidades 
Estatales América Latina y el Caribe 
 
Dr. Luis Alberto Romero 
CONICET / Universidad de Buenos Aires, Argentina 
 
Dra. Maura de la Caridad Salabarría Roig 
Dilemas Contemporáneos, México 
 
Dr. Adalberto Santana Hernández 
Universidad Nacional Autónoma de México, México 
 
Dr. Juan Antonio Seda 
Universidad de Buenos Aires, Argentina 
 
Dr. Saulo Cesar Paulino e Silva 
Universidad de Sao Paulo, Brasil 
 
Dr. Miguel Ángel Verdugo Alonso 
Universidad de Salamanca, España 
 
Dr. Josep Vives Rego 
Universidad de Barcelona, España 
 
Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni 
Universidad de Buenos Aires, Argentina 
 
Dra. Blanca Estela Zardel Jacobo 
Universidad Nacional Autónoma de México, México 
 
Comité Científico Internacional 
 
Mg. Paola Aceituno 
Universidad Tecnológica Metropolitana, Chile 
 
Ph. D. María José Aguilar Idañez 
Universidad Castilla-La Mancha, España 
 
Dra. Elian Araujo 
Universidad de Mackenzie, Brasil 
 
Mg. Rumyana Atanasova Popova 
Universidad Suroeste Neofit Rilski, Bulgaria 
 
Dra. Ana Bénard da Costa 
Instituto Universitario de Lisboa, Portugal 
Centro de Estudios Africanos, Portugal 
 
Dra. Alina Bestard Revilla 
Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte, 
Cuba 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dra. Noemí Brenta 
Universidad de Buenos Aires, Argentina 
 
Ph. D. Juan R. Coca 
Universidad de Valladolid, España 
 
Dr. Antonio Colomer Vialdel  
Universidad Politécnica de Valencia, España 
 
Dr. Christian Daniel Cwik 
Universidad de Colonia, Alemania 
 
Dr.  Eric de Léséulec 
INS HEA, Francia 
 
Dr. Andrés Di Masso Tarditti 
Universidad de Barcelona, España 
 
Ph. D. Mauricio Dimant 
Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel 

 
Dr. Jorge Enrique Elías Caro 
Universidad de Magdalena, Colombia 
 
Dra. Claudia Lorena Fonseca 
Universidad Federal de Pelotas, Brasil 
 
Dra. Ada Gallegos Ruiz Conejo 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú 
 
Dra. Carmen González y González de Mesa 
Universidad de Oviedo, España 
 

Ph. D. Valentin Kitanov 
Universidad Suroeste Neofit Rilski, Bulgaria 
 
 

Mg. Luis Oporto Ordóñez 
Universidad Mayor San Andrés, Bolivia 
 

Dr. Patricio Quiroga 
Universidad de Valparaíso, Chile 
 
Dr. Gino Ríos Patio 
Universidad de San Martín de Porres, Perú 
 
Dr. Carlos Manuel Rodríguez Arrechavaleta 
Universidad Iberoamericana Ciudad de México, México 
 
Dra. Vivian Romeu 
Universidad Iberoamericana Ciudad de México, México 
 
Dra. María Laura Salinas 
Universidad Nacional del Nordeste, Argentina 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Dr. Stefano Santasilia 
Universidad della Calabria, Italia 
 
Mg. Silvia Laura Vargas López  
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México  
 
Dra. Jaqueline Vassallo 
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dr. Evandro Viera Ouriques 
Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil 
 
Dra. María Luisa Zagalaz Sánchez 
Universidad de Jaén, España 
 
Dra. Maja Zawierzeniec 
Universidad Wszechnica Polska, Polonia 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REVISTA INCLUSIONES ISSN 0719-4706 VOLUMEN 8 – NÚMERO ESPECIAL – ABRIL/JUNIO 2021 

DRA. GEORGINA CÁRDENAS ACOSTA / LIC. RITA BELL LÓPEZ VENCES 

Indización, Repositorios Académicos/Universitarios y Bases de Datos Académicas 
 
Revista Inclusiones, se encuentra indizada en: 
 
  
 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

    CATÁLOGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REVISTA INCLUSIONES ISSN 0719-4706 VOLUMEN 8 – NÚMERO ESPECIAL – ABRIL/JUNIO 2021 

DRA. GEORGINA CÁRDENAS ACOSTA / LIC. RITA BELL LÓPEZ VENCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



REVISTA INCLUSIONES ISSN 0719-4706 VOLUMEN 8 – NÚMERO ESPECIAL – ABRIL/JUNIO 2021 

DRA. GEORGINA CÁRDENAS ACOSTA / LIC. RITA BELL LÓPEZ VENCES 

 

 

 

 

 

ISSN 0719-4706 - Volumen 8 / Número Especial / Abril ï Junio 2021 pp. 57-71 

 
EL BASTÓN DE MANDO EN LAS PRESIDENTAS MUNICIPALES DE OAXACA  

 
THE BATON AND FEMALE MUNICIPAL PRESIDENTS IN OAXACA  

 
Dra. Georgina Cárdenas Acosta 

Universidad Nacional Autónoma de México, México 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4004-5169 

cardenasgeorginat7@aragon.unam.mx 
Lic. Rita Bell López Vences 

Universidad La Salle Oaxaca, México 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5860-2539  

ritabelllpz@gmail.com 
 

Fecha de Recepción: 01 de diciembre de 2020 ï Fecha Revisión: 03 de enero de 2021 

Fecha de Aceptación: 17 de febrero de 2021 ï Fecha de Publicación:  01 de abril de 2021  

 

Resumen 
 

El principio de paridad ha posibilitado incrementos cuantitativos en presidencias municipales a cargo 
de mujeres; sin embargo, simultáneamente éste trastoca algunas cosmovisiones del poder 
construidas sobre una base patriarcal, observándose resistencias importantes dentro de los 
Sistemas Normativos Indígenas. El acceso de las mujeres a los cargos de toma de decisiones en 
Oaxaca implica un análisis desde una perspectiva multicultural, que reconoce legalmente la 
existencia de municipios pluriétnicos, así como el derecho de la representación indígena en los 
gobiernos locales. La entrega del bastón de mando tiene inmersa la visión cosmogónica indígena en 
la que participan los hombres sabios que tienen un poder simbólico referido exclusivamente a los 
varones, a quienes se les confiere poder, honor, reconocimiento social y, son a su vez, instrumentos 
de producción simbólica. Las mujeres indígenas han exigido el cumplimiento de la progresividad de 
sus derechos político electorales, generando una renegociación de las normas de género. 
 

Palabras Claves 
 

Bastón de mando ï Capital social ï Mujer rural ï Liderazgo político ï Multiculturalismo 
 

Abstract 
 

The principle of parity has enabled a quantitative increase in female municipal presidents. However, 
this has concurrently disrupted some word views of power built on a patriarchal basis, causing 
important resistances within Indigenous Normative Systems. The analysis of women in decision 
making positions in Oaxaca implies a multicultural approach, one that legally acknowledges the 
existence of multiethnic municipalities, as well as the right of indigenous representation in local 
administrations. The entrustment of the baton implies a cosmogonic indigenous vision in which wise 
men engage in, holding a symbolic power that only men can seize. Thus, power, honor, and social 
recognition are bestowed upon them, and in turn they become instruments of symbolic production. 
For their part, indigenous women have demanded the observance of their advancing political-
electoral rights, and have renegotiated gender norms.  
 

Keywords 
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Introducción  

 
La paridad, de acuerdo con Rosa Cobo1, es un primer paso que permite  se allane 

el camino  hacia  la igualdad, también es una estrategia orientada a ampliar la libertad, 
igualdad y la autonomía de las mujeres en sociedades patriarcalmente estratificadas. 
Francia fue el primer país en incorporar la paridad en su Constitución; mientras que México 
fue el décimo segundo en 2014. El principio de paridad tanto en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos como en la Constitución Política de Oaxaca (reforma de 
2015) ha sido una herramienta efectiva que ha posibilitado una mayor presencia cuantitativa 
de las mujeres en los cargos de presidentas municipales. En el año  2005 había sólo 8 
(1.4%) presidentas municipales en Oaxaca, para 2011 la cifra se duplicó a 16 (2.81%), 
mientras que en 2017 ya con el principio de paridad había 59 (10.35%) presidentas 
municipales2, y en 2020 hay 71 presidentas municipales (12.5%).  
 

Las presidentas municipales pueden acceder al cargo por medio de proceso 
electoral o por su designación mediante Asambleas comunitarias llevadas a cabo en el 
marco de los Sistemas Normativos Indígenas (SNI); en este último sistema nos vamos a 
centrar, ya que por un lado el principio de la paridad ha posibilitado incrementos 
cuantitativos; sin embargo, simultáneamente trastoca algunas cosmovisiones del poder 
construidas sobre una base patriarcal3, de esta forma se observan resistencias a entregar 
en propia mano de la presidenta municipal el bastón de mando, e incluso se prefiere hacer 
la entrega al marido a quien, en tanto hombre, se le reconoce el capital simbólico.  
 

El acceso de las mujeres a los cargos de toma de decisiones4 en Oaxaca implica un 
análisis desde una perspectiva multicultural que reconoce legalmente la existencia de 
municipios pluriétnicos, así como el derecho de la representación indígena en los gobiernos 
locales. Rosa Cobo5 define lo multicultural como la expresión de la diversidad cultural, de 
la presencia en una sociedad de diferentes grupos con códigos culturales, situación que 
lejos de ser una condición singular de la cultura moderna, es una condición normal. En 
Oaxaca, la multiculturalidad está inscrita en su esencia: 

 
ñse reconocen por lo menos 15 pueblos originarios, amuzgos, cuicatecos, 
chocholtecos, chontales, huaves, ixcatecos, mazatecos, mixes, mixtecos, 
nahuas, triquis, zapotecos y zoques, que se organizan políticamente bajo 
sistemas normativos internos e integran 73% de los 570 municipiosò6.  

 
 

                                                
1 Rosa Cobo, Democracia paritaria y sujeto político feminista (Madrid: Anales de la Cátedra Francisco 
Suárez, 2002), 36. 
2 Georgina Cárdenas, ñEl principio de la paridad de género y el incremento de las Presidentas 
Municipales en México. Análisis comparativo del periodo 2005-2017ò, Revista Debate Feminista 
CIEG-UNAM Vol: 57 (2019): 95. 
3 Camelia Gaspar, Mujeres indígenas. El camino andado por sus derechos político-electorales en 
Oaxaca (México: CNDH, 2019) 
4 Holly Worthen, Dictando la igualdad de género: El Tribunal Electoral Federal y la acción afirmativa 
en los sistemas normativos internos de Oaxaca En Perspectivas sobre las mujeres en México: 
Historia, administración pública y participación política, eds.  Fernando Pérez y Gloria Alejandre 
(México: La Biblioteca, UNAM, 2018), 78. 
5 Rosa Cobo, Multiculturalismo, democracia paritaria y participación política (Madrid: Universidad de 
la Coruña, 1999) 
6 Roselia Bustillo, Derechos políticos y sistemas normativos indígenas. Caso Oaxaca (México: 
TEPJF, 2016), 14. 
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Oaxaca fue la primera entidad federativa en reconocer en el año de 1990, en su 

Constitución, el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas y sus formas de 
organización social, política y de gobierno, así como sus sistemas normativos y la 
jurisdicción de las autoridades comunitarias, esto lo hizo adelantándose a la reforma 
federal. Por su parte, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Oaxaca define como SNI: 

 
ñ[é] al conjunto de principios, normas orales o escritas, pr§cticas, 
instituciones, acuerdos y decisiones que los pueblos, municipios, 
comunidades indígenas y afromexicanas reconocen como válidos y vigentes 
para la elección o nombramiento de sus autoridades y representantes, el 
ejercicio de sus formas propias de gobierno y la resolución de conflictos 
internosò7.  

 
La entidad se caracteriza por ser la que tiene el mayor número de municipios en 

México, con un total de 570, de los cuales, 153 son los que renuevan a sus autoridades 
locales por el régimen de partidos políticos y 417 eligen a sus autoridades municipales bajo 
el régimen de SNI (antes también llamados usos y costumbres) en los que igualmente han 
llevado sus propios procesos de inclusión y participación de las mujeres en los cargos 
municipales.  
 

Como resultado del acceso de mujeres al cargo de presidentas municipales en estos 
municipios, se tiene identificado de acuerdo a lo referido por Margarita Dalton, que en 1986 
Macrina Ocampo, mujer chinanteca, fue electa por Asamblea general como presidenta 
municipal de San Juan Lalana; aunque en ese año aún no se formalizaba el reconocimiento 
de las elecciones llamadas tambi®n ñusos y costumbresò, pese a la falta de reconocimiento 
oficial éstas se llevaban a cabo, y fue de ese modo por el que Macrina logró este importante 
nombramiento8. 
 

Posteriormente en 1990 en el Municipio de Teotongo, Juana López García, fue 
nombrada Presidenta Municipal. En 1992, ya establecidas en la Constitución local las 
elecciones municipales por el régimen de SNI, en la región mixteca Felisa Cruz Fuentes fue 
electa presidenta municipal en San Juan Yucuita, en los siguientes años algunos municipios 
más tuvieron este avance de inclusión de las mujeres; sin embargo, el acceso no fue fácil 
para las que lograron ser nombradas autoridad, como ya lo han documentado ampliamente 
Dalia Barrera y Blanca Suárez9 no es sencillo llegar al cargo, pero tampoco sostenerse en 
él. Antes del 2014, la participación de las mujeres en la vida comunitaria-política era parcial 
o limitada. En los municipios que había una apertura parcial del acceso de las mujeres a la 
vida política, la costumbre dictaba que éstas no debían ser consideradas para participar en 
las asambleas; pero sí era posible que les fuera asignado un cargo relacionado con la vida 
religiosa o participar en algunos comités con la función de organizar y preparar la comida, 
es decir, aportan capital social; no obstante esas actividades no se encuentran valorizadas 
de la misma forma que la de un cargo asignado a un hombre, los cuales, no sólo adquieren 
un valor político, también tiene simbólicamente un nivel jerárquico superior.  
 

                                                
7 México, Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca. 
8 Margarita Dalton, ñLas presidentas municipales en Oaxaca y los Usos y Costumbresò, en El 
municipio. Un reto para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, eds. Dalia Barrera y 
Alejandra Massolo (México: Inmujeres, 2003), 245. 
9 Dalia Barrera y Blanca Suárez, Los desafíos de llegar y ejercer un cargo. Mujeres mexicanas en 
los albores del siglo XXI (Sinaloa: Universidad Autónoma Indígena de México, 2012),  
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Dentro de los municipios con apertura parcial había algunos donde las mujeres sí 

podían participar en las asambleas, pero no podían ocupar cargos, también había 
municipios donde se limitaba o negaba su participación porque no podían acudir a las 
asambleas, ni ocupar cargos. Había por lo menos 90 municipios en esta situación, en el 
resto de ellos, aunque no había restricciones expresas para la participación de mujeres, no 
muchas eran nombradas para ocupar un cargo y mucho menos para ser presidenta 
municipal. Sin duda, la división sexual del trabajo se encuentra en el trasfondo del arreglo 
social y es parte del orden de género, ya que la vida pública (política-comunitaria) implica 
tiempo socialmente invertido, que difícilmente pueden brindar las mujeres que se 
encuentran en el ámbito doméstico al cuidado de las demás personas de la familia. 
 

A partir de la reforma político electoral de 2014, las tesis, sentencias y 
jurisprudencias, emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) que precisaron/ampliaron los alcances de la paridad y de medidas impulsadas por 
distintos Organismos Públicos Locales (OPLES), se genera una coyuntura a favor de la 
progresividad de los derechos políticos de las mujeres, en este contexto distintos colectivos 
y personas de la vida política plantearon la necesidad de aplicar este principio en los 
municipios en SNI, por lo que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Oaxaca (IEEPCO) decidió comenzar una estrategia para sensibilizar a la ciudadanía de 
dichos municipios y a sus autoridades sobre la necesidad e importancia de revisar sus 
métodos de elección y comenzaran a hacer los ajustes en ellos, para que las mujeres fueran 
incluidas en condiciones de igualdad.  
 

A principios de 2015, el Artículo 2 Constitucional fue reformado y se estableció la 
participación de las mujeres en condiciones de equidad en las elecciones de SNI, lo cual 
intensificó las acciones del referido instituto logrando que, en el 2016, por primera vez los 
cabildos estuvieran conformados por lo menos con una mujer y a partir de entonces cada 
vez se han incrementado cabildos conformados de manera paritaria. Recientemente fue 
aprobada la reforma local en materia de paridad y violencia política contra las mujeres en 
razón de género en el Estado de Oaxaca en la que, entre otras propuestas vanguardistas, 
se estableció como límite el año 2023 para que la paridad en estos municipios sea 
obligatoria, mientras esto sucede, se deben realizar acciones de sensibilización.   
 

Para el análisis de este trabajo se parte de los conceptos de capital social, y capital 
simb·lico utilizados por Bourdieu que entiende el capital como trabajo acumulado ñbien en 
forma de materia, bien en forma interiorizada o incorporadaò10  y específicamente define el 
capital social como uno que implica obligaciones y relaciones sociales más o menos 
duraderas e institucionalizadas y se basa en relaciones de intercambio, mientras que el 
capital simbólico, como aquel que cuando se supone ñnaturalò, no se reconoce lo arbitrario 
de su posesión11. El trabajo analiza en un primer apartado el acceso de las mujeres al cargo 
de presidenta municipal en los SNI, en un segundo apartado recupera algunos testimonios12 
sobre la entrega y significado social del bastón de mando y cierra con algunas 
consideraciones finales. 
  

 

                                                
10 Pierre Bourdieu, Poder, derechos y clases sociales (España: Editorial Desclée de Brouwer, 2001), 
131. 
11 Pierre Bourdieu, Poder, derechos... 131 
12 Para el desarrollo de este trabajo de corte cualitativo se realizaron entrevistas semiestructuradas 
a presidentas municipales en funciones durante 2019. Además, se recuperan testimonios citados por 
otras personas especialistas en el tema. 
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Presidentas municipales de los SNI  

 
Se ha documentado que la participación política de las mujeres en Oaxaca ha tenido 

manifestaciones desde los albores del siglo XX a través de clubes de mujeres, algunos de 
ellos incluso se integraron ñcon el objetivo de que las mujeres convencieran a sus esposos, 
hijos y hermanos para que votaran por la persona que haga la felicidad del puebloò13. 
 

De acuerdo con Dalton la participación de las mujeres de Oaxaca como legisladoras 
comienza en la d®cada de los sesentas y es hasta los ochentas que ñaparecieron [la 
mayor²a de] las presidentas municipales en Oaxacaò y para 1999 ñsumaban 25 las 
presidentas y ex presidentas municipales (contando los interinatos)ò14.  
 

Para finales del siglo XX, son reconocidos legalmente los Usos y Costumbres (ahora 
definidos como SNI); incluso en 1990 se derogan disposiciones constitucionales que se 
oponían a ellas; lo que de alguna manera se comienza a armonizar con convenios 
internacionales como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales Independientes, suscrito por el Estado mexicano en 1990. No 
obstante, independientemente del reconocimiento normativo las comunidades de la entidad 
han mantenido sistemáticamente sus costumbres15.   
 

La forma de (auto) gobierno de los SNI y la simbólica entrega del bastón de mando 
es analizada desde una perspectiva teórica y metodológica que reflexiona este tipo de 
instituciones como entidades dinámicas, no homogéneas (hay múltiples determinaciones, 
relaciones y articulaciones, cosmovisiones) y flexibles insertas en esquemas de 
jerarquización del poder, así como de cambio socio-jurídico16. Los SNI son considerados 
como ñun conjunto de normas jur²dicas orales de car§cter consuetudinario que los pueblos 
y las comunidades indígenas reconocen como válidas y utilizan para regular sus actos 
públicos, y sus autoridades aplican para la resoluci·n de conflictosò17. Este derecho 
consuetudinario está vinculado con una cosmogonía ancestral que se enmarca en 
ceremonias cotidianas y rituales dentro de los que están en Cambio de Autoridades y la 
entrega del bastón de mando, de acuerdo con Carmen Cordero 

 
ñ[...] estos ritos no se han separado completamente de la visi·n cosmog·nica 
indígena, ritos que obedecen a normas establecidas por la creencia y la 
tradición y que coloca la vida cotidiana indígena bajo la protección divina; y 
esta protección se obtiene a través de la observancia de ritos, generalmente 
conocidos por ñlos hombres sabiosò los conservadores de las costumbres 
sagradas de los pueblosò18  

 
El carácter de hombres sabios, cuyo antecedente son los antiguos sacerdotes, 

representa un poder simbólico referido exclusivamente a los varones que no sólo 
representan, sino ostentan el poder y honor reconocido social y colectivamente, y son a su 
vez instrumentos de producción simbólica.  

 

                                                
13 Margarita Dalton, ñLas presidentas municipales en Oaxacaé 237.  
14 Margarita Dalton, ñLas presidentas municipales en Oaxacaé 238. 
15 Margarita Dalton, ñLas presidentas municipales en Oaxacaé 238. 
16 Araceli Burguete, ñMunicipalización del gobierno indígena e indianización del gobierno municipal 
en América Latinaò, Revista Pueblos y Fronteras digital, num 6 (2011): 41. 
17  Roselia Bustillo, Derechos pol²ticos y sistemasé 69. 
18 Carmen Cordero, La vara de mando. Costumbre jurídica en la transmisión de poderes (Oaxaca: 
H. Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, 2001), 19. 
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El bastón de mando es un símbolo sagrado, representa el poder, la justicia y el 

mando, es un permiso otorgado por el Padre Sol, la divinidad, para conducir al pueblo. El 
encargo implica prestar un servicio, que es importante para los miembros de la comunidad 
indígena, se ofrenda como sacrificio porque tiene implicaciones económicas que son 
solventadas por los hombres que han acumulado capital económico, toda vez que los 
cargos son honoríficos; no obstante, este mandato se acata porque así lo marca la 
costumbre y sus creencias, además, será un gran honor para la persona a la que se le 
confiera esta responsabilidad y también lo será para su linaje19.  
 

Históricamente los Bastones de Mando en la mixteca han sido símbolos del poder 
dinástico y confieren a quienes los portan dignidad y autoridad; algunas personas las llaman 
ñvaras de mandoò porque rememoran la Vara de Mando de Venus, Citlápotl uei citlalin, 

estrella grande y la Vara de Mando de Xipe, dios de la fecundidad. Las Varas de Mando 
son forjadas con el corazón de los árboles más preciados de la zona, éstas tienen que estar 
libres de defectos, se dice que antiguamente no se pulían y se dejaban en color natural y 
éstas pueden ser diferentes dependiendo el pueblo, lo que cambia es la altura, los 
casquillos que pueden ser más adornados, incluso antiguamente fueron de oro y plata. 
Tienen listones que cuelgan de una argolla y pueden ser tricolores (como la Bandera), de 
muchos colores o rojo, en ocasiones el color depende del cargo que desempeñan las 
autoridades que las portan20.  
 

A través de instrumentos internacionales, nacionales y locales se han establecido 
obligaciones para garantizar los derechos políticos de los pueblos y las comunidades 
indígenas y con ello se ha logrado el reconocimiento de la autonomía del autogobierno, del 
respeto a sus formas de organización, su derecho a nombrar a las autoridades, etc.; no 
obstante, estos derechos políticos han sido considerados exclusivos de los hombres; 
muestra de ello es que hasta 2013 en 90 municipios las mujeres eran excluidas de los 
procesos electorales, de forma tal que se les restringía el voto o no se permitía su 
postulación o ambas21. 
 

En este mismo sentido, llaman la atención algunas asimetrías en torno a los 
derechos políticos de las mujeres, ya que por un lado en 2014, el principio de la paridad se 
incorporó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pero es hasta 2016 
que pudieron votar por primera vez las mujeres en Guevea de Humboldt, Oaxaca. Todavía 
hay agencias municipales en donde las mujeres no participan en las Asambleas, en 
ocasiones las labores domésticas les absorben en demasía el tiempo; de forma tal que la 
marcada división sexual del trabajo obstaculiza la participación política de las mujeres. 
 

Las justificaciones (cuando las hay) para no reconocer los derechos políticos de las 
mujeres ind²genas son diversas, algunos de los argumentos son ñque el voto es colectivo o 
familiar y que con un miembro de la familia que lo efectúe en los cargos que se requieren -
topil, campanero, mayordomo22, entre otros- la familia est§ representadaò23; asimismo debe  

                                                
19 Carmen Cordero, La vara de mando. Costumbre jur²dicaé 19. 
20 Carmen Cordero, La vara de mando. Costumbre jur²dicaé 19. 
21 Rita Bell López, ñViolencia política hacia las mujeres indígenas en los municipios de Oaxacaò, en 
Cuando hacer política te cuesta la vida. Estrategias contra la violencia política hacia las mujeres en 
América Latina, eds. Flavia Freindenberg y Gabriela Del Valle (México: Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, UNAM, Tribunal Electoral, 2017), 342. 
22 Léase que los cargos están pensados y enunciados en masculino, porque sólo ellos los ejercían, 
posiblemente en algún momento llegue a ser común hablar de topilas, campaneras y mayordomas. 
23 Rita Bell L·pez, ñViolencia pol²tica hacia las mujeres ind²genasé 342. 
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considerarse que en algunas comunidades originarias se debe cumplir con el sistema de 
cargos para tener derecho a ser autoridad, cargos que no tienen denominación en femenino 
porque siempre han sido ocupados por hombres; incluso frente a adecuaciones que han 
tenido que realizar para incluir a las mujeres se ha acordado ñque en el caso de las mujeres, 
se tomar²a en cuenta el servicio que el esposo hubiese prestado a la comunidadò24. 
 

Otro de los aspectos que excluye la participación política de las mujeres es que se 
autoriza que acudan a las asambleas quienes son poseedores de tierras (los hombres). 
Aunado a lo anterior debe considerarse que las mujeres no siempre se saben sujetas de 
derechos y tampoco se conciben como agentes de cambio, además de que este tipo de 
cargos son honoríficos (hay una dieta que no permite solventar los gastos familiares) y 
requieren disponibilidad de tiempo para el ejercicio de este, por lo que acceder a un cargo 
implica una jornada laboral adicional a las mujeres que tradicionalmente se hacen cargo 
exclusivo de los cuidados en el ámbito doméstico. 

 
ñLos varones en general, se¶alaba Cazés, disponen de mayor movilidad en 
el tiempo y en el espacio, debido a que sus tiempos no están sujetos a los 
de la reproducción ni al espacio doméstico y, es por ello, que los horarios 
laborales en general se han estructurado bajo la premisa de que son las 
mujeres quienes continuar§n cubriendo las demandas del §mbito familiarò25. 

 
En este contexto de situaciones que resultan adversas a la incorporación de las 

mujeres a los cargos, las autoridades del IEEPCO han desarrollado diversas acciones y 
campañas de sensibilización en materia de género y participación política de las mujeres 
indígenas; no obstante, algunas comunidades se han inconformado porque argumentan 
que se viola su libre autodeterminaci·n y autonom²a al exigirles ñla inclusi·n de las mujeres 
en la integración de los cabildos, pues la costumbre por años ha sido que las mujeres no 
voten o no participenò26. Frente a estas resistencias el TEPJF ha dictado jurisprudencias y 
ha anulado elecciones donde no se ha respetado la participación política de las mujeres. 
 

Es de destacarse que estos casos han llegado a los máximos tribunales del país 
porque mujeres indígenas han exigido aplicar la lógica de la progresividad de los diversos 
tratados internacionales, la normatividad federal y local donde se establece el pleno respeto 
a sus derechos políticos, bajo el riesgo de que sus comunidades tomen estas acciones 
como un desafío y las expulsen a ellas y a sus familias; sin embargo, finalmente las mujeres 
ind²genas que exigen sus derechos pol²ticos ñprovocan una renegociación de las normas 
de género, la ciudadanía municipal y las definiciones de participación política en los 
municipios regidos por SNIò27. 
 
 
 

 

                                                
24 Rita Bell López, ñViolencia pol²tica hacia las mujeres ind²genasé 349. 
25 Olivia Tena, ñEse c¼mulo de situaciones que te agobian: malestares subjetivos en las mujeres en 
la polic²aò, en Mujeres en la policía. Miradas feministas sobre su experiencia y su entorno laboral, 
eds. Olivia Tena y Jahel López (México: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades, UNAM, 2017), 176. 
26  Rita Bell L·pez, ñViolencia pol²tica hacia las mujeres ind²genasé 343. 
27 Holly Worthen, ñDictando la igualdad de g®nero: El Tribunal Electoral Federal y la acción afirmativa 
en los sistemas normativos internos de Oaxacaò, en Perspectivas sobre las mujeres en México: 
Historia, administración pública y participación política, eds. Fernando Pérez y Gloria Alejandre 
(México: La Biblioteca, UNAM, 2018), 78.  
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El bastón de mando de las presidentas municipales  

 
En este apartado se recuperan los testimonios de algunas presidentas municipales, 

comenzamos con el caso de Macrina Ocampo, primera presidenta municipal electa por 
medio de la Asamblea general comunitaria, este caso fue documentado por Margarita 
Dalton, que destaca que al ganar la elección las oficinas del palacio municipal fueron 
saqueadas, se llevaron todo, entre ello los bastones de mando, los cuales más tarde se 
recuperaron, pero rotos. 

 
ñFinalmente, gracias a la intervenci·n del jur²dico del estado, a Macrina le 
entregaron los bastones de mando, pero, como ella narra, ñincompletos y 
eso no es as²ò. Al preguntarle por qu® estaban incompletos me aclar· que 
quebrados. Hay en estas acciones un simbolismo que forma parte de las 
concepciones que se tienen sobre quienes siempre han sido oprimidos. 
Como si lo que se escondiera detr§s de ese hecho fuera la idea de ñàc·mo 
es posible que una mujer vaya a recibir un bastón de mando completo? Eso 
es s·lo para los hombresò. Todo el discurso de Macrina es para explicar que 
ella no llegó a mandar a sus paisanos, sino a colaborar, a trabajar junto con 
ellosò28  

 
En 2018, por primera vez el Municipio de Tamazulapan del Espíritu Santo tuvo una 

presidenta municipal, Rosalina Núñez Martínez, de acuerdo con el testimonio recuperado 
por Karina Palacios, Rosalina Núñez indicó que esta situación no debía considerarse 
excepcional toda vez que ella tenía una trayectoria de 27 años de participación en la vida 
pública.  

ñNo me parece raro que una mujer reciba la presidencia municipal, eso debe 
ser visto como normal. A mí me costó 27 años llegar a donde estoy, primero 
como presidenta del Comité de Padres de Familia ðfue la primera mujer en 
encabezar ese puestoð después como Síndico municipal suplente, regidora 
de Educaci·n y presidenta suplenteò, destac·. El 1 de enero recibi· el bast·n 
de mando, que deberá conservar hasta el 31 de diciembre de 2018, cuando 
termine su mandato. De acuerdo a la tradición indígena, la entrega de la 
ñvaraò estuvo acompa¶ada de una ceremonia religiosa y posteriormente 
Núñez colocó una ofrenda en su casa para encomendar la salud, trabajo y 
fortaleza de su pueblo a Dios y a la Madre Naturaleza.29  

 

Por su parte, Tania Remedios Arias que en el año 2019 fue electa presidenta 
municipal en San Juan Colorado, municipio que, aunque pertenece al régimen de partidos 
políticos, conserva sus costumbres y tradiciones indígenas las cuales son de gran peso e 
importancia en la comunidad, vivió una situación que fue difundida ampliamente en medios 
de comunicación, toda vez que el Consejo de ancianos llamado también tatamandones 
prefirieron entregar el bastón de mando a su esposo quien era a la vez el síndico municipal. 
Sólo él tuvo participación en el ritual, que por tradición se hace en esa comunidad; asimismo 
sólo él participó en la misa que se realizó (parte de la costumbre), luego acudió al salón del 
cabildo y rindió protesta junto al resto de autoridades electas; esta situación podría ser 
considerada por las autoridades en la materia como un caso de simulación de la paridad, 
toda vez que había una presidenta municipal; sin embargo, el capital simbólico fue asignado 
a un hombre con quien ella tiene una relación de parentesco. 

 

                                                
28 Margarita Dalton, ñLas presidentas municipales en Oaxacaé 463. 
29 Karina Palacios. Una mujer gobernará Tamazulapam, Oaxaca. (México: Milenio, 2018). Disponible 
en https://www.milenio.com/estados/una-mujer-gobernara-tamazulapam-oaxaca 10 de noviembre, 
2020. 
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En un Municipio de Valles Centrales, muy cerca de la ciudad de Oaxaca, por primera 

vez una mujer ocupó el cargo de presidenta municipal, el presidente saliente mandó a hacer 
un ñbast·n especial para las mujeresò y ®ste fue entregado en la ceremonia respectiva, el 
otro bastón -el que se había transferido entre hombres con capital simbólico- se mantuvo 
guardado dentro de las instalaciones, cuando fuimos a entrevistarla (2019), ella indicó que 
no supo exactamente cuál fue la idea de mandar a hacer un bastón exclusivo para las 
mujeres, pero lo recibió de buena forma y lo consideró como el inicio de una nueva historia 
en su municipio; incluso buscó tener un sello especial en su ejercicio de gobierno, así que 
tomó la propuesta de uno de sus compañeros y pintó el palacio municipal de rosa; ella 
apuntó que se enfocó en gobernar y hacer todo lo que pudo por su municipio. A continuación 
se muestra una foto de ella al interior del Palacio Municipal y una imagen del bastón del 
mando. 

 
Foto 1 

Tania Remedios, Presidenta Municipal de San Lorenzo Cacaotepec, 6 de mayo de 2019 
(Fotografía tomada por las autoras durante visita de trabajo de campo) 

 

 
Foto 2 

Bastón de mando del municipio de San Lorenzo Cacaotepec, 6 de mayo de 2019 
(Fotografía tomada por las autoras durante visita de trabajo de campo) 
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En Santiago Tenango, Marta Vivas, igualmente contó en entrevista (2019) sobre las 

dificultades que obtuvo para que se validara la elección en la que fue nombrada presidenta 
municipal. No le fue fácil, pero se sintió muy afortunada al ser reconocida por los habitantes 
del municipio y ser la primera mujer en portar el bastón de mando, el cual tomó con gran 
responsabilidad y lo llevaba en las actividades que así lo requerían, sabía que el bastón 
representaba tener poder para decidir y hacer uso de la voz, pero ella matizaba ñsiempre 
en beneficio del puebloò. En las Fotos 3, 4, 5 y 6 se muestra la entrada del Palacio municipal, 
Marta Vivas, la Presidenta del Municipio y el bastón de mando respectivamente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 3 

Palacio Municipal de Santiago Tenango, 6 de mayo de 2019  
(Fotografía tomada por las autoras durante visita de trabajo de campo) 

 

 
Foto 4 

Marta Vivas, Presidenta Municipal de Santiago Tenango, 5 de mayo de 2019  
(Fotografía tomada por las autoras durante visita de trabajo de campo) 
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Foto 5 
Bastón de mando del municipio de Santiago Tenango, 6 de mayo de 2019 

(Fotografía tomada por las autoras durante visita de trabajo de campo) 
 

 
Foto 6 

La Presidenta municipal con el bastón de mando de Santiago Tenango, 6 de mayo de 
2019 (Fotografía tomada por las autoras durante visita de trabajo de campo) 

 
Cabe destacar que durante el trabajo de campo realizado para esta investigación 

exploratoria se visitaron alrededor de seis municipios, en los que hubo la oportunidad de 
conocer la importancia del bastón de mando, en algunos nos permitieron sostenerlo, en 
otros sólo observar, pero nos llamó la atención que pocas presidentas conocieran sobre su 
origen, como si la historia oral y escrita no tuviera que ser conocida por ellas; aunque sabían 
perfectamente que quien lo porta es una persona que merece respeto, en algunos 
municipios sólo se ocupa en actos solemnes y está prohibido que alguien más lo agarre, o  
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bien, algunas personas con cargo pueden auxiliar a sostenerlo, incluso mencionaron que 
una persona que no guardó la solemnidad y se lo llevó fue encarcelada por unos días como 
sanción. También hay municipios en que únicamente los cargos más destacados cuentan 
con bastón y otros en los que cada autoridad tiene su propio bastón, esto es las autoridades 
de las agencias municipales. Algunos bastones son adornados y se entregan en 
ceremonias solemnes; pero dentro de la diversidad de adornos, formas y rituales de 
entrega, hay algo que se comparte en toda la región y es que el bastón de mando se debe 
proteger, porque trae consigo una gran responsabilidad, la de mandar obedeciendo la 
voluntad del pueblo. 
 
Consideraciones finales 

 
La paridad de género ha sido una estrategia legal efectiva para el incremento 

cuantitativo de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, ésta ha tenido efectos 
en los SNI, donde se ha trastocado de alguna forma el orden de género. Las comunidades 
han tenido que rediseñar algunas de sus reglas para que las mujeres puedan participar en 
las asambleas comunitarias y sean propuestas y validadas como autoridad municipal, sin 
embargo, la cosmovisión inmersa en el ritual de entrega del bastón de mando poco se ha 
visto desequilibrada, toda vez que, de acuerdo con los testimonios de las presidentas 
municipales, puede identificarse que el capital simbólico sigue sin ser conferido a las 
mujeres.  
 

Cuando las autoridades han atendido el principio de paridad y han ordenado la 
entrega del bastón de mando a las mujeres, se ha observado el diseño de estrategias que 
explicitan el desacuerdo, en ese sentido, entregan bastones de mando astillados, o les 
mandan a hacer otros para mantener intacto el bastón que se han transferido los hombres 
de la comunidad. Las mujeres también han sido privadas de la historia oral y escrita del 
bastón de mando que usan; sin embargo, conocen y asumen la responsabilidad que tiene 
el portarlo. Algunas hacen patente el que no tendría que ser raro que haya presidentas 
municipales; no obstante, la negociación política que permitió como fecha límite el 2023 
para el cumplimiento de la paridad en los SNI exterioriza la resistencia a compartir el poder 
con las mujeres; esto a pesar de que la paridad transversal fue consignada en la 
constitución en 2019.  
 

Las autoridades electorales y gubernamentales tienen la gran responsabilidad del 
diseño de estrategias y políticas públicas que tengan por objetivo la sensibilidad en materia 
de género, la valía de la participación política de las mujeres, de su cooperación comunitaria 
a través de la elaboración de comida y del aporte de su capital social; pero el reto es que 
también se respete la multiculturalidad característica de Oaxaca. 
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