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INTROOUCCION 

Después de varias décadas de lucha por la igualdad de oportunidades y del 
impulso de diversos movimientos. las mu¡eres mexicanas lograron el reconoc1m1ento a 
su ciudadanía a través de la oblención del derecho al voto. así también cons1gu1eron 
espacios de participación en los que además de defender los intereses de las propias 
mu¡eres, se enfocaron a crear una conc1enc1a e 1dent1dad colectiva femenina. 
demandando equidad en todos los ámbitos dando como resultado que más mu¡eres se 
hayan incorporado no sólo en las organizaciones comunitarias, culturales y de 
beneficencia en las que part1c1paban en mayor medida. s1 no en aquellas que eran 
consideradas únicamente para los hombres como las deportivas. sindicales. políticas. 
etc 

Del mismo modo las mu¡eres empezaron a participar en la política y a ocupar 
lugares trascendentes en los tres poderes Ejecutivo. Legislativo y Jud1c1al. por 
e¡emplo. "en 1982 se tuvo la incorporación de mu¡eres a puestos 1mportan1es· de la 
política formal en niveles altos de Gobierno Federal (4 mujeres en la Secretaria de 
Estado, 3 oficiales mayores. 27 en direcciones generales. 1 procuradora y 1 presidenta 
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal), así mismo en el poder leg1slat1vo 
se tuvo Ja presencia de 45 mujeres en el Congreso de la Unión. de las cuales 42 
fueron Diputadas y 3 Senadoras",,, 

Actualmente vanas mu¡eres han ocupando espacios importantes en la política. 
Rosario Robles Jefa del Gobierno del Distrito Federal. Amalla García presidenta 
Nacional del PRO. Dulce Ma. Sauri Presidenta Nacional del PRI. Ma De los Ángeles 
Moreno Presidenta de la Gran Comisión del Senado de la República. etcétera 

Se han creado en los diferentes niveles. 1nst1tuc1ones en las cuales se han abierto 
espacios para que las mu¡eres expresen sus puntos de vista asi como fomentan. a 
través de cursos. talleres y/o capacitaciones. el involucram1ento de ellas en las 
diversas act1v1dades ya que la part1c1pación es una herramienta por medio de la cual 
lograran de manera organizada solucionar algunos de los problemas que se presentan 
en su entorno tanto familiar. comunitario y social; entre las instancias originadas en el 
ámbito federal y local están el Instituto Nacional de las Mu¡eres (INMUJER) y los 
Institutos Delegac1onales de las Mu¡eres. también se hallan las Organizaciones de la 
Sociedad C1v1I u Organizaciones No Gubernamentales (ONG'Sl como el Centro de 
Apoyo a la Mu¡er "Margarita Magón AC (CAMMM). y dentro de los partidos polit1cos 
se encuentr .m las áreas o secretarias de la mu¡er Lo anterior nos refiere que las 
mu¡eres han tenido más oportunidades de acceso a la vida económica. social. 
educativa. laboral y cultural del país. permitiéndoles que logren me¡ores pos1b1lldades 
de desarrollo individual. Sin embargo, y pese a la instauración de estas 1nslltuc1ones y 
que ya han pasado casi 50 años desde que fuera reconocida la igualdad cívica de las 
mujeres, en lo que respecta al espacio político y en el ámbito comunitario las mu¡eres 
continúan en el ámbito del hogar. es decir su partic1pac1ón en asambleas vecinales y/o 

1) Fe1nanaez Anna M - PARTICIPACIÓN POLITICA LAS MUJERES EN MEXICO AL FINAL DEL MILENIO· Ed COLMEX MealCO 
1995 p 53 



en asuntos políticos comunitarios continua siendo minima ya que no se ha logrado una 
participación activa de ellas y aunque en algunas de las coordinaciones territoriales y 
en algunos comités vecinales haya presencia femenina. no intervienen directamente 
en la toma de decisiones debido a que tanto estos cargos y estas actividades aun son 
considerados exclusivos para los hombres colocando a las mujeres en el espacio 
doméstico. Esto responde de alguna manera a la presencia de diversos factores que 
influirán en la participación política de las mu¡eres 

Por tanto y de acuerdo a lo expuesto, se establecieron las siguientes interrogantes. 

¿La familia influye en las mujeres para que decidan participar o no en las 
actividades políticas de su comunidad? 

¿La participación de las mujeres en la politica de su comunidad es mlnima 
debido a la percepción que tienen de la misma? 

¿La asignación genérica ha impedido que las mujeres participen en las 
actividades politicas de su comunidad? 

Para el desarrollo de la investigación se eligió la colonia Zapatilla cuya 
conformación es respuesta que dieron las autoridades del entonces Departamento del 
Distrito Federal a la necesidad de vivienda que presentó un grupo de ciudadanos 
conformado mayoritariamente por mujeres. mismas que continuaron luchando porque 
fueran atendidas sus necesidades de serv1c1os públicos asi mismo se ha podido 
constatar que actualmente se llevan a cabo diversos actos enfocados a fomentar la 
participación de las mujeres en las actividades polit1cas de la comunidad lo que se ha 
reflejado en el comité vecinal que quedo conformado con un mayor porcenta¡e de 
mujeres. 

El desarrollo y análisis de esta investigación estan basados en la teoria 
estructural-funcionalista. ya que se pretende examinar concretamente cuales han sido 
las funciones y roles que les han sido designados a las mu¡eres a través del 
establecimiento tfel género a partir de las relaciones y normas establecidas con su 
grupo primario: la familia. asl como cual ha sido la influencia que ha ejercido esta para 
que las mujeres decidan participar o no en la política dentro de su comunidad 

Para el cálculo de la muestra se tomó como referencia el total de la población 
femenina en la colonia Zapotitla (4060 habitantes) de las cuales 3725 mu¡eres 
cumplieron con los requisitos señalados para el desarrollo de la investigación. es decir 
mujeres que se encontraran en el rango de edad de 18 a 55 años y por supuesto que 
vivieran en la colonia, por lo tanto este es un muestreo no probab1list1co 
posteriormente y apoyándonos en el programa estadist1co de computadora 
denominado STATS versión 1.1 que tiene sus bases en el libro "Metodologia de la 
investigación" del autor Roberto Sampieri, se pudo determinar el tamaño de la 
muestra que consistió en 133 instrumentos. también el procesamiento analítico de la 
información estuvo apoyado en el paquete estadístico denominado SPSS 



Los instrumentos de medición estuvieron compuestos de 49 reactivos cerrados 
y 13 abiertos. en su aplicación se tuvo o un salto sistemático de 5 personas y con un 
margen de error de +/- 5% con un nivel de confianza del 95%. se aplicaron en lugares 
claves de la colonia como las escuelas primarias ·oaniel Cos10 Villegas· y Luis 
Peniche Vallado". en el ¡ardin de niños "José Clemente Orozco" ubicados en la calle 
Cecillo Acosta Sin. así mismo en el Centro de Salud comunitario en el Centro de 
Bienestar Social y en el mercado "Zapot111a·· localizados en la misma calle En la 
lecheria localizada en la avenida Manuel M López en dos tort1llerias una situada en la 
calle Francisco de Acha y la otra en la calle Rafael Arévalo. en una farmacia que se 
encuentra en la avenida Salvador Díaz Mirón y en una estancia infant1l locallzada en la 
calle Alma Fuerte Cabe mencionar que también se utilizó la técnica de observación y 
entrevista. 

La investigación está integrada por tres capitules: 

"La participación política''. 

Se contemplan los conceptos de participación. politica. democracia y 
participación política. las formas y variables que influyen y/o favorecen para se 
presente esta última: las estrategias que llevan a cabo diversos grupos. principalmente 
los partidos politices, para lograr la participación política de las mu¡eres. y la situación 
histórico-social de las mujeres en el ámbito político a través de una revisión 
b1bllográfica acerca de los movimientos de mujeres en nuestro país 

"El género y la participación política de las mu¡eres" 

Comprende las cuestiones de género como elemento para la part1c1pación 
política de las mu¡eres y las diversas instituciones sociales dentro de la familia. que se 
encargan de construir y transmitir esta información . 

.. La participación política de las mujeres en Zapotitla". 

Se proporcionan datos demográficos de la delegación Tláhuac. los organismos 
que apoyan a las mujeres en dicha demarcación como el Instituto Delegacional de las 
Mujeres y la Secretaria de la Mujer del PRD. Así mismo se indican datos demográficos 
y socioculturales de las mujeres de la colonia Zapotitla edad. estado civil. religión 
escolaridad. lugar de origen. etc.. la percepción que tienen sobre la política y la 
influencia que ejerce la familia en su participación política. 

En el desarrollo de la investigación se presentó una limitante importante: 

- La falta de información actualizada de datos y estadísticas especificas 
referentes a la participación política de las mujeres en nuestro pais, principalmente en 
instituciones del gobierno. 



Tomando en cuenta que la Licenciatura en Traba¡o Social es una profesión que 
organiza y promueve el cambio o benef1c10 de la sociedad. es decir. l@s Trabajadores 
Sociales somos agentes de cambio. Surgió el interés de realizar esta tesis profesional 
con el fin de 1nvest1gar los factores sociales en la familia que influyen en la 
part1c1pac1ón polit1ca de las mu¡eres de la colonia Zapot1tla para proponer algunas 
alternativas de 1ntervenc1ón 

Por tanto se realizan conclusiones generales y se plantean desde el punto de vista de 
!.@ Traba¡ador Social diversas acciones para prop1c1ar la participación politica de las 
mu¡eres en f:Se ámbito 

Finalmente se encuentra un apartado de anexos en el cual se muestran las 
gráficas más significativas para esta investigación. ya que no fue posible integrarlas 
todas por cuestiones de presentación; el instrumento que se aplicó a la población y un 
directorio de instituciones que trabajan con mujeres desde una perspectiva de género. 



CAP/TlJLO 1 

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
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LA PARTICIPACIÓN POLfTICA 

1 1.· PARTICIPACIÓN, POLfTICA Y DEMOCRACIA 

Desde hace siglos los individuos han logrado de manera colectiva, solucionar 
sus necesidades y problemas; es a través de un involucramiento en los asuntos de 
interés común y de los del Estado. como los individuos de todos los tiempos y épocas. 
han tomado parte no sólo en los asuntos de interés particular sino también en aquellos 
del orden publico o llamados del orden social 

De acuerdo a lo que menciona Ander Egg (1992) la participación es "tomar 
parte en algo[. ]. tomar decisiones en las cosas que les afectan como individuo. como 
grupo como ciudadano de un Estado o miembro de una sociedad",., 

En nuestra Const1tuc1ón Política. la participación no se centra en un precepto. 
aunque haya algunas que indican la part1cipac1ón de los 1nd1viduos en la cosa publica 
pero dicho espacio no es el único en el cual los individuos pueden intervenir: por lo 
cual es necesario dividir el concepto en tres espacios 

La participación a través de los órganos característicos. típicos o trad1c1onales 
del Estado, 
La participación mediante figuras externas al Estado mismo. pero 
administradas por este en la tarea de influir y negociar en asuntos generales. y 
La participación que resulta del acceso del ind1v1duo a ciertas fuentes de 
información o decisión en cuya integración no interviene pero con las que se 
relaciona a través de un aparato cautelar cuya efic1enc1a la determina la 
legislaciqn ... ,,, 

2i Ance1 EzeQu1e1 DICCIONARIO DE TRABAJO SOCIAL Ea El Ateiieo Ba1ce1ona 1994 p 263 
31 Vaz~uez Ma Elena PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL Eo Fontamara Mel1Co 1998 p 59 

i 



Después de esta revisión. consideramos que la participación es entonces un 
proceso a través del cual los individuos se ven implicados a tomar determinaciones en 
todos los asuntos tanto del interés privado y publico y es por medio de dicha 
participación como se promueve que cada ind1v1duo tenga la oportunidad para 
expresar sus intereses. sus puntos de vista promoviendo con ello una estabilidad y 
orden 

Las formas de participación son mult1ples que van desde lo personal lo 
ciudadano. lo social. lo político. entre otras. todas ellas tienen un fin comun. lograr una 
transición que beneficie a la sociedad Asi mismo estas formas de participación se 
proyectan de diferentes maneras. por e¡emplo dec1d1r la carrera y/o escuela donde se 
quiere estudiar. elegir un representante. desempeñar un cargo de elección popular. el 
actuar en mitines o manifestaciones. al ex1g1r a las autoridades acciones a favor de la 
comunidad. etcétera 
Es a través de la participación que los ind1v1duos han logrado provocar y acelerar 
procesos de transformación individual y social 

1.1.1.- ELEMENTOS DE LA PARTICIPACIÓN 

Como pudimos darnos cuenta la part1cipac1ón se da cuando actuamos. es 
decir. cuando realizamos alguna actividad que requiere de nuestro interés. entusiasmo 
o compromiso: muchas veces ejercemos la part1c1pac1ón sin darnos cuenta. por 
ejemplo al formar parte de diversos grupos sociales como la familia. la escuela. con los 
amigos. etc . tomando decisiones que la mayoría de las ocasiones se orientaran a 
buscar la manera de mejorar las cond1c1ones en que las personas conviven A medida 
que un individuo va creciendo, los compromisos y responsabilidades van cambiando y 
es en ese sentido que la participación se hace más comple¡a ya que como lo menciona 
Mauricio Merino " la participación requiere comunicación. respeto. compromiso y toma 
de dec1s1ón. actuación y responsabilidad" ••. siendo estos elementos esenciales en la 
participación que tengan los seres humanos como seres sociales. 

Comunicación: Este se refiere a expresar claramente las ideas a las personas 
que integran un grupo y con las cuales se tiene cierto entendimiento. del mismo 
modo respetar los puntos de vista y los tiempos de traba¡o de los demás. 

Respeto: Adquirir un compromiso con el grupo en el cual sé esta participando y 
actuar conforme a las reglas y acuerdos tomados en comun. 

(4) Merino, Maunc10 "LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DEMOCRACIA· Ed IFE México 1995 p g 



Decidir. Dialogar y analizar las propuestas o sugerencias de los miembros del 
grupo y en conjunto elegir las que mejor les convengan. 

Actuar. Cooperar en las actividades que se propongan con el objeto de lograr 
una mejor convivencia. 

La participación ligada al ámbito politice se entiende como: "la voluntad y el 
interés de un conjunto de personas de involucrarse en el ámbito público con el ob¡eto 
de influir en el curso de las decisiones polit1cas" "'·· De esta forma la participación 
política ha sido crucial para provocar y acelerar el proceso de cambio. asi como la 
transición hacia la democracia mexicana. Por ello resulta imprescindible tener una idea 
de lo que esto significa primeramente la política y posteriormente la democracia. 
ambas son parte esencial de la vida cotidiana y los ciudadanos en las sociedades 
modernas las ejercen directa e indirectamente. 

1.1.2.- CONCEPTO DE POLIT/CA. 

La política juega un papel esencial en la vida de los seres humanos, ya que a 
través de esta se median los conflictos para que se resuelvan. impide que los 
problemas crezcan y favorece que los individuos puedan vivir en comunidad. 

Para poder comprender el objetivo que desempeña la política en una sociedad, es 
necesario que se deje claro el significado de la misma. por lo tanto se analizaran 
conceptos que nos permitirán esto. 

POLITICA: 

- •Proviene de la antigua Grecia y se refiere a la Polis, <ciudad-estado>. hacia 
esta convergen todas las formas. de relaciones humanas, ya que es un elemento 
esencial en una sociedad, para regular los comportamientos que se presenten en 
ella". 1•1 · 

(5) Merino, Maunc1u Op C1t p 26 
(6) Tenzer. Nicolás 'LA POLITICA. COLECCIÓN~ QUE Str Ed Publtcaciones Cruz. S A, Mé:1.1co. 1992 p 5 



• Ciencia y arte de gobernar. que trata de la organización y administración de 
un estado en sus asuntos interiores y exteriores Manera de conducir un asunto para 
alcanzar un fin determinado". ,,, 

- • Se ref!ere a aquellas actividades que tienen que ver con los asuntos públicos 
o del estado". 1•1 

El profesor Sánchez Agesta1•1 considera la polftica en tres sentidos 
fundamentales: 

1. La polltica como actuación del poder, en ese sentido la polltica es la 
actividad que crea. desenvuelve y ejerce el poder: 

2. La politica como disyunción, lucha u oposición: y 

3. La politica como actividad orientada por un fin. 

Para esta investigación nos enfocaremos al último punto ya que como se 
mencionó. es a través de la política como la sociedad enfrenta sus problemas y de 
manera conjunta se busca la solución a los mismos 

Luego de la revisión de diversos autores. se entenderá la política como un 
princ1p10 de organización que tiene como finalidad lograr un orden social. es un 
princ1p10 activo ya que abarca todos los aspectos de la vida de los 1nd1viduos en 
sociedad. debido a que a través de la part1c1pac1ón de estos se toman decisiones que 
favorecerán o perjudicarán a los miembros de una comunidad Sin embargo para 
decidir de manera responsable resulta fundamental aprender a 1dentif1car los distintos 
espacios donde se generan los cambios y participar en estos. pero también es 
importante conocer cuales son las normas que regulan dichas transiciones. es así que 
la democracia Tesulta ser la forma a través de la cual los 1ndiv1duos pueden 
involucrarse en este proceso 

(7¡ Enoclopea1a Microsoft® Encart&Xo 2002 C 1993·2001 Microsoft Co1oorahon Reservados tOCloS 105 derechos 
(8) Instituto Federal E1ectora1 ·EL ORDEN POLJTICO DEMOCRA TICO Me .. 1co 2000 p 6 
19) C11aoo en el libro ·c1enc1a Polit1ca ae Serra And1es Ed Porrua Me•ico 2002 p 76 



1.1.3.· CONCEPTO DE DEMOCRACIA' 

Es cualidad de los hombres y las mu¡eres poder inventar y elegir la forma de 
vida. pueden optar por lo que les conviene frente a lo que no: Decidir sobre como 
resolver los problemas y buscar d1st1ntas alternativas para hacerlo. expresar las ideas 
y puntos de vista cuando sé esta de acuerdo con determinadas cosas, no sólo en los 
asuntos de interés particular sino también en aquellos que se enfocan a la toma de 
decisiones que van a beneficiar a una comunidad asi mismo los que se dirigen a 
garantizar los derechos universales como la libertad. la igualdad. la tolerancia. la 
justicia. el pluralismo. la participación. etc . todos ellos considerados como valores 
democrallcos. 

Las formas que escojan los individuos para participar en discusiones y/o 
conflictos del orden privado o colectivo. así como de poder llegar a tomar decisiones 
importantes sobre estas cuestiones dependeré del interés que tengan. 

Es necesario que los miembros de una sociedad participen en los asuntos públicos y 
expresen sus puntos de vista. pero para poder adentrarnos a la participación política 
como tal. las formas y variables que influyen para que se presente esta. es 
fundamental tener claro que es la democracia. como elemento que permitiré esto 

DEMOCRACIA 

• "Del griego demos "pueblo" y cratos "poder. autoridad" Gobierno del pueblo 
En general. es la forma de gobierno en la cual el pueblo participa o puede participar en 
la organización del poder público y en su ejerc1c10 Según la clés1ca definición de 
Lincoln. se trata del gobierno del pueblo. por el pueblo y para el pueblo" '" 

• "Desde un punto de vista normativo. la definición de la democracia deriva del 
sentido literal del término. es decir. "poder del pueblo" ( ) No obstante existen tres 
enfoques normativos diferentes: polémico. realista y perfeccionista o utópico. Como 
concepto contradictorio. la democracia señala lo que no debe ser. el realismo 
normativista apllnta hacia lo que podría ser. mientras que la perspectiva normativa 
utópica presenta la imagen de la sociedad perfecta que debe ser ,,., 

t10) Ander Egg Ezequiel ·01CCIONARIO DE TRABAJO SOCIAL Ed El Ateneo Barcelona 1982 D 104 
f11) l S1Hs David "ENCICLOPEDIA INTERNACIONAL DE LAS CIENCIAS SOCIALES VOL. 3. Ed $1gto XXI Meaico 1982 p 489 



Implica una forma de organización y de gobierno. no incluye únicamente a la 
política. sino también actividades laborales. familiares y cotidianas. es la toma de 
decisiones a través de un consenso. aunque también a partir del disenso El consenso 
se da cuando existe un interés en común que puede favorecer a la mayoría y el 
disenso cuando no se da un acuerdo. pero que poco a poco llega a algo concreto .. '' 

- " Filosofia o sistema social que sostiene que el 1nd1v1duo. sólo por su calidad 
de persona humana y sin consideración a sus cualidades. rango. status o patrimonio 
debe participar en los asuntos de la comunidad y ejercer en ellas la dirección que 
proporcionalmente le corresponden."11i1 

En la democracia existen espacios para elegir, igualdad ante la ley y garantias 
para que nadie prive a otros de sus derechos. Claro que todo esto dependeré de la 
intervención que tengan las personas en estos asuntos así como su convicción para 
defenderlo. 

De acuerdo con el Instituto Federal Electoral. todo régimen que quiera ser democrat1co 
deberé cumplir con tres reglas esenciales: 

1. Las personas que participan en la toma de decisiones deberan ser la mayoria 
de la población en edad de participar en el proceso electoral y se expresan a 
través de los representantes que son elegidos El núcleo de una democracia es 
un conjunto de individuos que son iguales en términos polillcos. mas alla de 
sus identidades culturales. sexuales o económicas la ciudadanía Como 
ciudadanos tenemos derechos y obligaciones. pero sobre todo tenemos la 
posibilidad de tomar dec1s1ones en el amb1to polit1co 

2. Las decisiones se deberan tomar por el pnnc1p10 de mayoría. es una de las 
reglas mas importantes de la democracia ya que cuando no hay unanimidad la 
respl•esta de la democracia se enfoca a respetar la que es votada por mayoría 
Pero quienes quedan en minoría sólo pierden una elección o una dec1s1ón 
especifica. mas no su derecho a seguir part1c1pando. influyendo en las 
decisiones y dando su opinión. Sin embargo muchas de las ocasiones las 
decisiones de la mayoría no son respetadas. por lo que se presentan 
enfrentamientos entre los ciudadanos y angina como resultado que haya un 
retroceso en este aspecto. 

1121 Mafia Diana ºCAPACITACIÓN POLITICA PARA MUJERES. ECI Feminana Buenos Aires 1994 p 216 
(131 Pratt Henry •QJCCIONARIO DE SOCIOLOGIA . Ed Fondo de Cultura Econom1ca Meuco 1997 p 324 



3. Deberán estar garantizadas un' coniunto de libertades básicas (de opinión. de 
pensamiento. de información, de asociación. de reunión. etc) Que permitan a 
Jos individuos elegir entre diferentes opciones sin presiones. es decir. los 
derechos a la libertad de expresión s1grnf1ca que se puede expresar sus 
opiniones. darlas a conocer y debatirlas para que de manera respetuosa y al 
reunirse y asociarse con otras personas logren los fines que están dentro de la 
ley, elegir la forma de vida y las opciones que meior les parezcan. Sin estos 
derechos y libertades. ni los ciudadanos ni la democracia podrían existir 

Para Axe! Gorlitz1u1 hay seis elementos que componen la democracia estos son 1) 
principio de la soberanía popular. 2) concepto de pueblo. 3) principios de Ja igualdad. 
4) instituciones que permitan expresar al pueblo su voluntad. 5) protección de las 
libertades que el pueblo necesita y 6) la igualdad social 

1) Principio de soberanla popular: no debe existir ninguna instancia política 
(a parte de la legitimada por el pueblo) que detente la decisión ultima sobre las 
leyes bajo las que el pueblo ha de vivir. Es decir que las decisiones que 
beneficien o perjudiquen a la población residen en esta o en los representantes 
que han sido legitimizados por el mismo a través de un acto de voluntad 
política 

2) El concepto de pueblo: comprende a todos los ciudadanos que residen 
permanentemente en un territorio y que disfrutan de la mayoría de edad legal 
En este sentido no existen distinciones de categorías de grupos como la raza. 
la religión. el sexo o el status socioeconóm1co: ya que estos van en contra del 
concepto democrático de un pueblo. 

3) Principio de la igualdad: este se refiere a lo que atañe a la participación en el 
proceso de formación de la voluntad política. en el cual todo ciudadano tiene el 
mismo derecho a intervenir. excepto en los casos en que causa infracción de 
las leyes existentes es cuando se priva a algunos 1nd1viduos. prov1s1onal o 
definitivamente. de este derecho. 
La igualdad es la base a partir de la cual se construye un sistema democrático 
en el cual hombres y mujeres tenemos los mismos derechos. esto basado en 
un marco del respeto al pluralismo (presencia de diversos puntos de vista. 
intereses y proyectos en una sociedad). 

( 14) Gor11tz. A11et ºDICCIONARIO DE CIENCIAS POLITICAS "Ed Alianza Madnd 1980 p t24 



4) La democracia exige: que haya instituciones que permitan al "pueblo soberano·· 
expresar su voluntad y participar de esta manera en el proceso de formación de 
la voluntad politica. Estas instituciones pueden tener un carácter directo 
plebiscitario o representativo. 
Este elemento permite al ciudadano transformar su voluntad en dec1s1ones y 
puede servir de instancia última de la leg1slac1ón que se traducen en leyes 

5) La democracia reclama la protección de al menos aquellas libertades que el 
pueblo necesita para la libre formación de su voluntad. esto es: de aquellos 
derechos fundamentales que articulan el proceso de la libre formación de la 
opinión en lo que concierne a las dec1s1ones políticas. También la segundad 
jurídica, la garantía de que la libertad de la formación de la opinión política 
cubierta constitucionalmente no se vera privada por medio de la ilegalidad o la 
arbitrariedad en la aplicación de las leyes La d1vis1ón de poderes parcial se 
convierte asl en elemento constitutivo esencial de una democracia 

6) Ha de existir igualdad social: por lo menos hasta el extremo de que ninguna 
parte de la población se vea excluida de la posibilidad de percatarse de sus 
propios intereses; hasta que el punto de la concentración del poder no sea que 
suponga una imposibilidad para la representación y la imposición de intereses 
individuales o grupales. 

Como podemos ver la democracia no sólo es un sistema, ni un objeto concreto 
sino por el contrario, es el resultado de las relaciones sociales entre los ind1v1duos Su 
fundamento esencial es el derecho y la legalidad así como de legitimar a las mayorias 
respecto a las minorías. También la democracia debe permitir la igualdad de 
oportunidades de ciudadan@s y en su caso de los habitantes para que estos puedan 
ejercer influencia en la toma de decisiones públicas sin discriminaciones de carácter 
político. religioso. racial, ideológico. de género o de ninguna otra especie. 

La instauración de la democracia en un mundo tan incierto como el nuestro. 
exige la participación constante de las mujeres y los hombres que lo habitan. Pero s1 
no comenzamos' desde nuestro espacio social y politice éste proceso se retrasara aún 
mas 

1.1.4.- CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN POLITICA. 

La sociedad ha encontrado diversas formas de organizarse para manifestar sus 
aspiraciones e intereses: entre las mas comunes se encuentra la participación social 
la participación ciudadana y la participación polit1ca. Estas tienen características 
similares lo que ha dificultado distinguirlas; sin embargo y a través de una revisión 
efectuada entre varios autores. se tratara con el presente cuadro. analizar las 
particularidades de cada una de ellas para establecer una comparación entre estas 
formas de participación y posteriormente concretarnos a la participación política 
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A través de la participación podemos incorporar nuestro punto de vista y 
nuestro interés en el debate sobre la mejor solución a los problemas de la ciudad. de 
la comunidad. de la familia. del trabajo. etc .. asi como para mantenernos alerta y 
supervisar las acciones de quienes llenen la responsabilidad de gobernar o encauzar 
las demandas justas que no son atendidas con la debida oportunidad En cada una de 
estas formas de participación se presenta un proceso de 1ntervenc1ón de la sociedad 
en acciones o proyectos colectivos y de interés común. donde el objetivo central es 
satisfacer las demandas. necesidades y asp1rac1ones sociales logrando con ello un 
desarrollo integral de los habitantes 
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Una vez realizado este análisis. nos enfocaremos especificamente a la 
participación politica. ya que la política es una acción que e¡ercen todos los individuos. 
los grupos. instituciones {formales e informales) y sociedades pasando por la vida 
pública y la privada La part1cipac1ón política se involucra en todas las relaciones. 
instituciones y estructuras que están implicadas en las actividades de producción y 
reproducción en la vida de las sociedades Se expresa en todas las actividades de 
cooperación. negociación y lucha por el uso. producción y d1stnbución de los recursos 
que esto acarrea 

También existe una sene de actores. roles. estructuras interrelacionadas en un 
sistema abierto {analitico) que denominamos sistema politice. Por ejemplo. nos 
referimos a partidos politices. instituciones parlamentarias, elecciones periódicas. 
distribución de recursos públicos. manifestaciones legitimas de poder, etc. Sin 
embargo, este sistema es formal y de¡a en el exterior a múltiples acciones y 
comportamientos que tienen que ver íntimamente con lo politice. Este último a su vez 
se manifiesta en la elección y en la decisión de cursos de acción frente a. o con otros 
actores. para obtener y/o administrar recursos socialmente valiosos. redefiniendo 
campos y relaciones de poder. 

La participación de mu¡eres y hombres en una comunidad es muy distinta en 
una sociedad que en otra. No sólo es impulsada por Jos puntos de vi!:ta basados en la 
supuesta igualdad natural de hombres y mujeres. puesto que en una sociedad ambos 
son muy distintos no por su conformación fis1ca o por su origen biológico, sino por sus 
intereses. por su acomodo social, por la forma en que contribuyen, en que participan 
en el comple¡o mecanismo social y económico de toda comunidad 

Para efecto de conocer y entender las formas y variables que influyen en una 
sociedad para que se presente la participación polltica, es necesario tener definido 
dicho concepto: 

PARTICIPACIÓN POL/TICA: 

"Participación política, es la intervención de Jos hombres y los grupos en los 
procesos especi!icamente políticos, electorales o no".11s1 

115) Moya Mana ·DEMOCRACIA y PARTICIPACIÓN. Ed Humamlas Buenos Aires 1997 p 39 
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"El concepto de participación politica se utiliza para designar toda una sene 
de actividades: el acto de la votación, la mil1tanc1a en un partido polillco. la 
participación en manifestaciones. la contribución dada a una cierta agrupación polit1ca 
la discusión de sucesos politices. la participación en un comicio o reunión sectorial 
apoyo dado a un cierto candidato en el curso de la campaña electoral. la presión 
ejercida sobre un dirigente polit1co. la difusión de información politica, etc" "•• 

"La participación polit1ca. es vista como equivalente de la participación del 
ciudadano en el proceso politice de deliberación y decisión y funge como una forma de 
la conducta social que por una parte abarca el e¡ercicio de los derechos de 
participación garantizados por la ley y la Const1tuc1ón (derecho de sufragio, derecho de 
reunión, derecho de manifestación publica) y por otra también comprende modos de 
conducta informales (conversaciones politicas con vecinos, amigos o compañeros) o 
procesos mentales (interés politico)." 111> 

Tomando en cuenta lo anterior se retomara este ultimo concepto por acercarse 
mas a lo que planteamos como participación política ya que se define como aquellas 
actividades voluntarias mediante las cuales los miembros de la sociedad part1c1pan en 
la toma de decisión de asuntos principalmente del orden publico. que tienen que ver 
con la elaboración de las polit1cas sociales. es decir. aquellas que están destinadas a 
atenuar los efectos negativos de los problemas sociales generados por las 
desigualdades económicas. sociales. educativas. polit1cas. etc Cabe mencionar que la 
participación política abarca act1v1dades consideradas como formales. estas son el 
e¡ercicio del voto. la búsqueda de información. la d1scus1ón y el prosel1t1smo la 
as1stenc1a a reuniones. la aportación económica y la comunicación con los candidatos 
o representantes politices. etc .. también se incluyen aquellas acciones que son 
denominadas como informales entre las que se encuentran las marchas mitines. 
participación en asambleas. plantones y todas aquellas en las que se construye el 
proceso participativo. 

Partir.ipar politicamente es tomar parte en el desarrollo de nuestro entorno e 
influir en las decisiones que tienen que ver con nuestra vida; significa emprender una 
actividad colectiva orientada a conseguir transformaciones de diversa índole en el 
marco del poder social y con grados variables de organización lo cual 1mpl1ca también 
tomar decisiones relacionadas con el poder y su ejercicio. 

116) Bobb10. Norberto ºDICCIONARIO DE POLITICA · Ed Siglo XXI. Me111co 1982 p 532 
(17) Gorhtz. Axel Op C•t p 124 
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Los ciudadanos pueden part1c1par polit1camente en forma 1nd1v1duallzada o a 
través de formaciones o fórmulas ocasionales eventuales o transitorias La ex1stenc1a 
de corrientes diversas -de 1deologias o de intereses- en una comunidad sustenta la 
reunión de contingentes ciudadanos numerosos e induce al apoyo y s1mpatia de otros 
grupos que se sienten compatibles con dichas ideas 

Uno de los propósitos de la part1c1pac1ón política es aumentar y fortalecer la 
capacidad de influencia de los 1nd1viduos en los asuntos públicos. especialmente por 
parte de las personas y poblaciones trad1c1onalmente excluidas del e¡erc1c10 del poder 
político. Es t.na demanda que forma parte de una ex1genc1a mayor. la transformac1on 
del orden político y la def1n1ción de nuevas reglas para la conv1venc1a humana 

Al ejercer la participación polit1ca estamos promoviendo ideas y actitudes 
democráticas. por e¡emplo al tomar dec1s1ones colectivas. asi mismo democratizamos 
nuestra vida cotidiana. pues la democracia se aprende desde la conv1venc1a familiar 
también escuchamos a los demás y aprendemos a convivir con d1st1ntas opiniones y 
formas de actuar Es una de las formas que tenemos los ciudadanos de part1c1par ella 
nos permite: elegir a los representantes y gobernantes cuyo programa social y 
económico nos parezca el me¡or. v1g1lar que las acciones del gobierno respondan a 
nuestros intereses y necesidades. 1nflu1r en las dec1s1ones que toman los gobernantes 
emitir la opinión en los asuntos que son de nuestro 1nteres y as1st1r a los eventos en los 
que se nos informa ae lo que sucede en nuestro entorno Pero para poder hablar de 
una part1c1pac1ón polit1ca democrática hace falta que cada uno de nosotros tenga la 
voluntad y la determ1nac1ón de reconocer que todos somos iguales y contamos con los 
mismos derechos. dialogar y respetar a los demas Intervenir en la toma de 
dec1s1ones. y actuar con libertad y de manera responsable 

La part1cipac1ón polit1ca se e¡erce cuando analizamos nuestra elección antes de 
votar y no permitimos que otros decidan por nosotros. nos mantenemos al tanto de las 
decisiones que toman los gobernantes y representantes elegidos. intervenimos en los 
asuntos públicos en el marco de la ley y ex1g1mos que nuestros derechos y de las 
demás personas sean respetados 

Para lograr una mejor conv1venc1a y mayores benef1c1os sociales. es necesario 
que todos partioipemos cumpliendo con nuestras obl1gac1ones y e¡erciendo nuestros 
derechos. De acuerdo al Instituto Federal Electoral. la part1cipac1ón polit1ca se 
presenta con un fenómeno de moderna realidad polit1ca al cual se le ha denominado 
"Democracia" y a través de la práctica de la misma los ind1v1duos pueden intervenir en 
situaciones que afectan al pais. a la comunidad. a la familia. etc . ya que al escuchar 
todos los puntos de vista se esta procurando alcanzar no sólo un bienestar particular 
sino también el de los demás 
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1. 1.5.· FORMAS QUE FAVORECEN LA PARTICIPACIÓN POLITICA 

Las formas de participación politica que los actores sociales practican. en parte 
se sustraen del sistema politice, inaugurando ellas mismas esferas públicas 
autónomas. en donde estos discuten y pretenden satisfacer sus intereses. de princ1p10 
no integrables fácilmente al sistema politice. No obstante dicha participación encierra 
y promueve relaciones de poder y autoritarismo los cuales se frenan cuando la 
sociedad ejerce su capacidad de poder. 

Entre los factores que condicionan más o menos la participación polltica están 
las estructuras o las ocasiones de participación politica y que se determinan por el 
ambiente en el cual los individuos se mueven. Con base a la clasificación que realiza 
Victor de Santo asl como el Instituto Federal Electoral (IFE)" existen tres formas 
principales. más no las únicas. en las que se da la participación política y las cual a 
nuestro juicio consideramos importante mencionarlas: 

1) PRESENCIA: Es la forma menos intensa y más marginal de participación 
politica: se trata de comportamientos receptivos o pasivos como la presencia 
en reuniones. la recepción voluntaria de diversos mensaies. etc: y en la cual el 
individuo no hace ninguna aportación personal sino éste guarda o adquiere una 
postura de observador. 

2) ACTIVACIÓN En esta forma. el sujeto desarrolla dentro y fuera de una 
organización polit1ca. una serie de actividades de las cuales es delegado 
permanente o de las que se encarga vez por vez o puede ser promotor de las 
mismas. Est;i se da cuando se hace obra de proselitismo. cuando se 
responsabiliza en trabajar en una campaña electoral. cuando se difunde la 
prensa del partido. cuando se participa en manifestaciones de protesta. etc: es 
decir, existe un compromiso con una causa especifica por ta cual el individuo 
trabaja en colaboración con otros compartiendo los mismos propósitos. 

3) EN SENTIDO POLITICO: Aquí el individuo contribuye directa e indirectamente 
en una ¡;ituación política. La participación politica en este sentido se da 
fundamentalmente en una multiplicidad de acciones que tienen como finalidad 
convertir a los individuos en actores determinantes de la vida pública. de la 
toma de decisiones, concretamente el interés se centra en ocupar un cargo de 
representación popular. 

•El primero en e1 01cc:1onano de C1enc1as Jur1d1cas. Poht1~s Sociales v EconOmttas Buenos Aires 1996. y el segundo en los 
cuadernos de 01vulgación de la Cullura Oemoaél1ca. num 2 IFE México 2000 
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La forma de participación política que ejerza cada individuo dependerá del 
objetivo que éste pretenda alcanzar. ya que existen diversos factores o condiciones 
que van desde un interés personal hasta el colectivo y que influyen en él para que se 
desenvuelva en este ámbito 

La participación política ha tenido 3 grandes lógicas. sin considerar los tipos 
especificas de participación por los cuales se organiza y se estructura el 
comportamiento tanto individual como grupal. estos son: 

a¡ La búsqueda del cambio. En esta los asuntos públicos son evaluados 
de regular o deficiente ya sea por tensiones presentes o por 
incapacidades de resolución de diferencias. Consecuentemente se 
desarrolla cierto tipo de participación que tiende a modificar el estado 
de las cosas. La búsqueda de nuevos consensos propicia nuevas 
prácticas. lenguaies y nuevos estados de tensión. Esta lógica puede 
desenvolverse desde una presión hacia los demás hasta la esperanza 
de que las cosas puedan cambiar sm desarrollar demasiada actividad 
En cualquier caso la búsqueda de un nuevo estado de las cosas se 
implementa a partir de una determinada act1v1dad de influencia sobre 
los demás para demostrar que las cosas deben y pueden cambiar 

b) Las res1stenc1as al cambio De manera opuesta. los asuntos públicos 
son evaluados en buen estado y la relativa tensión o inconformidades 
existentes no parecen ser suf1c1entes para buscar una nueva 
normat1vidad y establecer. con ello. distintas relaciones entre los grupos 
sociales y politicos. Asi. el costo social de implementar nuevas 
relaciones parece ser muy alto al buscar el cambio Los intereses y 
beneficios directivos existentes obligan a permanecer en esta lógica y 
tienden a forzar a grupos disidentes para que permanezcan 
inalterables Las normas se endurecen y la polarización de puntos de 
vista se presenta en lenguaje y prácticas 

c) El shock de la situación. Una caracteristica en relación con los 
asuntos públicos, es el grado de dificultad que le atribuye el ciudadano. 
Asi, la evaluación que se hace de la situación se percibe como 
inaprensible o de un grado elevado de dificultad. Por lo que algunos 
grupos o ciudadanos esperan la resolución u orientación de 
especialistas o la autoridad. Este tipo de part1c1pación no se presenta 
como fórmula de resistencia. por el contrario. el ciudadano intenta 
establecer una correspondencia entre la realidad soc10-polit1ca y su vida 
cotidiana. pero la complejidad. la incapacidad de un analis1s certero le 
coarta las posibilidades de una activa participación. 



Como ya se dijo la decisión de 'un grupo o individuo en cuanto a su forma de 
participación. ya sea "por el cambio. la resistencia o bien. el permanecer indeciso·· es 
determinada en gran medida por las cond1c1ones de organización o reestructuración 
socio-cognitiva del futuro-presente. donde la lógica se inicia con la necesidad de que 
se modifique su futuro inmediato. asi como reorganizar y adaptarse a su presente 

Los factores que influyen para que se pueda dar la participación política. según 
lo menciona Axel Gourhtz,,.,, se dividen en tres grupos 1) atributos sociodemográficos. 
2) variables de la personalidad y 3) factores del nivel de las actitudes. Así también 
demostró la correlación positiva entre el status soc1oeconóm1co y la participación 
política; para él las personas que ganan mucho dinero tienen una buena formación y 
trabajan en una profesión apreciada. muestran mayor agrado en los asuntos de 
participación política que las personas incultas y los que no tienen un nivel 
socioeconóm1co alto Los hábitos de comportamiento especifico también pueden 
encontrarse en otros grupos sociodemográf1cos. un ejemplo de esto es que los 
hombres participan más que las muieres 

A los simples atributos sociodemográficos se suman las particularidades del sistema 
institucional o de la situación política respectiva También las actitudes juegan 1unto 
con los atributos de Ja personalidad. un importante papel Un individuo que expresa 
frente a la e~fern política sentimientos pos1t1vos. "se siente políticamente influyente". ya 
que cree en la efic1enc1a polit1ca de sus acciones muestra por lo general una 
predisposición mayor a participar que el pes1m1sta o el a1eno a la política y a la 
sociedad 

Así mismo existen condiciones que favorecen la participación política ya que 
toda sociedad requiere de un mínimo de consenso y todo consenso supone 
participación. también dentro de la participación se da el fenómeno inducción: y por 
ello debe existir un mínimo de condiciones en una sociedad abierta que busca serlo 
para dar cauces a la participación ó para inducirla. y estas son 

Información y educación cívica; el ciudadano el ente participante al hacerlo. 
debe estar bien informado, y para informarse bien debe estar educado. y no 
sólo educado en el sentido más amplio de la palabra. sino tener un mínimo de 
educació"n cívica. 

(18¡ Op C1t p 245 
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El ciudadano debe tener voluntad de participación. Hay ciudadanos 
inforriados. con educación cívica. que no tienen voluntad de part1c1pac1ón La 
integración social. la conjugación de los elementos colectivos. tiene que darse 
en el ser humano. por lo que la sociedad debe no sólo formar e informar a los 
ciudadanos sino exhortarlos a una voluntad de participación, es decir a la 
adquisición de una cultura de part1c1pac1ón que contribuya a que los ind1v1duos 
se den cuenta que a través de la expos1c1ón de sus ideas y/o acciones tienen 
ingerencia en los asuntos públicos del país 

Establecer un tamaño conveniente de las unidades de participación (,Qué son 
las unidades de participación?. Son las sociedades intermedias que vinculan al 
individuo con la superestructura del poder. con el Estado. Hay unas naturales y 
otras creadas por las necesidades del desarrollo. Tradicionalmente se hablaba 
de que la sociedad intermedia natural. era la familia. pero con el desarrollo. la 
revolución industrial. el capitalismo y después de las nuevas tendencias 
sociales con la tecnologia. el intercambio. el comercio. las guerras. etc ·en el 
último siglo y medio se han venido formando una sene de sociedades 
intermedias. de las cuales no son las menos importantes. la escuela. la 
universidad. el partido político. el sindicato. los grupos de comerciantes de 
productores. de distribuidores. de consumidores. los distintos grupos llamados 
de interés o de presión. los profesionales. las culturas. en fin. todos esos 
grupos en los que se descompone la sociedad. pero que contribuyen a 
integrarla y a formarla s1rv1endo de vinculo entre la estructura del poder y el 
1ndiv1duo Cuando se crean las cond1c1ones para que se reproduzcan. crezcan 
se afirmen. se fortalezcan. las unidades de part1c1pac1ón. desde la familia hasta 
el partido político. pasando por todos los elementos o sociedades intermedias 
se sientan también elementos positivos para la part1c1pac1on polit1ca 

Reducir las distancias sociales. es decir. abolir los privilegios. darle a todos los 
grupos de la sociedad la posibilidad de que se manifiesten de manera más 
clara. que haya interrelación entre los grupos y estratos reales de una sociedad 
de manera que la desigualdad de los hombres y mujeres sea abatida 

La flexibilidad de las relaciones de autoridad. Esto es consustancial a la 
sociedad abierta. En la medida en que las relaciones de autoridad son menos 
flexibles. y por ende más rígidos, es más difícil que el individuo participe. 

Existencia de fuentes independientes de poder que le permiten escapar del 
dominio mayoritario. porque cuando la ciudad está estructurada sobre la base 
del predominio de la mayorla. se deben crear fuentes independientes que 
aunque sean minorias y no tengan el poder ni la magnitud del Estado. le 
permitan al ciudadano, al hombre y a los grupos sociales. escapar del 
predominio de la mayoría. 
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Este predominio no quiere decir que tenga que vivir una vida a parte de la 
mayor/a o del Estado sino que puedan coexistir con el resto. de tal manera que 
desarrollen sus fines particulares aun cuando no co1nc1dan con todos los fines o 
mét.odos de 1as sociedades en su conjunto o de la mayoría que la dmge 

Estas condiciones nos llevan a un sistema democrático en el cual cada ind1v1duo 
tiene la posibilidad de participar en los asuntos públicos y en la toma de decisiones 
polit1cas. buscando con ello una sociedad part1c1pat1va e involucrada en los asuntos 
colectivos 

1.1.6.- VARIABLES QUE INFLUYEN EN LA PARTICIPACIÓN POLITICA 

La participación parece ser un fenómeno complejo que depende de muchas 
variables de distinto peso relativo En este sentido David S1lls.•o. reunió las más 
relevantes en dos grupos el de las influencias que son esencialmente internas 
(ps1coióg1cas y cognitivas) y el de las derivadas en el ambiente social y politice externo 
al individuo Puede razonarse que· a) los 1nd1v1duos están inmersos en una matriz de 
fuerzas sociales (status social. educación. religión etc) que los inclina o los aparta de 
la part1c1pac1ón polit1ca b) en ad1c1ón a lo anterior las características y diferencias de 
las mot1vac1ones y capacidades serán causa de que varié la d1spos1c1on de los 
1nd1v1duos para responder a los estímulos políticos y c) el grado en que estas 
pred1spos1c1nnes sociales y ps1cológ1cas encuentran expresión en forma de act1v1dad 
política depende de la naturaleza del propio ambiente político (incluyendo la estructura 
e 1nst1tuc1ones políticas. el sistema de partidos y la trama general de valores políticos y 
creencias) Los tres coniuntos de variables estan estrechamente relacionados e 
interconectados. Un cambio en cualquiera de ellos puede aumentar o disminuir la 
partic1pac1ón y cualquier análisis. 

a) Entorno Social 

Los elementos que componen el entorno social incluyen la educación. la cultura 
(tradiciones y/o costumbres), la ocupación, la edad. la religión. estado civil. el sexo. 
valores. la movilidad o el rol desempeña cada individuo en los diversos circules 
sociales (familia, escuela, trabajo, amigos, etc): la vivienda entre otros. La mayoria de 
estas determinan el grado de participación que practicaran las personas de una 
comunidad. 

¡ 19¡ Citado en el Cuaderno de 01vu1gac1on de la Cullura Democrática num 4 IFE Meuco 2000 
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Asl mismo se ha comprobado, de acuerdo a las investigaciones realizadas. que esta 
no es exclusiva de los grupos urbanos o con un status soc1oeconóm1co alto Un 
e¡emplo de esto es que las comunidades indígenas están participando en cuestiones 
que les atañe directamente. se reúnen para discutir la s1tuac1ón que prevalece entre 
sus habitantes con la finalidad de presentar demandas y ex1genc1as especificas al 
gobierno como lo son alimentación. reconoc1m1ento de sus derechos etc y por otro 
lado los habitantes de las comunidades urbanas como lo es el Distrito Federal. sus 
exigencias se enfocan hacia la seguridad pública. me¡or calidad en los servicios 
públicos. etc Por lo tanto la part1cipac1ón vana de un contexto sociopolit1co-cultural a 
otro 

b) Variables Psicológicas 

La participación pervive en virtud de su capacidad para proporcionar beneficios 
a aquellos que la cultivan. Los observadores políticos han atribuido la actividad política 
del hombre a su impulso de poder. competencia. éxito. afiliación. agresión. dinero. 
prestigio, posición, reconocimiento. aprobación. intervención. comunidad de 
sentimientos. responsabilidad. es decir, todas las necesidades que impulsan el 
comportamiento humano Para muchas personas el interés por la política es tan leve 
que seria sorprendente descubrir que habia motivos profundos ligados a tal act1v1dad 
la distancia entre una característica básica de la personalidad y una manifestación 
especifica de la actividad política es demasiado grande y el camino entre ambas 
tortuoso para que exista un vinculo directo entre una y otra Sin embargo. se observan 
correlaciones entre ciertas características de la personalidad y la part1c1pac1ón que 
parecen ser debidas al deterioro de las funciones sociales inducidas por 
perturbaciones en la personalidad. Las características de la personalidad que están 
influidas por la cultura social son el dominio. la responsabilidad social. la auto 
confianza que están asociadas con la participación política 

c) El Entorno Político. 

Se conoee poco de los factores políticos correlacionados con la participación 
polltica. Se afirma que la apatla polltica se ve afectada por el tamaño. le¡ania y 
complejidad de los modernos sistemas políticos. La participación generalizada se ve 
desfavorecida cuando los partidos más importantes son organismos extremos y 
difusos con pocos afiliados. poca disciplina efectiva y pocos centros para adopción de 
los planes de actuación del partido. 

Algunos estudios han indicado que las barreras institucionales. como los 
complicados códigos electorales y las formas de votación no partidista. reducen algo el 
porcentaje de votantes. La participación es mayor entre aquellos 1nd1viduos más 
cultivables y más capaces de percibir las ambigüedades y comple¡1dades del sistema 
Ante esto es necesario preguntarse, ¿Serian los inactivos menos apáticos s1 el 
gobierno fuese más sencillo y más comprensible?. Sin embargo en esta investigación 
no se dará una respuesta ya que no es tema central de la misma. 



Existen tres áreas que configuran la participación de las sociedades modernas 
estas son el sistema de partidos. la naturaleza de la campaña y los temas debatidos. 

+ El sistema de partidos. de todas las influencias polillcas sobre la participación 
el partido es la más potente. Su papel es en parte expresivo y en parte instrumental. El 
partido se asemeja a la nación o a la iglesia tanto en su fuerza simbólica como en su 
capacidad para promover afectos. devoción y sacrificio por parte de sus leales 
miembros. 

El partido inspira a sus miembros sentimientos de pertenencia y de oposición a 
los de otros partidos. Pero en nuestro pals el sistema de partidos tiene otra 
connotación ya que cada uno de los partidos al presentar a la sociedad su plataforma 
política. lo que esta haciendo es tratar de persuadir a los c1udadan@s para que le 
otorguen a sus candidatos, a través del voto. la confianza y que por medio de esto 
puedan ocupar cargos públicos, lo que se pretende es que haya una participación en 
los procesos electorales y en ocasiones no se establecen grados de pertenencia de 
ningún tipo. 

+ La campaña es el esfuerzo que el partido hace para implicar al electorado en 
la lucha política y se concentra en la propia campaña electoral. Se sabe algo sobre el 
efecto de las campañas en polarizar las adhesiones a partidos. reforzar las 
preferencias por los candidatos y desviar los votos: pero se sabe poco con seguridad 
sobre los efectos en la participación de las distintas técnicas de campaña electoral 

Cuando la campaña finaliza, la mayoría de los part1c1pantes vuelven a sus 
relativamente pasivos papeles 

El efecto de la campaña en la participación no solo depende de las técnicas utilizadas 
como la persuasión, publicidad o la comunicación personal; sino también de la 
popularidad o carisma de los candidatos. del trabajo publicitario que se traduce en un 
mercado en donde el objetivo se centra en vender una imagen de éstos. 

+ Temas de debate e ideologla. La participación esta asociada a la conciencia 
politica, esto es, al conocimiento real de los asuntos politices, el número de 
ciudadanos que pueden describirse como conscientes. en un sentido ya algo 
sofisticado, es extremadamente pequeño. 

Muchos no saben identificar los grupos de referencia que hablan en pro de sus propios 
intereses, no saben catalogarse con precisión como liberales o conservadores y en 
ocasiones describir las diferencias entre su partido y el de la oposición. 

La conciencia politica afecta tanto la cantidad ·como a la caiidad de la participación. 
Cuando el ciudadano desinteresado part1c1pa tiende a hacerlo de un modo erratico e 
inconsciente. que incluso puede volverse en contra de los objetivos que dice sustentar. 
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Los temas debatidos también juegan un papel en la part1c1pación. Aunque los votantes 
pueden no tener conoc1m1ento del coniunto de cuestiones que se debaten en una 
elección dada. algunos están motivados por una cuestión determinada o por una 
definida clase de cuestiones que son para ellos sobresalientes. A ciertos efectos 
puede considerarse como s1 el electorado cons1st1era en comunidades cond1c1onadas 
por un tema. por eiemplo. los negros (derechos c1v1les). los ancianos (asistencia 
medica). las muieres {derechos o reconoc1m1ento) etc . pareceria ser mas probable 
que los miembros activos del partido estén mas sens1b1hzados y motivados por los 
temas en discusión que los votantes ordinarios 

Hay limitaciones importantes en el grado en que los temas de cualquier índole pueden 
estimular el interés y la participación entre grandes sectores de la población. 

En nuestro pals y de acuerdo a varias investigaciones, los c1udadan@s 
participan con mayor interés en aquellos asuntos que les son mas fáciles de entender 
o con los que están en constante contacto, a estos asuntos se les denomina 
cuestiones materiales como lo son: la seguridad social. el salario minimo. asistencia 
médica. seguridad pública, etc: y los asuntos que son considerados complejos o 
abstractos como la politica extranjera. o los designados como cuestiones de estilo. el 
resultado obtenido en cuanto a la participación es menos visible 

Por lo tanto es importante que s1 se desea un cambio en los aspectos polihco. 
económico, social y cultural: tanto hombres como muieres nos involucremos o por lo 
menos estemos informados de los que pasa en cada aspecto del pais y participemos 
para lograr cambios s1gnificat1vos: asi mismo aceptar las d1ferenc1as que hay entre 
nosotros y tratar de llegar a acuerdos que sean benéficos para todos. logrando con 
ello que en nuestro pais se sustente la democracia 

Cabe destacar que para el análisis sobre la part1c1pac1ón política de las mujeres 
de Zapotitla. retomaremos los elementos del entorno social que a nuestro juicio 
pueden influir en esta. como: la educación. la cultura (trad1c1ones y/o costumbres), la 
ocupación. la edad, la religión, estado civil, el sexo. valores y el rol que desempeñan 
al interior de las familias. 
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11. 7.- LAS ACCIONES POSITIVAS CÓMO ESTRATEGIA PARA LA PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA DE LAS MUJERES EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 

A los efectos de lograr la igualdad de género (sistema de creencias. actitudes. 
valores, formas de comportamiento y maneras de ver el mundo que se aprenden 
desde el nacimiento a través de la familia y en general de la sociedad) y garantizar que 
las mujeres obtendrán igual status y respeto como ciudadanas de acuerdo con su 
propia condición es necesario reconocer que la 1dentif1cación de normas y prácticas 
discriminatorias y el deber de la sociedad de garantizar derechos sustantivos es una 
tarea más complicada que lo que se ha considerado tradicionalmente 

Las condiciones positivas han sido concebidas como uno de los instrumentos más 
importantes para cumplir con el objeto de garantizar los derechos sustantivos de las 
mujeres. específicamente "las acciones positivas pueden ser definidas como un 
programa público o privado diseñado para igualar las oportunidades de adm1s1ón para 
los grupos históricamente desaventajados. tomando en consideración aqaellas 
mismas características que han sido usadas para negarles un tratamiento 
igualitario. "120, 

El objetivo final de las acciones positivas es generar una sociedad en la cual cada 
sujeto reciba igual respeto y en la cual se reduzcan las consecuencias de la 
d1scnminación. 

El logro de la igualdad de género implica el cumplimiento de determinados 
deberes por parte de la comunidad. La sociedad tiene que reconstruir sus reglas 
primarias a los efectos de incorporar las perspectivas de las mujeres. Dado que las 
perspectivas y experiencias de las mujeres han sido constantemente omitidas o 
desvaloradas especialmente en lo concerniente al dominio público esta reconstrucción 
requiere un apo¡io positivo. 

Según menciona Diana Mafia en su artículo denominado "la capacitación polit1ca para 
las mujeres", han sido implementados al menos dos tipos de mecanismos de acciones 
positivas en distintos paises: las cuotas y los objetivos ó goals. El sistema de cuotas 
consiste en una fórmula más o menos fija para decidir cuantos miembros de un grupo 
minoritario o de mujeres deben ser aceptados en una institución o acordársele un 
beneficio. Una cuota generalmente cumple la función de fijar un piso minimo en el 
número de candidatos muieres o minorías seleccionadas. 

(20) ROdriguez Marcela ºLA CONSTITUCIONALIDAD DE LA CUOTA DE PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LOS PARTIDOS 
POLITICOS" Ed COLMEX Mé11:1co 1990 p 77 
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El segundo mecanismo utilizado para implementar un programa de acciones 
positivas es el de los objetivos llamados también "goals' En este caso no se trata de 
un standard rígido que cumplir. sino metas operacionales de alcanzar mediante 
intentos de buena fe para contribuir al cumpl1m1ento de las diversas facetas de los 
programas de acciones positivas 

Las acciones positivas han sido ¡ust1f1cadas sobre la base de los siguientes 
fundamentos ¡ushcia compensatoria. ¡ust1c1a d1stnbut1va y utilidad social. El presente 
análisis examinará cada uno de los elementos y tratará de mostrar como ellos pueden 
ser aplicado~ al sistema de cuotas para mu¡eres en las listas de partidos políticos para 
nuestro país 

l. -Justicia Compensatoria: El objetivo de una medida basada en esta es 
ubicar a aquellas personas que han sufrido injurias pasadas en el lugar que hubieran 
ocupado de no haber sido por las injusticias sufridas De acuerdo con los argumentos 
de justicia compensatoria, las injurias pasadas originan un derecho a su reparación 
para quienes la han sufrido. 

La justicia compensatoria demanda la transferencia de bienes y recursos de una 
persona o grupo de personas a otras a los efectos de restablecer la situación de 
igualdad que existía o debería haber existido entre ellas antes de la imposición de las 
condiciones, pero ni el Estado ni alguna autoridad deben imponer ningún tipo de 
obstáculos legales o cuasi-legales para que sea de dicha igualdad 

Durante mucho tiempo se había tenido una percepción que concibe el sistema de 
relaciones sociales como dividida entre dos esferas. una pública y masculina. y la otra 
privada y femenina. por lo que cuestiones como la violencia doméstica. el acoso 
sexual, el abuso y violación conyugal. el cuidado y enanza de los hi¡os. habían estado 
descartadas como cuestiones de simple interés privado y lo que había sido rat1f1cado. 
como ya se mencionó, por una concepción de esferas separadas: la pública y la 
privada. 

La esfera privada se refiere al hogar, a la familia. y al brindar cuidados: está asociada 
a los valores y principios que están definidos como lo relacional. lo no ¡erárqu1co y 
altruistico, en el cual los roles han sido segregados de la vida pública. Esta última se 
relaciona con loºs negocios, el mercado, la actividad polltica y la toma de decisiones 
importantes. En él se esperaba que las mujeres ejecutaran roles familiares sirviendo 
en la esfera privada, mientras que se presume que los varones operan en el mundo 
público. 

Por lo anterior este fundamento se basa en empezar a reparar dichas 
concepciones haciendo ver que temas como los que ya se señalaron. no se deben 
mantener únicamente en la esfera privada sino se convierten en público cuando ya 
afecta a un gran número de mujeres también hacer que los hombres reflexionen 
acerca de los diferente roles que pueden desempeñar estas así como que deben 
implicárseles en todos los ámbitos con el fin dejar de imponer o decidir por ellas en 
cuestiones que les puedan beneficiar o perjudicar directamente. 
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El contexto social ha sido extremadamente dañino para la participación politica de las 
mujeres; la actividad política refleja las experiencias. valores y prejuicios de los 
valores. 

La esfera política esta caracterizada como demandando un temperamento agresivo 
Las mujeres son condenadas por no comportarse tan agresivamente como los 
varones. El carácter de objetividad que supuestamente detentan. las hace aparecer 
como reflejando simplemente un orden neutral respecto al género. 

Otro obstáculo que las mujeres que compiten en la arena politica y tienen que 
enfrentar es la falta de modelos en esos roles. problema que los varones nunca han 
sufrido. 

Dado que por su género. así como por las cuestiones psicológicas y sociales 
negativas han colocado a las mujeres en el ámbito de lo privado sin darles la 
oportunidad de demostrar que tienen las mismas capacidades que los varones para 
incesarse en el ámbito público: las acciones positivas pueden ser el único modo de 
compensación del mismo modo que el sistema de cuotas en las listas de partidos 
políticos es un mecanismo justo y legitimo sobre la base de pnnc1p10 de igual 
protección ante la ley 

2. -Justicia Distributiva.'. Este principio toma en cuenta no el pasado sino el 
presente y el futuro a los efectos de determinar cual es la forma más ¡usta de asignar 
los bienes y recursos sociales y politices. De acuerdo con los principios de ¡ust1c1a 
distributiva. la distribución de bienes y recursos debe estar guiadas por una 
preocupación real respecto de factores tales como derechos. méritos. contribuciones y 
necesidades. 

El principio de justicia distributiva puede reconocer in¡ust1c1as pasadas pero su ob¡elivo 
no es compensarlas sino revocar sus efectos presentes 
El sistema de cuotas legitimo de acuerdo al principio de justicia distributiva garantiza a 
las candidatas mu¡eres una oportunidad de obtener logros políticos y recursos en 
rn<;ir.innP<: rlP rnrlPr iot l"I " In<: ""nrl1rl,.tn,:; V:lrnnp<; 

3.-Utilidad Social: De acuerdo con la teoría de la utilidad social un sistema de 
acciones positivas esta justificado cuando es necesario o conveniente para maximizar 
el bienestar de la sociedad en su conjunto. Se trata de incrementar la utilidad social en 
términos de bienestar general. Para evaluar s1 un sistema de acción pos1t1va esta 
justificado por razones de utilidad social es necesario concentrarse en criterios 
empíricos de bienestar social más que en cuestiones teóricas y concepciones de 
adjudicación. 

Las candidatas mujeres que reciben los beneficios de las acciones pos1t1vas estan tan 
o mejor calificadas que cualquier candidato varón Es probable que ellas hayan tenido 
que superar impedimentos sociales. familiares. psicológicos. culturales. políticos. etc 
para poder competir o llegar a ocupar un cargo público. asimismo han enfrentando las 
desventajas sociales de pertenecer a un género al que no le han reconocido su 
capacidad 
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Vivir la vida como una mujer en una sociedad discriminatoria las hace más 
conscientes de la ¡erarquia por géneros y permite que las mu¡eres en el Congreso 
traten temas especialmente relativos a cuestiones de género o aporten su perspectiva 
en otros que los varones muchas veces no ven o tienen dificultades para entender El 
bienestar general seria claramente favorecido con la incorporación de las voces de las 
mujeres en el debate público dado que ubicarlas en lugares alejados de la toma de 
decisiones conduce a despreciar sus potenciales y cortar sus propios avances 

Las mujeres en el Congreso no sólo tienen altas pos1b11idades de contribuir a 
los intereses de las mu¡eres. también contribuyen a una imagen más valiosa a causa 
de los procesos de identif1cac1ón: en este sentido los medios de comunicación han 
jugado un papel importante en dichos procesos ya que se han encargado de informar 
a la sociedad en general sobre la part1c1pac1ón que han tenido las mujeres a través del 
tiempo y en los diferentes ámbitos Sin embargo. es necesario darle más d1fus1ón a las 
propuestas. modelos. acciones. decisiones. etc . que toman las mu¡eres que ocupan 
algún cargo público. que part1c1pan en organizaciones o de aquellas que se 
encuentran en las altas esferas del poder: esto con la finalidad de que se cambie la 
percepción tanto de las mu¡eres y de los hombres en general acerca de que las 
actividades polit1cas. la toma de decisiones. intervenir en la elaboración de programas 
etc . están reservadas únicamente para los varones. asi como lograr 1nflu1r aún más en 
los procesos de 1dent1ficación y despertar en ellas el interés por part1c1par en esa fase 
y que conozcan que el espacio doméstico no es el único en el que se pueden 
desempeñar o tomar dec1s1ones 

La partic1pac1ón polit1ca de las mujeres en el sentido de la partic1pac1ón 
institucional y. no sólo en los movimientos sociales y grupos de interés formales. es 
absolutamente necesaria para la consecución de un régimen democrático y para 
avanzar en un proyecto de sociedad en el que la igualdad entre los sexos sea real y no 
simplemente formal. 

1.2. - LA PARTICIPACIÓN POLITICA DE LAS MUJERES EN MÉXICO. 

La lucha 'por obtener el reconocimiento de los derechos de la mujer en todos 
los campos de la vida social y política se ha consolidado a través del tiempo. 

En nuestro pals esta lucha también tuvo presencia y se llevaron a cabo diversas 
acciones exigiendo, entre otras cosas, el derecho al voto para las mujeres. el cual fue 
otorgado el 17 de octubre de 1953. 



El desarrollo sociopolítico en México 'tuvo un papel importante ya que influyó en 
algunas mujeres para que participaran en asuntos significativos para el país y de 
alguna manera impulsaba o detenía el desarrollo y avances que lograran. A 
continuación se dará un panorama general de los acontecimientos en los que hubo 
presenci.a femenina. haciendo un paréntesis en los años 70's que fue de alguna 
manera el inicio formal del surgimiento de diversos grupos de mujeres que 
despertaron el interés en instituciones gubernamentales e incluso entre algunas 
mujeres de la sociedad. para que se retomaren. en años posteriores, las cuestiones 
relacionadas concretamente con su problemática así como las relacionadas a la 
apertura del espacio polit1co 

La mujer desde la época prehispánica ha estado bajo el dominio y 
subordinación de los varones ya fuera el padre. hermano, novio o esposo; no podlan 
decidir en ningún aspecto ni siquiera los concernientes a su vida privada. 

El padre determinaba con quien tenia que casarse asi mismo a cada individuo se le 
asignaban roles o tareas especificas de acuerdo a la condición sexual; un claro 
ejemplo de esto es que a los hombres además de prepararlos como guerreros 
recibían una educación. mientras que a las muieres se les relegaba a las actividades 
domésticas teniendo una educación que se dirigia al cuidado de los hijos. a preparar 
los alimentos adecuadamente. al hilado de telas. etc 

Después de la conquista y con la nueva estructura social implantada. la 
situación de las mujeres no cambió. las actividades domésticas siguieron siendo las 
únicas permitidas para ellas y a la par adquirieron actitudes que hasta nuestros días 
son consideradas naturales. estas son: la sum1s1ón y la docilidad. 

Con la consumación de la independencia. princ1p1os del siglo XIX. se dieron 
diversas actividades políticas y militares que se expresaron en contra de la rigida 
estructura social y económica conservadora. surgiendo el grupo denominado como los 
liberales y en la que participaron diversas muieres entre las que destacan Josefa Ort1z 
de Dominguez y Leona Vicario. Algunas muieres se involucraron luchando en contra 
de las intervenciones extranjeras (norteamericana y francesa) y actuaron en la 
resistencia como enfermeras. espías. correos. etc . y hay quienes participaron de otra 
forma como Martha Sánchez quien vendió dulces envenenados a los soldados 
norteamericanos en 1847 y que por ello fue detenida Pero a pesar de que las muieres 
colaboraron cori los varones en la lucha. no eran reconocidas ya que se seguía 
considerando que su ámbito era el doméstico y por ende no se le permitía tener 
presencia en ningún otro que no fuera el aceptado. 

Durante el porfiriato se buscó que el país creciera económicamente. se 
recibieron capitales extranjeros que generaron fábricas y comercios. lo cual propició 
que las mujeres pudieran incorporarse a un nuevo ámbito. el de la producción. esto 
era necesario al sistema económico. además de la existencia de una crisis que 
afectaba directamente a los hogares donde las muieres eran las que tenían que 
resolver los problemas financieros que se presentaran en estos. Con el crecimiento 
urbano y de las clases medias surgieron también nuevas contradicciones que 
causarían posteriormente la Revolución. 
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Con el porfiriato se inauguró un periodo de actividad femenina y feminista. 
equivalentemente a lo paso en Europa'. las muieres luchaban por conseguir un 
salario igualitario al de los varones participando también en movimientos que 
luchaban por demandas especificas de género Las pioneras de esta lucha fueron las 
maestras debido a que se percataron de la desigualdad entre hombres y muieres. así 
mismo las obreras empezaron a movilizarse. por eiemplo en la huelga de Río Blanco 
1906, Margarita Martinez y Lucrecia Toriz fueron las detonadoras del movimiento 

En 1907 en la Ciudad de México. Juana Belén Gut1érrez de Mendoza organiza 
el grupo Hijas de Anáhuac. formado por 300 mujeres obreras simpatizantes del 
Partido Liberal Mexicano (PLM), estas pedían una jornada máxima de 8 horas. salario 
mínimo, condiciones de seguridad y reglamentación del servicio doméstico. Cabe 
mencionar que en esos años ya habían existido organizaciones feministas transitorios 
como la Sociedad Protectora de la Mujer y la Sociedad Internacional Femenina 
"Cosmo". 

La Revolución de 1910 fue un movimiento campesino. pero dirigido por un 
sector de la clase media que estaban en descontento ante las escasas posibilidades 
de desarrollo con que contaban durante el porfiriato. ésta permitió la part1c1pación 
popular y.por ende también las mujeres participaron en el conflicto en cada uno de los 
bandos en lucha. asi tenemos a las soldaderas y a las adelitas quienes part1c1paron 
de muchas maneras en el movimiento. también hubo quienes se disfrazaron de 
hombres para participar en la lucha como lo fue Amella Robles -conocida como "el 
Güero Robles"- que asumió una identidad masculina 
La presencia femenina rebasó los bandos politices ya que hay quienes estuvieron con 
Villa. con Carranza. con Obregón e incluso con Zapata. 

Las mujeres participaron durante la Revolución como empleadas. transportistas 
de armas y municiones. costureras de uniformes y banderas. contrabandistas. 
secretarias. periodistas. enfermeras y en todas estas debían tomar decisiones. por 
tanto la Revolución representó para las mujeres la oportunidad de lograr cambios 
sustanciales en su status social y a través de la formación de clubes feministas como 
las "H1¡as de Cuauhtémoc" (que se desprendió de "Las Hijas de Anahuac"). 
demandaron las modificaciones legales necesarias para alcanzar un cambio formal de 
su condición. también y en plena lucha revolucionaria propugnaron por la igualdad 
política. económica. física. intelectual y moral de las mujeres. 

1'¡ Las muieres al incorporarse a ta vida prOC1uc11va de ta sociedad europea se empezaron a dar cuenta de 1as a1ferenc1as e••S'en!es 
con re1ac1on a su cond1c1on como mu¡eres el trato y pago Que rec1b1an eran d1stin1os a1 de •os varones aaemas Q ... e sus aerecnos como 
traoa1adoras ~ ciudadanas no eran reconocidas e incluso nulos as1 mismo se les 1mDe<11a Que asistieran a reuniones o asamo1eas Es1ei 
moh'IO a 1as mu¡eres a organizarse y formar mov1m1entos Que tuvieron como ex.19enc1a pnnc1pa1 et reconoc1m1en10 ce sus oereCf'lOS ~ 

nacer PuDl1co e1 some11miento Que prevaiecra hacia las muieres 1as acciones Que emprend1e•ori se cen11aror- en aos ac1·~·1da'.le~ 

principales la lormacion de clubes poht1cos femeninos (la Sociedad Pa1r1ot1ca y de Beneficencia de tas Am•gas de la Verdad ~ e1 c1ut 
de Ciudadanas Repubt1cas Re ... 01uc1onanas1 encargaaos ae e)(lg11 y tiacer presion a 1os clubes po11t1cos mascuhnos ~au1~a1entes a 
par11dos pol1t1cos- para Que tomaran en cuenta e1 tema ae 1a igualdad de de1echo pa1a 1as muieres v tuera 1ratado ae riane·a f:jrma. en 
1as asamb•eas o con.,.enc1ones La segunoa ac11.,.1oaa se enfoco a redactar 11bros lollelos carteles oc1a ... 111as aocumenios 
aectarac1ones etc en los Que ademas de denunciar la s1tuac1on e•1stente hacia 1as muieres se e.11191era 1a 1e1 ... md1cac•on ae 1as 
mismas 
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A iniciativa de Salvador Alvarado y Felipe Camilo Puerto considerados como los 
impulsadores del reconocimiento de los derechos de las muieres en nuestro país. en el 
estado de Yucatán se celebró el Primer Congreso Feminista en enero de 1916. el cual 
seria el primer paso para que se atendieran los temas de la muier El congreso tuvo 
una duración de cuatro días (hasta el 16 de enero) y tuvo una as1stenc1a de 700 
congresistas, en su mayoría profesoras de este estado 

El objetivo principal del congreso se enfocó a "atender los problemas relacionados con 
la muier. procurando lograr su re1vindicac1on y desarrollo" 

Se centraron en discutir cuatro temas fundamentales que propiciaron el análisis en el 
Congreso. éstos fueron realizados en forma de pregunta: 

1.-¿Cuáles son los medios sociales que deben emplearse para liberar a la mujer del 
yugo de las tradiciones? 

2.-¿Cuál es el papel que le corresponde a la escuela primaria en la reivindicación 
femenina. ya que aquella tiene como finalidad preparar para la vida? 

3 -¿Cuáles son las artes y ocupaciones que deben fomentar y sostener el Estado. y 
cuya tendencia sea preparar a la muier para la vida intensa del progreso? 

4 -¿Cuáles son las funciones públicas que puede y debe desempeñar la mujer a fin de 
que no solamente sea elemento dirigido sino también dirigente de la sociedad? 

Como se puede ver en este congreso las muieres cuestionaron de manera 
formal la estructura social que prevalecía para las muieres en ese momento. así como 
la imagen que tenían de ellas en la estructura familiar También tomaron como base 
cinco consideraciones básicas argumentando que si se tenían en cuenta "se 
comprendería con más claridad la situación de la muier". estos fueron: 

1.- Que la historia primitiva de la mujer es contraria al estado social y político que 
actualmente guarda, pues el matriarcado estuvo orgulloso de sus derechos. 

11.- Que la mujer yucateca había vivido entregada al hogar y sus obligaciones se 
concentraron a las que se originan de una vida quieta, empírica. sin dinamismo, que 
trascienda a la evolución y sin aspiraciones que la liberten de la tutela social y de las 
tradiciones en que ha permanecido sumida. 

111.-Que es un error social educar a la mujer para una sociedad que ya no existe. 
habituándola a que como en la antigüedad, permanezca recluida en el hogar. el cual 
sólo abandona para asistir a fiestas religiosas, y que no se le reivindica colocando 
sobre su tumba el epitafio romano: "cuidó de su casa y supo hilar la lana". pues la vida 
activa de la evolución exige su concurso en una mayoría de actividades humanas 
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IV.-Que para que puedan formarse ge~erac1ones libres y fuertes es necesario que la 
mujer obtenga un estado jurídico que la enaltezca. una educación que la permita v1v1r 
con independencia. buscando en las artes subsistencia honesta. que de este modo. 
los hijos que constituyen la patria futura se eduquen 1m1tando en las madres 
edificantes ejemplos de labor y libertad. 

V -Que el medio más eficaz de conseguir estos ideales o sea de libertad y educar a la 
mu¡er. es concurriendo ella misma en sus energías e iniciativas a reclamar sus 
derechos. a señalar en el Estado, para que ella misma se proteja." ª" 

Las congresistas llegaron a la resolución a favor de las escuelas laicas y de la 
educación progresista: hablaron sobre una participación más activa de la muieren el 
desarrollo del pals. además de que la mayoría votó porque las mu¡eres deberían ser 
alentadas para que participaran en la polltica. por medio del sufragio. primero a nivel 
municipal y posteriormente a niveles estatal y nacional: asl también que lanzaran sus 
candidaturas para ocupar cargos públicos para lo cual deberían capacitarse con 
cursos sobre educación cívica. 

Al ser designado Felipe Carrillo Puerto como gobernador de Yucatan el 1 de 
febrero de 1922 y para poder recuperar la confianza que había d1sm1nu1do hacia él por 
sus ideas consideradas como liberales (el amor libre. facilidad para obtener el 
d1vorc10. el control natal. y por la campaña que emprendió contra la 1gles1a la cual se 
enfocaba a liberar a las muieres del control de ésta para convertirlas en agentes 
activos de "desfanat1zac1ón"): inició una ley ante la legislatura del estado. por medio 
de la cual se diera a las mu¡eres el derecho a votar Después apresuró a las que 
estaban de acuerdo con sus principios a que lanzaran sus candidaturas. es asi que la 
profesora Rosa Torres. quien había participado en el Congreso Feminista de 1916 
vino a ser la primera mujer en la historia de nuestro pais que desempeñara un cargo 
de elección prestando sus servicios como presidente del Consejo Municipal de 
Mérida. Posteriormente y para 1923. el Partido Socialista de Camilo Puerto logró que 
en las elecciones de la legislatura del estado fueran designados como diputadas a 
tres mujeres y una corno suplente. de un total de dieciocho diputados propietarios y el 
mismo número de suplentes. 

Elvira Carrillo Puerto. hermana menor de Felipe. quien colaboraba con él en 
todas sus iniciativas relacionadas con las mujeres. lanzó su candidatura por el quinto 
distrito y ganó por una mayoría de 5115 votos así mismo Beatriz Peniche. Raquel 
Dzib y Guadalupe Lara fueron candidatas triunfantes del segundo. tercero y cuarto 

121) "PRIMER CONGRESO FEMINISTA DE MEx1co· Ed INEOI. MéklCO 1975 p 15 
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distritos legislativos respectivamente. Sin embargo. su victoria duró muy poco. ya que 
en noviembre del mismo año los enemigos de Felipe Carrillo (en su mayoría 
terratenientes y gente con una 1deologia conservadora). al lograr el dominio de 
Yucatán. suprimieron las elecciones y cuando los socialistas recuperaron nuevamente 
el poder del Estado. por abril de 1924. no reinstalaron a las candidatas y lo que fue 
más lamentable es que en las plataformas del Partido Socialista no se volveria a 
hacer referencia sobre la part1c1pac1ón de las mujeres en la política durante todo el 
resto de la década 
Las discusiones que sostuvieron las mujeres. después de la anulación de sus 
candidaturas. se centraron en realizar diversas mov1flzac1ones. por lo cual retomaron 
la idea en la que concordaban Alvarado y Carrillo Puerto "las mujeres deberian 
organizarse en forma de asociaciones y tomar parte activa en la transformación de la 
sociedad yucateca".m1 

A partir de esta reflexión e influenciada por los movimientos feministas de 
Estados Unidos•. Elvira Carrillo emprendió acciones para que se establecieran ligas 
femeniles en todo el estado. empezando en Mérida con la Liga Feminista "Rita Cetina 
Gutiérrez": también fue designada presidenta de la Liga de Mérida y la dirigía al igual 
que a las ligAs feministas de la provincia. · 

Asi se dieron impulsos importantes sobre los derechos de las mujeres entre 
ellos el que destaca es el derecho al voto. a participar en los asuntos públicos de la 
sociedad a través de lanzar sus candidaturas a cargos de elección popular. a tomar 
parte en actividades fuera del hogar. entre otras. ideas que resultaron ser radicales 
para la época originando escándalos entre las conservadoras convenciéndolas de que 
era algo peligroso y que no le competia a las mujeres 

Las ideas de Alvarado y Carrillo Puerto sobre la liberación de las mujeres se 
difundieron y publicaron por toda la República. llegando hasta la Liga Panamericana 
para la Elevaciun de las Mujeres misma que decidió efectuar su Primer Congreso 
Nacional Feminista en la Ciudad de México precedido por la profesora Elena Torres. 
iniciadora de la educación progresiva de México. quien retomó las ideas del Congreso 
Feminista de Yucatán y siendo ella vicepresidenta para la América del Norte de la 
Liga (comprendida por Estados Unidos. México y el Caribe). invitó a gobernadores de 
los Estados de México y a organizaciones feministas de Estados Unidos. Cuba y 
México para que enviaran representantes al Congreso de Mujeres que se celebró del 
20 al 30 de mayo de 1923. 

(22) Lavnn. Asunc1on ·LAS MUJERES LATINOAMERICANA.S" Ed Fonao de Cur1ura Econom1ca MeJUCO 1985 p 336 

i•, Las muieres de esta nación ex191eron la igualdad de los derechos de propiedad. de salario en el lrabaJO. derecho a 
la custodia de los h11os. derecho a hacer contratos. de votar y enfocarse a crear conc1enc1a en aquellas de su mismo 
género sobre la d1scnminac1ón y segregac1on dmg1da hacia ellas 
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Se contó con la asistencia de 100 deiegados en su mayoría mujeres profesionales. 
entre las que destacan Matilde P. Montoya y Columba Rivera. que fueron las primeras 
doctoras en México; Julia Nava una de las fundadoras de la Sociedad Protectora de la 
Mujer (1904) y de Estados Unidos representantes de la Liga Internacional de Mujeres 
para la Paz y la Libertad. Liga Nacional de Mu¡eres Votantes. entre otros. 

Los temas tratados en el Congreso se enfocaron a impulsar once solicitudes 
principales: 

1. Igualdad civil para que la mujer pudiera ser elegible en los cargos 
administrativos (en ese momento, los ayuntamientos eran cargos 
administrativos, no pollticos). 

2. El encargo exclusivo a las mujeres de los servicios de la beneficencia publica, 
entendidos como atención a los desamparados, de la misma manera que el 
servicio rnilitar estaba confinado sólo a los varones. 

3. La reforma de la Ley de Relaciones Familiares para que los hijos, en todos los 
casos de divorcio, quedasen con la madre hasta la mayoría de edad; en tanto 
que el pago de su educación y su sustento estarían a cargo del padre. · · 

4. El decreto de la igualdad política y la representación parlamentaria por parte de 
agrupaciones sociales. 

5. La práctica de un sólo tipo de moral en asuntos sexuales y la adopción de la 
coeducación en las escuelas. 

6. La organización de cooperativas para obtener bajos precios. 

7. La consideración de igualdad en el trabajo. para el hombre y la mujer. 

8. La fundación de.escuelas Industriales, de artes y oficios, y de planteles para 
adultos. 

9. La protección a las trabajadoras del servicio doméstico. 

10. La creación de salas especiales en las comisarias para las mujeres. 

11. Asesoria a las mujeres solas en fronteras y puertos. 

Se creyó que el Congreso aseguraba ser interesante y concluyente por la 
asistencia de diversas organizaciones que estaban representadas. Sin embargo. no 
fue asl debido a que las 3 delegadas de Yucatán. encabezadas por Elvira Carrillo. 
realizaron diversos disturbios. trataron de imponer sus opiniones y de predominar en 
las sesiones presentando las ideas sobre las cuales venían traba¡ando control de la 
natalidad. prostitución. alfabetización asi como algunos temas que se consideraban 
controvertidos y que posiblemente arru1narian el Congreso. tales como: la sexualidad 
de la mujer. '31 amor libre y la educación sexual en las escuelas. 
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Ante esto y con la finalidad de que las yucatecas no desacreditaran el mov1m1ento a 
favor de las mujeres de México. la presidenta Torres con el apoyo de las fem1n1stas 
del congreso resolvieron limitar los debates respecto de cada asunto que se pusiera a 
discusión a lo cual respondieron tratando de boicotear las sesiones y amenazaron 
con abandor:ar el congreso 

A pesar de estas acciones las yucatecas ganaron y a parecieron en los periódicos de 
la Ciudad de México articules como "el debate sobre el control de la natalidad y los 
problemas sexuales predominaron durante dos de los seis días de las sesiones. en el 
Congreso Nacional de Mujeres"m1 

También hicieron propaganda en la que se hablaba a favor de las ligas socialistas de 
resistencia argumentando "ser el único medio de lograr la reforma social de México". 
Pero a pesar de las proposiciones realizadas por las yucatecas acerca del control de 
natalidad. amor libre. educación sexual y el establecimiento de ligas militantes de 
resistencia en nuestro país. estos fueron rechazados o se desvirtuaron por 
considerarlas inviables ya que aún se seguían teniendo posturas conservadoras en 
estos puntos. 

Cabe destacar que las mu¡eres que participaron en el Congreso Feminista de 
la Liga Panamericana estuvieron de acuerdo en que la única manera de lograr que se 
promulgaran las leyes que ellas proponían consistía en votar y lanzar sus 
candidaturas. sin tener respuesta favorable. Ellas s1gu1eron perseverando porque sus 
derechos les fueran reconocidos; asistían a congresos. conferencias y reuniones y en 
cada una no perdían la oportunidad de exponer las razones para que se retomaran los 
problemas específicos de la mujer. como las cond1c1ones de salud y el derecho al 
sufragio; dándola un nuevo rumbo a la lucha que habían 1nic1ado las mu¡eres y el cual 
traería cambios significativos en su ideologla así como en su vida cotidiana. por lo 
cual resolvieron pedir al Congreso de México que estableciera la igualdad de los 
derechos políticos de los hombres y de las mujeres logrando que el 17 de octubre de 
1953 se les otorgara el derecho al voto en México. 

Con la obtención del voto la lucha de las mujeres se estancó. ya que las mujeres 
asumieron una actitud de calma ya que se creyó que con el otorgamiento del derecho 
al voto se habían logrado el reconocimiento para las mujeres y por ende la apertura 
del espacio público. es decir. que podrlan participar como candidatas a los puestos de 
elección popular. 

(23)EI Universal, Mex1co. 17 de mayo de 1923. p 1 
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1.2.1.- DÉCADA DE LOS 60'S 

Los años 60's se caracterizaron por el rompimiento en la estructura de un 
modelo de dominación en donde el Estado era totalmente autoritario y tirano. los 
problemas y carencias sociales iban en aumento y la única respuesta otorgada por las 
autoridades era la represión. Ante esta postura surgió la necesidad e interés de crear 
movimientos sociales que fueran capaces de manifestarse en contra de la represión. 
dominación y abuso que prevalecia. 
En ese sentido se tienen antecedentes de diversos grupos de mujeres que se 
reunieron con el fin de exigir demandas legales que posteriormente llevaron al 
mejoramiento de su situación familiar no así en su condición femenina. 

A pesar de que en los periódicos se empezaban a tener noticias sobre la 
lucha, avances, objetivos y logros de los mov1m1entos de mu¡eres norteamericanas. 
los grupos de mujeres en nuestro pais continuaron apoyando las luchas de los 
hombres en el interior de los partidos o grupos políticos: tal fue el caso de la Unión 
Nacional de Mujeres Mexicanas. creada en 1962 y que fungía como la sección 
femenina del Partido Comunista que estuvo integrada por esposas de militantes. pero 
las tareas que les eran asignadas se enfocaron al ámbito doméstico. el cuidado de los 
hijos y del hogar. el fin principal era que sus esposos pudieran militar en los grupos o 
partidos políticos sin otro tipo de preocupaciones 

Posteriormente y a raíz del mov1m1ento estud1ant1I de 1968 se observó una 
organización y reflexión sobre la represalia e¡erc1da por el gobierno hacia diversos 
grupos. por lo que se llevaron a cabo diversos mítines y marchas en las que se 
manifestaba en contra del autoritarismo efectuado. también se realizaron reuniones en 
las cuales se analizaba la postura del gobierno el cual no permitía protestas La 
participación de las mujeres en estos actos a escala numérica fue más o menos igual 
al de los hombres. no obstante esto no fue igual respecto a su actuación. ya que por 
su cond1c1ón eran las encargadas de preparar la comida para sus compañeros que 
hacían guardias. de arreglar los espacios y mantenerlos limpios. de imprimir volantes 
y repartirlos. de engrosar las filas en las manifestaciones. etc . pero el poder de 
decisión siguieron sustentándolo los varones y las mujeres continuaron siendo 
únicamente el apoyo de ellos 



Asl las mujeres en nuestro país volvieron a manifestarse de diversas formas. 
retomando nuevamente como objetivo exigir el reconocimiento de los derechos al 
igual que los hombres y haciendo mayor hincapié en que se abrieran los espacios 
públicos para que pudieran participar como candidatas a los puestos de elección 
popular y por supuesto dar a conocer la s1tuac1ón de 1ntrans1gencia practicada hacia 
las muieres de diversos ámbitos A partir de la realización de múltiples mov11izac1ones 
las mujeres empezaron a compartir los mismos ideales reuniéndose para hablar sobre 
su realidad como mujeres y tratando de buscar soluciones o alternativas para ellas 
mismas. 

1.2.2.- DÉCADA DE LOS 70'S 

Los años 70's estuvieron enmarcados en un ambiente de descontento por 
parte de algunos grupos de la sociedad. por lo que al asumir la presidencia Luis 
Echeverría buscó una apertura democrática principalmente con intelectuales. criticas 
y con los grupos que en el sexenio anterior habían exigido libertad y respeto. asi 
mismo prometió reformar el sistema electoral, la administración electoral. la política 
fiscal y la educación. además de generar la prosperidad y mejoramiento de las 
condiciones de vida para todos los mexicanos. Sin embargo esto sólo quedo en el 
discurso. ya que el 10 de JUiio de 1971 se llevó a cabo una manifestación estudiantil 
que fue reprimida y en la cual se volvía a presenciar la v1olenc1a por parte del 
gobierno. La s1tuac1ón económica de los mexicanos. principalmente de los grupos 
obreros y campesinos. no mejoró sino al contrario empeoraba cada vez más. por lo 
tanto la década se tornó en escenario de manifestaciones y organizaciones tanto del 
mov1m1ento obrero como del campesino. 

Se dio inicio de manera particular a la ampliación y consohdac1ón creciente del 
movimiento popular constituido mayoritariamente por muieres y que tuvo ingerencia 
esencialmente entre los sectores explotados y oprimidos. logrando tener 1nfluenc1a 
significativa para que resurgiera el movimiento de muieres en México y que paso por 
dos etapas impor1antes durante la década. la primera se orientó a formar y consolidar 
los grupos femeninos teniendo como propósito principal el difundir a la sociedad en 
general sus objetivos y la segunda etapa del movimiento giró en torno a la 
Conferencia del Año Internacional de la Mujer, que surgió de la aparición que estaban 
teniendo los mo»imientos feministas en nuestro país; este fue proclamado por la ONU 
en 1975 y tuvo como lema "Igualdad, Desarrollo y Paz". 

Es importante conocer cuales fueron los movimientos feministas que tuvieron 
mayor presencia en nuestro país, sus objetivos. propuestas y que tipo de influencia 
ejercieron en la sociedad en general. ya que esto nos permitirá tener un antecedente 
para posteriormente realizar el análisis sobre la situación actual en la que se 
encuentran las mujeres mexicanas. principalmente en el ámbito politice. para lo cual 
se hará en forma esquemática para que sea más fácil hacer la comparación entre un 
movimiento y otro. 
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FALLA DE ORIGEN 
MOVIMIENTOS DE MUJERES EN MÉXICO 

FECHA DE 
FORMACIÓN 

OBJETIVOS 

Recoger las 
experiencias de las 
luchas de la mu¡er 
reahzada en otras , 
e pocas 

PROPUESTAS COMPROMISOS 

-Este 
adopto 

movimiento 
cuatro 

compromisos 
pnmord1ales 

1 -Influir en los centros 
de dec1s1on del poder 
publico para ampliar 

• Dar a los problemas los servicios colecf!vos 
de la mu1er una para Que se tomen en 
sotuc1on social 1 -Modificar las leyes e cuenta otros amOilos 
apoyada por una 1 cnflulf en los cen1ros de acc1on no so10 

Abnl de 1971 leona elaborada por de aec1s1on del poder aquellos del orden 
muieres y puesta en pubhco o domestico 
practica por las 
mismas -Generar cambios 2 -Buscar alternativas 

1deolog1cos en la de desarrollo persona! 
·Desarrollar traba1os sociedad pr1or1zando para las mu1eres 
co1ec11vos y acciones e1 nucieo fam1har 
sohdanas con otras 3 -Ouebranlar e1 

i muieres en lucha nucleo o los ambllos 

1 
• Participar eri las en los Que se produce 
decisiones pol1!1cas 1a oores1on de1 
que afectan ta vida sistema 
de la sociedad 

l. . L.ograr Ja igualdad : 
poht1ca social y 1 

1 
1urid1ca de los sexos , - Reformar 1as leyes 
en todos los mveies d1rig1das a la 

1 

defendiendo los 1 producc1on de los 
derechos Que ya le : derechos de las 
son reconocidos a la · madres solteras 
mu¡er y combatet 1 

Único const1tu1do ! ~act~~s~r~~1~=~1~~n e1! ~ater~~~l~g:r trav~: 
como asociación i las mismas ~ de la amphac1on de 1 
CIVIi ante notario i ¡ guarderias y de sus : 
pUbhco en agosto 1 · Influir en las fam1has ! horarios ; 
de 1973 1 para Que' 1 

l
. desaparezcan los ¡ - Exigir una equ1tat1va 1 

1 
preJu1c1os Que aun ; representac1on 

r subsisten y que ¡ femenina dentro del 

1 
coartan el pleno I gobierno 
desarrollo de la 

! potenc1al1dad · 
! femenina 
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4 -Es1tuctura1 una 
leona que tome en 
cuenta todos los 
aspectos de la 
opres1on hacia las 
mu¡eres 



NOMBRE 

~I! l\.DI 1 E:"TO 
i l>E L.\ • 

1

, LlllEH.\1'10~ 

l>E L.\ 
~11·.rEH l~IL~ll 

1 

1 

FECHA DE 
FORMACIÓN 

Febrero de 1974 

OBJETIVOS 

Analizar ta re1acion 
bas1ca de 1as muieres 
con el cap1!ahsmo 
Para suslltu11 a Jos 
traba¡adores no 
asa lanados 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

PROPUESTAS COMPROMISOS 

Es1ao1ecer 
¡ comunicac1on con 
1 Olras muieres para 
! conocer las 

- Poner en practica el diferentes 
mov1m1ento de i expenenc1as y lograr 
muieres en el amb1to 1 un conoc1m1ento 
1nternac1onal 1 mutuo que se 
tomando en cuenta ¡traduzca en una 
a1 oequeflo grupo" la toma de conc1enc:a 

Planear la fam1ha y crear una ind1'1rdual 
autonom1a de un forma de 
mov1m1en10 de organ1zac1on bas1ca 
mu¡eres con bases en del mov1m1ento 

las luchas srnd1cales 

Presentar 
diversos proolema~ 

de las muieres como 
smtomas sociales 
para Que el E si ad o 
las contemple y se 

, dan a11ernat1\laS de 
soluc1on dentro de 

¡ una perspect1\la 
1 
r--~~~~~~-+~~~~~~~~~~~~~ 

_______ Jf?~~s:-~ -
1 

1 

! 

1 'OLE< 'Tl\"O 
JJE ~11·.rEHES 

1 'Of.EI 'Tl\"O 
L.\ 

HE\'l .ELT.\ 

Grupo fem1ms1a 
aulonomo \ltnculado 
a un partido polil1co 
(PT) creado en 1umo 
de 1975 

. Impulsar la loma de 
conciencia acerca ae 
la proo1ema11ca de · Un1f1ca1 en una 
las muieres y la Coordinadora 
creac1on de grupos Nacional de MuJeres 
fem1n1s1as al interior a todos los grupos 
de las feministas del oais 

• Vincular la lucha de organrzacrones 
las mu¡eres a la de populares 
tOdos los opnm1dos sindicales 

le\lanten 
' demandas de 

y • E1ercer pres1on al 
que goo1erno para Que 
las tomara en cuenla los 
las probtemas de las 

muieres a1 1n1er1or de muieres 
sus propios sectores 

' • Esle mov1m1ento 

1
-Reconocer la dMS1on Combatir las mas Que 

1 

de clases 1un10 a la 1erarqu1as y compromisos se 

1 

dl\lls1on de se)(OS para compel+\1v1dad que baso en una 

1 

buscar nue\las formas se presenta enlre 1as plataforma 1en1endo 
de organ1zac1on muieres Que publican tres puntos 

Su ongen es el de algun 11po de an1cu10 importantes de 
una esc1s1on del! -Traba1ar para 10 cual no atenc1on 

1 grupo Mov1m1ento de 1· con1untamente para pendran las firmas 
L1berac1on ne la quebrantar el sistema ' de ta responsaole · 1 • aborto libre y 
Mu1er en 1976 1 capitalista que explota : con el fin de no crear : gratuito 

a hombres y mu¡eres ¡figuras Que 2 ·\11olac1on y 
1 segun la clase social ' destaQuen y Que no 1 3 - muieres 
1 a la que pertenecen 1 se menosprecie a . golpeadas 

1 

¡otras ' 
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FECHA DE 

TESIS co~~ 
FALLA DE ORIGEN 

._ _ _cN,_,O<CM,,,B,,_,R~E:..._ _ _¡___,_F-"O"-'R'-'M"-A"'C"'IÓ:o:N_,__.__O=B"'JE=-T,_,l.!.VO=S __ _,_P.co.RO,PUEST A§_ __ -~Q"1~R_m.11sos 

Ll '( '11.\ 
FE:\IE:-\1:"\A Se formó en 1974 

1 

j ·Transformar las : 

1 

estructuras de poder · Realizar traba1os 
que explotan y: orientados a dar al 
oprimen a las mu¡eres : mo111m1en10 una 

J a traves de una lucha i perspect1Va teorica 
· económica poht1ca e ¡ y practica que 

1deolog1ca 
1 

incluya lo micro y lo 
macro pol1t1co 

Fuente Libro "El Mov1m1ento Femenino en M~11co"de Bertha Hidalgo Méiuco 1980 

-Luchar contfa la 
fragmenrac•on oe 1a 
prac11ca 
revotuc1onar1a 

' . Buscar la ahanza 
con otros grupos 
sindicatos y pan1oos 
con obiet111os 
s1m1lares 

·Auto organizar a las 
muieres de los 
pequerios grupos y 
prop1c1ar la refle .. 1on e 
1n11est1gac1on que este 
enfocada a la reahdad 
soc10-poht1ca ~e las 
muieres 

Un aspecto que es importante mencionar es que la mayoria de los 
movimientos mencionados fueron creados por mujeres pertenecientes a la clase 
media y por aquellas que tenian acceso a la educación. realizaron sus demandas 
influenciadas por movimientos de mujeres de otros paises S1 bien es cierto los 
movimientos de mujeres en México presentaron propuestas interesantes que s1rv1eron 
como antecedente para lograr la apertura de diversos espacios que eran proh1b1dos 
para las mujeres como la vida politica y ocupar cargos de elección popular. muchas 
de estas iniciativas no respondian a la realidad que presentaban las muieres 
mexicanas de los sectores más pobres o marginados de la sociedad. ya que no sólo 
se trataba de un reconoc1m1ento. sino de atender las necesidades de salud. 
educación. vivienda. laborales. etc. 
En ese sentido habria que preguntarse ¿los movimientos de mujeres han dado 
respuesta efectiva a las demandas y/o necesidades presentadas por las muieres en 
nuestro pais. o responde a interés de mujeres de clases sociales determinadas?. 

Durante ia segunda década de los años 70's. nuestro pais fue sede de la 
Conferencia Internacional de la Mujer. que se sustentó en las acciones realizadas en 
la primera mitad de la década; en esta se trataron asuntos relacionados 
exclusivamente con la mujer. entre los temas examinados estuvieron la salud. los 
derechos. la educación. el trabajo, la política. violencia hacia las mu¡eres. entre otros 

Después de la realización de la Conferencia Internacional de la Mujer. quedó 
evidenciado el interés por parte del gobierno en manipular a los grupos de mu¡eres ya 
que tomaban en cuenta propuestas surgidas sólo por aquellos que tenian algun vinculo 
directo con él. Esto fue analizado por mujeres de diversos grupos quienes vieron la 
necesidad de conformar una organización que unificara a todos los grupos femeninos 
formados hasta ese momento y que tuviera como objetivo trabajar en proyectos 
concretos para las mujeres; esta fue la Coalición de Mujeres Feministas. 
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La Coalición de Mujeres permaneció renuente a las alianzas con partidos politices y 
organizaciones políticas hasta la campaña electoral de 1978 en la que se renovarian 
los representantes al poder legislativo. Algunos grupos dentro de Coalición de Mu¡eres 
plantearon la posibilidad de lanzar una candidatura propia que podria ser apoyada por 
la Coalición de partidos de 1zqu1erda que part1c1parian por primera vez en las 
elecciones federales La posición de estos grupos fue rechazada por otros dentro de 
Coalición y a la vez calificada de irresponsable y oportunista. sobre la base de que ··1a 
partic1pac1ón en la lucha electoral rebasaba las cond1c1ones programáticas y 
organizativas del mov1m1ento feminista. ". no se cuenta con un planteamiento 
coherente para ofrecer a las mu¡eres y a la opinión publica. no se cuenta con una base 
organizativa y con recursos económicos para f1nanc1ar una campaña electoral 

Las d1vergenc1as entre la concepción de la polit1ca en los diferentes grupos que 
conformaron la Coalición se profundizó y algunos de ellos establecieron contacto con 
grupos de mujeres de los partidos polit1cos de 1zqu1erda que habian impuesto la 
discusión feminista dentro de sus organizaciones Durante vanos meses se traba¡ó en 
la preparación de los documentos que sirvió de base para la constitución del Frente 
Nacional por la Liberación y los Derechos de las Mu¡eres (FENALIDEM) La creación 
del Frente se dio en marzo de 1979. este rompió con el esquema de que la 
organización feminista debia mantenerse al margen de los partidos y las 
organizaciones polit1cas. también con la idea de que el feminismo interesaba y debia 
reunir sólo a las mujeres 

La Conferencia Nacional constitutiva del FENALIDEM reunió a mu¡eres de todo 
el país; militantes de partidos políticos que habian creado comisiones de d1scus1ón y 
análisis sobre el problema de la mu¡er. miembros de grupos sindicatos de 
universitarios. de grupos feministas y organizaciones de liberación homosexual 
Entre los objetivos y principios aprobados en esa reunión se destacó la necesidad de 
que las mujeres se organizaran en torno a sus demandas y por una perspectiva de 
lucha amplia. democrática e independiente. Así mismo se hizo un llamado a las 
mujeres para trabajar por los derechos; entre los ob¡et1vos 1nic1ales estuvieron. 

Unificar los esfuerzos de las organizaciones políticas. partidarias. sindicales. 
feministas y sociales que buscaran la obtención de los derechos de las 
mujeres teniendo como meta su plena liberación a los planes económico, 
político, social y sexual. 

Promover la autoorganización de las mujeres impulsándolas a que se 
integraran a los diversos grupos como los sindicatos. en las organizaciones 
campesinas, de colonos, de barrios, estudiantiles, etc; que tuvieran por objeto 
discutir su problemática particular y la problemática social en general. 
participando a partir de ellos, en las movilizaciones y luchas de carácter social 
especialmente en las que se refieren a las mujeres. 
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Estudiar la realidad económica: política y social de las mujeres y difundir los 
resultados de esos estudios con el fin de denunciar las condiciones de las 
mujeres mexicanas y encontrar las distintas vías de acción que permitan 
acabar con su situ2-:1ón de opresión. discriminación y explotación 

El FENALIDEM funcionó de manera permanente a través de coordinadores 
regionales o locales. las cuales se irian integrando en la medida de las pos1b11idades 
en todos aquellos lugares donde existieran organizaciones dispuestas a trabajar a 
favor de la mujer en el marco de los objetivos del Frente También se propuso luchar 
por la obtención de derechos laborales. a la seguridad social. a la salud y a la 
educación por el respeto de los derechos humanos y a las libertades políticas 

El intento por impulsar la acción feminista vinculada a amplios sectores de mujeres. 
de fortalecer y ampliar la acción de los partidos y organizaciones políticas respecto de 
los problemas femeninos. tuvieron como principal resultado la presencia de una 
organización feminista de carácter nacional en la vida política del país. Pero a pesar 
de tener presencia en la vida sociopolítica de México. el movimiento no llegó a ocupar 
un espacio político propio. 

La Coalición y el Frente lograron obtener avances en cuanto al trabajo 
conjunto y se concreto con la presentación de un proyecto de ley sobre Maternidad 
libre y voluntaria. en el cual se podía observar que se trataba de un esfuerzo concreto 
por parte de las feministas, fue presentado en la Cámara de Diputados por la 
Coalición de 1zqu1erda; con esto se finalizó la década de los ?O's y se 1n1c10 los 80's 
con una idea especifica. que se aprobara el proyecto presentado y que realmente se 
incluyeran a las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad haciendo mayor hincapié 
en la apertura del espacio político para las mujeres y que se dejaran de lado los 
discursos demagógicos que hasta ese momento se seguían diciendo 

1.2.3.- DÉCADA DE LOS BO'S 

Los años 80's iniciaron con una escasez y empobrecimiento para la mayor 
parte de los mexicanos debido a la crisis económica y la deuda externa que habia 
aumentado a 2.1 mil millones de dólares ya que el precio del petróleo. principal 
producto de ingreso para la económica del pais. empezó a bajar volviéndolo poco 
redituable. La crisis económica tra¡o una serie de elementos que contribuyeron a la 
profundización. aceleración de la pobreza y marginación para las clases populares en 
el ámbito nacional; uno de estos fue el crecimiento del número de desempleados 
Este proceso originó diversos efectos en la sociedad principalmente huelgas y 
movilizaciones realizadas por la clase traba¡adora durante el periodo 1980-81. a 
través de estas se hizo un último intento por tratar de recuperar el poder adqu1s1t1vo y 
mejorar las condiciones de vida; sin embargo. la postura del gobierno que fue 
asumido por Miguel De la Madrid de 1982 a 1988. se centró esencialmente en una 
polltica de austeridad del gasto público al mismo tiempo que el gobierno vendió y 
cerro empresas, suprimió subsidios y despidió a burócratas y trabajadores. 
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Las mujeres también fueron v;ct1mas de todo este proceso y repercutió de 
manera sustancial en sus formas de organización. un e¡emplo claro es que entre 1980 
y 1983 se dio una recompos1c1ón del mov1m1ento feminista y el traba¡o de mu¡eres. en 
donde algunos grupos tuvieron una destacada part1c1pac1ón política y una capacidad 
de convocatoria considerable Pero durante esta decada el mov1m1ento fem1n1sta 
mexicano se encontró en un momento de reflu¡o ya que dos de las instancias 
feministas const1tu1das en los 70's -Coalición de Mu¡eres y el Frente Nacional de 
L1berac1ón de la Mu¡er (FENALIDEM)- se habían desmembrado y otros más sostenían 
d1ferenc1as en cuanto a su postura por lo cual el desánimo entre las mu¡eres creció 
Pero. a pesar de esto la subversión feminista no había sido tan inútil, diez años de 
denuncia y de d1fus1ón de algunas demandas especificas de las mujeres empezaron a 
erosionar la ideología de la sociedad mexicana obligándola a abordar una 
problemática que. ya en los ochentas. era tema 1nev1table en universidades. 
organizaciones sociales y políticas 

Paradójicamente y al mismo tiempo que la Coalición de Mujeres y el FENALIDEM 
reconocían su fracaso por no haber logrado extenderse a nuevos sectores. se estaba 
gestando una reunión masiva y nacional que en su contenido rescataban las lineas 
centrales de reflexión del feminismo, este fue en forma el denominado Primer 
Encuentro Nacional de Mu¡eres. realizado en el mes de noviembre de 1980 en la 
Ciudad de México y al cual acudieron alrededor de 500 mu¡eres 
El encuentro duró tres días y estuvo organizado por el Grupo Autónomo de Mu¡eres 
Universitarias (GAMU) durante el encuentro se d1scut1ó la necesidad de formar una 
Organización Nacional de Mu¡eres pues era urgente proponer estrategias diferentes a 
las que el mov1m1ento femenino habia planteado hasta ese momento Los resultados 
del encuentro sat1sf1c1eron a las part1c1pantes por lo que para marzo de 1982 algunos 
grupos fem1n1stas llamaban a un Segundo Encuentro Nacional con este se logro 
conformar la Red Nacional de Mu¡eres que proponia cumplir con act1v1dades de 
información y comunicación entre los diversos grupos del mov1m1ento feminista. esto 
por medio de la "bolet1na" nombrado así por la Red y que sirvió como órgano 
1nformat1vo de act1v1dades y d1scus1ón entre los grupos 

Posteriormente en marzo de 1983 se llevó a cabo un tercer encuentro teniendo 
como sede el estado de Colima. en este se puso de manifiesto la crisis que el 
mov1m1ento femenino venia presentando No se logró llegar a acuerdos y resolutivos 
que le dieran al feminismo el rumbo que necesitaba para volver a despegar: aun así 
algunos grupos· hicieron un último esfuerzo y se realizó en la Ciudad de Moreha 
Michoacán. el cuarto encuentro obteniendo los mismos resultados que en el anterior 
Por lo que la Red Nacional al ver que había perdido su capacidad de convocatoria. 
junto con otros grupos feministas. trataron de adecuarse e introducirse en el 
Mov1m1ento Urbano Popular que empezaba a adquirir una gran fuerza. esto a partir 
del Primer Encuentro de Mu¡eres del MUP organizado y convocado por la Comisión 
Nacional del Mov1m1ento Urbano Popular (CONAMUP). en el cual se dio todo un 
debate politice. ideológico y económico. centrándose en el objetivo de discutir la 
problemática que vivían las mu¡eres en cada sector y en cada espacio de su vida. 
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A partir de ese primer encuenlro de muieres del MUP se desencadenaron 
reuniones. encuentros. foros. seminarios y talleres los cuales a su vez propiciaron la 
creación de comités. comisiones y coordinadoras formadas por mujeres que 
realizaban variadas acciones como impulsar a diversos grupos. principalmente de 
mujeres. dar seguimiento. establecer relaciones con grupos de apoyo. difundir sus 
actividades. etc.. asl como publicar las demandas y conclusiones que manifestaban 
las trabajadoras. campesinas. colonas. estudiantes. amas de casa y las de todas las 
mujeres en general. 

Los últimos años de la década de los 70's y los primeros de los 80's se consideran 
como tiempos de confluencia de los movimientos sociales en general, en que se 
construyeron grandes frentes populares entre los que destacan los siguientes: 

• Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
" " Nacional Plan de Ayala 

" del Movimiento Urbano Popular 
Sindical Nacional 

- Frente Nacional en Defensa del Salario y contra la Carestía de la vida 
·Frente Nacional contra la Represión 

Entre 1980 y febrero de 1986, se realizaron diez encuentros sectoriales amplios y 
cuando menos medio centenar de reuniones locales o regionales de núcleos 
femeninos populares, entre los encuentros de mujeres están. 

·Primer Encuentro Nacional de Muieres (1980) 
" " de Mujeres Trabajadoras ( 1981) 

Trabajadoras de la Educación ( 1981) 
de Mujeres del Movimiento Urbano Popular (1983) 

·Foro de la Mujer convocado por el Frente Nacional contra la represión (1984) 
·Primer encuentro de trabajadoras del Sector Servicios (1984) 

" " " de la Industria Maquiladora (1985) 
·Segundo Encuentro Nacional de Muieres del MUP (1985) 
• Primer Encuentro Nacional de Trabajadoras de la Industria 

Maquiladora(1986) 
" de Mujeres de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala 

(1986) 

Para julio de 1985 y con el cierre de la Década Internacional de la Mujeres 
proclamada por la ONU. se observó paralelamente una relajación en el movimiento 
feminista nacional; sin embargo, con el terremoto de 1985 además de quebrantar el 
sistema político mexicano. los canales de participación y de expresión soc10-polit1ca
oficialista y de izquierda- fueron rebasados por la colaboración que se tuvo entre la 
sociedad civil. El sismo mostró a una sociedad capaz de reaccionar con rapidez y con 
sentido humano ante la tragedia. a una sociedad que pronto comenzó a construir 
nuevos canales y formas de participación; con esta catástrofe se inicio la segunda 
mitad de los ochenta y en la que se desenvolvería el movimiento de mujeres. Como 
ejemplo que simboliza aquel momento es la lucha que emprendieron las costureras. 
cuyas pésimas condiciones de trabajo y altos grados de explotación salieron a la luz 
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desde los escombros de sus talleres y'fábricas Consecutivamente al mes de que se 
presentó el desastre. este gremio logró el reconocimiento del sindicato que fue 
denominado "19 de septiembre" y que fue el punto de partida en la organización de un 
sector que era hasta entonces inexperto. 

Durante la segunda mitad de los ochenta. al tiempo en que eran más v1s1bles 
los estragos del neoliberalismo, al crecer la inconformidad y al erosionar la credibilidad 
politica del sistema; el movimiento de mujeres profundizó sus lineas de acción 
iniciados en el quinquenio anterior a la par de que crearon nuevos espacios de 
convergencia y movilización. La agudización de la crisis y la reducción del gasto social 
del estado fortalecieron, de alguna manera. la lucha por las reivindicaciones de las 
mujeres. es asi que las mujeres del Movimiento Urbano Popular continuaron 
demandando subsidios al consumo y participaron activamente en nuevos frentes 
populares que luchaban por el abasto y la alimentación. 

Por su parte las mujeres campesinas también participaron a través de exigi~le al 
Estado apoyo para impulsar proyectos productivos, unidades agricolas de la mu¡er y 
actividades enfocadas al me¡oramiento del ingreso rural. 

Entre 1986 y 1988 las fuerzas de oposición fueron rompiendo con una tradición 
sectaria y, al rebasar los limites de una concepción basada en la práctica de la 
"Democracia Directa". convergieron en el Frente Democrático Nacional que agrupo a 
cinco partidos el PARM. PPS, PST, PRT y PMS asi como a múltiples movimientos 
sociales autónomos entre los que destacaban los de mu¡eres. 

Las condiciones económicas y sociales adversas que fueron resultado de las politicas 
de ajuste económico del gobierno de De la Madrid y la crisis de la esfera de 
representación corporativista favorecieron el repunte de las actividades de los 
movimientos sociales. por lo que si hasta antes de las elecciones del 88 las 
organizaciones gremiales y las reivindicaciones económico-sociales de las mujeres ya 
habian tomado una mayor delantera; después del 88 el papel protagónico fue 
asumido por las luchas ciudadanas en las que mujeres del movimiento feminista y de 
partidos polillcos tuvieron más lucha y capacidad de respuesta que las de 
organizaciones gremiales de mujeres. 

Cabe mencionar que antes y durante las elecciones los movimientos sociales 
autónomos se enfilaron a la acción electoral, en este sentido diversas organizaciones 
de mujeres y mujeres de partidos políticos empezaron a manifestarse y a luchar como 
ciudadanas. es decir. como un sólo grupo; un ejemplo de esto es que el 30 de ¡uho de 
1988 mu¡eres de más de 30 agrupaciones feministas. estudiantes. s1nd1cahstas. 
representantes de colonias y de organizaciones polit1cas se manifestaron contra el 
fraude electoral que se habia dado. y acordaron formar un Frente de Mu¡eres en 
Defensa del Voto Popular. Poco después surgió el Frente de Mu¡eres en Lucha por la 
Democracia -este integrado por feministas. intelectuales. profes1onistas y mu¡eres de 
organizaciones políticas-; definió como ob¡etivo principal el de negociar frente al 
poder las demandas especificas de las mu¡eres Posteriormente para octubre del 
mismo año. alrededor de 33 organizaciones de mu¡eres entre asalariadas. 
sindicalistas, de barrios pobres y feministas de ONG'S constituyeron otro Frente con 
una composición netamente popular, la Coordinadora Benita Galeana, y definieron 
tres ejes primordiales de lucha: por la democracia. contra la violencia hacia las 
mujeres y por el derecho a la vida (sobre vivencia). 



Aunque uno de los saldos mas' importantes del movimiento de mujeres en la 
primera mitad de los ochenta se ubicó en el terreno de la reflexión. a través de la 
realización de reuniones y encuentros tanto en el campo como en las ciudades. la 
participación de ellas no sólo se redujo a este tipo de act1v1dades sino sobre todo las 
mujeres comenzaron a proyectar sus nuevas aspiraciones en las luchas sindicales y 
las urbano-populares que fueron modificando la subjetividad popular y la propia 
concepción de la izquierda mexicana 

1.2.4.- DÉCADA DE LOS 90'S 

Durante las primeras dos décadas de su resurgimiento (1970-1980). el 
movimiento de mujeres se dedicó a impugnar y denunciar las acciones estatales que 
a intentar establecer un dialogo con las autoridades Se pudo observar la existencia 
de un antiprilsrno en la mayoría de los grupos que formaban el mov1m1ento de muieres 
lo que se tradujo en un rechazo automatice a cualquier acción coniunta con las 
instancias estatales: esta conducta dificultó la comprensión de la necesidad de 1nc1dir 
en la formulación de políticas. siendo así que las feministas mexicanas canalizaran 
sus esfuerzos por conseguir espacios y reconoc1m1ento politice dentro de la 1zqu1erda 
del pais por considerarla corno la rneior opción para lograr alcanzar sus objetivos. 
pero esto acarreo un alto costo polit1co ya que aunque el rnov1m1ento feminista v1v1ó 
tres elecciones ( 1976. 1982 y 1988) no llego a pronunciarse como tal. ademas de que 
no estableció alianzas y no postuló o apoyo a sus propios candidatos 

A inicios de 1990 y con la formación de la Coordinadora Fern1n1sta del Distrito Federal 
se buscaba ya no sólo denunciar la cond1c1ón de las muieres sino de contribuir a la 
transición dernocrat1ca del pais a través de llegar a ocupar algún cargo de 
representación popular. todo desde una perspectiva de género. esto es reconocer las 
aptitudes y capacidades de los 1nd1viduos sin tomar en cuenta su cond1c1ón sexual 
Pero a pesar de esta nueva orientación que empezaba a tener el rnov1rn1ento. en 1991 
con la Convención Nacional de Mujeres por la Democracia. los espacios de 
representación y de candidatura de todos los partidos politices se reduieron y de 
alguna manera esto representó la irrupción de las muieres en la lucha por lograr la 
democracia social y polit1ca. ya que se reconoció que la única forma de lograr 
cambios para las mujeres era por medio de realizar propuestas de ley que abordaran 
los temas especificos de ellas y de tener mayor presencia polit1ca. un eiernplo 
signif1cat1vo fue que el Movimiento Nacional de Muieres (MNM). convencido de que el 
problema de la atención a tas victimas de v1olac1ón no podia ser asumido por el 
movimiento sino que requeria atención estatal: dec1d1ó elaborar y presentar. iunto con 
una funcionaria de la Procuraduria de Just1c1a del Distrito Federal. un proyecto para la 
creación de Agencias Especializadas en Delitos Sexuales que dependiera de la 
Procuraduria de Justicia. ésta propuesta generó criticas y rechazo por considerar que 
este tipo de actos le concernía únicamente a las muieres y que por pena muchas de 
ellas no denunciarían esos hechos por lo tanto estas agencias no func1onarian. 
Cuando se dio a conocer la iniciativa. este grupo de feministas tuvo que enfrentarse a 
una ola de agresiones y cuest1onarn1entos provenientes de otros grupos de mujeres. 
acerca del colaboracionismo que estaban teniendo con el Estado y que corno ya se 
mencionó existía un rechazo palpable para participar con este. 



El trabajo pionero de MNM llevó a la constitución de un "Grupo Plural" en la 
Procuraduría de Justicia del Distrito Federal: conformada por mujeres de diferentes 
grupos, de la política y diputadas de varios partidos. que trabajaron en un proyecto de 
reformas a la ley sobre delitos sexuales. La labor de convencimiento y negociación 
que una diputada feminista de izquierda realizó en el interior de la Cámara con las 
mujeres diputadas de todos los partidos. inauguró una alianza entre mujeres 
parlamentarias inédita en ese espacio político 
El proyecto de ley fue presentado pcir todas las diputadas y. a pesar de la 
desconfianza de algunos diputados. fue aprobado en 1990. 

La experiencia del grupo plural y la labor de negociación con diputadas llevó a las 
mujeres a un replanteamiento de la necesidad de alianzas con mujeres en el aparato 
estatal. La facilidad con que todas las diputadas de los partidos lograron ponerse de 
acuerdo en el tema de la violencia sexual. a pesar de las burlas y resistencia de sus 
compañeros. se debió de alguna manera a que eran mujeres y que entendían la 
situación. 

Estas circunstancias requerían de una masa crítica. un número sustantivo de 
presencia femenina en las instituciones políticas que les permitiera generar una 
situación de fuerza y unión. Ante esto los grupos de mujeres concordaron en que la 
estrategia tenía que enfocarse a tratar de introducir mas candidatas mujeres a que 
ocuparan los cargos públicos y de decisión para que se empezara a corregir la 
discriminación numérica existente en ese ámbito. Por lo cual el grupo Muieres en 
Lucha por la Democracia. convocó en marzo de 1991 a constituir una instancia 
unitaria con el objeto de solicitar a los partidos sus registros para poder llevar a 
mujeres que tuvieran un compromiso de género a puestos de representación popular 

Así nació la Convención Nacional de Mujeres por la Democracia (CNMD) proponiendo 
una amplia alianza que no se logró pues las mujeres del PAN y ni las del PRI 
participaron. lográndose únicamente la colaboración de mujeres del PRD. del PT y del 
PPS. 

La CNMD nació con 39 precand1daturas de muieres y en pocas semanas 
aumento a 45, sólo una diputada y 2 asambleístas lograron representación Aunque 
los resultados generales fueron más bien pobres. pues en ningún partido creció la 
presencia femenina y en varios se redujo sustantivamente. lo relevante fue la 
participación de integrantes de la Coordinadora Feminista del Distrito Federal. ya que 
las nuevas femir11stas históricamente habían desdeñado la lucha electoral 

Fue un acierto político que la Coordinadora Feminista se incorporara en este esfuerzo 
de integrar la pluralidad de pensamientos y acciones de las mujeres. con el objeto 
central de buscar incrementar la part1c1pac1ón política de las muieres en el terreno 
electoral. Lo mas relevante sin duda fue constatar la voluntad política de muchas 
mujeres aspirantes a legisladoras de trabaiar conjuntamente por reformas de ley o 
leyes a favor del género femenino. independientemente de la pertenencia partidaria. 
Sin embarg1:1 se dio el fracaso de la Coordinadora Feminista ya que fue incapaz de 
definir un proyecto o proyectos así como de establecer sus bases de negoc1ac1ón 
pues no tuvo nada que ofrecer. Aunado a esto está el escaso crecimiento cuantitativo 
del movimiento y el hecho de que se vivió una sena crisis generacional: las militantes 
son mujeres de más de 35 años. Esta grave ausencia de jóvenes no fue sólo un 
problema de ineficacia política de las mujeres. ya que se expresa en otros espacios 
como resistencia ante formas organizativas que las jóvenes no consideraron propias 
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La Coordinadora no pudo rebasar los marcos fijados desde 1976 cuando se fundó la 
Coalición de Mujeres Feministas · 

El movimiento cristalizó su activismo. tres expresiones claras de esto son: la 
profesionalizaciéin. mediante financiación de los grupos de militantes feministas; la 
leg1t1mación académica del tema mujer; y la consolidación en el ámbito politico oficial 
de figuras políticas con orientación femenina 

Por otro lado las mujeres siguieron ex1g1éndole al gobierno el pleno ejercicio de 
sus derechos. principalmente en el área de salud sexual y reproductiva. ya que a 
pesar de que la Constitución y hasta en el Código Penal Federal y estatal le otorgan a 
las mu¡eres el derecho a decidir de manera libre e informada sobre el número y 
espac1am1ento de sus h1¡os. no existe una garantía plena para poder ejercer éstos y si 
existen posibilidades para anularlos Así mismo las mu¡eres han iniciado una lucha en 
contra de aquellos medios de comunicación que continúan emitiendo programas en 
los que se proyectan los roles tradicionales de la mu¡er o de la explotación sexual de 
éstas en la publicidad. para lo cual han realizado diversas acciones enfocadas a 
contraponerse con esas imágenes o campañas. por e¡emplo la efectuada en el mes 
de junio del año 1999: y con la f1nal1dad de prop1c1ar la reflexión por parte del público 
sobre el contenido de estos mensajes para que no se sigan permitiendo 

Por primera vez la discusión de las cuotas generó interés. esto se refiere a que 
los partidos políticos nominen el 50% de mu¡eres para sus candidaturas a escala 
federal. estatal y municipal. A pesar de no ser una garantía las cuotas parecen 
constituir el mecanismo más efectivo para aminorar la brutal desventa¡a en que se 
encuentran las mu¡eres Existe resistencia por parte del gobierno para aceptar las 
cuotas de mu¡eres. mientras que el único partido de oposición que s1 acepta las 
cuotas (el PRD}. hace muy poco para que se cumplan 

El cambio fundamental de los 90's. es que con la revalorización del papel de la 
democracia representativa por parte de la izquierda. surgen las feministas dispuestas 
al pacto. ejemplo de esto son la campaña "Ganando Espacios y su Plan de Igualdad' 
(1993-1994). la Convención y la Asamblea Nacional de Mu¡eres (1996) el acuerdo 
"Avancemos un trecho" (1997). entre otros. Todos derivaron en el establecimiento de 
lazos y compromisos plurales con el objetivo de me¡orar las condiciones de vida de las 
mu¡eres en México. 

1 2 5.- EL 2000 ¿AVANCE DE LA PARTICIPACIÓN POL/TICA DE LAS MUJERES? 

Los cambios estructurales en el país y el ambiente sociopolit1co han propiciado 
que la lucha por la igualdad de oportunidades y el reconocimiento a las mujeres 
mexicanas. iniciada hace varias décadas por grupos o movimientos diversos. haya 
dado como resultado la apertura de espacios públicos considerados como 
privilegiados para los varones. principalmente el político Así mismo los grupos de 
mujeres en sus pronunciamientos y el gobierno en sus programas y proyectos. han 
incluido los conceptos de equidad y género que se enfocan a lograr la igualdad de 
oportunidad~s tanto para mu¡eres como para hombres. basándose primordialmente en 
los méritos y preparación que tengan éstos 
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Hoy en día las mujeres ocupan 'un lugar vital dentro del desarrollo económico. 
social y político del país Prácticamente se han incorporado a la totalidad de las áreas 
de trabajo. Sin embargo. Jos logros de las muieres en el terreno de la participación 
polilica continúan siendo más escasos y la inserción que han tenido en ese ámbito ha 
sido aún más lenta que en otros sectores Esto resulta contradictorio ya que de 
acuerdo con el último padrón electoral del INEGI del año 2000. las muieres 
representan el 51 7% del electorado y el 51 8% de votantes. es decir, que más de la 
mitad del voto en las elecciones. es femenino 

En el año 2000. se llevaron acabo elecciones para escoger a 128 senadores y 500 
diputados. En total se contó con 5368 personas propuestas por los seis partidos y 
coaliciones contendientes para renovar el poder leg1slat1vo. Cabe mencionar que los 
porcentajes más altos de candidatas a diputadas y senadoras los registraron el 
Partido Democracia Social de México con 40% de mujeres contra el 60% de 
candidatos varones y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana con un 33.8% de 
muieres contra el 66.2% de varones 

Las Alianzas por México que reunieron a las y los candidatos del Partido de la 
Revolución Democrática. los del Partido del Trabajo. a la Convergencia por la 
Democracia, al Partido Político Nacional, al Partido de la Sociedad Nacionalista y al 
Partido Alianza Social: presentó un registro de candidatas del 28 6% y los tres 
partidos restantes Partido del Centro Democrático. el Partido Revolucionario 
lnst1Jucional y Ja Alianza por el Cambio (que agrupó al Partido Acción Nacional y al 
Partido Verde Ecologista). presentaron una proporción de muieres candidatas del 
20.6%. 20 1 % y el 18.4% respectivamente: se trató de apenas dos muieres por cada 
1 O candidatos 

En efecto se ha dado una apertura del espacio polit1co para las mujeres. pero la 
presencia femenina en el ámbito del poder y en los cargos donde se toman las 
decisiones importantes para el pais, sigue siendo min1ma. ya que en el actual periodo 
( 2000- 2003) hay únicamente 20 senadoras que representan el 15.6% y 108 varones. 
o sea 84 4% ocupando el mismo cargo Esta d1ferenc1a se observa también en el 
cargo para diputadas. del total 5448 sólo 556 muieres lo son. es decir. el 10.2%. 
mientras que el 89.8% (4892) curules son ocupados por varones lo cual nos hace 
referencia de que es minúscula la representación que tienen las muieres en el 
Congreso. Esto también se presenta en el interior del pais. el 3 5% de las presidencias 
municipales están a cargo de muieres que dirigen. en su mayoría mun1c1pios muy 
pequeños. Y las entidades federativas con mayor número de munic1p1os prácticamente 
no tienen presidentas municipales: por ejemplo Sonora que es la entidad con 70 
municipios únicamente cinco de ellos son gobernados por mujeres y Chihuahua que 
cuenta con 67 munic1p1os no tiene ninguna muier a cargo de alguna municipalidad 

Pero esta situación cambia en el Distrito Federal, ya que en la actualidad la presencia 
femenina en el Gobierno es del 55.2% de representación De los dieciséis cargos de 
dirección. nueve son ocupados por muieres. estas son la Dirección General de 
Comunicación Social ocupada por Ana Lilla Cepeda. en la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Vivienda a cargo de Laura ltzel Castillo: en la Secretaria del Medio Ambiente 
esta la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo. en la Secretaria de Desarrollo Social la L1c 
Raquel Sosa Elizaga: en la Secretaria de Salud esta la Doctora Asa Cristina Laurell. 
en Transporte y Vialidad la Lic. Jenny Saltiel Cohen: en Turismo a Julieta Campos. la 
Controlaría General la preside Berta Elena Luján Uranga y por último la Conseieria 
Jurídica y de Servicios esta bajo el cargo de Ma. Estela Ríos González 
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Asl mismo encontramos a seis mujere's ejerciendo el cargo de jefas delegacionales 
Azcapotzalco esta representada por la Lic. Margarita Saldaña Hernández: Coyoacán a 
cargo de Ma de Lourdes RoJO lnchaustegu1: en Cuauhtémoc a la Lic Dolores 
Padierna Luna: lztacalco a cargo de la Lic Margarita Tapia Fonllem y Ma Guadalupe 
Chavira representa a la delegación Milpa Alta 

Del total de los catorce espacios directivos. en la delegación Tláhuac. seis son 
eiercidos por mujeres. éstos son. La Secretaria de Segundad Pública desempeñada 
por la Lic. Fátima Mena Ortega: en el área de Coordinación de Asesores se encuentra 
la Lic. Guillermma Correa. la Dirección General de Centros Comunitarios y de 
Bienestar Social a cargo de la Psicóloga Concepción Aguilar; la Lic. Elizabeth 
González Picos en la Dirección de Comunicación Social: en la Dirección de Desarrollo 
Social Lic. Chanta! Crespy: y en la D1recc1ón del Centro de Servicios y Apoyo 
Ciudadano (CESAC) la Lic Guadalupe Flores Salazar. 

Como vemos en los últimos años la inserción de las mujeres en el ámbito público ha 
sido importante. pero continúa siendo bajo el porcentaje de mujeres en los cargos de 
decisión política por lo que diversos organismos y muieres de partidos políticos. en su 
interior, siguen exigiendo la aprobación del sistema de cuotas como mecanismo para 
lograr mayor presencia de mujeres en las candidaturas a nivel federal. estatal y 
municipal. Esta nueva lucha emprendida por las mujeres no ha terminado. 
probablemente tendrán que pasar otras 30 décadas para que los partidos políticos 
postulen sus candidaturas tomando en cuenta el 50% para cada sexo y del mismo 
modo que las instancias de organización y deliberación lleguen al 30% de presencia 
femenina 

Otro aspecto que se debe tomar en cuenta es oue se trabaje activamente con 
actividades enfocadas eliminar la apatía femenina en los procesos electorales ya que 
como lo mencionó Georgina Barkigia consejera electoral del estado de 
Aguascalientes. "faltó participación de las mujeres en estas actividades durante el 
proceso realizado en el año 2000 y se vio reflejado en los consejos locales porque se 
logró únicamente el 20% de presencia femenina".12•i 

Del mismo modo es necesario que se eliminen los actos en los que las muieres son 
utilizadas como ganchos para atraer un número mayor de electoras. lo cual se 
proyecta como ya vimos, en el poco número de representantes femeninas en los 
puestos de elección popular. 

124) lnformacion obtenida de la pagina de mlernet W'IM 1ornada unam m• 11.m10 2000 



En la actualidad diversos grupos de mu¡eres han orientado sus act1v1dades en 
vigilar las propuestas y programas que el gobierno enfocadas hacia ellas Esto se 
incremento aún más a partir de que un candidato (Vicente Fox Quezada) del Partido 
de Acción Nacional. partido de derecha y conservador obtuvo el triunfo a la 
presidencia en las elecciones del año 2000. de acuerdo a lo que mencionó Cecilia 
Loria ex dirigente de Causa Ciudadana " se ven amenazados los avances conseguidos 
por las mujeres en cuestiones corno derechos reproductivos. en la cultura sobre 
sexualidad. en los derechos laborales. en la presencia de las rnu¡eres en el ámbito 
polltico. en la defensa que han hecho por un Estado laico. entre otras ya que Fox se 
rodeará de los más conservadores del pais. lo que puede significar un retroceso a 
muchas luchas. a años de espera y batalla" ,,., 

Diversas mujeres que han sido activistas y difusoras del feminismo y de los 
derechos de las mujeres en nuestro país. coinciden en que el ahora presidente Vicente 
Fox durante su campaña, no tuvo una postura clara con respecto a asumir los 
compromisos de género. de existir amb1valenc1as en su plataforma política de 
establecer alianzas con grupos conservadores como los religiosos y de no presentar 
propuestas y proyectos dirigidos a las rnu¡eres Sin embargo. en vanas reuniones 
internacionales se ha manifestado por el reconoc1rn1ento de la d1gn1dad de las rnu¡eres 
y por el traba¡o que estas realizan en cada uno de los ámbitos y reitera que su 
gobierno es democrático en el cual se toman en cuenta a todas las personas sin 
importar sexo. raza. 1deologia. creencia o dogma. etc Pero persisten las posturas tan 
conservadoras entre aquellos que ocupan un cargo tan importante como lo es una 
Secretaria. «si corno entre los grupos y comunidades que opinan que las rnu¡eres no 
tienen la capacidad para ocupar un cargo público. tomar sus propias dec1s1ones 
involucrarse e interesarse por la vida política del país y que el unico espacio perm1t1do 
para ellas es el hogar: lo que resulta ser más preocupante es que existen incluso 
mujeres que siguen creyendo este tipo de ideologías o pensamientos y adquieren 
actitudes o estereotipos que continúan siendo 1mpos1c1ones de los varones. as1m1smo 
estas mu¡eres consideran que únicamente pueden acceder a la política aquellas que 
tienen un nivel educativo alto, sin analizar o hacer historia de las mu¡eres de sectores 
populares quienes participan activamente en los asuntos de su comunidad y la 
mayoria de las ocasiones son las que impulsan a los varones a realizar diversas 
actividades 

Es por lo tanto que las integrantes de organizaciones. grupos y movimiento de rnu¡eres 
se han reunido para analizar y evaluar la situación actual en la que se encuentran las 
mujeres de nuestro país, pretendiendo con ello proponer diversas actividades que se 
enfoquen a repuntar el trabajo que han realizado desde los diferentes ámbitos en los 
que se desenvuelven. 

(25) lb1dem 
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Garantizar a la mujer la igualdad de acceso y plena part1c1pac1ón en las 
estructuras de poder. motivarlas para que part1c1pen en la toma de dec1s1ones 
1nic1ando en el ámbito familiar. vecinal. comunitario hasta el social y nacional 
convencerse así mismas de que tienen diversas aptitudes capacidades habilidades 
etc y que pueden llegar a ocupar los puestos directivos y desempeñarse en cualquier 
ámbito. constituyen aspectos importantes para que se logre una sociedad equ1tat1va y 
las estrategias de acción deberán tener como base una cultura democrática en la cual 
se promueva la igualdad de oportunidades para muieres y hombres 



CAP/TlJLO 2 

El 6ÉNERO Y LA PAR11C/PACIÓN 
POLÍTICA OE LAS MIJJERES 



< '.·I i•rJ'l '/,() :! 

1~·1, (,'/~'SA'NO l. /,.·I 1'.·I NTI< ·11•.1<'!OS1'0/,Í'l'I<: 1 

2.1.- LA CONS1RUCCJÓN DEL GENERO 

A lo largo de la historia las mujeres y los hombres han tenido que ejercer 
funciones especificas de acuerdo a su condición genérica: por ejemplo las mujeres 
han tenido que desempeñarse en las actividades domésticas, en el cuidado y 
educación de los hijos: es decir. al ámbito privado. Mientras que a los hombres se les 
ha situado en aquellas actividades que pertenecen al ámbito público como son del 
poder polltico, económico, legal. etc. Esto se ha venido sustentando y refleiando en 
actitudes, frases o dichos que se han trasmitido de una sociedad a otra en las cuales 
se hace hincapié sobre la reverencia que deben mostrarle las mujeres a los varones. 
las actividades. funciones y comportamientos que deben cumplir estas principalmente 
en el ámbito del hogar: dichos pensamientos han sido expresados por los .. grandes 
hombres pensadores .. 

" No debe depositarse ninguna confianza en la muier" (Homero) 

.. Odio a la muJer mtehgente. OJalá no entre a m1 casa una mu1er que sepa mas de lo 
que debe sabe( 1Eurio1desJ 

.. Aunque el hombre y la mu1er sean dos mitades. éstas no son ni pueden ser íguales 
Hay una mitad principal y otra subalterna. la primera manda y la segunda 
obedecep (Moliere) 

" La mujer no es otra cosa que una máquina para producir h11os" CNapofeon) 

"Aunque sea censurable la conducta de su marido. aunque se dé a otros amores y 
esté desprovisto de buenas cualidades. la mujer virtuosa debe reverenciarlo 
conStantemente como a un Dios.. tLey de Manu de la India> 

.. La esposa ha de obedecer a su mando y obrar de modo que le complazca. porque 
su placer va antes que el de ella No debe ser arrogante. ni rephcarle ni conlradecir. 
sobre todo en público. pues Dios ha ordenado que la mu¡er esté sometida al 
marido~. (La Menagier Tratado de moral y Manual de condt1cta) 

Como ya se mencionó, estas frases nos muestran las posturas que ha tenido la 
sociedad hacia el papel o rol deben adquirir las mujeres situándolas como seres que 
tienen que entregarse por entero a la obediencia del padre o marido. asl como al 
cuidado de su familia la cual se sitúa por encima de todo. inclusive de si misma. 

so 



En muchas sociedades. incluida la nuestra. la construcción de género se 
asigna al momento del nacimiento a través de la observación de los componentes u 
órganos sexuales externos: es a partir de esta característica biológica que se define 
una simbología cultural y desde ahí comienza un trato d1ferenc1al que se le dará a este 
individuo. También es importante destacar que desde el nacimiento y durante toda la 
vida. mujeres y hombres son educados con un coniunto de ideas y creencias que 
remarcan socialmente las diferencias de sexo. y que se denominan diferencias de 
género; estas son "las construcciones socioculturales que se desarrollan para 
establecer la opos1c1ón y la diferencia entre muieres y hombres"m1. de esta manera se 
estructuran y delinean las formas del ser específicas para los suietos sexuados desde 
donde se definen sus acciones. actitudes. comportamientos. maneras de actuar. de 
relacionarse: en suma. lo que cada persona puede y debe hacer. pensar. decir. sentir. 
desear. etc Un claro ejemplo de esto es cuando en algunos grupos sociales como la 
familia se hacen comentarios como "eres un hombre y los hombres no lloran·. o "tú no 
sales porque eres muier y las mujeres no deben salir a altas horas de la noche" 

Otro aspecto importante por el cual se va construyendo el género. es la d1il1s1ón 
sexual del trabajo que se refiere a la asignación de las actividades o tareas que le 
corresponden a cada persona de acuerdo a la condición sexual a la que pertenezcan. 
Históricamente la división sexual del trabajo la podemos observar en todas las 
épocas. ya que mientras los hombres son quienes debían salir a buscar trabajo para 
poder proveer a la familia; las mujeres debían encargarse con ef1c1enc1a de las labores 
del hogar y de la educación de los hijos 

2 1 1.- CONCEPTO DE GÉNERO 

El género de los individuos determina a través de ciertas normas. conductas culturales 
y sociales. las actividades y comportamientos que tendrán éstos en la sociedad. es 
decir sobre lo que debería ser la actitud femenina o masculina. Pero hay que tener 
claro lo que significa género para poder entender como se va construyendo este en 
la sociedad. 

GÉNERO: 

- • Es una red de creencias. rasgos de personalidad, actitudes sentimentales. 
valores. conductas y actividades que diferencian a hombres y mujeres a través de un 
proceso de construcción social, que tiene diversas características y se presentan en 
diferentes esferas macro y micro tales como es Estado. el trabajo. la escuela. los 
medios de comunicación. la familia. lo polltico. las relaciones interpersonales. etc." m. 

(26J Hierro Graciela LA MUJER INVISIBl..E Y EL VELO DE LA IGNORANCIA" Ed COLMEX Mé1uco t999 p 64 
127) Leon Magdalena "LA FAMILIA NUCLEAR COMO ORIGEN DE LAS IDENTIDADES HEGEMÓNICAS FEMENINA Y MASCULINA 

Ed UAM-Xoch1m1lco Me111co p 179 
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Con lo anterior se puede entender que el género es la manera como cada sociedad 
simboliza la diferencia sexual y determina las ideas de lo que deben ser y hacer los 
hombres y las mu¡eres. 

El término de género surgió de la propuesta que realizaron mu¡eres de diversos 
movimientos. investigadoras. organizaciones. etc . y a través del cual se intenta dar 
explicación de la desigualdad social en función del sexo. es decir. a partir de los 
componentes biológicos de varón o hembra. que todo 1nd1viduo tiene al nacer. 

De acuerdo a Teres1ta de Barb1en2a .. sé esta planteando un sistema de 
géneros traducido como un sistema de poder en torno a ciertas capacidades y 
potencialidades de los cuerpos humanos El núcleo fundamental de este sistema se 
encuentra en el control que Jos hombres e¡ercen sobre la reproducción y la sexualidad 
de las mujeres. y derivado de ese control. sobre la capacidad de traba¡o de las 
mu¡eres. Mediante normas sociales. valores. costumbres. etc . los hombres aseguran 
que el producto de la concepción sea reconocido socialmente como de un padre 
biológico y de tener acceso exclusivo al cuerpo de determinadas mujeres En nuestras 
sociedades únicamente el cuerpo de la mujer se constituye como ob¡eto erótico 

Finalmente para asegurar y cerrar mas el control sobre los cuerpos femeninos. la 
div1s1ón social del traba¡o orienta a las mujeres a la realización de ciertas tareas 
1mpresc1nd1bles para la reproducción de la especie y la sociedad. pero socialmente 
devaluadas. 

Como sistema de poder. el género aísla y separa a los hombres de las mu¡eres 
mediante prohib1c1ones. normas escritas y no escritas. y múltiples mecanismos 
sociales. De esta manera se separan en diferentes segmentos a la población femenina 
y se evitan rebeliones e insubordinaciones masivas. alianzas y const1tuc1ón de frentes 
comunes 

Estos sistemas de control son poderosos. puesto que se basan en la constitución de la 
primera identidad (ser hombre o mujer) y de las satisfacciones de las necesidades 
afectivas Er. decir. estan directamente implicados con la vida y la muerte y con la 
autoestima de las personas. 

Al estar íntimamente ligados a la identidad primera. las diferencias de género han sido 
(y aún lo son) interpretadas y racionalizadas como el orden de lo natural. biológico e 
inmutable. y no 'del orden social. histórico. cambiante y sujeto a la voluntad de las 
fuerzas políticas y sociales. 

128J Retomaao del 01p1omado de "A1enc16n Social a la Fam111a· UNAM ... ENTS p 6 
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En otras palabras los sistemas de género son el con¡unto de prácticas. símbolos. 
representaciones. normas y valores sociales que las sociedades elaboran a partir de 
la diferencia sexual anatómica y fisiológica. y que dan sentido a la satisfacción de los 
impulsos sexuales. a la reproducción de la especie humana y en general al 
relac1onam1ento entre las personas. Implica necesariamente estudiar formas de 
organización y funcionamiento de las sociedades y analizar las relaciones sociales 

Históricamente, los movimientos de mujeres han sido los que se han opuesto y han 
cuestionado este sistema de géneros, obviamente por tratarse del grupo sometido. 

2.2.- INSTITUCIONES SOCIALES QUE INTERVIENEN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 
GENERO. 

Vivimos en una sociedad donde la división de los géneros es muy clara. ya que 
los roles o papeles de género se encuentran muy estereotipados. Podemos encontrar 
diariamente múltiples expresiones de esta división y de su desigualdad. 
Las principales instituciones sociales en las cuales se basa el género para que sea 
transmitido son la familia. la escuela. la iglesia. los medios masivos de comunicación 
entre otros. Cada uno de estos determinará los aspectos ps1cológ1cos. culturales y 
sociales que deberán adquirir y reproducir los ind1v1duos que conforman una sociedad 
Por lo cual se analizarán y examinarán las formas que cada uno de estos grupos 
utiliza para que sea adquirido el género. 

2.2. 1.- FAMILIA 

La familia es la primera fuente de aprendizaje del individuo. durante toda su 
niñez y adolescencia, este grupo tendrá un papel preponderante en la enseñanza del 
género Una vez que se ha dado la asignación genérica. el trato de la familia con el 
recién nacido tomará características propias para el género que ha sido atribuido 
estas características corresponden a las pautas que la sociedad ha marcado para el 
comportamiento de hombre o mu¡er \denominado roles o papeles de género o 
sexuales). Por ejemplo. en las sociedades occidentales. como la nuestra. s1 la recién 
nacida es niña se le pondrá repita de color rosa y se le hablará con dulzura. la bebé 
será cargada con suavidad y le corresponderá un nombre catalogado como femenino 
En cambio s1 es varón usará repita de color azul. se le hablará en un tono más 
categórico. se mencionará que es fuerte y su nombre será masculino En estas 
sociedades se caracteriza generalmente a las mujeres como personas débiles. 
dependientes y pasivas. en tanto que algunas de las características asignadas a los 
hombres son la fortaleza. la agresividad y la actividad. 

Ambos bebés, niño y niña. aprenderán también la valoración desigual que la sociedad 
confiere a los géneros: lo masculino altamente valorado y lo femenino devaluado. 
Desde estas etapas tan tempranas los bebés aprenden lo que se espera de ellos y su 
comportamiento es modelado en un proceso que va del infante a la familia y de la 
familia al niño/a. 
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También los niños por su parte aprenden a través de la observación de las relaciones 
de género en el mismo hogar. estas relaciones se expresan en diferentes formas de la 
vida cotidiana. tales como la d1v1s1ón del trabajo entre la madre y el padre; por ejemplo. 
s1 el padre comparte o no el cuidado de los hijos o realiza algunas tareas del hogar. s1 
la madre se dedica exclusivamente al trabajo de la casa o s1 trabaja afuera y ademas 
realiza ella sola el trabajo doméstico. Las responsabilidades que se dan a los hiJOS 
también son importantes. si las hijas sirven la mesa a los hermanos. s1 sólo ellas 
ayudan con el trabajo doméstico o si éste es repartido entre todos los miembros de la 
familia de forma equitativa 

Otro aspecto importante se da en la toma de decisiones en el interior de la 
familia; si las decisiones importantes que afectan a todos los miembros de la familia 
son tomadas sólo por el padre o si éstas son discutidas y analizadas por ambos 
padres tomando en cuenta a los demas miembros de la familia. Es así que en el 
hogar. como ya se mencionó. el niño o niña aprenden entre él y el otro. y sobre todo a 
diferenciar lo femenino de lo masculino. 

De la misma manera se piensa que la educación es un derecho que puede ser 
eierc1do por hombres y mujeres por igual; sin embargo, en este aspecto se ha 
encontrado un sinnúmero de desigualdades; en el interior de muchas familias se 
impulsa a los varones a continuar estudios superiores. mientras que a las mujeres se 
les impulsa a estudiar carreras cortas. como el comercio o la enfermería. ya que se 
piensa que es inútil pagar carreras universitarias que las Jóvenes una vez casadas no 
ejercerán. 

2.2.2.- ESCUELA 

La escuela es otra de las instituciones formadoras y reforzadoras del género. 
tanto los conocimientos que se adquieren en las aulas como en la interacción entre 
él/la profesor(a). los alumnos y éstos entre si. llevan el sello social del género Por 
ejemplo esto lo podemos encontrar en los juegos y rondas de los preescolares. en las 
actividades propuestas por los libros de texto. en los comentarios de maestros y de 
maestras. en las labores asignadas a niños y a niñas. y se llega al extremo de que 
objetos escolares como lápices. estuches. cuadernos. etc . sean catalogados como de 
niña o de niño de acuerdo con las ilustraciones y colores que tienen. 
En diversos estudios realizados se ha comprobado que los maestros tratan de 
manera diferente a chicos y chicas; los profesores prefieren a las "niñas modelo" 
porque son pasivas. obedientes. tranquilas y no generan problemas en el salón de 
clases; y aquellas que no son tan estudiosas el maestro las sigue apreciando si tienen 
actitudes sensatas y tranquilas. lo que de alguna manera lleva a que estas adquieran 
la idea de que el éxito no es primordial en la vida y que el fracaso. en este caso 
escolar. no lleva al rechazo total. 

En el caso de los varones, los maestros tienen mas expectativas y les brindan mayor 
apoyo a los muchachos brillantes a los que prefieren por sobre todos los alumnos; en 
cambio aquellos que tienen bajo rendimiento son considerados en él más bajo nivel 



Lo mismo sucede con las carreras un1vers1tanas consideradas "femeninas". como 
pedagogía. Trabajo Social. filosofia. psicología. etc. las que en efecto son 
mayoritariamente cursadas por mujeres Y aquellas tareas en las que se requiere de la 
toma de decisiones. agresividad. fortaleza fis1ca. se sitúan como las indicadas para los 
hombres ya que se cree que son más aptos y capaces para realizar estas. 

2.2.3.· MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN 

Estos tienen un papel preponderante en la transmisión y conformación de 
valores de género, principalmente la televisión. que a través de su mayor impacto y 
alcance contribuye a mantener la división de género. ya que un porcentaje alto de la 
población tiene acceso a ella. Es bien sabido que desde edades muy tempranas los 
niños son asiduos espectadores. 
La programación que se transmite por la televisión. desde los comerciales, películas. 
dibujos animados. telenovelas. etc . llevan el mensaje de la sociedad, para mantener y 
fomentar los papeles de género 
La prensa escrita y sobre todo las revistas tienen una gran 1mportanc1a en la 
transmisión del género. las hay para todas las edades. para hombres. mujeres. para 
jóvenes. incluso para niños y niñas. también las hay para los diversos sectores 
sociales y algunas son leidas por mujeres de diferentes estratos sociales y edades 
como las fotonovelas y las novelas rosas. algunas dan consejos de cómo conquistar al 
sexo diferente. consejos de belleza para las mujeres y chismes de los artistas de 
moda. A través de estos consejos las jóvenes moldean su identidad de género. se 
identifican con los artistas de moda y tratan de cumplir con el estereotipo que manejan 
estas revistas 

2.2.4.· IGLESIA 

Es una institución encargada de transmitir ritos. valores y creencias. es a través 
de estos medios que ejerce un rígido control sobre la moralidad y las costumbres de la 
sociedad. Para la iglesia la sexualidad solamente debe ser ejercida dentro del 
matrimonio y col'I el fin de la procreación; así mismo se encarga de mantener vigentes 
los roles de género a través de fomentar las conductas que por "naturaleza" deben 
tener las mujeres el de respeto y obediencia al padre o marido y que tanto la enanza y 
educación de los hijos le corresponden a ellas. Por otra parte los varones tienen que 
ser buenos cristianos y son los que deben proveer económicamente a la familia. por lo 
cual se le aprueba que estos estén en contacto con el mundo público 
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2.2.5.· TRABAJO 

En este espacio, aunque no es una institución, se presenta la construcción de 
género ya que la mayoría de las actividades estan divididas tomando en cuenta esta 
condición. Por ejemplo, las mujeres realizan labores que son una extensión de su 
traba¡o en el hogar, así tenemos que la mayor parte de las mujeres se encuentran en 
el sector de servicios como secretarias, meseras. afanadoras, enfermeras. maestras 
de preescolar y primaria, etc; así como de que por su condición biológica no pueden 
realizar actividades en las que se requiere la fuerza fisica. 

Como vemos estas instituciones, a través de diversas maneras, siguen 
construyendo el género y las formas, conscientes e inconscientes, en que se transmite 
estas son: el lenguaje, las acciones de la vida cotidiana, la ropa, el trabaJ?· las 
relaciones familiares, los juegos, los cuentos infantiles, los juguetes y todo lo que 
rodea a los pequeños dándoles elementos para comportarse de acuerdo con el género 
asignado y por el cual elaboraran su autoimagen. 

2 3.- LA EQUIDAD DE GENERO Y LA PARTICIPACION POLITICA 

Se ha dicho que la participación política es un medio y una forma de acción 
para intervenir en la toma de decisiones y administración de recursos. de los cuales 
los actores se ven mayor o menormente "marginados" de su control y uso. que por 
tanto. reestructura y redefine las interacciones de poder. generando esferas públicas 
autónomas y socializando la política en espacios diferentes de la sociedad Dicha 
marginalidad también se vio durante muchos años hacia las muieres ya que se les 
discriminaba, se les maltrataba y eran ignoradas en todos los amb1tos y momentos de 
su vida; no es hasta hace unas décadas que un gran sector de mu¡eres (vistas como 
pocas ante los o¡os de los demás) se organizaron y empezaron a luchar por una 
igualdad de derechos y oportunidades, dando inicio a lo que se le llamo como 
"movimiento feminista" y con esto los avances en torno a las cond1c1ones del ser 
mu¡er 

Han sido muchos los avances logrados y aún existe el interés de muchas 
mujeres por seguir en la lucha hasta lograr una equidad social: y con esto lograr que 
las mujeres sean vistas y se reconozcan con valor, poder. aceptación. respeto. amor: 
para lo cual siguen trabajando con la intención de promover cambios principalmente 
ideológicos en los ámbitos familiar, cultural, económico, social. politice. etc. 
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Cabe mencionar que los movimientos o grupos de mu¡eres actualmente plantean el 
enfoque y la equidad entre los géneros El primero se refiere al reconocimiento de los 
diferentes roles y necesidades de mujeres y hombres el segundo se dirige a lograr la 
igualdad siempre y cuando se respeten y reconozcan las diferencias entre los 
individuos do uno y otro sexo. así como "tener las mismas oportunidades de acceso a 
todos los espacios y ámbitos de la sociedad" ,., 

El planteamiento de políticas públicas con perspectiva de género tiene como 
objetivo operacionalizar. instrumentallzar y concretar acciones que promuevan la 
equidad entre géneros como una política de Estado a fin de que mujeres y hombres 
se incorporen de manera equitativa en todos los ámbitos de la vida pública y privada 
se respeten sus derechos humanos. cumplan con sus obligaciones políticas y sociales 
para que se erradique la violencia y la marginalidad Sin embargo en nuestra sociedad 
existe un conjunto de desventajas de género que impiden lograr la igualdad entre 
mujeres y hombres. por lo que es imprescindible promover y establecer la equidad. es 
a partir de tal principio. que se plantea la necesidad de establecer socialmente el 
compromiso de igualar a las mujeres a través de políticas públicas. ya que pese a que 
en los Códigos y las Leyes establecen la igualdad entre mu¡eres y hombres aún en la 
práctica social no se llevan a cabo. 

Así también estas desventajas se observan en la vida cot1d1ana que será entendida 
como la forma en la cual se desenvuelven los 1nd1v1duos ya sea en la familia. la 
comunidad o la sociedad en general; en este sentido la cultura tiene un papel 
importante ya que es el proceso de soc1allzac1ón en la que se transmiten normas y 
valores de una sociedad para su reproducción Este con¡unto de valores. actitudes. 
normas y creencias, compartidas de manera amplia en una unidad social. determina el 
ser y hacer ele los sujetos y en este caso particular de las mu¡eres 

La cultura ha favorecido el desconocimiento de los derechos de las mu¡eres en su vida 
de pareja. familiar y laboral. En este contexto. las muieres se han visto sometidas y 
restringidas, en cuanto a sus decisiones. se les ha l1m1tado de manera s1gnif1cat1va al 
ejercicio de sus derechos y reconocimiento en las responsabilidades en su vida 
cotidiana. 

El desconocimiento de los derechos tanto públicos como privados tiene consecuencias 
sustanciales en las relaciones humanas y esto se debe también a que en los planes de 
estudio del siste¡na educativo no están incluidos, a pesar de que algunos grupos de la 
sociedad se han ocupado por crear una cultura de defensa y promoción de los 
mismos, ya que: el desconocimiento de los derechos se convierte en el marco que 
permite la violación de estos en una sociedad determinada. 

(291 Instituto Oelegacional de las Mu¡eres •MANUAL DE EQUIDAD Y G~NERO" México 1999 p 52 
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Frecuentemente cuando las mJjeres desconocen sus derechos en el ámbito de 
lo privado se pueden ver subsumidas en el ambiente de violación cot1d1ana donde son 
privadas de una vida digna sin incluir y atender sus necesidades situación que las lleva 
a sacrificar su desarrollo, se ven sometidas. limitadas e imposibilitadas en su 
capacidad de decisión y diálogo; bajo este contexto quienes las ignoran y las excluyen 
de un derecho ven acrecentado su poder y terminan por someterlas en una sola voz. 
en una sola razón. 

Por lo anterior algunas mujeres empezaron a participar en las áreas del poder 
tanto social como político. con el afán de que se vieran reconocidos sus derechos así 
como también darlos a conocer a otras mu¡eres. 

Por medio de esta participación las mujeres comenzaron a descubrir las dimensiones 
que el poder adquiere para la mujer y que la mujer. a su vez, iría adquiriendo. a través 
del uso habitual. el ejercicio del poder. Hay sin embargo, algunas características de la 
mujer que pueden hacerla diferir de los hombres en sus formas de aproximación al 
mismo. Como por ejemplo la agresividad. impulso a la dominación. imposición de una 
postura. etc .. las cuales son aceptadas sólo para varones y están excluidas en la 
socialización femenina. 

La participación y la forma en que las mujeres lo hacen aparece fuertemente 
desviada por la clase a que pertenecen. a sus posibilidades y capacidad de 
organización. Esto coincide con que además de la identif1cac1ón de clase o grupo 
social la condición de vida de cada mujer varia según su s1tuac1ón económica. el poder 
que maneja su clase en conjunto. la educación promedio. las trad1c1ones culturales y la 
ideología que su clase es capaz de generar. 

Las tendencias detectadas por la ONU muestran que la mu¡er de clase alta participa 
políticamente a través del voto, tiene conciencia de estar defendiendo sus privilegios. y 
en momentos coyunturales de peligro trata de movilizar a sectores medios. numerosos 
y fácilmente de movilizarse 

La participación de las mujeres del estrato medio urbano varía, ya que es un grupo 
heterogéneo. Depende del acceso que tengan a los bienes consumo y a la educación 
y. a veces. de su incorporación al trabajo. En general su capacidad de manejo político 
es muy reducida y su derecho al voto frecuentemente manipulado 

Las mujeres amas de casa del sector medio alto en general tienden a tener una 
expresión política similar a la del cónyuge y suelen rechazar todo cambio. 

Las del sector medio-bajo normalmente están más apegadas a la ideología de 
consumo. defienden el status quo y rechazan la igualdad entre los sexos. Su voto 
suele ser fácilmente manipulable. 

Según algunos estudios en nuestro país. las mu¡eres de los sectores populares, muy 
heterogéneos en las regiones, se movilizan por algunas situaciones de hecho que les 
hacen adquirir una conciencia a menudo radicalizada, a través de la lucha social. En 
esas movilizaciones, en gran parte espontáneas y debidas a un suceso represivo 
coyuntural, parecen actuar tres factores: 
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a) Reunión. en el lugar de trabajo o vivienda de muchas mujeres con los mismos 
intereses inmediatos. 

b) Algún acontecimiento que por una parte agudice los problemas y por otra exija 
verlos colectivamente. 

c) Existencia de algún factor movilizador externo (partido político. sindicato. etc). 

Normalmente la participación de las mujeres disminuye o desaparece pasada la 
situación de emergencia. 

La participación de las mujeres obedece a motivaciones diferentes según las 
condiciones de vida de los grupos a que pertenecen Asl. las mujeres de los estratos 
populares participan para obtener mejoras en la situación de su grupo familiar o 
comunitario Su participación es necesariamente colectiva y muchas veces funciona 
como estrategia de supervivencia. 

Las mujeres de los grupos medios suelen movilizarse más por motivaciones 
personales. y por factores polit1cos. laborales o de reivindicación femenina Las 
mujeres de los grupos altos participan escasamente y tienden más bien a modernizar 
sus roles tradicionales s1 se exceptúan los pequeños grupos que entran en conflicto 
con su propio medio social 

Al analizar la part1c1pación politica de las muieres en nuestro pais. se toman en cuenta 
dos amb1tos el de la polit1ca. que nos refiere a las areas formales e 1nstituc1onalizadas 
de la partic1pac1ón pública. y el de lo político. donde las muieres influyen en las 
dec1s1ones colectivas a partir de la creación de espacios propios de inserción 
Espacios que en los últimos años se han incrementado mas para que las muieres 
puedan expresar abiertamente sus puntos de vista y han incluido ex1genc1as sobre la 
incorporación de la perspectiva de género. no sólo en cuestiones del amb1to 
doméstico. sino además en el polit1co y específicamente los que se dirigen hacia la 
participación y el acceso directo a la toma de dec1s1ones y en general en todos los 
ámbitos Sin embargo éstos espacios son mirnmos en el ámbito comunitario. por 
ejemplo en una comunidad existen pocas coordinadoras de colonia o integrantes en 
los llamados comités vecinales y las que part1c1pan en estos no logran que sus 
decisiones sean respetadas por los demás miembros que en su mayoría son varones 
Otra situación que se presenta es que las propias muieres ceden los espacios a los 
hombres ya que sigue existiendo la creencia de que no son capaces para tomar 
decisiones por lo que estas continúan siendo determinadas por ellos 

Existen dos hechos fundamentales que se tienen que considerar para que se 
promueva una participación política de las muieres en el nuevo milenio· 

1.- Que el derecho al voto no les ha dado igualdad polltica. como lo 
demuestra su escasa participación en los niveles de decisión polltica. 
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En los paises que reclaman el titulo de democracias. las mujeres han gozado por 
décadas de igualdad formal. compartiendo con los hombres el derecho al voto y a 
presentarse a elecciones para competir por cualquier cargo polltico. Sin embargo. el 
acceso de las mujeres a estos cargos no se ha dado en proporción y su participación 
se enfoca sólo como electoras Su part1c1pac1ón a ese nivel incluso está lejos de 
permitirles constituirse en una masa critica que tenga alguna capacidad de incidencia 
sobre la toma de decisiones políticas 

La persistencia de la discriminación de la mujer demuestra que mientras no exista una 
voluntad en las esferas de toma de decisión política. las condiciones culturales y 
sociales de discriminación no desaparecerán. 

2.- No puede haber igualdad política y democracia, mientras subsistan las 
desigualdades entre hombres y mujeres en las demás relaciones sociales. y 
en µarticular en la esfera doméstica. No se puede hablar de igualdad polltica. 
mientras no haya igualdad en las demás esferas la económica. la social. la 
cultural. familiar, etc. 

La acción política de las mujeres en este principio de siglo deberá enmarcarse 
en el actual contexto político de los paises. teniendo que afrontar como retos: 

1.- Lograr el desarrollo de la ciudadanía activa de las mujeres que contribuya al 
cambio de la actual forma de ejercicio político y que haga realidad el concepto de 
democracia. El concepto de ciudadanía implica mucho más que el derecho al voto. 
implica la participación activa de todos los sectores de la población en la conformación 
de las decisiones que tienen que ver con la conducción de la sociedad en que vive. 

El ejercicio de una ciudadanla activa es responsabilidad de los gobiernos como de la 
sociedad civil. Para los gobiernos en la medida en que deben garantizar la existencia 
de espacios de interlocución política; para la sociedad civil, en la medida que tenga 
capacidad de organizarse para que sus intereses sean representados en ese espacio 
político 

Contribuir al desarrollo de una ciudadani!! activa de las mujeres significa actuar en 
dos espacios: 

a) La consolidación de su espacio como movimiento social que le permita ser un 
interlocutor de los demás grupos de interés social, de los partidos políticos y 
del Estado. 

b) La contribución activa al fortalecimiento de la posición de las mujeres en los 
demás grupos de interés social (sindicatos, campesinado, comunales, etc). 
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11.- Lograr una inserción activa y equitativa en los espacios de poder dentro de 
los mecanismos de intermediación política con el Estado (participación polltica) 

Los argumentos sobre la necesidad de un mayor número de mujeres en los puestos 
de toma de decisiones pollticas son: 

a) Democracia y el igualitarismo. Las mujeres constituyen más de la mitad de la 
población, el reconocimiento de los derechos de las mujeres en plena 
ciudadanfa debe reflejarse en su participación efectiva en los diferentes 
niveles de la vida política. 

b) Diferencia en interés de género. La participación polftica involucra articular. 
proveer y defender los intereses de todos los grupos sociales. Por la diferente 
socialización de género, las mujeres desempeñan papeles, funciones y· 
valores sociales distintos de los hombres. fo cual implica también diferentes 
necesidades y demandas . 

. El bajo porcentaje de muieres en los puestos de alto nivel significa que las 
necesidades de las mujeres no están representadas de manera adecuada y 
equitativa en los sistemas poli!lcos. 

c) Posibilidad de transformar el sistema político Hay indicadores que sugieren 
que fas muieres políticas, por la diferencia de intereses. podrían modificar él 
enfoque politice vigente. Las mujeres que entran en fa política pueden 
distinguir la brecha entre el mundo privado y el público. al politizar los asuntos 
del ámbito privado o doméstico. 

La participación genérica de las mujeres en organizaciones parece depender 
además, y tal vez como factor más esencial, de los valores culturales que definen su 
papel y del aprendizaje de la acción participativa. Este último elemento es importante 
para las mujeres. puesto que el aprendizaje normal de participación es sumamente 
escaso a través de su vida, por fo que la inserción en organizaciones genera nuevas 
percepciones de sus propias potencialidades. 
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2.4.- FACTORES SOCIALES FAMILIARES QUE INFLUYEN EN LA PARTICIPACIÓN 
POLITICA DE LAS MUJERES 

El interés de las mujeres por intervenir en los espacios donde se toman las 
decisiones ya sea en el ámbito privado o publico es el resultado del esfuerzo 
emprendido por ellas hace muchos años atrás Sin embargo y a pesar de que en la 
actualidad el gobierno. algunas Organizaciones de la Sociedad C1v1I (ONG's) y 
organismos políticos han creado 1nstanc1as que orientan acciones hacia las mujeres de 
las comunidades: todavía existen grupos_ medios y la conjunción de factores 
familiares• que se encargan de reforzar los estereotipos tradicionales que definen los 
ámbitos en los cuales los integrantes de una sociedad pueden desarrollarse. As1m1smo 
los modelos de división social del trabajo entre los sexos. la acción de los medios de 
comunicación de masas y el propio Estado han hecho que el rol, específicamente de 
las mujeres. en las sociedades nacionales siga apareciendo como natural e 
incambiable a los ojos de la mayoría de ellas no importando el sector social al que 
pertenezca. 

La vida cot1d1ana que comprende la vida de los ind1v1duos en su totalidad. Juega un 
papel importante en la transición del papel social asignado para cada persona segun 
su condición sexual. y la asimilación de esta cotidianidad se da a partir de diversos 
grupos como la familia. la escuela. la iglesia. etc .. que median y transmiten a las 
personas las normas. la ética. la moral. las costumbres. trad1c1ones. entre otras 

La familia es el grupo primario en el cual un md1v1duo adquiere normas de 
convivencia humana para que posteriormente pueda interrelacionarse con otros 
grupos. establece los roles o patrones de conducta para cada unos de sus miembros 
Por lo tanto analizaremos la influencia que esta ha eierc1do en la part1c1pación politica 
de las mujeres a partir de la asignación de los roles y comportamiento que adquieren 
dentro de la familia. las características que ellas deben tener y también se examinarán 
los medios de difusión masiva (televisión. radio. prensa. revistas. etc.) y el interés 
económico nacional y extranjero en esos medios como factores que intervienen en la 
participación política de las mujeres en nuestro país 

1•• Entiéndase como aquellos elementos que se presentan en una sociedad (educactón. mitos. trad1c1ones 
costumbres. valores. actitudes. mf1uenc1a de los medios de comumcaclOnJ que van determinando los roles yto normas 
que deberan desl'!mpenar los 1nd1viduos. de acuerdo al sexo al que pertenezcan. 
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2.4.1.· VALORES O CARACTER/STICÁS DE LA MUJER DENTRO DE LA FAMILIA 

La familia "institución mediadora entre el individuo y el grupo social. constituye 
una organización social básica y desempeña un papel central en la reproducción 
cotidiana y generacional de los individuos". c301 

La función de la mujer en la sociedad siempre ha estado ligada a este núcleo. que a su 
vez refleja en su seno las formas de relación y producción de la sociedad. Asl mismo 
la situación que presenta en otras áreas de actividad tiene una relación estrecha con la 
función que desempeña dentro de la familia, con los modos y las formas de relación 
que establezca con cada uno de los miembros Es por lo tanto que las tareas que el rol 
de esposa-madre- ama de casa-hija. que han sido atribuidas a las mujeres las ha 
colocado en el ámbito de lo privado y por ende la reputación del hogar y del buen 
nombre de la familia. están también bajo su responsabilidad. 

Por lo general el hombre -padre. hermano. o esposo- tiene mayor autoridad en el 
espacio familiar. es decir, se instala un grado de subordinación ideológica. esta 
dominación fomenta la concepción determinada acerca de la naturaleza de la muier y 
de sus condiciones biológicas y en consecuencia las sociales: esto las lleva a aceptar 
que ellos son los que tienen la última palabra en las decisiones familiares más 
importantes y por ende que las mujeres no pueden desempeñar act1v1dades 
intelectuales y políticas siendo su única vocación la que se orienta a las tareas 
domésticas. 

La familia recrea y transmite tradiciones, valores. mitos. creencias o actitudes que van 
a condicionar y orientar la conducta individual y social de sus integrantes basandose 
también en la condición sexual. Como ya se mencionó. corresponderá a una cultura o 
historia transmitida de generación en generación 

Cada familia tiene expectativas de comportamiento determinados por pr1nc1p1os y 
normas que se resumen en valores; este concepto será entendido como "guias de 
comportamie>nto que le sugiere a los individuos lo que pueden o no hacer. asi mismo 
constituye la base sobre la cual éstos piensan y creen lo que es importante o no. 
correcto o incorrecto y en concordancia les permite definir sus planes de vida" ,,,, 

Se plantea la existencia de diversos valores en la familia, que niegan la capacidad 
intelectual y poHtica de las mujeres y que refuerzan la capacidad en los hombres: 
estos valores serán evaluados y, de alguna manera. supervisados por la sociedad. 
Carmen Naranjo. en su libro la mujer y la cultura (1981). menciona los más 
significativos. estos son: 

(30¡ De 011ve1ra Or1and1na "LA FAMILIAS MEXICANAS" Ed Com1lé Nacional ae la IV Conlerenc1a Mundial sobre ta Muier Mel1CO 
199~ p 21 

(31) Papaha. o Enes! ºDESARROLLO HUMANO" Ea Me Graw H1H, Colombia 1992 p 132 
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MUJER 
·-Afectiva 

HOMBRE 
- Racional 

: - Intuitiva - Planificado 
¡_:_§.l!Qerficial - Protuñcié>:_ -------------~-=--==--
: - lmpuls1~a ______________ ._:B_e_!!E!~v_ci_ __ 
' - Sumisa - Autoritario 
[IT~!l-=-=~---- -Vahente 

Así mismo existen características que fomentan la capacidad de las mujeres para que 
asuman las tareas domésticas y que impiden que puedan ocuparse de asuntos 
públicos. y para el hombre se impulsan aquellos que se orientan a que participen en 
los asuntos públicos: 

MUJER HOMBRE 
1- Sacrificada 1- Egoísta ______ _ 
[:1-bnegada 1- Individualista 
: - Maternal - Impaciente ·-----
1 - Paciente 1 - Rebelde ______ _ 

~J_~~~;:i~~~------··---------~~~_!lcjiE!n_le=---~=~-----=~~:=_-
Cabe mencionar que estos valores varían de acuerdo a la clase social en la 

que se sitúe la mujer. también están estrechamente asociados al comportamiento de 
los géneros la feminidad y la virilidad Esta polarización deriva en funciones distintas 
para cada individuo de acuerdo a su género: la maternidad para la mujer se traduce en 
realización y pleno desarrollo, mientras que para el varón la paternidad imphca. en 
muchas ocasiones. un papel social. 

Estos valores o características de la mujer las ha ubicado. como ya se mencionó. en el 
ámbito privado y esto ha impedido que grupos que tradicionalmente se desenvuelven 
en éste reconozcan las facultades que tienen las mujeres. y aquellas mujeres que 
llegan a situarse en asuntos públicos modifican esas características adoptando 
actitudes rígida~, porque tienen que demostrarle a los varones y a otras mujeres que 
tienen las mismas capacidades. 



LA EDUCACIÓN INTENCIONADA 

Otro punto que es reforzado dentro de la familia es el que se refiere a la 
educación intencionada (caracterizada por tener destinatarios específicos) y que 
define el tipo de relaciones que deben establecerse entre sus integrantes basándose 
en el proceso de diferenciación entre los géneros La educación se refiere al desarrollo 
y habilitación en determinadas destrezas y actitudes que conforman la personalidad y 
se empieza básicamente en la familia donde los padres o adultos aportan el papel que 
tendrán que desempeñar las niñas y los niños en su vida adulta; para la muier sus 
actividades preponderantes - mas no excluyentes de que participe en otras- las 
labores domésticas. la crianza y el cuidado de los hiJOS. y la adquisición de bienes de 
consumo y uso familiar. 

Asimismo la formación se orienta en las limitaciones para adoptar decisiones 
tanto en lo que atañe a su persona como en cuestiones relacionadas con la familia, el 
eje central de autoridad y toma de decisiones esta atribuido al padre o a miembros del 
sexo masculino. 

2.4.2.- LA CULTURA Y LOS MITOS DE LA MUJER EN EL NÚCLEO FAMILIAR 

Un aspecto importante que hay que mencionar y que influye en las mujeres es 
la cultura. esta en muchas ocasiones alienta al ser humano hacia increíbles 
desarrollos y en otras lo ata a tradiciones y preiu1c1os. que encarecen su vida y 
dificultan su realización: en esta última situación ha estado la mujer. Si bien es cierto 
que a través de diversos esfuerzos y luchas se han llegado a establecer los derechos. 
oportunidades y responsabilidades que conlleva una situación bastante cercana o a 
una equivalencia entre los géneros. existen aún instrumentos legales obsoletos que 
todavía discriminan a la mujer. El principal problema de ellas reside en las actividades 
de la sociedad misma que por tradiciones. mitos. costumbres. reglas de observancia 
comente. no admiten aún los princ1p1os legales que la igualan 

La cultura que facilita el desarrollo del ser humano. que se traslada de una generación 
a otra con un aliento de estimulo y de nuevos horizontes. no resulta igualmente 
estimulante para las mujeres También se han trasladado con esa cultura todos los 
factores que tradicionalmente la han limitado en su desarrollo, en su plena realización 
ya que esta no sólo define la personalidad de los pueblos. sino que también perfila 
comportamientos individuales y sociales 

En la vida cotidiana la familia es la que sustenta y favorece todo el camino 
hacia la superación en el hombre y todo detenimiento real de la mujer. esta última es 
excluida por actitudes tradic10nales que la han confinado un papel secundario en todos 
los ámbitos o escenas sociales Claro que ha habido mujeres que han roto las 
tradiciones y logran un desenvolv1m1ento en ámbitos como la ciencia. arte. vida social 
o en la política. Sin embargo esas muieres son los casos de excepción y no han 
abierto tradición cultural (esto es que no han impulsado a otras mujeres) y aún cuando 
estas adquiE'ren pos1c1ones sobresalientes. no garantizan que por ello se generalicen 
las oportunidades para el sector femenino. ni cambian las tradiciones culturales 
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En el medio cultural en el que'esta inmersa la mujer se han creado diversos 
mitos, que es entendido como: "explicaciones ficticias de un hecho que se apoya en la 
tradición y persistencia de creencias populares" 1>21 y aunque estos carecen de imagen 
real. inspira y mueve las acciones de la gente 

Estos mitos en su mayoria son creados por personajes históricos, religiosos o 
literarios, que han presentado patrones culturales que son construidos básicamente 
por el hombre y por la sociedad en la que han vivido. En los mitos se concreta lo que 
son o lo que se espera que sean muchas muieres. 

Los mitos a los que se hara referencia. son los que han ejercido una influencia y 
permanencia en nuestra sociedad y están ligados a las condiciones culturales actuales 
en las que algunas muieres siguen desenvolviéndose. 

MITO í'E EVA: En este la concepción que se tiene de la mujer se enfoca como 
un ser derivado de otro. es decir, se transmite una imagen de dependencia y 
subordinación, que la mujer fue hecha en función del hombre y es en ese 
sentido que surge una definición de posesión. 

MITO PE PENELOPI: Aquí se determina la misión de la mu¡er al ser esposa y 
que se traduce en un matrimonio concentrado en la espera. De acuerdo a la 
historia. La Odisea. Penélope se casa con Ullses pero este último tiene que ir 

a la guerra de Troya lo que hace que su esposa lo espere durante 20 años y le 
tenga fidelidad conyugal. Esto se interpreta en que las mu¡eres niegan tener 
experiencia humana ya que al haber nacido dependiente. v1v1endo 
subordinada, no tiene derecho al conoc1m1ento vivencia!. Que la libertad del 
conocimiento y de la experiencia han sido negados a la muier por tradición Su 
esfera es el hogar. 

Actualmente esta situación ha cambiado, pero en algunos sectores de la 
sociedad, principalmente en las rurales, existe este tipo de subordinación 

MITO í'E LA VIRGINIPAI': Este es confundido con creencias religiosas y 
establecido en actitudes culturales. es una especie de garantia a priori de 
primera 'pertenencia. Es la mujer la observada. la valorada. la exigida en 
términos de calidad y de posibles actitudes futuras. El sello de garantía que se 
solicita, en las sociedades y en los estratos tradicionales. es el correspondiente 
a la virginidad. Parecerla ser que sin ese "sello" la mujer perdiera o 
disminuyera su esencia. 

(32) Conferencia Mundial ese la Mu1er ·LA MUJER EN MExlco·, Ed ConseJO Nac1ona1 de Poblaeton iCONAPO) México 199!t p 38 
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MITO í'E LA .\1ATl:k:--:lí'AP: En 'este se sitúa a la maternidad con el hecho real 
de que responsabiliza a la mujer no sólo de la gestación sino también del 
intenso cuidado del crecimiento y de la formación de los hijos Este mito es en 
si un sentimiento no un personaje el cual ha sido explotado con mucha 
habilidad por el comercio. asi mismo la m1s1ón maternal exige la realización de 
la mujer como ser humano. Sin embargo hay que admitir que no todas las 
mujeres tienen él deber de ser madres ya que hay otras que tienen otras 
vocaciones o intereses: por ejemplo las monjas 

.\11'10 PL u\ Ml!.llk Llf\[10\l'A Se refiere a que algunos grupos tanto de 
mujeres como de hombres. están levantando ideas distorsionadas sobre las 
mujeres liberadas. ya que se tiende a crear un prototipo de que las mujeres 
que se atreven a hablar de sus derechos y promoverlos están atentando contra 
las tradiciones. contra el orden moral y social. y contra todo aquello que se ha 
considerado bueno. Se tiene la percepción de que la liberación de la mujer 
conlleva el sentido de romper con lo que constituye su ser íntimo. sus 
características individuales. 

La tarea específica de la liberación implica acabar con todo lo que hasta él 
momento ha sido limitación, dificultad, negación para que se abran las 
oportunidades y posibilidades de ámbitos de acción. también el desarrollo 
como individuos y que al mismo tiempo las separe de las concepciones 
tradicionales. 

Como se observa las mujeres han heredado limitaciones en el traspaso cultural 
de una generación otra. los mitos que fueron citados siguen estando presentes en el 
comportamiento de las mujeres y se ha dado origen a otros más. y a pesar de que 
existen diversos grupos o instancias que propician la autorreflexión del papel de las 
mujeres en los dos ámbitos privado y público. continúan siendo ellas las que 
transmiten los mismos estereotipos y roles que les fueron enseñados en su fam1l1a 

Los factores señalados si bien ejercen en la mujer influencia en el comportamiento 
dentro de la familia. también lo hacen en su preferencia electoral (voto) ya que de 
acuerdo a una investigación realizada por Dalia Barrera. es alta la proporción de 
mujeres (63.9%) que coinciden en sus preferencias part1d1stas con las de sus maridos 

Las condiciones estructurales han dificultado de alguna manera. la participación activa 
de las mujeres en los asuntos politices y la esfera privada predispone a que las 
mujeres acepten las ofertas políticas de los partidos. ya que existe una ética de 
responsabilidad y cuidado en la que el interés particular de las mu¡eres se centra en 
proteger las necesidades y el bienestar de los seres queridos. de ahí que algunos 
candidatos utilicen este tipo de lemas en sus campañas polit1cas 

La "naturalización" o "biologización" de la subord1nac1ón femenina asi como el peso de 
la tradición o la fuerza de la costumbre. desembocan en un 1mag1nario social que 
considera que las mujeres no son aptas para la polit1ca o la política no es cosa de 
mujeres. La familia como sistema politice formal y los mensajes culturales emitidos en 
la sociedad reproducen jerarquías. prácticas y concepciones sexistas dominantes. 
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La familia resulta indispensatile. desde un punto de vista polihco. para 
reproducir en su seno las pautas de comportamiento aceptables para el Estado Una 
de estas pautas es el autoritarismo que hace que el despotismo del padre dentro de la 
familia apoye y refleje el autoritarismo del Estado De ahi el interés de este por 
conservar a la familia. Una clara referencia de lo anterior son las normas 1urid1cas 
contenidas en los Códigos Civiles y la Leg1slac1ón. establecen el ideal o patrón 
normativo de la d1v1s1ón del trabaio entre los sexos y es a partir de este que han sido 
asignadas las tareas que pertenecen para cada uno. por ejemplo al hombre le 
corresponden las tareas de la producción de bienes y/o serv1c1os que permitan su 
mantenimiento y el de su familia. y a la muier. segun lo plantea Teres1ta de Barb1eri 
las tareas de reproducción entendida en tres dimensiones fundamentales 1) la 
reproducción b1ológ1ca de la especie. es decir. la gestación parición y cuidado de los 
h11os pequeños. 2) la función de reproducción económica alimentación. cuidado de la 
habitación y vestuario tanto del mando como de los hijos; y 3) la reproducción de las 
relaciones sociales existentes: transm1s1ón de valores dominantes 

La sociedad mexicana. al igual que otras. esta en constante cambio y movimiento. 
surgen nuevos grupos con propuestas y demandas significativas: también las muieres 
estan transformando sus perspectivas y han ampliado sus ámbitos de actuación Por 
lo tanto es necesario que se modifiquen y actualicen los Códigos y Leyes que tratan 
cuestiones oe todos esos grupos en particular los de las mujeres para que se logre 
una equidad real. 

2.4.3.- LA INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LAS MUJERES 

Los medios de comunicación de masas (radio. televisión. revistas o periódicos) 
se han difundido a los más diversos sectores de la población Sólo en ciertas 
localidades rurales. alejadas de la civilización urbana y con economias de 
autoconsumo. puede ocurrir que no reciban los mensaies Por eiemplo. la radio llega a 
los lugares más apartados y al no tener otro medio a la mano. se vuelve una 
acompañante permanente; la televisión es socialmente más selectiva por su costo y 
por la dificultad que presenta para la transmisión. pero esta mayormente d1funo1da en 
las zonas urbanas y en algunas suburbanas. la prensa escrita. por su lado ha 
quedado al margen del interés de la población femenina. pues se trata de información 
que requiere de- ser leida mas que escuchada o vista y el analfabetismo que existe 
entre muchas mujeres. descarta la posibilidad de que este medio de información 
penetre en este tipo de población. 

Los medios de comunicación tienen impactos importantes y reconocibles como 
agentes de socialización de la población. del mismo modo ejercen 1nfluenc1a en la 
formación de actividades de la sociedad. como difusores de pautas y conf1guradores 
de identidad. Desafortunadamente los medios. hasta el momento. sólo han contribuido 
a la reproducción de una forma de pensar. evaluar y en1uic1ar lo que acontece 
permitiendo la manipulación de las relaciones personales. de las acciones polit1cas e 
incluso de los movimientos sociales y es en ese sentido que hasta este momento las 
mujeres no son consideradas como su¡etos de información a pesar del importante 
paso que tuvieron por la historia y que se les recuerda como "adelitas". pero no se les 
reconoce como incansables luchadoras políticas y sociales. 
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Cabe mencionar que las imágenes de las mu¡eres. difundidas por los medios de 
comunicación nacionales, se enfocan a los siguientes aspectos: 

a) La mujer como reproductora de la especie. 
b) La mujer como ama de casa. y 
c) La mujer como ob¡eto sexual. 

Y en menor importancia se proyectan imágenes de las mujeres en el ámbito laboral y 
en el espacio pGblico Esto de acuerdo al conjunto de imágenes que se promueven en 
la televisión (telenovelas). radio (programas para mujeres), prensa (sección de 
sociales) y en la publicidad que en dichos espacios se promueve. A través de estos se 
está moldeando la mentalidad de las mujeres y se refuerzan los papeles tradicionales. 

A continuación trataremos de analizar el perfil de los medios de comunicación 
más importantes en nuestro pals, para conocer como se difunde la imagen de la mujer 
en los mismos. 

TELEVISIÓN 

En nuestro país las dos empresas televisivas con cobertura nacional son 
Televisa y Televisión Azteca; ambas son privadas. En sus programas. sobre todo en 
sus telenovelas. se difunde una combinación de 1magenes entre las que destacan 
mujer-madre. mu¡er-ama de casa. rnu¡er-h1¡a. mu¡er- ob¡eto sexual y mujer-novia. estas 
refuerzan el papel de subordinación y dependencia frente al varón 
En las telenovelas y peliculas que se transmiten en horarios estelares. se refuerza el 
papel de la mu¡er abnegada y sometida a los designios del varón- en cualquiera no 
importando el parentesco-. mientras que en los anuncios publicitarios se le utiliza 
como ob¡eto sexual para la venta de productos de uso masculino como cigarros. autos 
bebidas. etc. o para hacer énfasis el papel de ama de casa como consumidora de 
articulos de limpieza. alimentos y cosas para la cocina o la casa. Pero la imagen del 
varón que se proyecta es diferente ya que siempre se le ubica en el terreno profesional 
activo y en el mundo público 

En los 90's surgió la telev1s1ón de cable (Multivisión, Cable11;~it'in. Sky. entre otras) pero 
sus programas sólo presentan los mismos contenidos e imágenes; un ejemplo de esto 
es que en el canal de Multivisión hay uno denominado GEM que esta dirigido a la 
mu¡er de habla hispánica. se apoya en el contenido de programas como telenovelas y 
de conse¡o~ que refuerzan las imágenes tradicionales de la mujer. es decir. 
reproducen los estereotipos de que la mujer debe ser sumisa, abnegada, callada. 
dependiente. etc 
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RADIO 

Este medio a través de sus programas difunde y fortalece los modelos 
tradicionales de la mujer. pero a diferencia de la telev1s1ón existe mayor apoyo para 
crear espacios de reflexión y controversia destinados a la superación de la mujer y a 
cuestionar la discriminación de que es objeto Sin embargo. estos espacios por crisis 
internas en las propias empresas radiales llegan a ser cancelados como por ejemplo 
el programa "la causa de las mujeres" difundido por Radio Educación 
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Aún así existe el empeño de comunicadores y act1v1stas por persistir en que se 
retomen la idea de los programas como" Mujer en la XEB-IMER", "Escucha" a cargo 
de Maria Luisa Barrera, "Cápsulas sobre feminismo" etc .. todos transmitidos por Radio 
Red. En estos programas se reconoce el problema de la discriminación de la mujer y 
se discuten temas como el control de la natalidad, el papel de la familia, la separación 
profesional de la mujer, su presencia en partidos polit1cos. entre otros temas. 

Pero estos programas representan una mínima parte del tiempo u horas aire el que se 
utiliza para acentuar las imágenes tradicionales asignadas a las mujeres. 

PUBLICIDAD 

Esta es una de las vías más efectivas para la construcción de imágenes 
sociales ya que utiliza diversas modalidades de lenguaje como: el gráfico, el hablado y 
el gestual. 
De acuerdo a la investigación realizada por Ada García, para revisar los modelos 
sociales femeninos manejados en los mensajes publicitarios televisivos el 40% de los 
casos la publicidad presenta a la mujer como ama de casa. el 19% como esposa y el 
17% como madre. Así mismo el 43% del ambiente que rodea a la mujer en los 
anuncios corresponden al hogar y 34% la ubica en situaciones eróticas. 

PERIÓDICO O PRENSA ESCRITA 

En este tipo de medio la valoración del trabajo de la mujer en todos los ámbitos 
y el trato igualitario a los géneros es inexistente; solamente dos dianas nacionales la 
Jornada y el Día tienen un suplemento que se orienta a lograr la igualdad entre 
mujeres y hombres, el resto de la prensa nacional tienen secciones femeninas 
tradicionales que contienen consejos de cocina. de belleza. de adm1nistrac1ón del 
hogar o de secciones de sociales 

La imagen de la mujer está asociada con la mercadotecnia por lo que se proyectan a 
aquellas mujeres de apariencia bonita. glamorosas. elegantes y sofisticadas. Cuando 
los diarios difunden estas imágenes no sólo sé esta reaf1rmandC' los roles tradicionales 
de subordinación de la mujer. sino que crean patrones "ideales a seguir. añadiendo a 
la propia subordinación valores como "prestigio social", dinero, sofisticación. belleza. 
entre otros más. 
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Cabe mencionar que los medios de comunicación de masa más difundidos 
entre la población femenina se ven y se reciben directamente en el hogar, por lo cual 
las mujeres no tienen necesidad de salir de éste y por ende no tiene posibilidades de 
interactuar con muieres con diferentes perspectivas. únicamente con aquellas que 
están en la misma dinámica como sus vecinas o familiares 
Algunos medios de comunicación fomentan el conservadurismo polit1co-ideológ1co. no 
se preocupan por instruir a las mujeres sobre temas vinculados a las tareas de la 
reproducción social y económica. es decir. no llaman a la reflexión y mucho menos las 
inducen a preocuparse por asuntos de la vida pública o colectiva. 

24.3.1.- EL INTERÉS ECONÓMICO NACIONAL Y EXTRANJERO EN LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN 

En paises con un desarrollo desigual o dependiente económicamente cl:lmo lo 
es el nuestro, los medios de comunicación tienen la función que les encomienda las 
economlas de mercado que consiste en atraer mayor demanda, expandirla. canalizar 
el consumo y crear necesidades. 

Es así que la radio y la televisión. los medios de mayor alcance y penetración en 
México. surgen de la iniciativa privada como estrategias comerciales cuya finalidad 
principal es la máxima utilidad y el consumismo; es en este sentido que los programas 
o anuncios emitidos se orientan a mantener las perspectivas. estereotipos. costumbres 
y actitudes tradicionales en la sociedad, principalmente aquellas que se dirigen a las 
mujeres. 

Por consiguiente. se presenta la dificultad de que los medios masivos sirvan a los 
intereses nacionales y proyecten una imagen de la muier distinta a la que se ha venido 
mostrando. 

Se puede observar que todavía existen en la sociedad diversos factores que 
influyen, y en algunos casos, limitan u obstruyen la participación activa de las muieres 
en la política. Se necesita una ·nueva cultura" que requiere la posibilidad de cambiar 
la visión acerca de que la polltica es un ámbito aieno o proh1b1do para las mujeres. 
esto desde la elaboración y ejecución de proyectos políticos específicos para las 
mujeres. Sin embargo, esto depende de las propias muieres. de que enfrenten 
críticamente los puntos fuertes y débiles tanto de la cultura propia como de la 
tradicional. es decir. que reconozcan como necesario un cambio de mentalidad y de 
poder desempeñar diferentes prácticas fuera del hogar. como posibles elementos para 
que constituyan esa nueva cultura, para que se pueda afirmar que la democracia 
funciona y que las mujeres participan y forman parte de la sociedad en su coniunto. 
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CAPITIJLO 3 

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS 
MLJJERES EN LA COLONIA ZAPOTITLA 
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A la mujer como esposa, madre. hermana. hija o novia se le acostumbró desde 
hacia siglos. de un modo casi natural. a obedecer. a callar. a reprimir sus deseos. a 
ocultar sus sentimientos, a ensordecer. a no pensar, a no protestar. No se le perm1tia 
participar en asambleas o reuniones en las que se tomaban decisiones relevantes 
para el bien de la comunidad o en aquellos en donde se trataban asuntos que le 
repercutían directamente y mucho menos en los relacionados a la politica. ya que era 
considerada incapaz para participar. 

En México durante la sociedad colonial la mujer. al igual que el indio y el esclavo. fue 
considerada inferior. sometida a la explotación en calidad de objeto y a la tutela 
varonil. por su causa de inferioridad. se le condenaba a la servidumbre. sujetándola ya 
sea casada o soltera. a la autoridad del padre, del hermano mayor, del mando o del 
pariente varón más cercano. 

La idea fija de la sociedad del siglo XIX era que se debla enseñar a la mujer todas las 
cosas necesarias para ser buena esposa. madre y ama de casa; convirtiéndose asi el 
hogar. las labores domésticas y el cuidado de los hijos pequeños y aún de los 
adolescentes. en su total responsabilidad. 

Hasta entonces aquellas sociedades sólo imponian deberes y obligaciones a la mujer. 
la consentía a veces y le toleraba sus faltas. pero no la contaba como persona. es 
decir. como un ser igual al hombre, con derechos y obligaciones semejantes así como 
no le era reconocida ninguna capacidad para que participara en asuntos en los que se 
requería la toma de decisión. Por lo cual las mujeres emprendieron una lucha por 
obtener el reconocimiento de sus derechos en todos los campos de la vida social y 
principalmente en el político: tuvieron que enfrentarse a esquemas tradicionales con el 
objeto de alcanzar mayor capacidad organizativa y de presión ante las instancias 
estatales obteniendo como resultado que en 1953 se les reconociera explicitamente el 
derecho al sufragio activo y pasivo en los niveles federal. estatal y municipal así como 
llegar a ocupar puestos de elección popular. 

Las muieres históricamente se han constituido en el sector mayontano de la 
población (niñas, jóvenes. adultas. adultas mayores. indígenas). esta mayoría la 
podemos observar a nivel Distrito Federal como en el delegacional. En el primero. del 
total de la población (8 millones 591 mil 309 habitantes). el 52 4% pertenecen al sexo 
femenino (4 millones 503 mil 786 son muieres) y el 47 6% (4 millones 87 mil 523 
personas) corresponden al sexo masculino. Mientras que en la delegación Tláhuac el 
51.5% de los habitantes son mujeres y el 48 5% son varones Sin embargo. y a pesar 
de ser mayoría. las mujeres por su condición continúan enfrentándose a diversos 
obstáculos que las limitan en el ejercicio de sus derechos y con lo cual se ha 
presentado un clima de discriminación que ha impedido que haya benef1c10 equ1tat1vo 
de los avances del desarrollo social, politico. cultural y económico de su entorno 
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A raíz de esta segregación surgen en nuestro país diversos grupos de mujeres 
que constituyeron lo que fue nombrado como mov1m1ento feminista del cual ya se ha 
hecho mención. Así mismo y una vez que se h1c1eron públicos los problemas que eran 
considerados privados de las muieres como la v1olenc1a. abuso. discriminación etc 
Se crearon instancias gubernamentales y de la Sociedad Civil o no gubernamentales 
(ONG'S) que se han enfocado a atender y tratar los temas de la muier: las muestras 
más trascendentes son las Agencias Especializadas en Delitos Sexuales (creada en 
1989) que dependen de la Procuraduría Just1c1a. las Com1s1ones de Equidad y Género 
(1996) en los dos niveles Federal y local. y los más recientes el Instituto Nacional de 
las Mujeres y el Instituto de la Muier del Distrito Federal (1998). También los partidos 
políticos retomaron los temas de las muieres y formaron en su interior instancias que 
articulan las propuestas y demandas de militantes o simpatizantes. por ejemplo en el 
Partido Revolucionario lnst1tuc1onal (PRI) esta el Congreso de Mujeres por el Cambio 
y el Consejo de Integración de la Muier: en el Partido Acción Nacional (PAN) se creó 
la Secretaria de Promoción Política de la Mujer y en el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) la Secretaria de la Mujer. 

Como vemos a partir de 1996 creció aún más el interés de diversas instancias 
a realizar trabajos con las mujeres del interior de la República asi como del Distrito 
Federal. este último a través de los Institutos Delegacionales de las Muieres (antes 
conocidos como Centros Integrales de Apoyo a la Mujer) 

En Tláhuac se ha tenido la presencia de instancias que realizan labores con 
muieres de la demarcación, únicamente para el desarrollo de esta investigación nos 
enfocaremos a aquellas que realizan actividades con las mu¡eres de la colonia 
Zapotitla. nos referiremos específicamente al Instituto Delegacional de la Mujer en 
Tláhuac y a la Secretaria de la Muier del Partido de la Revolución Democrática (PRD). 
ambos llevan a cabo acciones con las mujeres de la comunidad a través de talleres. 
asambleas. plenarias. cursos. entre otros: que se orientan a iornentar. motivar e 
impulsar a las muieres a que part1c1pen como candidatas a los puestos de elección 
popular (m15ma que se ha reflejado en la conformación del comité vecinal) o se 
involucren en los asuntos relacionados con la toma de dec1s1ones. 

Para tener un panorama de los objetivos. funciones y actividades que realizan los dos 
organismos mencionados con las mujeres de Zapotitla. primero es necesario dar a 
conocer. de manera general. datos sociodemográf1cos tanto de la delegación como de 
la colonia; la presente información tiene por finalidad que el lector conozca las mismas. 

3. 1 - DA TOS GENERALES DE LA DELEGACIÓN TLAHUAC. 

Tláhuac es una de las dieciséis delegaciones que conforman el Distrito 
Federal; geográficamente se ubica en la zona Sur oriente de la Ciudad de México y 
colinda al Norte y Noreste con la delegación lztapalapa (desde la autopista México
Puebla por el parteaguas de la Sierra Santa Catarina. hasta el Panteón San Lorenzo 
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Tezonco); con el Poniente por el Camino la Turba y Av. Piraña hasta el canal de 
Chalco Solidaridad, Estado de México; al Sur con la delegación Milpa Alta. y 
posteriormente al Suroeste y Este con la delegación Xochimilco. La superficie total es 
de 8,534.62 hectáreas que representa el 5.75% del Distrito Federal."'' 

Actualmente la demarcación se encuentra subd1v1dida administrativamente en trece 
coordinaciones delegacionales: Los Olivos. La Nopaleda. Del Mar. Miguel Hidalgo 
Santiago Zapotitlán. San Francisco Tlaltenco. San Pedro Tláhuac. Santa Catanna 
Yecahu1zotl. San Nicolás Tetelco. San Andrés M1xqu1c. San Juan lxtayopan. Villa 
Centroamericana y Zapotitla. 

En su espacio la delegación contiene 7 pueblos y 87 colonias. algunas de éstas tienen 
características claramente urbanas como lo son las colonias Del Mar. La Nopalera. 
Los Olivos y la Conchita; y otras con caracterist1cas suburbanas como lo son las 
colonias Ampliación San Miguel Zapotitla, La Estación, La Auronta y Zapot1tla. En 
mayor proporción cuenta con muchas poblaciones de tipo rural, como Santa Catarina. 
Mixquic, Tetelco, entre otros. 

La población total en Tláhuac se estima en 302.483 habitantes. de acuerdo al 
último censo de población realizado por el Instituto Nacional de Geografia e 
Informática (INEGI); de los cuales 146 mil 712 son del sexo masculino (48 5%) y 155 
mil 771 del sexo femenino (51.5%). respectivamente. La población se considera muy 
joven. el mayor porcentaje de la población 69%, es menor a 30 años de los cuales 25 
961, es decir. el 49% son mujeres que oscilan entre los 16 a 29 años de edad. 

El estado civil de la población que se estima en 146,416 habitantes. es de un 44.4% 
de casados. un 40.8% de solteros, un 9.1 % viviendo en unión libre. un 32% son 
viudos, un 1.4% separados, un 0.6% divorciados y un 0.5% no está especificado 

El nivel educativo de la población en Tláhuac oscila en un 29% nivel profesional. 15% 
Medio Superior. y el resto, o sea 58% en el nivel básico (preprimaria. primaria y 
secundaria). este último destacando con un 33%. Cabe mencionar que no se pudo 
obtener datos concretos acerca de la ocupación que realizan los habitantes de 
Tláhuac. esto debido a que no se encontraron documentos actualizados que nos 
permitieran adquirir dichas cifras. 

133) INEGI XI Censo General de Poblac1on y Vivienda 2000 ºCUADERNO ESTADISTICO DELEGACIONAL DE TLAHUAC 2000 
MeXlco, 2000 p 13 
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El 9:<.6% de los habitantes eri Tláhuac censados en el 2000. profesan la 
religión católica; mientras que el resto se fracciona entre protestantes o evangélicos 
(3.9%). no tener creedo alguno (1.6%). tener otra religión o creencia distinta a las 
mencionadas (1 5%) y el 0.4% no espec1f1co su credo 

La delegación se ha registrado un crec1m1ento poblac1onal considerable en 
comparación con la ultima década ya que en 1990 habían 206 mil 700 habitantes. lo 
que indica que se ha dado un crec1m1ento de casi 100 mil pobladores. Este 
incremento demográfico es natural. pero también se debe a una caracteristica 
significativa que consiste en la existencia de terrenos a ba¡o costo lo que ha llevado a 
que la demarcación haya recibido cada vez más personas de otros lugares. 
principalmente del interior de la República 

3.2.- DATOS DE LA COLONIA ZAPOT/TLA. 

La colonia Zapotitla tiene como colindancia al Norte a la delegación lztapalapa. 
al Sur al poblado de Santiago Zapotitlán, al Este con la colonia Ampliación San Miguel 
Zapotitla y al Oeste con la colonia La Estación. 
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Fue fundada el '2 de marzo de 1981, su origen se debe a la respuesta que dieron las 
autoridades del entonces Departamento del Distrito Federal a la necesidad de vivienda 
que presentó un grupo de ciudadanos. mayoritariamente por mujeres, que entonces 
estaban asentados en el campamento " 2 de octubre" en la delegación lztacalco 

La colonia en sus principios estaba conformada de 21 manzanas cada una compuesta 
por 38 lotes y la población total era de 5 mil 890 habitantes. Actualmente la población 
de la colonia Zapotitla es de 8.012 habitantes de los cuales 3 mil 952 son del sexo 
masculino y 4 mil 060 del sexo femenino. que representan al 49% y el 51% 
respectivamente. Cabe destacar que el 91 % del total de la población femenina en la 
colonia esta en edad de votar (18 a 65 años) 

La colonia al igual que la delegación. ha registrado un crecimiento poblac1onal 
significativo en los ultimas 15 años. esto debido a que algunos espacios que eran 
utilizados para la siembra de alimentos como maíz. calabaza, tomate, chilacayote. etc . 
fueron utilizados para la construcción de tres unidades habitacionales y aunque en la 
actualidad existen en Zapotitla áreas que se siguen utilizando para la práctica de estas 
actividades. no está exenta de que se ocupen para el fines habitacionales 

La infraestructura con la que cuenta la colonia consiste en una lechería, dos escuelas 
primarias. un jardín de niños. una escuela secundaria. un mercado. un Centro de 
Salud. un Centro Comunitario y una Biblioteca publica. mismos que se crearon a 
través de la gestión que realizó un grupo de mujeres interesadas en que se diera 
atención a las demandas realizadas por los habitantes de la colonia. Es importante 
mencionar que debido al crecimiento demográfico que se ha dado en la zona los 
servicios publicas (agua, drenaje. escuelas. serv1c1os de salud. etc). han resultado ser 
1nsufic1entes para cubrir las demandas de la población ya que el serv1c10 también se 
otorga a los habitantes de las colonias cercanas que son La Estación y de Ampliación 
San Miguel Zapotitla (éstas de recién creación). 

En 1999 se llevó a cabo la elección de los Comités Vecinales para cada 
colonia, pueblo. barrio o unidad habitacional; su función principal es la de relacionar a 
los habitantes del entorno en que hayan sido electos con los órganos polit1co 
administrativos de las demarcaciones territoriales para la supervisión. evaluación y 
gestión de demandas ciudadanas. De acuerdo al articulo 88 de la Ley de Participación 
Ciudadana del Distrito Federal, en la integración de las planillas se debera procurar la 
participación de hombres y mujeres de manera equitativa. sin embargo el Comité 
vecinal en la colonia Zapot1tla quedó constituido en un 70% de presencia femenina. es 
decir. del total de integrantes (10 personas) siete de ellas son mujeres. mismo que 
esta bajo la coordinación de una mujer. Cabe destacar que este comité vecinal se 
encuentra en constante comunicación con los representantes de las colonias La 
Estación y Ampliación San Miguel Zapatilla los cuales tienen 14% y 57% de 
presencia femenina. 

Para la realización de eventos deportivos y culturales (trofeos. uniformes) o en 
general de ap1Jyo logístico, los tres comités vecinales se presentan ante las 
autoridades delegacionales como un grupo organizado. pero en cuanto a la gestión de 
servicios publicas cada uno de ellos, de manera individual, elabora sus demandas 
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Al igual que en otras colonias, y comb ya se mencionó anteriormente. en Zapotitla 
existen mujeres que son reconocidas por los habitantes por el trabajo que han 
realizado en la comunidad. principalmente la gestión social y organización vecinal; 
ellas son: 

1. Dolores Razo Morales 
2. Ma. Amparo Rubio Hernández 
3 Trinidad Camacho Arévalo 
4. Ma. del Carmen Chavarría Chavolla 
5. Socorro García Villanueva 
6. Raquel Rodríguez S. 

Del mismo modo que en otras colonias y poblados en Tláhuac. en la colonia 
Zapotitla se realizan actividades para las mujeres que consisten en cursos. talleres. 
pláticas. asambleas. plenarias. etc., en las que se tratan temas como los derechos 
politicos de las mujeres, la autoestima, liderazgo femenino. empoderamiento. entre 
otros. Estos son convocados por las instancias como el Instituto Delegacional de las 
Mujeres en Tláhuac y la Secretaria de la Mu¡er del PRO que se abordarán 
posteriormente. 
Con la ejecución de esas acciones se pretende que las habitantes de la colonia 
asistan. se interesen e intervengan más en los asuntos que ocurren en su comunidad. 
principalmente en aquellos donde se tienen que tor.iar decisiones. pero su intervención 
en ellos continua siendo mínima. Esto mismo no sucede en aquellas actividades en las 
cuales se entregan apoyos como becas. despensas o de otro tipo. Por ejemplo. a 
partir de mayo del 2001 en la colonia Zapot1tla se llevan a cabo asambleas vecinales 
las cuales se enfocan a informar a los habitantes sobre los diversos subprogramas que 
constituyen el Programa Integrado Territorial del Gobierno del Distrito Federal: de 
acuerdo a datos proporcionados por la promotora vecinal Anayentzin Rodríguez 
Salazar del área de Participación Ciudadana. de las seis asambleas que se han 
realizado en la colonia, se ha obtenido la siguiente asistencia 

En la primera reunión que se convocó el 28 de abril, para informar acerca del 
presupuesto otorgado a la Unidad Territorial (nombre asignado por el Gobierno 
del Distrito Federal a cada colonia) y para formar las diferentes comisiones; se 
obtuvo la presencia de 143 mujeres de entre los 18 a 60 años y de 107 varones 
entre los 23 a 53 años. 

En la segunda asamblea (26 de mayo del 2001 )asistieron 43 mujeres y 15 
varones entre los rangos de edad señalados. 

En la tercera y cuarta asambleas (21 de julio y 1 de septiembre 
respectivamente) se convocó para invitar a los vecinos a decidir que 
presupuesto seria utilizado en el rubro de seguridad pública y realizar un 
listado de las personas con vulnerabilidad: discapacitados. madres solteras. 
niños en riesgo de deserción escolar. etc .. para que se les otorgara un apoyo 
económico. A esta acudieron 189 mu¡eres y 92 varones. 

En la quinta asamblea (17 de noviembre del año señalado) participaron 32 
mujeres y 12 varones: en esta ocasión se invito a los vecinos a realizar una 
evaluación y análisis de los avances logrados con los subprogramas. 
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Y por último en la sexta reunión realizada el 1 de diciembre, en la cual se dio 
un informe de rendición de cuentas de cada uno de los subprogramas. se tuvo 
la participación de 89 mujeres y 25 varones de los cuales el 42% tienen un 
nivel escolar de primaria. 

Como podemos darnos cuenta. la part1c1pación e interés de las mujeres. de 
acuerdo a las cifras antes mencionadas. se incrementó más cuando las actividades se 
enfocaron al otorgamiento de algún apoyo económico. esto obedece de alguna 
manera a que tradicionalmente las mu¡eres son las que conservan la responsabilidad 
de buscar el bienestar de los hijos y por ende asisten y/o partipan en aquellas 
actividades en las que pueden conseguir algún beneficio para su familia. 

3.3.- LA SECRETARIA DE LA MUJER DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRAT/CA (PRO) 

El Partido de la Revolución Democrática PRO desde que fue constituido, el 5 
de mayo de 1985, se ha proclamado como una organización politica de izquierda 
plural. amplia. moderna y democrática. 

Los compromisos. convicciones y propósitos del PRO se basan en ocho principios 
básicos: 1) el partido como instrumento de la sociedad: 2) el trabajo. valor esencial: 
3) conquistar la democracia: 4) por un desarrollo sustentable: 5) independencia y 
soberania: 6) cooperación y paz mundiales: 7) una sociedad productiva. ¡usta e 
igualitaria: y 8) equidad de género. 

Este partido politice ha asumido el compromiso de luchar porque se alcance la 
equidad en todos los ámbitos y actividades humanas y lograr la participación equitativa 
de las mu¡eres en la toma de dec1s1ones en todos los espacios de la vida social. 
económica. cultural. política y familiar. Para ello impulsó a su interior la creación de 
una instancia femenina que además articulara los esfuerzos y propuestas de sus 
militantes y simpatizantes acerca del trabajo que debería realizarse con las mu¡eres y 
aquellas que sugieren otros grupos de mujeres. A esta instancia se le conoce con el 
nombre de la Secretaria de la Mujer. que pretende lograr la organización femenina en 
el ámbito institucional en los diferentes órganos de d1rect1va: estatal. municipal y 
nacional. 

La Secretaria de la Mujer fue constituida en 1995, como parte de una estrategia formal 
en la organización del movimiento de mujeres dentro del partido. Entre sus principales 
objetivos destacan los siguientes: 

a) Ubicar a todos los actores que cuentan con experiencia en los temas de la 
mujer para actuar conjuntamente en una red de atención que consultará y 
rescatará las demandas que han denunciado los movimientos feministas que 
se refieren a las limitaciones que presentan en el desarrollo individual y 
colectivo de las mujeres en su vida familiar. en la participación politica y en su 
incorporación a la actividad productiva y económica 
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b) Impulsar una polltica amplia' y plural para establecer alianzas con los 
Organismos no Gubernamentales que dan atención a las mujeres del campo y 
de la ciudad. 

Posteriormente y ya como una estrategia más definida. en 1996 se presentó una 
propuesta para integrar la instancia denominada "Coordinadora Nacional de Muieres 
del PRO" y que fue definida como: "instancia de trabajo dinámica. plural. incluyente. 
horizontal y democrática; vinculada a los movimientos sociales civiles y politices del 
pals. Es una instancia con vida institucional y operativa en la que podrán participar 
todas las mujeres afiliadas y/o simpatizantes al partido si asl lo desean".1341 

Los objetivos de la Coordinadora Nacional de Mujeres son ocho. de los cuales sólo 
tres se dirigen a la participación de las mujeres en la política, esto son: 

1. Promover la formación y capacitación politica de las mujeres del PRO para 
acceder a más espacios de dirección en el partido, en las organizaciones 
sociales y civiles, así como cargos de representación popular. 

2. Proponer políticas públicas que coadyuven a lograr la equidad entre los 
géneros. 

3. Homogeneizar las estrategias, practicas y programas de acción sobre el trabajo 
político que desarrollan las mujeres del PRO, vinculándolo con las legisladoras 
y demás dirigentes del partido. 

La Secretaria de la Mujer y la Coordinadora Nacional de las Mujeres comprenden 
los tres planos de conformación política: el municipal. estatal y el nacional. 

En el primer plano. el municipal, se integraron las coordinadoras delegac1onales que 
dirigen sus trabajos únicamente para el Distrito Federal. Las funciones principales de 
las coordinadoras en las delegaciones se enfocan a conformar un partido más 
equitativo en la toma de decisiones; incentivar la part1c1pación de las muieres 
vinculadas con los organismos no Gubernamentales y organizaciones sociales: 
impulsar proyectos de acuerdo a las demandas propias de género y darles 
seguimiento; participar en la elaboración del programa de Gobierno dirigido a atender 
las peticiones especificas de las mujeres del Distrito Federal. 

(34) Plan ae TrabaJode ta Secretaria ae la Mu¡er del PRO. México 1995 p 14 
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Es bajo este contexto que la Secreta'ria de la Mu¡er en la delegación Tlahuac ha 
realizado diversas actividades que se orientan en la conformación de cuatro 
estructuras básicas: 

a) La estructura-enlace: se encargan de establecer la relación de las mu¡eres del 
partido con las organizaciones sociales y c1v1les existentes en la demarcación 
y que realizan algún trabajo enfocado hacia las mu¡eres. El fin de esta es 
generar la participación de las mu¡eres en espacios amplios de discusión 
intercambiar información y propiciar la e¡ecuc1ón de acciones con¡untas con et 
movimiento de mujeres. 

b) Estructura-organización· sus actividades se realizan bajo dos tareas 
principales: a) actualizar las estadísticas y elaborar un directorio de 
organizaciones de mujeres de la delegación en coordinación con la Secretaría 
de Organización del partido: y b) promover las reuniones de las mu¡eres en las 
que se discutan y establezcan las líneas de acción que se impulsaran con 
todas las mujeres del partido: aquellas que se encuentran en los comités de 
base. las que ocupan cargos de dirección en el PRD y las que ocupan cargos 
en los órganos de representación popular. 

c) Estructura- comunicación: las acciones en este aspecto. están enfocadas a 
mantener informadas a las mujeres militantes. s1mpat1zantes y del partido en 
gene;al, de las diversas actividades que se llevan a cabo así como dar a 
conocer los trabajos. propuestas y eventos surgidos de las tabores realizadas 
con las mujeres. La vía utilizada para esto son los medios de comun1cac1ón 
para que se estimule a las mujeres o grupos de las comunidades a participar 
en estos eventos. 

d) Estructura-formación: esta comisión en coordinación con la Secretaría de 
Formación Política del Comité Ejecutivo Estatal. realiza cursos y talleres de 
formación política para las mujeres y se abordan entre otros temas· la s1tuac1ón 
de las mujeres desde una perspectiva de género. los derechos de las mujeres. 
fortal13zas y debilidades en el liderazgo de mujeres. conocimiento y manejo de 
los documentos básicos del PRD. etc. 

Cabe destacar que el trabajo realizado con las mujeres en Tlahuac tomando como 
base las cuatro estructuras básicas. han dado como resultado propuestas y 
estrategias especificas de ejercicio con mujeres. estas son: promover los derechos 
reproductivos. reformar la Ley de Trabajo y fomentar la participación política de las 
mujeres a través de la formación de redes. Así mismo se han elaborado 
pronunciamientos especiales para lograr una participación efectiva de las mu¡eres en 
la política y se encaminan a los siguientes puntos: 
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Formar com1s1ones que se encargan de elaborar agendas temáticas para 
promover propuestas de género para que sean incluidas en las plataformas 
electorales de los o las candidatas en todos los niveles. 

,, Establect!r compromisos con los candidatos para que. una vez electos 
impulsen las propuestas de las mujeres. 

Trabajar con los grupos parlamentarios para promover reformas a los códigos 
electorales, estatales, federales y penales en materia de equidad y género 

Como vemos los objetivos de la Secretaria y de la Coordinadora se enfocan a 
trabajar con las mujeres fomentando la capacitación de estas para que puedan llegar 
a ocupar los puestos de dirección dentro de este partido y se demanda la equidad de 
género dentro del mismo. Sin embargo, y a pesar de que las mujeres han ido 
ocupando y asumiendo tareas en la vida politica. sus actividades se han enfocado en 
la realización de ciertas funciones como tareas de apoyo y trabajo de base. ya que la 
toma de decisiones y las posiciones de poder siguen siendo reservadas para los 
hombres. por ejemplo de las 9 secretarias del Comité Oelegacional de Tláhuac donde 
se deciden las acciones que el PRO tendrá que realizar con la comunidad. (Finanzas. 
Formación Politica. Movimientos Sociales. Electorales. Asuntos Laborales y Agrarios. 
Organización. Jóvenes, Comunicación e Imagen y la de la Mujer), únicamente 3 de 
ellas están a cargo de mujeres (Finanzas. jóvenes y Secretaria de la Muier) 

A pesar de que en los encuentros y trabajos del PRO con las muieres 
tlahuaquenses. se ha orientado a exigir el respeto a la equidad de género. a que se le 
otorgue mayor oportunidad para que lleguen a ocupar puestos de dirección y que al 
estar en estos cargos no olviden aquellas demandas o necesidades que han 
expresado las mujeres; no existe un compromiso real para tratar sus problemas 
especificos. ya que aquellas que llegan a la cúpula de poder y ejercen posiciones 
relevantes se olvidan de la reivindicación de género o en ocasiones nunca las llegan a 
tener. es decir. sólo son discursos demagógicos que tienen como estrategia lograr 
tener más mujeres simpatizantes con el partido y a su vez que estas se afilien 

Por tanto las actividades que realiza el PRO con las mujeres no sólo de Zapotitla. 
sino de todas las comunidades y delegaciones conlleva a crear una formación politica 
o actividades inclinadas hacia el partido tratando de convencer a la población. en este 
caso la femenina, que este es la mejor opción para resolver las necesidades y 
demandas; es decir se difunde la idea de que se trabaja aparentemente por un 
desinterés, pero finalmente lo que hacen es persuadirlas para que en periodo de 
elecciones, ya sean locales o federales. opten por este partido. 
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3 4.- /NSTITUTO DELEGACIONAL DELAS MUJERES EN TLAHUAC 

El Gobierno del Distrito Federal en su polit1ca dirigida a la atención de las 
mujeres tiene como objetivo ··propiciar la equidad de género a través de acciones 
especificas que promuevan la igualdad de oportunidades y de trato. acciones 
afirmativas que posibiliten la atención de sus problemas prioritarios en todos los 
aspectos de su part1cipac1ón ciudadana" Asi mismo ··busca promover el desarrollo de 
políticas de equidad que impulsen la actuación de las muieres en el ámbito publico y 
privado de mar.era integral. incluyente y part1c1pat1va. facilitando con ello el pleno 
ejercicio de todos sus derechos··.,,;, 

En este marco se acordó la creación del Sistema de Centros Integrales de 
Apoyo a la Muier (SICIAM) que concentran e instrumentan los lineamientos 
normativos. líneas estratégicas y proyectos del Instituto Nacional de las Muieres 
(INMUJER). y son los Institutos Delegac1onales de las Mujeres (anteriormente 
conocidos como los Centros Integrales de Apoyo a la Muier) quienes representan al 
INMUJER en las demarcaciones delegacionales. también son los responsables 
directos de la instrumentación local de los proyectos que han sido diseñados desde la 
perspectiva de equidad entre los géneros en diferentes ámbitos de acción salud 
educación. ciudadanía. derechos de la muier y toma de decisiones. muier y familia 
medios de comunicación. estudios legislativos y iurid1cos/asesoria. part1c1pación 
económica y política. traba¡o y fomento productivo. etc. 

Para cumplir con sus facultades. el Instituto de la Muier del Distrito Federal definió 
ocho lineas estratégicas. en este caso sólo haremos mención de aquellas que se 
dirigen a fomentar la part1c1pación de las mu¡eres en las actividades políticas o de 
toma de decisión. 

Promoción de la participación en los asuntos de decisión. La incorporación de 
las muieres en la def1nic1ón. priorización. eiecución. seguimiento y vig1lanc1a de 
las acciones de gobierno para el pleno ejercicio de sus derechos y el acceso a 
las oportunidades en condiciones de igualdad con los hombres. requiere 
fortalecer su participación activa y organizada. para que se reflejen en el 
contexto de la toma de decisiones y la vida publica 

2. Fortalecimiento de la descentralización de la administración La 
descentralización administrativa hacia las Delegaciones Politicas y la 
promoción de la participación de la ciudadanía en las mismas. es un esfuerzo 
permanentemente del Gobierno del Distrito Federal. En este proceso. la 
participación democrática de las mujeres es indispensable para la definición de 
los mecanismos e instrumentos en los diferentes ámbitos y dimensiones 
delegacionales. 

135) lnst1tulo de la Mu¡er del Distrito Federal •LINEAMIENTOS" MéktCO 1998 p 3 
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3. Evaluación y seguimiento. Lograr la participación equitativa de las mujeres en 
el Distrito Federal para la construcción y definición de políticas públicas. asi 
como para el pleno ejercicio de sus derechos. requiere de dar seguimiento a 
todos los programas y acciones afirmativas que se desarrollan desde lodos los 
ámbitos y niveles de gobierno. asi como evaluar el impacto de las mismas 
Para ello, es necesario generar. difundir y analizar información cualitativa y 
cuantitativa que permita comparar la s1tuac1ón de la condición de las muieres 
en los diferentes ámbitos para construir referentes que permitan observar su 
avance. 

4. Comunicación y difusión. En el entendimiento de que para el mejoramiento de 
la condición de las mujeres se requiere eliminar barreras culturales. las 
acciones de comunicación son fundamentales para incidir en la generación de 
modelos aspiracionales más acordes a la condición de hombres y muieres en 
nuestra sociedad al final del milenio. Asimismo, sabemos que el primer paso 
para el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y el respeto de los 
mismos, es conocerlos; por lo tanto la difusión de los mismos. asi como de las 
acciones del INMUJER, permitirá potenciar el impacto de los ObJet1vos. 
principalmente aquellos que se dirigen a fomentar la participación polit1ca de 
las mujeres. 

De acuerdo a lo anterior podemos observar como puntos relevantes que el 
INMUJER so encarga de vigilar que las funciones anteriores se estén cumpliendo y 
hacia los medios de comunicación que estos sean los que promuevan o difundan los 
derechos de las mujeres para que los puedan eiercer asi como una cultura de equidad 
entre los géneros a través de la transmisión de mensaies no discriminatorios Sin 
embargo un aspecto que no se le atribuye al INMUJER es sancionar a aquellas 
instancias o dependencia de gobierno que incurran en actos de segregación de sexos 
o de oportunidades tanto para mujeres como para hombres ya que con respecto a 
algunos medios de comunicación (principalmente la telev1s1ón) este continúa pasando 
programas o anuncios publicitarios en los que se emiten los estereotipos o roles 
tradicionales para las muieres en los que se plantea que el único ámbito de desarrollo 
para la mujer y aceptado por la mayoría de la población es el doméstico. ademas de 
que no esta facultada para participar en los asuntos políticos ni para tomar dec1s1ones 

Los medios deberian tomar mayor conciencia de los que emiten ya que directa e 
indirectamente influyen en el actuar o pensar de la población; por lo tanto debería 
existir algún tipo de sanción para aquellos medios que sigan realizando programas o 
anuncios de esa índole. 

Los Institutos Delegacionales de las Mujeres. como ya se hizo mención. 
dependen del Instituto de la Mujer del Distrito Federal. en ellos se brinda apoyo a las 
mujeres para impulsar la igualdad de oportunidades. a través de las seis areas las 
cuales tienen como objetivos especificas los siguientes 



11 .·\.•e,on) )111¡;/1.:.11· Onenl:¡.:1ó11 lnfo.;t:¡f L·VOO 
Se promueve el conocimiento y reconocimiento de los derechos de las mujeres a 
través de la asesoria y atención integral. 

:' /1c• ... ·.¡nollo Pt.•1: ... on.1!_\' L-:_..,/e..· •. :tJ\ 'L"J ( f1p.._-_, 
En este se fomenta y fortalece en las mujeres conocimientos y habilidades individuales 
y sociales para hacer posible su desarrollo personal y social. 

:; ' r':.• .... Jrti. ,fk, 1:~-l·1nó:1.1 ¡,_-l., .\ · fi.1r.1/D 'flET' 
Defiende y promueve el empleo femenino. impulsa proyectos productivos, capacitación 
y acceso a recursos. favoreciendo la autoorganización de las mujeres para fortalecer 
sus iniciativas productivas. 

J' lnh7t117.¡._-fl.-}11 \' !11ri1 ... h-;n ( /{') 

Este se encarga de difundir las actividades del CIAM asi como temáticas relacionadas 
con la equidad entre los géneros, a través de campañas elaboradas específicamente 
para la d~marcación territorial. 

:: \ .... -,;. ... -u/.:, 11.•ÚntJ/ 
Se apoya a las mujeres usuarias en la atención y cuidado de sus hijos e hijas mientras 
ellas acuden al Centro; también se encarga de la difusión de los derechos de los niños 
y las niñas. 

t.' 1...(-,11.;tm.:.:1ó11 .fe .._-allut.1 Ou.f:¡,f:¡n.1 e CCC) 
Fomenta la participación de las mujeres en actividades ciudadanas y de actos de la 
politica informal, ya sea de manera individual o colectiva, también promueve la 
organización de las mismas en torno a intereses comunes. 

En cada una de las áreas anteriores se fomenta el desarrollo integral. la 
participación económica y laboral, el conocimiento y ejercicio pleno de los derechos 
humanos y la participación ciudadana y/o política de las mujeres. Para el logro de 
estos objetivos y para instrumentar los proyectos hacia la comunidad. el CIAM realiza 
diversas acciones o tareas especificas, distribuidas de la siguiente manera 
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Aseso ria 
Jurídica y 

Orientación 
Integral ( AJOI) 

• Platicas 
prematnmomales 
- Asesorias Jurídicas 
md1v1duales 

Talleres de 
Derechos Se)'uales y 
reproductivos 
- Campañas sobre 
igualdad JUrid•ca de 
las mu1eres 

Escuela ¡uridtca 
para pare1as 

Ta Her autoestima 

INST/TlJTO DELE6.4C/ON.4L DE LAS 

Desarrollo 
Personal y 
Colectivo 

(OPC) 

-Asesorias 
Ps1cológ1cas 
- Platicas sobre 
prevención de 
v1olenc1a 
·Talleres de 
Desarrollo Personal 
- Talleres de 
autoestima 
- Platica de relaciones 
mterpersonales amor 
y pare¡a 

MUJERES EN TLAHIJAC 

1 
A REAS 

1 

Desarrollo 
Económico y 

Trabajo 
(DET) 

- Capac1tac16n para 
la producción 
- Bolsa de Traba¡o 
- Consoltdac16n de 
grupos productivos 
y apoyos 
matenales 
- Taller de 
autoestima 

Información y 
Difusión (ID) 

- Talleres de 
es1ereot1pos 
- Video· Debates 
- Elaboración del 
d1seño de formatos 
1nformat1vos 
t T ríp!Lcos volantes 
carteles etc) 
·Murales 
comurntanos 

Taller de 
autoestima 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Circulo 
Infantil 

Taller de teatro 
infantil 
• Taller de 
valores 
- Difusión de los 
derechos de 
l@s mflos 
• Taller de 
autoestima 
. Platicas de 
prevención de 
vmlenc1a y abuso 
infantil 

Construcción de 
Cultura 

Ciudadana 
(CCC) 

• Taller de 
Derechos de las 
mu¡eres y 
autoestima 
. Taller de 
relaciones 
democráticas 
fam1hares 
• Curso de 
educacion Civ1ca 
- 1ornadas civ1cas 
sob1e et voto 
1azonado. 



Cabe destacar que en las seis áreas de trabajo del Instituto Delegacional de las 
Mujeres en Tláhuac, se lleva a cabo un taller de autoestima, ya que "esta actividad le 
permitirá a las mujeres conocer sus potencialidades, aptitudes y habilidades para que 
puedan tomar sus propias decisiones y desempeñar cualquier acción que deseen 
emprender"• 

Ya se han mencionado las actividades que se llevan a cabo en cada una de las 
áreas del CIAM, pero en este caso nos enfocaremos al área de Construcción de 
Cultura Ciudadana, ya que orienta sus actividades principalmente a que las mujeres 
participen en el ámbito público tanto de su comunidad como del país y que no se 
queden únicamente en el ámbito privado. 

Esta área además de realizar los talleres ya mencionados. también se encarga de 
fomentar el liderazgo de las mujeres, esto a través primero de identificar a aquellas 
mujeres que tienen liderazgo en cada una de las comunidades y posteriormente se 
realizan reuniones con estas para que haya un intercambio de experiencias a través 
de pláticas de retroalimentación, asi mismo se imparten talleres sobre 
empoderamiento los cuales se enfocan a que las mujeres 1dentif1quen sus 
capacidades y aptitudes de organización para participar en asuntos relacionados con 
su comunidad como reuniones, asambleas vecinales, elección de representantes. etc. 
y plantear propuestas que las beneficien 

Otra actividad que se trabaja en el área y que es importante mencionarla es la 
realización de encuentros de mujeres tanto de la delegación como de otras 
demarcaciories: por ejemplo el día 13 de septiembre de 2001 se llevó a cabo el 
"Primer Encuentro Regional de Mujeres por una Ciudadania con Equidad". al cual 
asistieron mujeres de las demarcaciones de Milpa Alta. Tlalpan. Xoch1m1lco y Tláhuac 
La dinámica de la reunión se basó en dos mesas de trabajo. estas fueron 
Participación de las mujeres en el ámbito público y la Partic1pac1ón y gestión social de 
las mujeres. 

Cabe mencionar que las propuestas que surgieron de este encuentro se enviaron al 
Instituto de la Mujer del Distrito Federal, con la finalidad de que sean incluidas en los 
programas que se destinan a las mujen;is: entre las más sobresalientes están 

a) Realizar talleres sobre cultura en el cual se reflexionan los cambios de 
estereotipos y roles de la mujer. 

(') Entrevista reahzada a la Coordinadora del Brea de ConstruCCJón de Cultura Ciudadana del lnst1tulo Delegaoonal de las 
Mujeres. Mar1ene Molotla LOpet 
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b) Introducir en la Ley de Derecho la formación de ciudadanía con género y 
equidad. 

c) Cambiar o modificar los horarios de las mujeres y hombres trabajadores para 
que puedan participar más en asuntos de su familia y de su comunidad. 

d) Que haya más atención para las mujeres con discapacidad. 

e) Dar a conocer la importancia de la participación de las mujeres en los ámbitos 
públicos a través de los medios de comunicación. 

Los puntos en que las asistentes coincidieron se refieren a que los usos y costumbres 
de la población limita el crecimiento y desarrollo personal asi como la participación de 
las mujeres en los asuntos públicos; por otro lado que los CIAM's de todas las 
demarcaciones no se queden únicamente como receptoras de población sino que 
hagan más trabajo de campo, principalmente con las mujeres de zonas marginadas 

De acuerdo a lo anterior podemos vislumbrar que el Instituto Delegac1onal de 
las Mujeres y la Secretaria de la Mujer del PRD han realizado diversas act1v1dades que 
se enfocan a fomentar la participación de las mu¡eres en las act1v1dades públicas de su 
comunidad lo que se ve reflejado en la presencia de mu¡eres en los comités vecinales 
asi como se han elaborado propuestas enfocadas al reconoc1m1ento de las mu¡eres. 
en Tláhuac estas instancias fomentan la intervención y toma de dec1s1ón de las 
mu¡eres en todos los ámbitos de su vida. sin embargo es de llamar la atención que la 
part1c1pación de las mu¡eres aun continúa siendo mínima. esto obedece a diversos 
causas por e¡emplo , a que las acciones implementadas por las 1nst1tuc1ones no están 
enfocadas a la realidad que presentan. a la apreciación que tienen las mujeres acerca 
de la política asi mismo los temas y/o problemáticas discutidos tendrán un papel 
importante en la participación de ellas. ya que al estar motivadas por una cuestión 
determinada o por una situación que es para ellas sobresaliente tendrán mayor interés 
por intervenir activamente en las mismas o a factores que van desde los familiares. 
sociales, culturales. 

Por lo anterior y para la realización de esta investigación se plantearon los 
siguientes objetivos: 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar los factores sociales familiares que influyen en la participación 
politica de las mujeres de la colonia Zapotitla. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Conocer la percepción que tienen las mujeres de Zapotitla con respecto a 
la polltica y de aquellas mujeres que se desempeñan en este ámbito. 
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Encontrar las causas familiares que limiten la participación politica de las 
mujeres. 

Investigar y aportar información acerca de la participación polltica de 'las 
mujeres desde el punto de vista del Trabajador Social. 

HIPO TESIS 

- Los factores sociales que se presentan en:ja familia (educación, mitos, 
tradiciones, costumbres, valores, actitudes,Jnfluencia de los medios de comunicación 
roles, asignación genérica, etc) influyen en la participación polltica de las mujeres de la 
colonia Zapatilla. 

3. 7.- METODOLOGIA 

Se llevó a cabo la revisión bibliográfica y hemerográfica especializada en el 
análisis sobre la evolución que ha tenido la inserción de las mujeres en el ámbito 
politice, para lo cual se tomó como punto de referencia el surgimiento de los 
movimientos de mujeres en nuestro pais; se retomaron los conceptos de democracia 
y participación politica ya que un sistema democrático se centra en la part1cipac1ón de 
la población en los asuntos politices (elección de gobernantes). laborales. 
económicos. familiares, etc.. y es por medio de la participación que se pueden 
incorporar los diferentes puntos de vista para una mejor solución a los problemas que 
se presentan en la ciudad. en la comunidad. en la familia. etc. Lo anterior nos 
proporcionó diversos elementos para tener un acercamiento al tema central por lo 
tanto esta in•1est1gación es de tipo exploratorio. 

Para calcular la muestra se tomó como referencia el total de la población femenina en 
la colonia Zapotitla (4060 habitantes} de las cuales 3725 mujeres cumplieron con los 
requisitos señalados en el desarrollo de la investigación. es decir mujeres que se 
encontraran en el rango de edad de 18 a 55 años y por supuesto que vivieran en la 
colonia: posteriormente y apoyándonos en el programa estadistico de computadora 
denominado STATS versión 1 1 que tiene sus bases en el libro "Metodologia de la 
investigación" del autor Roberto Samp1eri. se pudo determinar el tamaño de la 
muestra que consistió en 133 instrumentos. 
Partiendo de la hipótesis de investigación y con la especificación de las variables 
(independiente y dependiente). con sus respectivos indicadores: se diseñó un 
instrumento que constó de un cuestionario de 62 preguntas con reactivos cerrados y 
abiertos. 
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El instrumento se aplicó teniendo un salto sistemático de 5 personas y con un margen 
de error de +/- 5% con un nivel de confianza del 95%; fue aplicado en lugares claves 
de la colonia como son las escuelas primarias "Daniel Cesio Villegas" y "Luis Peniche 
Vallado". en el iardin de niños ·José Clemente Orozco" ubicados en la calle Ceciho 
Acosta sin. así mismo en el Centro de Salud comunitario. en el Centro de Bienestar 
Social y en el mercado ··zapotitla" localizados en la misma calle En la lechería 
localizada en la avenida Manuel M. López. en dos tort1llerías una situada en la calle 
Francisco de Acha y la otra en la calle Rafael Arévalo. en una farmacia que se 
encuentra en la avenida Salvador Díaz Mirón y en una estancia infantil localizada en 
la calle Alma Fuerte 

Para el procesamiento analítico de la información recabada. se requirió elaborar una 
categorización de respuestas. la codif1cac1ón de los instrumentos y la construcción de 
una base de datos en el paquete estadístico SPSS, asi como la captura de los 
mismos; cabe señalar que para el estudio de las preguntas abiertas se tomó como 
criterio aquellas que mostraron significación de frecuencia en respuestas. 

Lo anterior permitió conocer el perfil de la población (estado civil. escolaridad. edad. 
ocupación. religión. lugar de origen. con quien vive, s1 tienen hijos y cuántos). la 
opinión que la población estudiada tiene acerca de la politica y de las muieres que 
participan en ese ámbito. la percepción que tienen sobre si mismas (género); así como 
identificar los factores sociales familiares que influyen en la participación polillca de las 
muieres. 

Por último y teniendo ya los resultados, se hizo un análisis de estos con el 
propósito de precisar cuales son los factores sociales familiares que influyen en la 
participación política de las mujeres. realizar las conclusiones generales y hacer las 
aportaciones convenientes. 
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3.8.· ANAL/SIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

3.8.1.· PERFIL DE LA POBLACIÓN 

ESTADO CIVIL 

El 54% de las entrevistadas son 
casadas y el 22% son solteras. 
siendo estos los más 
representativos El 13% 
correspondió a aquellas que 
mencionaron vivir en unión libre: 
el 7% y el 4% pertenecieron a las 
muieres separadas y a las viudas 
respectivamente (Gráfica No 1) 

OCUPACIÓN 

El 48% señalo dedicarse al hogar. el 
22% de las muieres refmeron ser 
empleadas comerciantes con un 13% 
Cabe señalar que el 8% de las 
entrevistadas respondieron una 
ocupac1on diferente a las opciones 
dadas (no se dieron como alternativa). 
entre las que se encontraron 6 
estudiantes una recepcionista y una que 
no especifico las que se ~ed1can al 
trabaJO domestico con el 2%. 1% son 
obreras y el 4% restante no especifico 
1Graf1ca No 4, 

ESCOLARIDAD i 

La escolaridad que tienen 
las entrevistadas se ubica 
en primer lugar con el 35% 
el nivel primaria seguida 
por un 30% de muieres 
con el nivel secundaria 
1Graf1ca No 2l 

RELIGIÓN 1 

La rehg16n catol1ca obtuvo el 
80% siendo el más s1mbo1Jco. 
la rehg 16n evangélica y la 
opción otra (entre las que se 
encuentran 6 cristianas y 3 
testigas de Jehová) tuvieron el 
7% cada una. el 5% no tiene 
religión y el 1 % no contestó. 
(Gráfica No 51 
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FALLA DE ORIGEN 

EDAD 

Del total de la poblac1on estudiada el 
16% corresponde al rango de entre 18 
a 23 años. destacando el rango de 24 
a 29 años quienes representaron el 
24% en menor proporc1on se 
encontraron las edades de entre 42 a 
47 años con 11'), e1 intervalo de 30 a 
35 años se ubico en 15'" mientras 
que los grupos de edad 36 a 41 años 
y el de 48 a 55 años obtuvieron 17r.,_ 
Cada uno 1Gra'·ca Ne :. 

El 70% de las entrevistadas 
1no1caron ser or1gmanas del 
D1str1to Federal mientras que el 
30% se distribuyeron en diversos 
estados de la Republ1ca entre los 
que se encuentran 8 del Estado 
de Mex1co 6 de M1cnoacan 6 de 
Guerrero 4 de Puebla 4 de 
H 1dalgo 3 de Oaxaca 3 de 
Veracruz 2 de Tlaxcala de 
Guanaiuato una de Tabasco y 
una de Que reta ro 
respectivamente ~Gratica No 6 



CON QUIEN VIVE 

El 57% de las mujeres que participaron en la investigación viven con el esposo. 
el 22% con sus padres; un 20% mencionó vivir con otras personas entre las que se 
encuentran: 23 con los hijos. 2 con las cuñadas y 2 con la mama; sólo el 1% vive sola 

TIENE HIJOS 

Se detectó que del total de las mujeres el 86% tienen hijos, de las cuales el 59% 
tiene de 2 a 4 hijos; el 13% tiene uno; 10% tienen de 5 a 7 hijos; y el 3% dijeron tener 
mas de 8 hijos; el 14% restante del total mencionó no tener hijos. 

De acuerdo a los resultados presentados, podemos observar que la población 
muestra se ubicó en el rango de edad de los 24 a los 29 años de edad; son muieres 
originarias del Distrito Federal; casadas dedicadas al hogar, viven con su esposo y 
tienen de 2 a 4 hijos; Profesan la religión católica y su escolaridad es a nivel primaria. 

3.8.2.- OPINIÓN DE LA POBLACIÓN ACERCA DE LA POL/TICA Y DE LAS 
MUJERES QUE INTERVIENEN EN ESTA 

La opinión que tiene la población femenina de Zapotitla acerca de las muieres 
que participan en la política. se enfocó en mayor número de frecuencia a favorecer 
ésta. ya que 40 entrevistadas comentaron que han abierto espacios y que hay mas 
presencia y apoyo para las mujeres; 27 del total señalaron que son mujeres que están 
preparadas para desempeñar su trabajo y les gusta salir adelante; 22 coincidieron en 
que son personas interesadas en ayudar al pais participando en la vida familiar y 
social; 19 de ellas señalaron que luchan por la igualdad con el hombre. 15 
concordaron que son muieres que han hecho progresar a la politica y cumplen mas: y 
10 dijeron que esas mujeres con valor que ejercen un derecho. 

El 93% de la pcblación reconoce que las mujeres tienen la capacidad para participar 
en la politica. Cabe destacar que entre los motivos que se enfocaron a señalar dicha 
capacidad fueron los siguientes: 53 de las entrevistadas mencionaron que las muieres 
se preparan y son inteligentes; 31 señalaron que las mujeres tienen mayor conciencia. 
son mas responsables y honestas lo que las hace capaces para trabajar en la politica 
ya que las decisiones que toman son las adecuadas; 27 de ellas mencionaron que las 
mujeres tienen las mimas potencialidades y derechos que los hombres; y 14 
expresaron que esas mujeres apoyan y trabajan por el pueblo. 
El porcentaje restante. o sea el 7%, rechazó que las mujeres fueran competentes para 
estar en el ámbito político. 
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Por otro lado 73% de la población total refirió que se han beneficiado con las 
decisiones que han tomado las mujeres en la esfera política, ya que mencionaron que 
se han creado instituciones y programas que apoyan a las muieres (34%). se han 
aprobado leyes que les favorecen y las amparan (27%): se han difundido los derechos 
de las mujeres (23%) y hay apertura de espacios para que las mujeres part1c1pen en 
ese ámbito (16%) Entretanto 34 entrevistadas del total. o sea el 27% restante 
reconocen que no han tenido beneficios debido a que no hay difusión de las 
actividades que realizan esas muieres: no cumplen lo que prometen y que sigue 
existiendo influencia de los hombres sobre ellas lo cual es un obstáculo para que 
puedan tomar decisiones Cabe mencionar que el 76% de la población considera que 
al incrementarse el número de muieres en los cargos de dirección política se 
obtendrán resultados óptimos en ese espacio. puesto que tas muieres son más 
organizadas y tienen ideas novedosas orientadas al beneficio de toda la población. 

Tomando en cuenta los fundamentos de las acciones positivas señaladas en el 
primer capitulo de esta investigación, podemos decir que hay cierto reconoc1m1ento de 
la utilidad social que tiene la participación de las mujeres en la política. ya que s1 bien 
es cierto al intervenir en los asuntos públicos lo hacen con una perspectiva general de 
lo que acontece en su medio social, lo cual les permite tomar dec1s1ones que 
frecuentemente van dirigidas a la atención de las necesidades inmediatas asi como al 
mejoramiento primero de su comunidad. de ta sociedad y por supuesto del país en 
general. 

Al descubrir las mujeres que hay cierta afinidad en sus demandas. estas se 
emprenden diversas acciones con la finalidad de darle solución por lo que empiezan a 
tener acercamiento con aquellas mujeres u hombres que de alguna manera atenderán 
sus reclamos. En este sentido las entrevistadas mencionaron que de las muieres que 
ejercen algún cargo público y atienden sus necesidades están las del comité vecinal 
(48%): las delegadas (21%); y las mujeres de partidos politices (11%) siendo estas 
tres respuestas las más significativas. (Ver Gráfica No 14) 

Entre las mujeres que actualmente ejercen algún cargo publico. 38% de la 
población señalaron que Rosario Robles y Dolores Pad1erna son las mujeres de las 
cuales han escuchado hablar más en los medios de comunicación. principalmente la 
televisión (72%). esto debido a que la primera realizó la propuesta de Ley acerca de la 
legalización del aborto y la segunda por la política de cierre que a giros negros en la 
delegación Cuauhtémoc: seguida por Beatriz Paredes y Maria ROJO con el 16% y 14%. 
posteriormente Amatia García con 11%; Dulce Maria Sauri con un 10% y Maria de los 
Ángeles Moreno con el 8%: en menor proporción se sitúo Margarita Saldaña con 3% 
Señalaron que no se identifican con ninguna de estas muieres debido a que ellas 
tienen preparación académica para desempeñarse en la política. ámbito que al 35% 
de las entrevistadas no les gusta y que no tienen nada en común 

Seguimos detectando que las mujeres consideran que sólo aquellas que tienen un 
desarrollo escotar pueden ocupar los cargos de elección popular. pero algo que no 
toman en cuenta que la mayoría de las ocasiones las muieres que participan más en 
los asuntos de la comunidad son aquellas que manifiestan una necesidad o demanda 
asi mismo que al tomar decisiones en los asuntos de su entorno se está hablando de 
una participación política, en ese sentido la siguiente pregunta estuvo enfocada a 
conocer cual es el significado que las mujeres le dan a la palabra política 
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Los resultados obtenidos en -este reactivo abierto ¿Para Ud. qué es la 
politlca?, se orientaron en dos aspectos que fueron denominados como positivo y 
negativo; Cabe señalar que el mayor número de frecuencias se situaron en el último 
punto. 

RESPUESTAS POSITIVAS ~ESPUESTAS NEGATIVAS 

1- 16 personas mencionaron que es: ¡ _ 16 la conciben como: 
¡ Grupo de ayuda y lucha que exige los ; Algo sin importancia, que no entiende y no 

principios y derechos del pueblo beneficia a la gente 
!.Para 17 muiereS"es---------------i-_-14-de-ellas señalaron que: 

Un Sistema político en el cual ubican al 
gobierno. al presidente, a los partidos 

políticos, a las instituciones y sus programas 
L---------------------------
- 13 personas la perciben como. 

Lo expresión de ideos y metas 

La política es sinónimo de problemas 

1- Para-12 personas es: ---------· 
'I Sistema complicado que daña al pueblo y en 
. el que se da una lucha por el poder, 
i corrupción y mafia 

, ___________________________________ _¡_ _________ ----------------- -
· - 12 mujeres mencionaron que es: 1- 9 entrevistadas la consideran como: 
: Una actividad colectiva orientado o lograr lo , 

democracia y transformaciones : Promesas sin cumplimiento (demagogia) 

3 coincidieron que es: 

Lo política administro y regulo el 
comportamiento de lo sociedad 

L._ _______ _ 

- 7 coincidieron que es: 

Una formo de manipulación 

---i~Para-10-pers_o_n_a_s ------

1 La política no es nodo 
L__ 

Las opiniones que tienen el 53% de las muieres acerca de la politica. se 
centraron en ubicarla como un aspecto negativo ya que consideran que no tiene 
importancia. no beneficia a la gente y lejos de favorecer perjudica a la sociedad en 
general. Un aspecto que es importante destacar es que las mujeres de entre los 46 a 
55 años de edad. dedicadas al hogar y con una escolaridad a nivel primaria. fueron las 
que consideraron a la política de esta manera. 

Por otra parte el 47% de las mujeres que refirieron a la política como un ámbito 
positivo (por ser este el medio a través del cual se pueden exigir los derechos del 
pueblo. regula el comportamiento de la sociedad. transforma y logra la democracia en 
el país). fueron las que se ubicaron en el rango de edad de entre los 24 a 29 años de 
edad. empleadas y con un nivel escolar de Carrera Comercial y/o Medio Superior. ya 
que presentó el 15% siendo este el más significativo. 



La apreciación que las mujeres tienen sobre la política. de alguna manera estaré 
determinada por la educación y la edad que tengan. ya que de acuerdo a los datos 
mencionadoi; podemos observar que las mujeres ¡óvenes y con una educación a nivel 
Medio Superior son quienes consideran a este amb1to como positivo: sin embargo 
esto no determinara que ellas part1c1pen en asuntos politices de su comunidad Esto 
se logró comprobar con la pregunta ¿ Le interesaría participar en al alguna 
agrupación politica de su comunidad? ya que el 60% del total de las entrevistadas 
ubicadas en el rango de edad señalado (24 a 29 años). no les interesa part1c1par en 
agrupaciones políticas debido a que no les llama la atención. ademas de no tener 
tiempo. asi mismo consideran que les traería problemas al interior de sus fam1llas y 
que no serv1ria ya que no se logran cambios importantes para la comunidad. Pero por 
otro lado. las mu¡eres entre los 18 a 23 años de edad. es decir el 40% restante. se 
mostraron interesadas en integrarse a alguna agrupación polltica. considerando que 
de esta manera conocerían cuales son sus derechos. obtendrían beneficios de 
desarrollo personal y se expresarían abiertamente. 

Los datos anteriores nos hacen pensar que la opinión de las mu¡eres sobre la 
política dependeré también del interés que estas tengan por lograr un desarrollo o 
beneficio personal. es decir. que al involucrarse en los asuntos de la comunidad 
tendran mas conocimiento de lo que acontece por lo tanto estarán mayor informadas y 
las decisiones serán mas reflexionadas. 

Es importante mencionar que la religión que profesan las mujeres de Zapatilla {que 
como ya se mencionó el 80% de ellas son católicas). no determina que ellas participen 
o no en actividades políticas dentro de su comunidad o en que ellas se puedan 
integrar a alguna agrupación política. 

Como en toda comunidad existen organizaciones y/o agrupaciones políticas y no 
pollticas o civiles. las cuales son reconocidas por los habitantes. en este caso. las 
mu¡eres de Zapatilla identifican a las siguientes organizaciones en su comunidad: 

ORGANIZACIONES DE TIPO 
POLITICO 

Al comité vecinal. 
A los grupos simpatizantes o 
militantes de los tres principales 
partidos en nuestro pais PRI, 
PRO y PAN: 
La organización 2 de marzo: 
Al Frente Juvenil en Lucha por 
Tláhuac: 
Al Frente Popular Francisco 
Villa; 
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ORGANIZACIONES DE TIPO NO 
POLITICO 

Grupos de la tercera edad; 
A la Unión de Colonias 
Populares: 
Al Movimiento Independiente. y 
Al Comité de la Mujer. 



Como se puede observar el comité vecinal es una organización leg1timizada por 
las mujeres en la colonia por ser el que obtuvo un porcentaje significativo (43%) Sin 
embargo. el 50% de la población no conoce quien integra este. entre los motivos están 
que ellos no se han presentado. no les interesa conocerlos asi como además no 
tienen tiempo para asistir a reuniones Por otro lado sólo el 44% del total ubican 
quienes integran su comité vecinal. ya que de estas el 34% expresó que algunos son 
sus vecinos: 26% indicaron que se han hecho presentes en la comunidad y un 15% 
participa en actividades que son convocadas por este 

A pesar de la presencia femenina en el comité vecinal. continúa siendo minima la 
participación de las mu¡eres en el desempeño de los cargos públicos. donde el 84% 
del total de la población expresaron no haber ejercido ninguna ocupación pública 
mientras que con un porcentaje menor (7%) se presentaron las que son integrantes 
del comité vecinal, el 5% se ubicó entre promotora de salud. bibliotecaria. promotora 
educativa y de la comisión de seguridad pública de la colonia; el 2% expresó haber 
desempeñado el cargo de jefas de manzana y el porcentaie restante no contestó la 
pregunta. 

Considerando que los cargos públicos y politicos conllevan la toma de 
decisiones la participación de las mujeres en estos. como se puede percibir. siguen 
relacionándose con las actividades del bienestar social. la salud y la educación: áreas 
que trad1c1onalmente han sido asignadas como "tareas femeninas··. 

El 27% del total de la población, 36 mujeres de 24 a 29 años de edad, pertenecen 
a alguna organización o grupo entre los que destacan· 

15 al Frente Democrático Ciudadano de Tláhuac, perteneciente al PRD: 
5 a grupos religiosos; 
5 al Frente Juvenil en Lucha por Tláhuac: 
4 personas al Frente Popular Francisco Villa; 
3 al Comité Vecinal; 
2 al grupo de 4to y Sto paso de alcohólicos anónimos: 
1 al grupo 2 de marzo; y 
1 a los comerciantes ambulantes. 

La forma de participación que ejerza cada individuo dependerá del objetivo o 
interés que pretenda alcanzar, esto mismo motivará que las mujeres pertenezcan a 
algún grupo u organización. 

Las marchas y mítines son formas de participación a través de las cuales los 
individuos expresan sus demandas, necesidades o algún apoyo a una causa 
específica: en ocasiones esta participación se hace por conv1cc1ón, pero en otras está 
se condiciona. 
En ese sentido la participación de las mujeres en estas actividades es reducida ya que 
el 68% no han asistido porque no han tenido necesidad, no tienen tiempo o no les 
interesa; y el 32% que han asistido a estas actividades ha sido para demandar la 
solución de necesidades como la obtención de una vivienda. 
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En las marchas y/o mitines se ha ooservado la presencia mayoritaria de mu¡eres 
quienes acuden, en la mayorla de las ocasiones. obligadas por algunos grupos a 
asistir para que puedan ser beneficiarias de algún servicio o de la adquisición de una 
vivienda. Esto obedece a que la mujer es quien culturalmente. debe procurar el 
bienestar de su familia. 

Un punto importante dentro del proceso político de un pals es participar en las 
elecciones para elegir a quienes nos representarán; en ese sentido el 74% de la 
población total participó en las elecciones del año 2000; la intervención de ellas se 
dirigió a la opción "como votante" con el 57% y en las casillas un 15% que fueron los 
más significativos. 

Entre los principales motivos por los que participaron tenemos que el 30% se 
enfocó a lograr un cambio; el 26% para decidir y emitir su voto: un 19% expresó que 
votaron por que es una obligación; para ejercer su deber como ciudadanas con el 17% 
y un 8% mencionaron que en su trabajo les exigieron que part1c1paran. Por otro lado el 
27% de las mujeres no participaron en el proceso electoral argumentando habérseles 
olvidado: un 13% no cree en este procedimiento ya que opinaron que no se respeta el 
voto de los electores y por no haber tenido la credencial en el momento 

El 65% mencionó que nadie ejerce influencia en ellas para emitir su voto. sino que 
eligen a sus representantes tomando en cuenta que estos logren cambios que 
beneficien a la nación (35%). basándose también en las propuestas que estos 
presentan (25%); mientras que para un 10% la costumbre familiar es la que determina 
su elección. 

En las elecciones efectuadas en el año 2000 el 31 % de las mujeres em1t1eron su voto 
a favor del PRO: un 20% lo dirigieron al PRI y un 19% al PAN Las principales razones 
se situaron. en el primer caso. a que las propuestas presentadas por dicho partido 
convenció a las entrevistadas y del mismo modo consideraron que es un partido que 
permite la participación de las mujeres en todos los niveles de su estructura la 
costumbre fue la que dispuso que estas votaran por el PRI y la causa por la que 
votaron por el PAN se dirigió hacia lograr un cambio y mejorar Cabe destacar que el 
30% de la población total no contestó la pregunta argumentando que el voto es 
secreto 

La participación de las mujeres en la política de la comunidad se esta 
registrando en actividades formales. ya que se orientan principalmente a la elección de 
los representantes a través del ejercicio del voto dejando aun lado aquellas en las que 
se discuten y plantean cuestiones concernientes a la comunidad como son las 
asambleas en las que el 46% de la población de 24 a 29 años de edad no asisten 
señalando como razones principales no tener tiempo porque traba¡an (aunque el 48% 
señaló dedicarse a las actividades del hogar- consideradas como traba¡o no 
remunerado- y el 22% realizan actividades fuera de este como empleadas). así 
también que son responsables del cuidado y educación de sus hijos lo cual no les 
permite participar en actividades que sean fuera del seno familiar. 
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Por otro lado el 49% de las mujeres ubicadas en el mismo rango de edad señalado 
anteriormente. participan en asambleas ya que se les interesa estar informadas de los 
asuntos y problemáticas de la colonia para me¡orarla Entre las principales formas de 
1ntervenc1ón que las habitantes de Zapotitla e¡ercen en las asambleas se encuentran 
expresar sus dudas e inquietudes. integrándose en las com1s1ones. convocando a los 
vecinos y proponiendo algunas ideas para la solución de sus problemas 

Con en el reactivo abierto ¿Quién le inspira mayor confianza como 
candidato?. se pretendió corroborar la opinión de las mu¡eres acerca de aquellas que 
participan en la política; Logrando observar que el 44% refirieron que tanto la mu¡er 
como el hombre les inspira confianza. ya que ambos tienen la capacidad y presentan 
propuestas viables; seguida con un 18% las que señalaron que únicamente la mu¡er 
porque ellas apoyan y conocen las necesidades reales; y el 17% contestó no confiar 
en ninguno de los dos ya que no cumplen con lo que prometen y no están 
capacitados. 

Confirmamos asi que hay reconocimiento de la facultad que tienen las mujeres para 
desempeñar los cargos públicos, volviendo a señalar que ellas comprenden mejor las 
necesidades y demandas de la población en general. 

La participación se presenta cuando se llevan a cabo actividades que les 
interesa a una o varias personas en la que regularmente se busca resolver los 
problemas en común y mejorar las condiciones de convivencia entre ellas. pero la 
participación implica que la población este informada no sólo de lo que acontece en su 
entorno social sino también quienes son sus representantes en los niveles local y 
municipal. es en ese sentido que se le preguntó a la población muestra sobre ello. 
obteniendo que el 85% de las mu¡eres de la colonia Zapatilla 1dentif1can a Andrés 
Manuel López Obrador como Jefe del Gobierno del Distrito Federal y quien representa 
los intereses de los habitantes de la Ciudad de México; en contraparte el 8% mencionó 
que Vicente Fax Quezada es quien ejerce este cargo. Cabe destacar que estas se 
mostraron nerviosas al no poder contestar con seguridad la pregunta. 

Por otro lado. a nivel local el 54% desconoce quien es el Jefe Delegacional en Tláhuac 
y el 42% contestó acertadamente que Francisco Martinez Rojo es quien desempeña 
este cargo El 4% restante prefirió no contestar la pregunta ya que no estuvieron 
seguras de que contestar. 
Como ya se señaló anteriormente, en el ámbito comunitario la representación le ejerce 
el comité vecinal. 

Las mujeres de Zapatilla no conocen quienes son sus autoridades locales. ya 
que desconocen a las personas que integran su comité vecinal y quien es su jefe 
delegacional por lo tanto podemos decir que su participación en las pasadas 
elecciones (2000-2003) no fue de manera razonada. esto se relaciona concretamente 
con el concepto que tengan acerca de la politica asl como el interés que tengan por 
participar en actividades pollticas dentro de su comunidad. 

98 



Después de conocer cual es la apreciación que tienen las entrevistadas en 
cuanto a la política y la opinión que tienen de aquellas mujeres que participan en ese 
ámbito, se identificaron cuatro características esenciales que debe tener la 
participación polltica de las mujeres en Zapotitla 

1.- Que ellas fueran más honestas y que cumplieran con lo que prometen: 

2.- Que haya más unión, organización y comunicación entre los diversos 
grupos de mujeres que estén involucradas en los asuntos de la comunidad. 

3.- Que se priorizara la solución de las necesidades de las mujeres de la 
localidad. 

4.- Denunciar los actos de discriminación que se presenten hacia las mujeres 
en los espacios de participación comunitaria como los comités vecinales, 
comisiones, asambleas vecinales, etc. 

Por otra parte el 13% mencionó que debe haber más participación la cual debe 
ser constante y el 11% hizo hincapié que la participación de las mujeres debe ser más 
reconocida, respetada y apoyada por los esposos o parejas. 

Cabe destacar que 45 mujeres, es decir. el 34% no querían contestar la pregunta 
argumentando que no conocían las actividades en las que podrían incorporarse y que 
fueran de la política, a lo cual se les indicó que desde su percepción cuáles creían que 
se enfocaban a este ámbito logrando con eso las respuestas anteriores. 

3.8.3.- LAS MUJERES DE ZAPOTITLA Y LA PERCEPCIÓN QUE TIENEN DE Si 
MISMAS (GÉNERO) 

El género es la manera como cada sociedad simboliza la diferencia sexual y 
determina las ideas de lo que deben ser y hacer las mujeres y los hombres: esta 
determinado por el conjunto de prácticas. slmbolos. normas, representaciones. 
ideologlas y pensamientos que adquieren y son asumidos por los individuos desde el 
seno familiar. 

Las siguientes preguntas estuvieron dirigidas a conocer la percepción que 
tienen las mujeres de si mismas asi como observar las actitudes que tomaron durante 
la aplicación del instrumento. Cabe señalar que estas fueron reactivos abiertos con la 
finalidad de lograr lo antes mencionado. 
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Las mujeres son personas débiles. dependientes y pasivas. así es como son 
definidas desde la perspectiva de género; sin embargo esta concepción esta 
modificándose ya que de acuerdo a lo expresado por las entrevistadas obtuvimos que 
35 de ellas se definen como personas capaces e inteligentes: 20 como tranquilas y 
pacificas: 17 traba¡adoras y emprendedoras: 14 responsables de si mismas. 9 son 
decididas y participantes: 21 se definieron como mu¡eres que defienden sus derechos. 
son seres humanos con virtudes y conocimiento., mamás y esposas: 5 de ellas se 
conciben como mujeres independientes. Mientras 7 no supieron definirse. 
No contestaron la pregunta 5 entrevistadas las cuales se mostraron renuentes e 
incomodas. 

Es importante destacar que la expresión de las mujeres al realizarles la 
pregunta fue de asombro ya que entre los comentarios que hicieron es que nunca se 
habían puesto a pensar en eso además de que el término mujer abarcaba muchos 
adjetivos como trabajadora, soñadora. rebelde, carismática. etc. 

Con la siguiente pregunta: Cuando Ud. se mira al espejo, que observa de si 
misma; y partiendo del significado de la palabra observar "examinar con atención". se 
pretendió que las mujeres identificaran no sólo la imagen física refle¡ada en el espe¡o 
sino que.examinarán más allá de esta para que reflexionaran acerca de la percepción 
que tienen de si mismas De las entrevistadas 48 señalaron los cambios físicos que 
han tenido (con ellas no se pudo de¡ar claro el sentido de la pregunta). pero con el 
resto de la población se logró el objetivo de la misma. ya que entre las respuestas 
obtenidas están aquellas mu¡eres que observan su capacidad para lograr lo que se 
proponen (29). su personalidad y carácter (13), y como puntos importantes de resaltar 
encontramos que 9 mu¡eres dijeron no verse al espe¡o ya que no les gustaba mirarse y 
5 mencionaron que no ven nada. Así también 4 mencionaron que se ven al espe¡o 
cuando realizan su arreglo físico: y 4 mujeres perciben su inseguridad 
No contestaron la pregunta 21 mujeres expresando que no habian reflexionado eso y 
que no sabían que decir. por lo tanto mejor no respondían la pregunta. 

Con la pregunta: Que hace para si misma. se procuró que las mujeres 
entrevistadas examinaran las actividades o cosas que hacen cotidianamente y que 
mencionaran aquellas con las que están satisfechas. 

Entre las respuestas se encuentran 18 personas que continúan estudiando; 17 de ellas 
hacen ejercicio y dietas. 16 entrevistadas expresan que el ser buenas madres 
cuidando y apoyando a sus hijos las satisfacen. así también y la misma cantidad (16 
mujeres) señalaron no hacer nada: 15 realizan su arreglo físico y se compran ropa: 
para 13 entrevistadas el trabajar les agrada; 16 mencionaron que leer. escribir 
ensayos y participar en reuniones comunitarias son actividades que consideran para si 
mismas; así también 22 de las entrevistadas no contestaron la pregunta y se 
mostraron muy renuentes. 
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Como se puede ver que el aspecto fisico y la apariencia asi como el modelo del 
"ser buena madre", son aspectos que les preocupan a las mu¡eres ya que entre las 
actividades que realizan se encuentra el hacer dietas y e¡erc1cio. asi como cuidar a los 
hijos. Esto de alguna manera responde a la proyección de las 1magenes trad1c1onales 
que los medios de comunicación realizan 

La pregunta: Para su familia Ud. es. estuvo enfocada a que las 
mujeres desde la relación que llevan con los miembros de su familia asi como desde 
su propia perspectiva. dieran un concepto de lo que ellas significan para los mismos. 
teniendo asl que ser ama de casa. responsable del hogar y los hi¡os ocuparon el 
primer lugar ya que 27 mujeres creen que asi las concibe su familia: 25 mencionaron 
que son lo mas importante: y otra cantidad s1m1lar que son la cabeza de la familia y el 
apoyo para todos 

Con lo anterior podemos decir que la familia ubica como posición o roles de la 
mujer aquellos que se enfocan a percibirla como madre. ama de casa y responsable 
de la educación y cuidado de los hi¡os. es decir. aquellos que se refieren al ámbito 
privado en donde no le es permitido ver por si misma ( lo que es interpretado como 
sinónimo de egoismo): sino donde la prioridad es la familia y lo que necesiten sus 
integrantes ya que al preguntarles a las entrevistadas que di¡eran con que o en que 
momentos se sentian felices expresaron "cuando la familia esta reunida y que cuando 
cada uno de sus h1¡os tuviera una profesión··. siendo estas las respuestas que 
obtuvieron mayor frecuencia (89 y 30) y sólo 14 entrevistadas contestaron que cuando 
terminen su carrera y que no haya discriminación hacia las mujeres Asi mismo las 
aspiraciones de las entrevistadas se enfocaron a la unión. bienestar y felicidad de su 
familia (115 entrevistadas contestaron de esta forma) y sólo 18 refirieron a seguirse 
preparando y participar más. 

3.8.4.- FACTORES SOCIALES FAMILIARES QUE INFLUYEN EN LA 
PARTICIPACIÓN POLITICA DE LAS MUJERES 

Existen diversas causas que determinan de alguna manera que los individuos 
decidan ser participes en algún asunto ya sea familiar. económico. cultural. social o 
politice; en ese sentido las siguientes preguntas se realizaron con la finalidad de 
conocer de manera especifica. los factores sociales familiares (definidos en la página 
83 de esta investigación) que influyen en las mujeres de Zapotitla para que decidan o 
no participar en las actividades polilicas de su comunidad 

La familia es una institución mediadora entre el individuo y el grupo social. es el 
grupo primario en el cual la persona adquiere normas de conducta: para el 53% de las 
entrevistadas la familia significa unión seguida por el 21% que la es una 
responsabilidad y el 16% que es el núcleo que forma a la sociedad. Cabe señalar que 
el concepto de unión se refiere a la conveniencia de estar varias personas entre si 
para el logro de un fin común. 
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Para el 41 % de las mujeres la 'maternidad es la plena realización de la mujer. 
esta opción la señalaron las mujeres del rango de 48 a 55 años de edad: para el 19% 
de las mujeres entre los 24 a 29 años de edad es una experiencia: la consolidación 
con la pareja y la opción Otro obtuvieron 10% y 13% respectivamente. Entre las 
expresiones de esta última destacan: 8 que es algo mandado por Dios. 5 una 
responsabilidad, 3 la oportunidad de dar vida a otro ser. destino una y que no existen 
palabras para describirlo: 19 de las entrevistadas no contestaron ya que dijeron no 
tener hijos y el 3% mencionó que es un compromiso con la sociedad. 

En cuanto a la opinión que las entrevistadas tienen acerca del matrimonio. el 
65% principalmente las que oscilaron entre los 48 a 55 años de edad refirieron 
reconocer este como la unión sentimental de dos personas: ubicándose en segundo 
lugar con un 14% la respuesta enfocada a que es un compromiso moral (señalado 
principalmente por aquellas que tienen entre 24 a 29 años de edad): el inciso acerca 
de que el matrimonio es un contrato mencionado por mujeres en el mismo rango de 
edad que el anterior: presentó el 6%; la opción otro se sitúo con 16% destacando las 
siguientes opiniones: la satisfacción personal, responsabilidad, ley de los hombres. 
integración de una familia, pérdida de tiempo, identificación con otra persona. núcleo 
del hogar y amor. 

De acuerdo a lo anterior podemos observar que la concepción que las mujeres tienen 
de los términos maternidad y matrimonio son aquellos que han sido transmitidos y 
fomentados por la iglesia y que por supuesto se ha ido reforzando en la familia. la 
primera a través de frases como "tendrás los hijos que Dios quiera" y la segunda "las 
mujeres tienen que casarse y atender al esposo y a los hijos". 

Para la iglesia el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer con el fin de la 
procreación, asi como es el espacio en el cual esta última "debe" fomentar las buenas 
conductas y comportamientos adquiridos: como ejemplo de esto es que para el 66% 
de las mujeres asistir a la iglesia es importante: principalmente por fe (50%). para 
tener paz interna, por ser un elemento que es parte de la formación integral del ser 
humano asi como es la base de la familia (30%) y por último 20% indicó que es la 
costumbre por la cual asisten a la iglesia. 

La familia, como ya se mencionó, transmite. fomenta y enseña valores que 
cada uno de los miembros tienen que adquirir de acuerdo al género al que 
pertenezcan. Para conocer cuales son los valores primordiales que se le enseñan a 
las mujeres en este grupo, se les indicó a las entrevistadas que de las seis opciones 
de respuesta (obediente, dependiente. reflexiva. decisiva. fiel e independiente) 
enumeraran únicamente tres de acuerdo al lugar de importancia que consideraran 
Para poder analizar dicha información se hizo un comparativo de las respuestas por 
rango de edad. obteniendo los siguientes resultados 

El 48% de las mujeres entre los rangos de edad 18 a 23. 24 a 29. 30 a 35 y 48 
a 55, fueron quienes señalaron que el valor más importante que les han 
enseñado en la familia es la independencia. 

102 



Al 33% de las mujeres entre lot 24 a 29, 42 a 47 y 48 a 55 años de edad. en 
sus familias les han enseñado a ser decisivas. ubicando a este valor en 
segundo lugar de importancia, y por último 

Para el 19% de ellas la obediencia es un valor que no es importante. 
principalmente para aquellas que están entre los 24 a 29 años y 48 a 55 años 
de edad. 

Como se puede observar la independencia y decisión son valores que se 
fomentan a las mujeres. esto nos hace reflexionar que tanto la autonomia y 
determinación son ejercidos en todos los aspectos; pero las cuestiones que se refieren 
al hogar e hijos (escuela a la cual deberán asistir estos) y la manera como se debe 
distribuir el gasto familiar, por ser aspectos que conciernen a ambos. las decisiones se 
toman a través de una platica; sin embrago en cuestiones que le conciernen 
únicamente a la mujer como son los referentes a la salud reproductiva y planificación 
familiar (uso de métodos anticonceptivos y número de hiJOS) quien define finalmente 
estos es el esposo o pareja Con lo anterior no queremos que se interprete que no es 
valido que las decisiones se tomen en pareja. sino que de alguna manera se sigue 
transmitiendo que la decisión final le corresponde a los varones y que en la mayoría de 
los casos las muieres necesariamente deben tener la aprobación de ellos para que 
puedan actuar o tomar alguna resolución. generando con ello dependencia y/o 
subordinación 

Al interior del 65% de las familias se siguen trasmitiendo los roles tradicionales. ya que 
se continúan ubicando como sus deberes esenciales de las mujeres el cuidar. educar. 
atender las necesidades del marido asi como de los hijos; mientras que sólo un 35% 
de ellas mencionó que existe una responsabilidad compartida; este es un proceso que 
responde a la movilización social asi como al cambio que muestra la dinámica familiar. 
y a pesar de que ha sido lento se están teniendo resultados ya que el hombre 
empieza a participar e involucrarse en la educación de los hijos y/o actividades en el 
hogar. 

Los medios de comunicación (escritos y visuales) tienen un impacto importante 
entre la población debido a la influencia. alcance y penetración que tienen ya sea a un 
público lector, escucha o televidente. Estos se convierten en agentes de socialización 
como difusores de pautas culturales y configuradores de identidad. contribuyendo a 
que se sigan reproduciendo los roles que se han desempeñado trad1c1onalmente En 
este sentido y de acuerdo a la población entrevistada los medios de comunicación que 
las mujeres utilizan con mayor frecuencia son. en primer lugar con 70% la telev1s1ón: 
seguida por la radio con un 24% y sólo el 4% señaló que el periódico. Entre los 
programas de televisión que les gusta ver están los informativos con el 35% y que lo 
ubica en primera posición; las telenovelas con el 23% y los programas documentales 
con 11%. 
Los programas de radio que mas escuchan las entrevistadas son los musicales con el 
47%; otros como los que hablan de autoestima o temas religiosos 16%; programas 
noticiosos y sobre la familia tuvieron el 7% restante. 
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El 46% mencionó no comprar de ningún tipo de revistas: el 16% señaló que adquieren 
publicaciones de manualidades y con un porcenta¡e similar los de cocina. 

Acerca de la sección de periódico que revisan primero. el mayor porcentaje estuvo en 
la opción otro con un 35% y se observaron como principales respuestas: la primera 
plana y las notas del Gobierno del D.F .. la nota ro¡a: notas sobre espectáculos y 
horóscopos. Cabe aclarar que la pregunta estuvo enfocada solamente a conocer cual 
es la sección de periódico que revisan, esto con la finalidad de conocer el tipo de 
información que obtienen sin tomar en cuenta el penód1co les gusta comprar. 

Uno de los elementos efectivos para la construcción de imágenes sociales es la 
publicidad y el tipo de tematica que se trata en la televisión. en los periódicos y 
revistas. debido a que se hace uso de diversas modalidades de lenguaje: el gráfico. el 
hablado y el gestual: por lo que se les pidió a las entrevistadas mencionaran los tipos 
de temas que hablan de mujeres en periódicos y revistas. teniendo que las modas y 
dietas (20% cada una) son los principales: temas sobre belleza con el 17%. 
únicamente el 12% refirió que se habla de mujeres y polit1ca y un 10% indicó que no 
se tratan temas de la mu¡er en esos medios de comunicación. 

Como podemos ver las imágenes y/o temas que se transmiten en los medios 
de comunicación se dirigen a promover un prototipo de "mujer exitosa". que como 
perfil o requisitos fundamentales es que esta sea esbelta. usar la ropa de moda y los 
cosméticos de X marca. todo conjuntado se traduce en un signo de felicidad y ayudará 
a que las mujeres se sientan mejor, es decir. que de esto dependerá su éxito en todos 
los ámbitos. Por otra parte el tratamiento que se le da a la información y a las 
imágenes continúan enfocándose a reforzar el rol trad1c1onal de las mujeres. ya que 
al llenar sus paginas con modas, belleza. decoración del hogar. cocina. entre otros y 
dejando a un lado aquellos que tratan el desempeño de las mu¡eres fuera del ámbito 
doméstico. generan de alguna manera, inseguridad para que puedan desenvolverse 
en otros espacios. 
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3.9.-A MANERA DE SINTESIS 

La hipótesis de investigación referida a "los factores sociales familiares influyen en la 
participación política de las mujeres de la colonia Zapotitla", permitió poner de 
manifiesto a través del análisis de resultados, la comprobación de la misma, ya que a 
pesar de la construcción de instancias tanto públicas u organizaciones de la Sociedad 
Civil o no gubernamentales (ONG'S), de la elaboración de programas ylo proyectos de 
atención asi como de la apertura de los espacios públicos para las mujeres; existe 
influencia de diversos factores que insisten en mantenerlas fuera de los espacios 
públicos. 

Entre los factores que influyen para que las mujeres decidan o no participar en las 
actividades politicas de su comunidad, se encuentran la asignación de roles al interior 
de la familia en donde a la mujer se le continua situando como la responsable directa 
de la educación de los hijos y de los quehaceres del hogar asi como de ser la que 
debe procurar e! bienestar de su familia: siguen trasmitiéndose pautas culturales y de 
identidad que ubican a la mujer en el espacio doméstico. Cabe mencionar que existen 
diversas. instancias que se encargan de reforzar esta ideo logia y entre las que 
podemos señalar es la Iglesia y los medios de comunicación este último a través de la 
proyección de imágenes sociales que fortalecen la misma 

Es importante hacer mención que la construcción de género que las diversas 
instituciones sociales como la familia. la iglesia. la escuela. los medios masivos de 
comunicación a través de la proyección de imágenes tradicionales. han trasmitido. es 
otro factor que influye en las mujeres para que part1c1pen en las actividades políticas 
de su comunidad. puesto que al nacer un individuo y de acuerdo al sexo se 
determinarán automáticamente los roles que desempeñará y/o la conducta que tendrá 
que adquirir y reproducir en la sociedad. 

Las mujeres tienen una visión general de lo que pasa en su entorno ya que al estar 
pendientes de la educación, salud, alimentación, necesidades generales de su familia 
y de lo que sucede en su comunidad (servicios públicos. problemas sociales. etc ). se 
van incorporando indirectamente al proceso politice. Asi mismo ellas no reconocen 
estas como parte de dicho proceso que esta determinado por la concepción que 
tengan de la politica, ya que si ellas tienen una idea enfocada a aspectos negativos de 
esta como es la corrupción. problemas. manipulación. demagogia, etcétera. no 
mostrarán interés alguno para incorporarse en dichas actividades politicas. 

Por lo tanto y para lograr la participación activa y consciente de las mujeres en 
estos asuntos es necesario que identifiquen las formas de participación existentes en 
su entorno comunitario. también que perciban la politica no sólo como actos de 
corrupción o autoritarismo. 
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e o N c'L u s I o NE s 

A lo largo de la investigación se analizó la s1tuac1ón histórico-social de la 
participación de las mujeres en la política del país. d1ferenc1ando las características de 
los diversos movimientos de mujeres entre las cuales se encontraron que pertenecen 
a clases medias y con acceso a educación enfocándose primordialmente a demandar 
la apertura. acceso y el reconocimiento de las muieres en los espacios públicos como 
el político, deiando a un lado aquellas demandas que se originan de los sectores de 
mujeres populares o marginadas de la sociedad que se enfocan principalmente a los 
servicios públicos. salud, educación. vivienda. empleo. alimentación, etc. 

La participación de las mujeres en el ámbito público ha generado resultados óptimos 
para ellas así como para el entorno en el cual se desarrollan. pero a pesar de esto y 
de la creación de diversas instancias gubernamentales. partidistas u organizaciones 
de la Sociedad Civil o no gubernamentales ONG'S que atienden sus problemáticas así 
como de la elaboración de programas de atención. seguimos observando la presencia 
de diversos factores que mantienen a las muieres alejadas del espacio público. esto 
obedece a la falta de cultura y formación política. 

La familia por ser la primera institución en la cual un individuo adquiere normas 
de conducta. formación social y que esta integrada por miembros con roles 
específicos, es la que ejerce mayor influencia en las mujeres para que participen en 
las actividades políticas, ya que determina lo que deben y tienen que hacer ellas. 
estos patrones de conducta se han ido transmitiendo de generación en generación 
apoyados por diversas instancias sociales como: la iglesia, la escuela y los medios de 
comunicación (televisión, radio, periódico. revistas). la cultura, entre otras. 

Las mujeres continúan desempeñando roles o papeles que se orientan hacia la 
responsabilidad en las cuestiones de la esfera doméstica I privada. lo que dificulta que 
estas participen de forma constante en las actividades políticas de la comunidad. Pero 
también pudimos observar que estos roles son aceptados por ellas. que forman parte 
de su cultura familiar y de su educación. 

Asi como la familia se encarga de mantener un control sobre el 
comportamiento de la sociedad. existe otra instancia que ejerce un control sobre la 
moralidad y creencias que se presentan en la misma, esta es a la iglesia El dominio 
que ejecuta está enfocado a difundir la idea principal orientada a que las muieres 
deben obediencia al padre o marido así como que la maternidad es el principal valor 
que deben alcanzar ellas. Del mismo modo se encarga de transmitir la idea e imagen 
de que la mujer debe ser sumisa. abnegada y que tiene que ocuparse por los demás 
llegando al grado del sufrimiento y sacrificio lo cual le será recompensado: no le es 
permitido pensar en sus necesidades, en ella misma. ya que esto es símbolo de 
egoísmo y "pecado". 
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En cuanto a las cuestiones ae salud reproductiva y planificación familiar 
(decisiones que afectan la vida de las mujeres. su cuerpo. sus emociones. etc). se 
sigue viendo la existencia de manipulación por parte de las parejas y/o esposos. 
debido a que estos disponen. en la mayoría de los casos. los métodos anticonceptivos 
y el número de hijos que se deben tener. creando con ello cierta dependencia y 
sumisión. 

La influencia que ejercen los medios de comunicación se enfoca a la 
transmisión de modelos sociales en donde la mujer es pasiva, servil y que sacrifica sus 
intereses personales por Jos que tenga la familia, la pare¡a. los hijos. etc; Por otro lado 
el perfil de la mujer exitosa que proyectan tiene sus bases primordialmente en la 
mercadotecnia. es decir. se difunde la imagen una donde la mujer triunfadora es 
aquella que mantiene su fisico, usa los cosméticos y/o la ropa de moda. etc. y en 
menor proporción se transmiten aquellas donde la mujer es protagonista o participe en 
actividades de los ámbitos políticos. económicos. cientificos. etc. 

El género, entendido como la clasificación que la sociedad otorga de las ideas 
de lo que deben ser y hacer las mujeres y los hombres. es otro factor que influye en la 
participación las mujeres en la politica de su comunidad; este tiene sus bases en la 
división social del trabajo donde se orienta a las mujeres a la realización de tareas 
enfocadas al orden privado. mientras que a los varones se les ubica en el ámbito 
público y a cada uno de estos deben desempeñarse en ese espacio establecido por 
"naturaleza". · 

Actualmente diversas instancias y grupos le han dado un enfoque diferente a 
este aspecto ya que se busca una equidad de los géneros. es decir. sé esta luchando 
por que haya reconocimiento de las capacidades y aptitudes de los seres humanos 
sin tomar en cuenta su condición genérica. 

La polltica y Ja democracia son actividades que forman parte de la vida 
cotidiana y los ciudadan@s participan en ellas directa o indirectamente. A través de la 
participación se abren espacios o se logran cambios significativos en los diversos 
ámbitos: familiar. laboral. cultural, económico. político. educativo. etc. Es innegable 
que la participación de las mujeres en esos ámbitos. ha sido benéfica. en parte para 
las mujeres mismas. al posibilitar el reconocimiento de sus capacidades en la 
resolución de problemas tanto del orden público como del privado. En ese sentido 
pudimos observar que las mujeres jóvenes (18 a 29 años) y que tiene un grado escolar 
más del básico (Carrera Comercial y/o Medio Superior) son quienes perciben la 
política como un aspecto positivo asi mismo estan interesadas en integrase en alguna 
agrupación política y participar en actividades de la comunidad al considerarlas como 
medios de información de lo que sucede en la misma. conocer sus derechos y lograr 
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un desarrollo personal. Esto obedece en gran parte a las caracterlsticas propias de la 
edad, que como menciona Luz María Silva en su libro Y Yo ... ¿Qué? "º' el interés por 
lo desconocido, por lo novedoso es lo que motiva a los individuos a comprometerse y 
a tomar posiciones intelectuales o morales. ya sea por convicción o por ideología con 
las causas sociales. educativas, religiosas, culturales. políticas. etc 

Por otra parte nos percatamos que existe aceptación en general hacia aquellas 
mujeres que desempeñan los diversos cargos de elección popular, particularmente 
con las que establecen vínculos directos con la comunidad como son las integrantes 
del comité vecinal, por ser las que conocen directamente los problemas y/o 
necesidades que tienen las mujeres, logrando existir coincidencias e identificación 
entre las ellas. 

Se habla de democracia y que esta se sustenta en la participación de todas y 
todos en la elección de los dirigentes y gobernantes. en la toma de decisiones y en la 
ocupación de cargos públicos: pero continúan habiendo limitaciones democráticas. 
principalmente para las mujeres, y se acentúan en el ámbito político ya que se observa 
que su ausencia es mayor que en otras instancias de poder Esto demuestra que la 
democracia aún no está construida y no lo estará mientras mujeres y hombres no 
hayan alcanzado equidad e igualdad de posibilidades en todos los niveles, así mismo. 
y mientras las propias mujeres no acepten. no tengan una nueva visión ante el 
proceso que implica la participación política. no distingan los alcances que se pueden 
lograr al ejercer esta y su percepción de este ámbito siga siendo negativa: no se podrá 
hablar de democracia. 

La participación de mujeres y hombres es diferente. continúan habiendo 
caracteristicas masculinas que dificultan en la mayoria de las ocasiones la entrada de 
las mujeres en este espacio: pero en una comunidad se presentan diversas formas de 
intervención que pueden ser formales e informales (militar o simpatizar con algún 
grupo u organización política, participar en asambleas o reuniones vecinales. entre 
otras). La participación política de las mujeres en el ámbito informal y/o comunitario 
tendrá que presentar cuatro características y/o principios esenciales: 

(361 Silva. LuzMa •y yo .. .:Ou.tr Ed Pedag6g1co México. 1996 p 70 
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1.· Honestidad y cumplimiento de lo que se plantea. 

2.· Unión, organización y comunicación entre los diversos grupos o mujeres 
comprometidas con lograr benef1c1os tanto de género como de la 
comunidad en general. 

3.- Priorizar la solución de las demandas y/o necesidades de las mujeres y que 
estas sean acordes a la realidad expresada. 

4.· No permitir actos de discriminación hacia las mujeres que se encuentran en 
los diversos espacios de participación polilica comunitaria, es decir, en los 
comités vecinales. comisiones ciudadanas. asambleas. etc. 

Por lo anterior consideramos que es necesario que el Trabajador@ Social 
intervenga, ya que enfocamos nuestra atención al entorno social en el que se 
desenvuelven los individuos desde el familiar hasta el cultural. educativo y político. y la 
manera en la cual se van integrando los diversos grupos en éstos amb1tos y en la 
dinamica social: contamos con los elementos metodológicos para poder intervenir en 
diversos ambitos (planeando. administrando. operando. evaluando. gestionando. 
promoviendo. etc). Por el sólo echo de estar en contacto con la sociedad. tenemos la 
capacidad para elaborar. maneiar y aplicar la política con la intención de proponer y 
facilitar la gestión. atención y hacer efectiva la 1ntervenc1ón con los diversos grupos y 
asi también fomentar la participación de la comunidad en los diversos amb1tos de la 
vida social. cultural. económica. política existentes en la sociedad. logrando con ello 
que los individuos vayan modificando su percepción y actitud ante diversos aspectos. 

Las acciones necesarias para llevar a cabo los cambios que generen una 
sociedad más equilibrada requieren de la participación activa y decidida de toda la 
población, principalmente en el ambito político que es donde se toman las decisiones 
que beneficiaran o perjudicaran a un pais. Pero esta no puede desarrollarse mientras 
existan personas que no se identifiquen con capacidades, aptitudes y decisión para 
desempeñarse en ese espacio, como lo es en el caso de las muieres. 

La práctica cotidiana de las mujeres en la resolución de los problemas y toma 
de decisiones. que en su mayoría se dirigen a lograr un beneficio familiar. es 
constante. Sin embargo esto mismo es poco identificada por ellas en la vida publica ya 
que no reconocen los alcances y beneficios que pueden lograr al ejercerla. 

Por tanto el tema de la participación de las mujeres en la política. teniendo en 
cuenta la perspectiva de género. debe ser tomado como campo de acción ya que es a 
través del análisis que se haga de las formas como los diversos grupos se han ido 
incorporando en este ámbito así como de la 1dentif1cación de los intereses y/o 
demandas concretas que tengan. como se pueden presentar acciones y alternativas 
reales dirigidas a fomentar y promover la participación de ellas en esta esfera. ya que 
l@s Trabajadores Sociales al ser agentes de cambio lo que propiciamos, a través del 
diagnóstico de una realidad social, alternativas de solución y/o modificación del 
entorno en el que se desarrollan los individuos 

'º' 



En consecuencia, desde la perspectiva del Trabajador@ Social y considerando 
que somos profesionistas agentes de cambio, se recomienda realizar las siguientes 
actividades: 

a) Concientizar a las mujeres sobre la importancia y los beneficios que se 
pueden obtener a través de su participación en las actividades 
pollticas de su comunidad. 

b) Impulsar talleres para las mujeres con las siguientes temáticas· 
liderazgo y empoderamiento femenino. la participación y gestión social 
de las mujeres (reseñando históricamente la intervención que han 
tenido las mujeres en ese espacio). asi como la construcción 
del género en el ámbito familiar. 

c.) Establecer contacto directo con los organismos públicos y privados que 
participen activamente en los programas dirigidos a las muieres en 
general, en particular aquellos que realizan actividades enfocadas a 
los derechos de las muieres y el género. Esto con el propósito de 
elaborar propuestas conjuntas que sean acordes a las necesidades 
reales presentadas por las mujeres. 

d) Realizar reuniones con mujeres lideres de la comunidad o aquellas que 
participen en la polltica o gestión social, con la finalidad de que haya 
intercambio de experiencias que sirvan como punto de referencia 
para aquellas que se inician en la vida pública 

e) Formar clrculos de reflexión de mujeres para analizar la condición social 
en la que se encuentran las mujeres e identificar las causas que limitan 
su participación en los espacios públicos. con el objeto de impulsarlas a 
que se incorporen en los mismos. 

f) Establecer contacto directo con los organismos públicos y privados que 
participen activamente en los programas dirigidos a las mujeres en 
general. en particular aquellos que realizan actividades enfocadas a 
los derechos de las mujeres y el género Esto con el propósito de 
elaborar propuestas conjuntas que sean acordes a las necesidades 
reales presentadas por las mujeres. 
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Dado lo anterior, se propone el siguiente programa de intervención para que las 

mujeres partiéipen en las actividades politicas. 

"LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL 
. ÁMBITO PÚBLICO" 

OBJETIVO GENERAL 

- Promover la participación de las mujeres en las actividades políticas de su 
comunidad como las asambleas vecinales. talleres de capacitación y/o de 
formación polltica, etc; con la finalidad de que conozcan la importancia y los 
beneficios que pueden adquirir al intervenir en este ámbito. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Impulsar talleres sobre cultura, formación política y gestión social. 

- Difundir las caracterlsticas que ha tenido la participación de las 
mujeres en la polltica del pals a través de una análisis histórico-social. 

- Dar a conocer los beneficios que se pueden obtener con el ejercicio de la 
participación política formal e informal. esto a través de material informativo 
elaborado por las propias mujeres. 

- Realizar encuentros con mujeres de la comunidad para que discutan los 
avances y obstáculos que se presenta en la participación polltica que ejercen. 

METAS 

Formar un grupo de 10 a 20 mujeres adultas y/o jóvenes interesadas en 
participar. 

Lograr la participación y permanencia activa del 80% de las integrantes del 
grupo. 

Identificar los intereses de las participantes sobre temas específicos que 
deseen conocer. 
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t.IMITES 

De espacio; 

- Este programa se desarrollará en las instalaciones del Centro de Desarrollo Social 
"Zapotitla" dentro de la colonia del mismo nombre en delegación Tláhuac. 

De tiempo; 

Será un trabajo permanente al cual se le dará seguimiento. 

METODOLOGÍA 

-Para la realización de las actividades se iniciará con la promoción y difusión 
del programa en los lugares estratégicos de la colonia asl como la invitación 
personalizada a mujeres lideres identificadas previamente. 

-Se aplicará Trabajo social de grupo. 

PROCEDIMIENTO 

- Conformación del grupo, éste se reunirá dos veces a la semana o el tiempo 
que las asistentes consideren. 

- Se realizarán diversos eventos al interior del grupo festejo de fechas de 
cumpleaños o por ejemplo el dia del amor y amistad. con la finalidad de favorecer la 
integración. asimismo se realizaran eventos con la comunidad en general para difundir 
el programa e invitar a más mujeres a que se incorporen al grupo. 

INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS 

- Se elaborarán fichas de registro con datos esenciales de las asistentes con el 
objetivo de llevar control de asistencia. 
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- Se aplicarán técnicas grupales constantes de integración, comunicación. de 
trabajo en equipo, entre otras; que permitan establecer un ambiente de convivencia 
entre las participantes. 

- Se realizarán sociodramas con temática sobre su vida cotidiana con la 
finalidad de que pongan en práctica en lo aprendido en cada una de las sesiones. 

UNIVERSO DE TRABAJO 

- Mujeres adultas y jóvenes, habitantes de la colonia Zapotitla asl como en las 
Unidades Territoriales donde se demande la aplicación de.este programa. 

CONTENIDO TEMÁTICO 

A continuación se proponen lineas temáticas. - que en su caso se pondrán a 
consideración del grupo. 

• CONCEPTOS GENERALES 

• Participación política 
• La gestión social 
• Organización vecinal 
• Formación política 
• La construcción social del género 

LA PARTICIPACIÓN POLITICA Y LA GESTIÓN SOCIAL COMO 
HERRAMIENTAS DE SOLUCIÓN A LAS NECESIDADES. 

• Elementos de la gestión social. 
•Tipos de gestión social 
• Grupos que realizan gestión social en la comunidad. 
• La participación política y sus implicaciones en el desarrollo de la comunidad. 
• Participación política de las mujeres en las instancias del gobierno local y 

comunitario. 
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LA PERSPECTIVA DEL GÉNERO EN LAVIDA COTIDIANA. 

• Concepto sobre sexo y género ... ;. . . . . 
• Construcción de las identidades masculina y femenina én la familia 
• Identidades femeninas y m.asé:ulinas:.tradicionales y nuevas 
• Hacia una perspectiva de gé~ero en la sociedad. · 
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C..">º UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO µ.:¡ 
g3 C.:.Ci cr. ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

Objetivo: Identificar los factores sociales familiares que influyen en la participación 
política de las mujeres de Zapotitla de la delegación Tláhuac. 

Instrucciones. Conteste de acuerdo a lo que Ud. considere 

DATOS GENERALES 

~'. 

1-Estado 
C1v1I 

2 -Escolaridad 
1 
1 3 . 4. -Ocupación 5.·Religión 6 -Lugar 

de origen 
7.-Con quien 

vive 
8. 9. 

1 Edad 
! ! 

Tiene Cuantos 
h11os h11os 

------------·---~·--~;--------~-------'-----'---~ 
¡( )1 

tiene 
)1 • 

Uno ( 1 p ) . riman a 1 H 1() • ogar 
i ( )1 ·Ca 
' ( )2-So 
( )3. 
libre 

sada ( )2 -Secundaria i 1 ( )2 ·Obrera 
! Distrito ( ) 1 ·Padres 1 12. 

Itera ( ¡3 ·Medio Superior ( )3.·Empleada Federal ( ) 2 -Esposo ( 11 · De 2 a 4 
Unten ( )4 -Carrera : 1 ( )4 ·Comerciante ( )1 -Católica ( )2. ( )3 -Abuelos S1 h•JOS 

da 
( )4. 
Divorcia 
( ) 5. 
Separad a 

!( 
:( 

( 
( 

comercial 
)5 -Licenciatura 
)6 -Posgrado 
)7 -Sin estudios 
)8 ·Otro ____ 

! 
( )5 -Traba¡adora 

1 

doméstica 

1 
( )6.·Docente 
( )7 -Otra 

1 

( )2 -Evangélica Interior 
( )3 -Ninguna de la 
( )4.·0tra Repubhca 

----

( )4. Amigos 
( )5 -Sola 
( )6.·0tro 

1 13 ·De 
1 12 · 5 a 7 
No h1¡os 

1 } 4. 
De mas 

uda ' i 1 

1 
( )6-V1 de 8, 

1 

10 • LPara Ud que es la polit1ca? ________________________ _ 

11 · L Qué op1n1ón tiene de las mu¡eres que participan en la política? ____________ _ 

12 · L Considera qu., las mujeres tienen la capacidad para participar en la polllica? 
( ) 1 -Si ( ) 2 ·No 121.-¿Porqué? ______________________________ _ 

13 · ¿Las decisiones que han tomado las mujeres en la polltica (Cámara legislativa, delegación, com1lé 
vecinal) piensa que la han benef1c1ado? · · 

() 1.-Si ( ) 2.·No 
13.1.-¿Porqué? _________________________ _; _____ _ 

14.· De los siguientes cargos que e¡ercen las mujeres, en ¿cuál de ellos cree Ud. que le dan respuesta a 
sus necesidades? · , .- · 

( ) 1 -Diputadas ( ) 4.·De partidos polltlcos ( ) 7.-Ningu~a · 
( ) 2.-Senadoras ( ) 5.·Del Comité Vecinal 
( ) 3.·Delegadas ( ) 6.·0tras. _____________ _ 

15.· ¿Cree Ud. que a mayor número de mujeres ocupando puestos de dirección polltlca se lograrán 
mejores resultados? 

( ) 1.-SI ( ) 2.-No 
15.1.-¿Porqué? ___________________________ _ 

_ hlJOS 

<(: 
,. 1 

- ! ... 
·~· 

i 
1 



16 -Del siguienle listado. subraye cuáles son aquellas mujeres de las que ha escuchado hablar en los 
medios de comunicación masiva 

( ) 1.-Maria Rojo ( ) 5 -Ama ha Garcia 
( ) 2.-Dolores Pad1erna ( 1 6 -Beatriz Paredes ( ) 9.- Ninguna 
( ) 3.-Ma De los Angeles Moreno ( ) 7 · Rosario Robles 
( ) 4 -Margarita Saldaña ( ) 8 · Dulce Ma Sauri 

17. ¿En qué medio de comunicación escucho acerca de ellas? 
() 1.-Radio ( ) 3.-Periódico ( ) 5 -Otro. ________ _ 
() 2 ·Televisión ( ) 4.-Revistas 

18.- De las mujeres anteriores. ser.ate una con la que se 1dent1fique mé'ls 
( ) 1.-Maria Ro¡o ( ) 5 -Ama ha Garcla 
( ) 2.-Dolores Pad1erna ( ) 6 -Beatriz Paredes ( ) 9.· Ninguna 
( ) 3 -Ma. De los Angeles Moreno ( ) 7 - Rosario Robles 
( ) 4 -Margarita Saldaña ( ) B.· Dulce Ma. Sauri 

181-lPorqué? _____________________________ _ 

19 - ¿Quién es el jefe de Gobierno del Distrito Federal? 
( ) 1.-Vicente Fox Quezada ( ) 3.-Santiago Creel Miranda 
( ) 2 -Leonel Ge.doy Rangel ( ) 4.-Andrés Manuel López Obrador 

20 - l Quien es el ¡efe delegac1onal en Tláhuac? 
( ) 1 -Rene Arce Islas ( ) 3.-Gilberto LOpez y Rivas 
( ) 2 -Francisco Martinez Ro¡o ( ) 4.-No sabe 

21 - De los siguientes cargos públicos. ¿Ud. ha ejercido alguno? 
( ) 1 -Asambleista ( ) 4.-lntegrante de comité vecinal 
( ) 2.-Coordinadora de colonia ( ) 5.-Ninguno 
( ) 3 -Jefa de manzana ( ) 6.-0tro _______________ _ 

22 - ¿En su comunidad existe alguna organización? 
( ) 1 ·Si ( ) 2 -No ( ) 3.-No sabe ¿Cuál? _______ _ 

23 - l Conoce a los integrantes del Comité vecinal? 
() 1-Si ( )2.-No 231·¿Porqué? ____________________________ _ 

24 - ¿Ud. Participa en las asambleas vecinales? 
() 1-51 ( )2.-No 
24 1.-¿Por qué? _________________________ _ 

25 - ¿De que manera part1c1pa? 
( ) 1 -Expresando dudas e inquietudes 
( ) 2.-En las com1s1ones 
( ) 3 ·Convocando a los vecinos 

( ) 5.-0rganizando ( ) Otro ______ _ 
( ) 6.-Proponiendo 
( ) 7.-Tomando decisiones 

26 - ¿Le intere•aria participar en alguna agrupación polllica de su comunidad? 
() 1 ·Si ( )2.-No 261.-¿Porque? __________________________ _ 

27.- ¿Qué significa la familia para Ud.? 
( ) 1 ·Unión ( ) 3.-lns(itución que media a los individuos ( ) 5.- Otra ____ _ 
( ) 2.-EI núcleo que forma en la sociedad 

a ta sociedad ) 4.-Responsabihdad 

28.- ¿Para Ud. el matrimonio es? 
( ) 1.-Contra<o 
( ) 2.-Compromiso moral 

29.- ¿La maternidad para Ud. es? 
( ) 1.-La plena realización de la mujer 
( ) 2.-Consolidación con la pareja 

( ) 3.-Unión sentimental de dos personas 
( ) 4.-0lra ___________ _ 

( ) 3.-Compromiso con la sociedad 
( ) 4.-Experiencia 
( ) 5.-0tro _________ _ 

30 - ¿Quién toma las decisiones en su familia? 
( ) 1 ·Su esposo ( ) 3.-Su esposo y Ud. 
< ¡ 2 -Usted ( ) 4 ·Su papa 

( ) 5.-Su mamá 
( ) 6.-Todos 

( ) 7.-0tro. ____ _ 

... 



31 - ¿Esta (s) persona (s) que tipo de decisiones toma al interior de la familia? 
( ) 1 ·Cuant<'s hiJOS tener ( ¡ 4.-Uso de métodos anticonceptivos 
( ) 2 -A que escuela deben asistir los ninos ( ) 5.-Cómo se debe distribuir el gasto 
( ) 3 -Por quien votar ( ) 6.-0tra ________ _ 

32 - ¿Cómo se loman las dec1s1ones anteriores? 
( ) 1 ·A través de una plallca 
( ) 2 ·A través de la imposición 

33 -¿En su ram1l1a quién educa a los ninos? 
( ) 1 -Su esposo 
( ) 2 -Usted 
( ) 3 -Su esposo y Ud 

) 3.·0tro ________ _ 

( ) 4.-Su papa 
( ¡ 5.-Su mama 
( ) 6.- Otro _______ _ 

34 - ¿Hasta que nivel escolar estudian las mujeres de su familia? 
( ¡ 1.-Primaria ( ) 5.-Licenciatura 
( ) 2.-Secundaria ( ) 6.-No hay limite de escolaridad 
( ) 3.-Medio Superior ( ) 7.-No deben estudiar 
( } 4 -Carrera Comercial 

34.1 - ¿Cual es el motivo de lo anterior? _________________ _ 

35 - ¿Para Ud. es importante que las mujeres y los hombres de su familia estudien? 
() 1 -Si ( ) 2.-No 

35 1.-¿Por qué? 35.2.- ¿Por qué? 
( ) 1 -Hombres y muieres deben tener las mismas ( ) 1.-Las mujeres deben encargarse solo 

oportunidades de los quehaceres del hogar 
( ) 2 ·Las muieres deben superarse al igual que () 2.-Los hombres deben prepararse 

los hombres para después formar una tam1ha 

1 
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36 -Dentro de su familia los valores que se le ensenan a las mujeres son: {Enumere de la mas a la menos 
importante para Ud ) 

( ) 1 -Obediente 
( ) 2.-Dependiente 

( ) 3.-Renexiva 
( ) 4.-Declsiva 

37.- ¿A quien le corresponde decidir el número de hijos que debe tener? 
( ) 1 -A Su esposo o pareja ( ) 3.-A su esposo y a Ud 

( ) 5- Fiel 
( ) 6 -Independiente 

( ) 2 -A Usted ( ) 4.-A otro _________ _ 

38.- ¿ Ud utiliza algún método anticonceptivo? 
( ) 1.-SI ( ) 2.-No 

39.- ¿Le gustaria dejar de usarlo? 
( ) 1.-Si ( ) 2.-No 
39 1.-¿Por qué? _______________________ _ 

40 - ¿Quién elige et anticonceptivo que se debe usar? 
( ) 1.-Su esposo o pareja ( ) 3.-Su esposo y a Ud. 
( ) 2 -Usted ( ) 4.-0tro. _________ _ 

41.- l Para Ud. es importante asistir a la iglesia? 
( ) 1.-Si 

41.1.- ¿Por que? 
( ) 1.-Por costumbre 
( ) 2.-Por fe 
( ) 3-0tro 

( ) 2.-No 
41.2.-¿ Por qué? 

( ) 1.-No ayuda en nada 
( ) 2.-No es creyente 
( ) 3.-otro _________ _ 

42.- ¿De los siguientes medios de comunicación, cuál utiliza más? 
( ) 1.-Radio ( ) 3 -Periódicos ( ) 5.-Ninguno 
( ) 2.-Televisión ( ) 4.-Revistas 

43 - ¿Qué tipo de programas de televisión le gusta ver? 
( ) 1.-Entretenimiento ( ) 3.-lnformativos ( ) 5.·Documentales 
( ) 2.-Telenovelas ( ) 4.-Pollticos ( ) 6.-0tro. _______ _ 

{L{D 



44 - ¿Qué programas de radio escucha? 
( ) 1.-Musicales ( ) ( ) 3 -Salud ( ) ) 5 -Critica polit1ca ( ) ( ) 7 -Otro ___ _ 

( ) 2.-Belleza ( ) ( ) 4.-Noticias ( ) 6 -Sobre la familia ( ) 

45.-¿Qué tipo de revistas compra?' 
( ) 1.-De manualidades 
( ) 2.-De espectáculos 

( ) 3.-De información pollt1ca 
( ) 4.-De deportes 

46.-¿Cuéndo compra periódicos que sección revisa prtmero? 
( ) 1.·Espectaculos ( ) 3.-Sociales ( ) 5 -Deportes 
( ) 2.-Horóscopos ( ) 4 -Polillca ( ) 6 -Nota ro¡a 

( ) 5 -Cocina 
( ) 6 -Otra _____ _ 

) 7.-lnternacional 
) 8-0tro _____ _ 

<Eh¡a 47.- Regularmente en los periódicos y revistas se habla de las mujeres en diversos temas como 
uno) 

( ) 1 -Belleza ( ) 3 -Polillca ( ) 5.-Profesiones ( ) 7.-0tro _____ _ 
( ) 2.-Modas ( ) 4 -Dietas ( ) 6.-No se habla de mujeres 

48 · ¿Pertenece a alguna organización o grupo? 
( ) 1.-Si ( ) 2.-No ¿Cuál? _________ _ 

49.· ¿Participó en tas elecciones para presidente del 2000? 
( ) 1-SI ( ) 2.-No 
49.1 - ¿Por qué motivo participo? 

50 - ¿Su participación en las elecciones presidenciales del 2000 fue? 
( ) 1.-En tas casillas ( ) 3.-Como observadora 
( ) 2 -Como votante ( ) 4.-0tro. ______________ _ 

51.· ¿Quién influye en Ud. A la hora de emitir su voto? 
( ) 1.-EI partido ( ) 5 -La familia 
( ) 2.-Un candidato ( ) 6 -Los medios de comunicación 
( ) 3.-Su pare¡a ( ) 7 -Nadie 
( ) 4.-Sus padres ( ) 8 ·Otro ____________ _ 

52.· ¿Cual es el motivo por el que Ud. vota por un partido? (El1¡a uno) 
( ) 1.-Por sus propuestas ( ) 4 -Por el candidato 
( ) 2.-Por la costumbre familiar ( ) 5 • Por el bien de la nación 
( ) 3 · Por beneficio personal ( ) 6 ·Otro. ______________ _ 

53.-¿ Por cuál partido votó en las elecciones para presidente del 2000? 
( ) 1 -PRI ( ) 3.-PRD ( ) 5 -Otro ________ _ 
( ) 2.·PAN ( ) 4.-PCD 
53 1.-¿ Por qué razón lo hizo? _______________________ _ 

54 - ¿Quién le inspira mayor confianza como candidato? 
( ) 1 .-Una mujer ( ) 3.-Ambos 
( ) 2.-Un hombre ( ) 4.-Ninguno 
54.1.-¿Por qué?_,_-----.,.,-.,,...-------------------

55.· ¿Ha asistido a alguna marcha o mitin? 
() 1.-Si 
55.1.- ¿Por qué? 
( ) 1.-Por convicción 
( ) 2.-Para pxpresar inconformidades y 

necesidades 
) 3.-0tro _________ _ 

( l 2.-No 
55.2.- ¿Por qué? 
( ) 1.-No le interesa 
( ) 2.-No ha tenido necesidad 
( ) 3.-0tro ________ _ 

56 -La definición que Ud. tiene como mujer es.·------------·---------

57.-¿Cuándo Ud. se mira al espejo que observa de si misma? _________ _ 

58.-¿Qué hace para si misma? __________________________ _ 

59.-Ud. serla feliz cuando: ___________________________ _ 

.i 
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61 -Para su fam1ha Ud. es 

62 - ¿Como le gustaria que fuera la participación pollt1ca de las muieres en su comunidad? 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



DIRECTORIO 

ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES Y CIVILES QUE TRABAJAN CON 
MUJERES DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES 

NOMBRE 

1.- Secretarla de Gobernación 
Comisión Nacional de la Mujer. 

2.- Instituto de la Mujer del Distrito 
Federal. 

3.- Dirección General de Equidad y 
Desarrollo Social. 

DOMICILIO 

Rio Elba No. 22 Col. Cuauhtémoc 
06500, México. D.F. 

pronam@hotmail.com 

Secretarla de Desarro1;: Social 
Tacuba No.76. Col. Centro 

http://www.inmujer di gob mxt 

Calz. México Tacuba No. 235. 1er. piso 
Col. Un Hogar- para Nosotros.11330. 

México. D.F 
http://www equidad di gob mx 

INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES 

NOMBRE 

1 - Católicas por el Derecho a Decidir, 
A.C. 

2.- CJMAC/ Comunicación e 
Información de Ja Mujer, A.C. 

3.- Consorcio para el Diálogo 
Parlamentario y Ja Equidad 

143 

DOMICILIO 

Apdo. Postal No. 21-264. 04021. 
México, D.F. 

cddmex@laneta apc.org 

Balderas No. 86. Col. Centro. 06050. 
México. D.F. 

http://www.cimac.org.mx 

Vista Hermosa No. 89. Col. Portales 
http://www consorcio org mx 



NOMBRE 

4.- Equidad de Género 

5.- CORIAC, A.C./ Colectivo de 
Hombres por Relaciones Igualitarias, 

A.C. 

6.- Foro Nacional de Mujeres y 
Pollticas de Población 

7.- Educación para Mujeres, A.C. 

,.. 

DOMICILIO 

Abasolo No.176. Col. Del Carmen 
Coyoacán 04100, México, D.F. 

Diego Arenas Guzmán No.189 Col. 
lztaccihuatl. 03520, México, D.F. 

http://www.coriac.org.mx 

Chilpa No.1-A. Col. Villa Coyoacán 
04020. México, D.F. 

http://www.laneta Apc orglforopob 

Ezequiel Ordóñez No.153-1. Col. 
Copilco el Alto.04360, México, D.F. 

Themislaneta.apc.org 
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