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"S610 a  trav4s  de la  Educacidn y la  Cultura,  podra 

lograrse  la  transfonaaci6n de la  condicidn  de  la  mujer, y su 

partiaipacidn  politica  conciente y respetable." 

Angelina de la  Vega 

"La solidaridad  entre  mujeres  de  todos  los  partidos 

politicos y de  todas  las  clases  sociales,  modificara  realmente la 

condici6n  de la mujer  mexicana. 

Toca  pues B las  verdaderas  lideres,  utilizar  sendas  alternativas  al 

sistema  social  actual y estructurar sdlidas y numerosas 

agrupaciones  femeninas,  para  hacerle  frente." 

Alma  Elizabeth  del  Rio 

... no la mujer es el  futuro  del  bombre o la 

Humanidad  perecera , porque solo la  mujer  es  capaz  de  mantener la 

Esperanza  sin  la  menor  Justificacidn." 

Milan  Kundera 
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PARTIClPACION DE LA MUJER EN LA POLITICA DE MEXICO DE 1953-1985. 

Estudiar  la  participacibn  de  la  mujer,  en  la  vida 

politica  del  pais,  es  empezar a  redescubrir  una  parte  de  la 

historia  de  Mbxico, que aun  no  es  reconocida  ni  valorada,  en  toda 

su dirensibn. 

Por  ello  hablar  de  la  participacidn  de  la  mujer  en 

la  politica,  supone  solo  una  referencia a unci actividad  limitada, -p 
que se inicia  con  la  lucha por la  igualdad  social,  asi  como  por  la 

libertad  de  decisibn,  ante  lo que se quiere,  en  respuesta 

contestatoria a  todo un modelo  de  cultura domhtica, con el  fin  de 

conseguir  una  participacidn, que  reivindique  a  la  mujer,  respecto 

de  una  mayor  integracidn  en  todos  los brbitos, que  complemente su 

actuacidn  social. 

A travbs de la  historia de nuestro  pais, se han 

sucitado  grandes  movimientos  populares,  que  han  tenido bow 

finalidad  promulgar  leyes,  que  dictasen  la  libertad y el  derecho 

del  hosbre, pero que  a la  mujer  la  linitaban  de  facto, a la 

voluntad  del  marido, y a las nomas tradicionales  en  el  sistema de ,?'' 

vida de la  sociedad  vigente. l o  hay que  olvidar  que la  sociedad '' 

mexicana  deriva de un patriarcado,  en  donde  la  mujer  transitaba 

pasivamente  de  la  autoridad y el  control  paterno,  al  dominio 

marital, y Osta  tenia  que  someterse a  dioho  control,  ya  que  toda 

conducta  establecida  por  la  sociedad tenia  que  desarrollarse  dentro 
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de  las  ya  arraigadas  costumbres,  que  imponfan  jerarquias y 

decretaban  sumisiones  forzosas. 

La  mujer  aprendia  en  la  familia, que la  única 

autoridad que debfa  ser  reconocida,  bajo  cualquier  circunstancia, 

era  la  del  varbn,  y que a  41  debia  servir,  adorar,  respetar y 

obedecer:  era obvio que dicho  acontecimiento de esas  reglas 

sociales  las  volviera rtls limitadas  en su desarrollo  personal, 

dando  por  descontado un angulosarante  profesional , en  caso de que 
este  pudiera  ser  siquiera'  pensado. 

Constituye una  verdad  histdrica,  que en Wxico, a 

la rujer se le ha educado bajo el  supuesto, de que existe una 

natutaleta  femenina, que determina  las 'finalidades" y ,medios de 

actuacihv propios de su sexo. Su cuerpo y su relsci6n  con el 

mundo, se distorsionan  deliberadamente,  por  una  educacidn 

encaminada  a  hacerla  adquirir  atributos,  que  la  sociedad  juzga 

*femeninosm, COIO la pasividad,  la  abnegacidn,  la  debilidad,  la 

smisibn, y la  habilidad para gustar y retener al hombre, capaz  de 

protegerla,  cuidarla y brindarle  seguridad. 

Esto  nos w t r a  que  la  educacidn es una causa y 

efecto de la  condicidn 'pasiva" y restrictiva de la  mujer,  debido  a 

que la  condiciona  a roles hogarefios y procreadores de la 

descendencia: ad-s de que la  han expuesto al anoninto, la 

pobreza,  el  renunciamiento  a si misma, a  una  total  desigualdad  de 

empleo, y a  una  desigual  distribucibn  del  ingreso  laboral,  entre 

otros factores  que  limitan  su  participacidn  real en la  sociedad. 

Por  ello,  en  forma  irdnica, se ha considerado que la  mujer 
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veceso  participo  en  el  mundo  de  las  pugnas  politicas y militares 

del pais, y cuando lo hizo, su actuaci6n  transcendí6  por el 

espfritu  del  sacrificio, por sorpresivas  acciones  heroicas, laes que 
I 

por  la  tenacidad de sus  conductas  que  de  haber  sido  apreciadas 

hubieran  requerido  ineludiblemente,  otro  sistema  de  valores  en  lo 

femenino. 

Si  bien  los  movimientos  armados  como  la 

independencia, la  revolucidn  mexicana y otros mas, constituyeron 

una  fractura  pol$tica,  ideoldgica y econdmica  para  el pais, en  el 

drbito de la  vida  femenina,  centrada  en  gran  medida  en  la  vida 

faniliar  y en el ntriwnio, no se ronpieron  significativeuente,  ni /, 

la  estructura social, ni las  normas,  ni se wdificaron 

sustantivarente  las conductas, que  habían  regido  en  tiempos 

inmdiatamnte pasados. Los cambios  han  sido  graduales y se han 

dado a  lo  largo  del  siglo,  tanto  en  las  ideas,  los  ideales y la 

ideologia  subyacente,  sobre lo que era  debía  ser  la  mujer,  como  en 

las cowicionee socioaconbricas y legales  que  afeotaban  su 

situaci6n 

\ /  ,;" x, 1 

El planteamiento de esta  investigacidn  expresa  la 

necesidad que han  tenido  las  mujeres de adquirir  una  verdadera 

politizacidn  a  fin de establecer  prenisas  sobre  ser y su que  hacer, 

para su propia  sensibilisacidn,  entendiendo  este  concepto  como  el 

9e adquirir una real  participaci6n  en el  sentido  convencional, 

cono es  la  votacibn , la  adhesidn a un partido,  a si cono una 

identificacidn  con 61 y la  intervencidn  en  manifestaciones o 
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trabajos,  encaminados a  alcanzar  un  puesto wlico, que las  llevase 

a  obtener  el  poder. 

msolo cuando  las  mujeres  toren  el  poder,  podran  sin 

mdesdorom de  las  naciones y de los  pueblos,  disponer a voluntad de 

su  propia  persona,  de  su  cuerpo y emancipar  a  la  gran  masa  de 

mujeres,  que  tradicionalmente  no se han  podido acercarf por  la 

discririnacidn  en que han  vivido  milenariamente, a la  capacitaci6n 

cultural  de  alto  nivel". 

Octavio  Paz. 

Es importiinte  mencionar, que la  presencia  de  la 

7 mujer  en  el  ahbit0  político  del  pais, a  traves  del  periodo  que 

revisamos,  ha  acercado a I(&xico, a un modelo de gobierno mas 

datocrdtico,  en  el conderto de  las  naciones. 
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La presente  investigacidn  tiene  colo  prop6sit0,  el 

de  elaborar un analisis  sobre  los  efectos  que ha tenido y tiene la 

presencia  femenina  en  la  esfera  de  lo  politico  -como  su  dmbito 

concreto de actuacidn-asi cow,  las  repercusiones  en los diferentes 

roles  tradicionales de su desenvolvimiento  en  la  sociedad  mexicana, 

a partir  del otorgamiento  del  sufragio  en 1953, hasta 1985. 

Empezar&,  en  primer  termino,  por  aplicar un &todo 

de  analisis  dialectico, con la  conceptualizacidn de los  elementos 

que  determinan  el  proceso  histdrico de la  participacidn  femenina, 

definiendo un grupo de categorlas que son  indiapensables,  para  la 

comprensidn de este estudio. Es entendible  que se definiran  en  el 

transcurso de este  trabajo,  conceptos  tales  como  feminismo, 

participacidn,  poder,  lo  politico,  la  politica,  mujer,  enajenaci6n, 

patriarcado,  lideraego,  emancipacidn,  explotacibn,  voto,  opresibn, 

sistema,  etc,  entre  otros;  concibiendo  la  realidad  femenina,  tal 

cual  es,  en su desarrollo y transfor~cidn. 

En el segundo  capitulo,  seguir6 el  analisis  en un 

proceso  histdrico, y a modo de  antecedente  breve,  los  movimientos 

feministas que se sucitaron  en Buropa y Estados  Unidos y la  manera, 

y el como  repercutieron  en  N4xico,  dentro de un marco  social y 

juridico, de este modo sefialar0,  el  proceso  histdrico, de la  amplia 

participacidn  que tuvo la  mujer  en  los  movimientos  revolucionarios 

y posrevolucionarios. 
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Para  definir  un  marco  de  referencia  en  esta  parte 

del  capitulo,  iniciare  mi  estudio  a  partir de la  Constituci6n  de 

1917,  para  seguir  en un proceso sistedtico hasta  los  años  treinta, 

cuando  los  movimientos  organizados  por  las mjeres, lograron  que se 

hablara por primera  vez  de  reformas A s  reales,  en  el  articulo  34 

constitucional,  que  otorg6  a  la  mujer  derecho a votar y ser  votada 

en  los  puestos  de  elecci6n  popular. 

Siguiendo  el  proceso,  coptinub  la  investigaci6n 

hasta 1946, cuando  Miguel  AleuIn  concedi6  a la  mujer  el  derecho  a 

votar  en  las  elecciones  municipales,  mediante  la  reforma  al 

articulo 115 constitucional  que  llega a su culminacidn  en  1953,  año 

en  el que  finalmente se legis16  el  voto fewmino. 

La letodologia  anteriormente  expuesta  esta  basada 

en retomar y definir  el  proceso  hist6rico  -propio  de  esta 

investigacibn-,  acudiendo  a  la  consulta  de  fuentes  primarias, que 

me  permitieron  dilucidar  las  condiciones  de  vida,  las  luchas y la 

forra  de  organizacidn de las  mujeres, que iniciaron,  sin saber 

realmente  el  grueso de las  mujeres  del  movimiento  politico  las 

consecuencias  del  mismo,  pero  que  si  generaron un cambio de 

mentalidad,  mediante  la  subversi6n de la tida cotidiana. 

Con, Qltimo  punto,  examine  los  efectos  inmediatos y 

mediatos,  del  sufragio  otorcgado  en  1953 , en  las  instituciones que 
conforman  el  sistema  politico  mexicano,  hasta  1985. 

El estudio  mencionado  pretende  alcanzar  objetivos, 

siendo  el  prirero  de  ellos,  el de plasmar  la  transformaci6n  social 
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Si  para  el  hombre  a  traves de la  historia  de 

HeXico, su desarrollo como ente  social ha supuesto un reto enorme, 

y por lo  tanto un esfuerzo  igualmente enorme el demarrollo  de la 

ma jer en esa  misma dimnsibn, ha debido ser doblemente m; ya 

que CODO primera  instancia se ha  encontrado  soretida por medio  de 

roles  tradicionales como el  de tma de casa, el de madre  y  el de 

esposa  abnegada,  a  la que nunca se le ~noqiemn sus derechos 

cow persona, es decir sus darechos huranos, pues se le  consider6 

un objeto. 

DE? ah$ que ella  llega a perder la fe en si rim, y 

que  fuera  fdcil ha-le creer que no tenia Mlilirnto, por lo que 

cualquiera que fueran su6 o iniciativas, esta6 temdrian 

resonancia en la sociedad donde se desarrollaba. hNeba de ello, 

ee que la  participacidn de la DU jer em 108 diferentes  movimientos 

sociales, no ha sido -ida y en d i o ,  se le ha derrfigurado 

su participakibn,  en  ellos  y cwndo se les ha llegado  a  reconocer, 

siempre ha sido independienwte de lo que indique  el  hombre, y 

siempre tambih en forma marginal; adem& concluida toda 

participacidn,  la  actitud de ellas  cambia,  ellbs l isras se rarginan 

de las decisionw, y se s m t e n  a  las  circunstancias  perdiendo  con 

esta  actitud  indiferente  derechos que se han venido ganando, a 

travh de batallas ided6gicas, y luchas políticas. 

De la  obeervacibn  de  e8a  conducta 

contradictoria,  ha sUr(ii4o WM de l i s  inquietudes  por  el tera; 

pienso  que  la  mujer  debid, y debe  participar de forms 
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independiente,  en  la  sociedad,  sin  permitir  que  sea  enajenada, 

so juzgada  por  las  circunstancias o por razones  externas  a su ser. 

Estoy  convencida  de  que  la  mujer  en  ninguna  epoca y en  ningún 

momento,  debe  obediencia  ciega  al  hombre. 

Otra  inquietud,  que  viene  a  afiadirse  a  la  anterior 

es la  de que hay que  demostrar porque si en  el  derecho  les 

correspondla  todo,  ya que asi  quedo  plasmado  en  la  constituci6n,  en 

las  reformas  a sus articulos y en  otros  documentos  oficiales,  cual 

seria  la  raz6n , para  que"  de  facto",  en  la  realidad, tales 

derechos  no  condujeron  el  desarrollo  social,  cultural  e  ideol6gico 

de  la  aujer,  en  este periodo. LQu6 factores o elementos 

intervinieron,  para que su participacidn, no  tuvieta  espacios  en el 

sistema y en  la  sociedad  mexicana.? 

Si  bien no olvidaws, que  a  partir  del  otorgamiento 

del  sufragio,  la  mujer  participd poco a poco en  polltica, que  se 

abrier6n  espacios  de  colaboraci6n  en  el  gobierno, tarpoco debews 

olvidar, que esta  participaci6n,  estuvo  limitada a las m a s  

electorales,  sin  una  conciencia  clara de la  importancia de este 

ejercicio y que de modo alguno, se les  inCegr6  realmente  sin 

ni- sentido de "pertenencia  partidista", sitio que  solo se les 

limit6  a  ser  acarreadas,  para Tnstituir una  agregaci6n  nuIBrica, 

que  rara  vez se mantenla  dentro de la  posibilidad  autentica  de 

orientar  y  dirigir,  los  asuntos  reales de transcendencia  polltica, 

que  pudieran  definir  nuevas  estructuras de poder. 

c 

Tal  vez  aqui pudibr-s  deducir, que la  subcultura 

machista, se dejo  ver  en  los  hombres  que  en  ese w m n t o  detentaban 
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el  poder y que  no  permitieron  la  emancipacidn  femenina, o tal  vez 

podriamos  reconocer  tambien,  una  apatia  de  la  mujer  mexicana,  hacia 

la  politica y sus prdcticas. 

Quiero  en  este  punto  aclarar que esta  no  es  un 

investigacidn  que  tenga  dnicamente  como  finalidad,  definir  una 

posicidn  feminista  propiamente  dicha,  sino  que  pretendo  que la 

familia  como  ndcleo  social,  y  que  la  sociedad  misma,  entienda y 

apoye  el  nuevo  papel que la  mujer  viene  desempeiiando  desde 1953, 

en  cualquier  tlmbito  de su  desarrollo,  pero  en  especial  en  el 

politico, como  actor  principal  de  cambios  sociales. 

Por  dltilo, a  manera de explicacidn de la 

motivaciqn  que  me  anima  para  desarrollar  esta  inv4stigacidn y a la 

vez , cabe sefialar aqui,  que  tambikn  se  considero’ un objetivo  del 
presente  trabajo,  identificar  los  elelaentos que no  permitieron  el 

degarrollo  general,  total y absoluto de la  mujer  en  la  sociedad 

politica  mexicana,  la que supuestamente  en ese momento,  ya  estaba 

preparada  para  aceptar  los  nuevos roles  sociales de la  misma. 
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C A P I T U L O  I 

Las definiciones  de  los  conceptos  que  voy a 

proporcionar  en  este  capftulo, y que  utilizar6  con  la  connotacidn 

de  su  aplicaci6n,  a  lo  largo  de  toda  la  investigaci6n , son 
significados  habituales  a  una  corriente  cldsica,  que  a  partir  del 

siglo XVIII fueron  estandarte  de  expresi6n  de  grupos  de  mujeres, 

que se organizaron  en  Europa y mds tarde en  el  mundo  entero,  par+ 

luchar  en su conjunto  por  la  emancipaci6n  de  su  sexo. 

He  de  aclarar,  que  sf  son  pensamientos  que  pprt- 

de  una  corriente,  tanbien  es  cierto, que la  teorfa  feminista  he 

forjado  ideas  nuevas  para  el  andlisis  de  la  condici6n  de  la8 

mujeres,  conceptos  que  han  ayudado  a  ehtender  una  nueva  posicidn  do 

la  mujer  en  la  sociedad y que han  encontrado  su  legitimidad,  en lg 

libertad y en  la  independencia,  en  vez  de  la  sumisi611 y de  la 

falta de personalidad,  proponiendo  con  ello,  una  alternativa  global 

a la  sociedad  masculina y a  sus  valores. 

Entre  las  definiciones que  utilizar4  se  hallan la. 

que'  conceptrlan  al  feminismo,  la  enajenacibn,  la  familia,  et 

patriarcado,  el  estado,  el  estado  patriarcal , la  polftica, la 

igualdad,  la  propiedad  privada,  la  divisi6n  del  trabajo,  el ddecho 

y el  liderazgo  entre  otras,  de  las cuales  diversos  investigadores 

dicen  lo  que a  continuaci6n se expresa: 
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El Diccionario  de  Politica (1) define el Feminismo 

como la  superaci6n  de  la  lucha de emancipaci6n  sostenida  por  las 

mujeres  del  siglo XIX. Tratando  de  eliminar  leyes  abiertamente 

discriminatorias,  opuestas  a la  ideologia  liberal  dominante,  para 

lograr  la  igualdad  juridica  en  el  dmbito  dB  la  sociedad  masculinau. 

Martha Lamas (2 ) dice el  Feminismo  pretende  que 

es  posible,  deseable  y  legitimo  establecer  nuevas  relaciones 

sociales  -relaciones de producci6n y de reproducci6n - donde  dicha 
diferencia  no  signifique  desigualdad". 

Aurora  Arnaiz  Amigo (3) define  el  Peminisw' como 

la doctrina  social que ti- a  conceder  a  la  mujer,  derechos 

reservados  hasta  ahora  a  los  hombres". 

Alfred0  Juan  Alvarez (4) define  a  la  Lucha 

Feminista "C080 una labor  huraniSta,  que flace de su  concientizacibn 

y  persigue  la  emancipaci6n  de un mundo hasta  el  presente, 

estructurados de acuerdo  a  canones varoniles". 

Heide Haman (5) define al  Patriarcado  como  a un 

con  junto  de  relaciones  sociales,  que  tienen  una  base  material  y  en 

las que hay  unas  relaciones  jerdrquicas  y  una  solidaridad  entre  los 

hombres,  que  les  permite  dominar  a  las  mujeres.  Por  lo  tanto, 

agrega; ula base  material  del  patriarcado, es el  control  del  hombre 

sobre  la  fuerza de trabajo de la  mujer". 

Andree  Michel (6) dice que el Patriarcado  no s610 

ea una  denominaci6n. Es, asimism, un sistera  que  utiliza, ya 

abiertamente,  ya  de  manera  sutil, todos  los  mecanismos 
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institucionales  e  ideol6gicos  a  su  alcance, (el derecho, la 

politica,  la  economia,  la  moral , la  ciencia,  la  medicina,  la noda, 
la  cultura,  la  educacidn,  los  medios de infor~cidn de  masas,  etc), 

para  reproducir  esta  dominaci6n de los hombres  sobre  las  mujeres, 

asi  como  el  capitalismo  los  utiliza  para  perpetuarse*. 

Harcela  Lagarde (7) seiiala u que la  organizacidn 

generica  Patriarcal, se caracteriza  por los privilegios y la 

supremacia  politica de los  hombres, de su8 instituciones y de  la 

masculinidad,  sobre  las  mujeres, la  feminidad y atrae  categorias 

sociales y culturales. 

El ejercicio  de  poderes  patriarcales  sobre  las 

mujeres,  consiste  en  la  direcci6n,  el  dominio,  el  control y el 

mando  sobre  sua  vidas , centradas en la  sexualidad. Los poderes 

patriarcales se reproducen  por  el  predominio  masculino 

(andrOc(lntric0 y risbgino) y la opreddn de las mu jeme, la de los 

hmscuruales de arb08 gberos, y la de los  vulnerables(  los 

dependientes  vitales) u.  

Harcela  Lagarde (8) sefiala que el  Estado * es  una 
organizaci6n de grupos, fuerzas  e inter& de diversos  origenes y 

confor~acidn, que  generan poderes, establecen  relaciones  entre  si, 

se  encuentran  en  tensidn , confluyen en pactas por los  lugares  que 
ocupan en  la  lucha  politica y tienen  grados  distintos  de 

organicidad,  en  la  reproduccidn de la  sociedad,  del  propio  Estado 

y de la  cultura. 

\ 



El  Estado,  resume,  expresa  la  capacidad 

organizativa,  institucional,  dirigente,  dominante,  consensual y 

coercitiva, de las  fuerzas  socioculturales  hegemchicas.  El  Estado 

es  pues,  espacio  excepcional de encuentro y conflicto,  entre 

quienes  coinciden en la  ampliacidn de un bloque  histbrico, de una 

fomacidn econdrica, de un horizonte  6tico-cultura1, de un sentido 

de  la  vida y de un mando y de quihes actJan  social,  política y 

culturalmente  para  cambiarlon. 

Marcela  Lagarde (9) dice que en el  Estado 

Patriarcal "se considera  a  las  mujeres  excluidas  del orden social, 

del Jktado y t3e la  historia, por el  lugar  inferior que han ocupado 

en 61 y porque pertameen al g6nero femenino, antogoria considerada 

natural y no sociocultural. hi, la  justif  icacidn de la  opresidn 

femenina, encuentra su fundsranto en la  arclusidn de las rujeres de 

la  historia, y en la l l d  naturaleza  femenina. 

La imm6tigadora agrega, que en el parsdigma 

patriarcal,  el sujeto es el harfyre. Sin -, la subaltunidad y 

la  inferioridad asignadas a la  mujer, no significan  ausencia de las 

mujeres de las  instituciones,  que  sintetizan  la vida politica. En 

nuestra sociedad  la  mujer ha sido su jeto en la  trara  histdrica y 

est6 en el  Estado,  per^ lo est6 patriarcalvlnte, COIO protagonista 

de la  vida  social y cultural, COIO categoria  gen4rica  sujeta  a  una 

opresidn  eebpecifica en un Estado, que sintetiza com negacidn  lo 

que  previamente ha sido inferiorizado". 

m resumen  dice Lagarde, en el B~~tado Patriarcal, 

las  mujeres quedan incluidas en 61, 0010 linoria  politica, como 
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sujetos  cautivos  de la  sociedad  y de las  instituciones  civiles y 

politicas". 

Zillah R. (10) sobre  el  poder  dice"  hay  quien 

sostiene  que  el  poder  de  los  hombres, se expresa  en un nivel 

individual  a  trav6s  de  la  fuerza  ffsica, lo cual  es  una  idea 

verdadera,  pero  derasiada liutada, agregaria  algo mis. Son las 

relaciones  de  la  jerarqufa  sexual,  las que les  permiten  expresar  su 

poder:  ellos  han  intérnalizado estas relaciones  y actllan conforme a 

ellas  cotidianarente.  El  poder  sexual de un hombre no est6 

solamente de su ser  individual.  Para  destruir  las  relaciones 

patriarcales  es  necesario  destruir  las  estructuras de la  jerarqula 

sexual,  racial  y de clase, que se han conservado bn  buena  parte  a 

traves  de  la  divisi4n S-1 del' trabajo.  Si cambiamos las 

relaciones  sociales de pOaer,  108 h e e s  tendrdn  que  cambiar 

porque  no tendrh e s  su base jer-ica.. 

Con respscto al concepto de Parilia;  Federico 

Engels (11) dice  que en su origen , la  palabra  Parilia no significa 
el  ideal, rezcla  de  sentirentalisro y de disumimes domthticas, 

del  filisteo  de  nuestra epoca; al  principio,  dice,  entre  los 

roIllllos,  ni siquiera se aplica  a  la  pareja  conyugal  y  a sus hijos, 

sino tan sdlo  a los esclavos.  Farulus  quiere  decir  esclavo 

dollestico, y  farilia es el  conjunto de los  esclavos  pertenecientes 

a  un  mismo hombre,. continh diciendo. .esta expred6n la 

inventaron  los romanos para  designar un nuevo  organismo  social, 

cuyo  jefe  tenia  bajo su poder  a  la  mujer,  a  los  hi jots y  a  cierto 

16 

. . .. . . . . . . . . . . , . .  . . .. . .. ._ 



namero  de  esclavos, con la  patria  protestad  romana y el  derecho de 

vida y muerte  sobre  todos ellos". 

Carl  Warx (12) dice que la  Familia  moderna  contiene 

en  germen, no 6610 la  esclavitud  (servitus), sino tambih la 

servidumbre, y desde  el  comienzo  mismo  guarda  relaci6n con  las 

cargas  en  la  agricultura.  Encierra  in  miniature , todas  los 

antagonismos  que se desarrollan mds adelante  en  la  sociedad, y en 

su astado". 

Martha  Lamas (13 ) define  a la  Familia, como la 

estructura  Bediadora  por  excelencia,  entre  el  individuo y la 

sociedad. En la  farilia Be conjugan  muchas  cosas:  la  identidad,  la 

costumbre,  las  tradiciones,  etc". 

Gracíela  Hierro (14) sostiene  que  "los  roles 

determinan  los  rasgos  da  cardcter , el  c6digo  de  conducta,  los 
gestos y las  actitudes  totales  de  cada  mienbro de la  familia, es 

decir,  el con junto de expectativas que la sociedad tiene respecto 

de  la  conducta de -da  uno". 

Emilce  Dio BleichSlar (15) sefiala  que;  "el  rol  del 

genero, es el Eon  junto de expectativas,  acerca de los 

comportamientos  socíales  apropiados,  para  las  personas  que  poseen 

un sexo determina&. . .Es la  estructura  social  la  que  prescribe  la 
serie de funciones  para  el  hombre y la  mujer, como propias o 

naturales de sus respectivos  g6neros". . 
Para  definir el concepto de propiedad  privada, 

varios  investigadores  lo  enuncian  asi:  Carl  narx (16) dice  que la 
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Propiedad  Privada  es  simplerente  la  expresidn  sensible  del hecho de 

que  el  hombre es algo  objetivo  para si, y, al mismo tiempo,  un 

objeto  ajeno y no hurano, de que su lanifestaci6n  de  vida  es su 

enajenacidn  vital, su realiracidn , su privacidn  de  realidad 
ajena.. . 

La propiedad  privada nos ha  vuelto  tan  estdpidos y 

unilaterales, que sdlo consider8Bos que un objeto es nusstro  cuando 

lo tenexm, es decir, cuando ese objeto  representa  para  nosotros  un 

capital o lo poseeros di-te, lo colt1108 , lo bebemos, lo 

llevanm sabra nuestro cuerpo, lo habitamos, etc;  en  una  palabra, 

cuando lo UsaDDs. 

Y aunque la  propiedad  privada sdlo conciba,  a su 

vez, todas eatas realizaciones directas de la  posesidn, como medios 

de vida y umo la vida  a  la que sinren de medios, la  vida  de  la 

propie&d privada 88 trabajo y capitalizacidn.. 

Harcela Lagarch (17) respecto de la  Propiedad 

Privada  dice lo siguiente: El mundo se reproduce  jerrlrquicarente 

por el  ronopolio de la propiedad, que ejercen  los  hombres y su 

orden wcial y sirbdlico sobre las personas (cuetrpos y 

8ubjativiasaeS) y los bienes, en particular por la pcmosi6n de las 

mjereis, sus hijos, y los bienes sociales y culturales  valorados" y 

agrega d s  a h ,  diciendo que las m jeres son definidas  por  un 

orden  oprasivo de propiedad  privada de las  personas y de sus 

ptoductos. Ahí los otros se apropian de las  jeres, sus bienes y 

su  trabajo  mediante  relaciones  sociales de adheaidn  servil y 

personal.  Este  orden  ubica  el  "topos"  femenino  en  lo  privado, 
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nomado y dirigido por los  otros  desde lo público, y constriñe a 

las  mujeres  al  cautiverio". 

Carlos #tam (18) menciona  que  la  Enajenaci6n  "se 

lenifiesta  tanto en  el hecho  de  que mis medios de vida son los  de 

otro, de que lo que yo apetezco  es  propiedad  inasequible  de  otro, 

corn  en el hecho de que cada  cosa  es, a su  vez,  otra  que  ella 

misma,  en  el de  que ri actitud es otra y, finalrente  -lo  que  vale 

tambih para  el  capitalista-,  en  el  hecho de  que [impera], en 

general,  la  potencia  inhumana". 

Eduudo Vaaquet (19) define EM juracidn 

planteando  que  los  propios hombres craan mediante su actividad, 

poderes  materiales,  fuerzas  universales  que -an su conducta, 

que l w  avurallan.g agrega adem& q u e 2  .la eetrpctrva social  dreada 

por  la risra accit$n humana,  les  arranca  al  pensariento y a la 

voluntad, toda libertad. S4 constituyen intereses que luchan  por 

mantener la estructura de darinacidn. Ambos act- recfprocamnte 

sobre si misros. El penmiento no s610  pierde toda libertad, sino 

que se enceguece  debido  a  los  intereses qua lo atenaran" . Para 
Eduardo Vasquez en la  enajenacidn, los habres se encuentran 

dominados  por  los  producto6 de eus propios brazos( ena jenacidn 

econchica,  producci6n  de  mercancias), o por los  productos  de su 

cerebro. La gnajenacidn  dice, no es, mes, otra COLI(I que la  perdida 

de  la  libertad" . 
E1 terrfno Emancipacibn, e6 deecrito  por Ana Lau 

Jaiven (20) como la  "igualdad de acceso  para  la  mujer,  en 

conductas  responsables  que  traigan  aparejada UM perspnctiva 
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feminista en todos  los  aspectos de €a vida  social,  politica y 

ocadmica" - Esta  investigadora  relaciona  este  termino,  con  el de 
liberacibn , lo  cual  encierra  en  verdad  una gran relaci6n  dado  que 

la primera no se desprende de la  segunda, por lo tanto  define 

Liberacidn de la  mujer" como un  cambio  total  en  la  estructura 

familiar, econhica, social,  que  vendrd  a  reestructurar  las 

relaciones de produccidn,  que darh como  consecuencia  que  se 

trasforran  las  instituciones,  las  actitudes y los roles  que 

refuerzan la  opresi6n  femenina". 

Para Martha Laras (21) a La E.lancipaci6n  de  la 

mju  vendr6 mediante unq rewrlucibn  general, que cambiar6 

profund8mnte las canciencias y trasformar4  las  estructuras d s  

Uicas de la saciedad'. Por lo tanto dice Martha nla LiberaciCSn 

da la ujer implica un profundo c u e s t i d e n t o  de todos los 

aspectos de la  vida que definen  a  la  mujer;  ya sea en  su 

-ido ~UIU~O psi-sexual, en  la  farilia, que lilmariavvlte 

ha sido su &ico campo be realiracih, o en su reciente y tenue 

aparici6n en el mundo 'publico' . 
Eduardo Vasquat (22) etuuhcia que la  Libertad 

anmirrte en estar soretido  a  la prQpia voluntad, rechazando fuerzas 

y voluntadar, ajenas,  para  reemplazarlas  por  _las que nosotros l isros 

determine4Dos'. 

Ref  iriendose  al  concepto de Igualdad,  el 

Diccionario de Pilosofia (23) define el Concepto' COIO la  relaci6n 

de sustitucibn entre dos t6limns. Por lo general, dos terrrirnm se 
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dicen  iguales  cuando  pueden  ser  sustituidos uno por otro  en  el 

mismo  contexto,  sin  que  cambie  el  valor  del  contexto  mismo 

La Constituci6n  Mexicana, (24) dentro  de  sus 

garantias  individuales  en su articulo  4t0,  enuncia  que  la  mujer y 

el  var6n  son  iguales  ante  la  leyn. 

Arist6teles (25) define  a la  Igualdad  en  que  los 

pobres no  tengan  preeminencia  sobre  los  ricos,  ni  una u otra  clase 

tenga  la wberania, sino que arbas teqgan el mismo nivel", y aAade 

rds n, si la  igualdad  ae  encuentra  principalmente  en  la  democracia, 

dsta se realizar6 lpds curplidamhte, cuando  todos  participen 

plenamente  del  gobierno  por  igualn. 

Sheila  Rosrbothan (26) renciona como Igualdad  que 

aquello  que  es  bueno  para  los  hombres,  tenla  que  ser tarbih bueno 

para  las  mujeresn. 

Eduardo  Vasquez  (27)  define  Identidad  como  el 

hecho  de  ser  igual  a si mismo, sin  tener su ser  en  otron. 

Carl Ham (28) dice  que,  la  Divisidn  del  Trabajo 

es  la  expresidn  econ6mica del  cardcter  social  del  trabajo,  dentro 

de  la  ena  jenacibn.. .' Es decir  dice  Marx (I no es otra  cosa  que el 

establecimiento  enajenado,  alineado de la  actividad  humana,  como 

una  actividad  generica  real o como la  actividad  del  hombre  en 

cuanto  ser gendrico'. 

Con  respecto  al  termino de la  Politica;  Judith 

Astelarra (29) dice, que Bsta forna  parte  del mundo ptlblico. sus 
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organizaciones  e  instituciones  principales,  estdn rds relacionadas 

con  las  otras  esferas mlicas, tales COM la  economia,  la 

tecnologia,  la  ciencia o la  cultura, que con  la  vida  privada y la 

familia, que es el m i t o  de  pnrticipacidn y de  actividad  principal 

de las mu  jefes". M e d s  dice, "La esfera prsblica, de la  cual  forma 

parte especial  la  politica,  analizada  desde  la  perspectiva  del 

sistema de ghero, es  bdsfcarente  masculina.  Solo 

circunrrtancialnnte pue&sn participar  las  mujeres  si wntinmn 

realizando,  al l i a w  ti-, sus labores  dor0.ticas. Esta divisidn 

de funciones que se da, no es, igualitaria y es politica  en  la 
medida  en que se mantiene por el UI)O del  poder,  dado  que  la 

sociedad  valora rds las actividadms  pdblicas,  las  masculinas , que 
las que desempdan las  mujeresg. 

I 

Kate Millet (30) somtiene  que "si  la  palabra 

Politica se define  en base a .btodoe o tdcticas  envueltas  en  el 

ramjo de un estado o un gobierno, esta definici6n  puede  extenderse 

al grupo da -das diawihdaq para mntener un sistema  de  control 

de un sexo sobre otro". 

El  Diccionario de Politica (31) define c o w  Lider 

"al d i r e ,  jefe o conductor & M partido politico, de un grupo 

social o de otra colactividad.. y ccm~ Lideratgo "a una relacidn 

jeldrquica  Carral  (rkmocr6tica o autoritaria) o informal,  de 

simple  prestigio,  que  tiene  lugar en un grupo entre uno o ads 

liembros influyentes y los deds pertenecientes  a  dicho grupo". 

Agrmga a d d s  que se puede calificar COIO 

relacidn de lideratgo, toda relacidn  "entre uno que gula y uno que 

22 

~ . .  - .  - -, . . ." " . __ .. . . 



es guiadonu. Y que  son  "lideres los que  dentro de un grupo detentan 

tal posicibn de poder  que  influye  en  forma  determinante  en  las 

decisiones  de  carticter  estrat6gic0,  poder que se ejerce 

activamente,  y que encuentra  una  legitiraci6n  en su  correspondencia 

con  las  expectativas de un grupo". 

Nicos  Poulantzas (32) Lland clase  social "a todo 

grupo de personas que se encuentran  en  una  situacidn corn& de 

clase,  definida  principalmente por los ingresos, y el  grupo 

estatutario". M e d s  concibe  en  prirara  instancia  la  clase corn 

su jeto de la  historia, como factor de engendramiento y COIO factor 

de sus transformacionesa. 
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C A P I T U L O  I1 

" 

2.1 

LOS orfgenem  ideoldgicos  del feminisu, los podemos 

encontrar en la  Ilustracitb (1) del  siglo XVIII. U s  pIIlradorcle de 

la  Ilustrad&  la aplican como el tener el valor de servirse del 

pmpio antsndirientq~, en a+revarse a pensar y rectmxar la tesis, de 

que la  revelacith 7 de Di-, fwma la ldonica fuente de 

conociriaato. La verdad, afirmaban, QLicamente IW podfa  hallar 

-ante una invest5gacibn like y ratoMda. El triunfo de la  raxdn 
e r a s e g u r o ~ p l s r t o q u e t o d o s o r h \ a a q o e r a f m d a i a n t r ~ , m r a  

criatpra  racional, y m a  vet instmido, percibir lae wmdadea 

reveladas, por la investiqa&ibn racional, por lo cual en forra 

"1 procedarla a ponerlas en pr6ctica. 

por consiguiente, era natural que varios de los 

filbsofos ds irportantos de  la  ilpstracibn, dedicaran al memos 

alguna  atcmcibn a la  cuesticln  de  la  majar,  el matrirrnio y la 

familia.  -Sin embergo, ninguno, de ellos  le dedi- UM obra 

completa. Qui& lo  hizo,  estaba  situado  al margen del  movimiento. 

$1  escritor a l e  'Ibaador Gottlieb Von Hippel (2)  , autor de un 

libro titulado .Sobre la mejora civil  de  la  mujer" en ( 1791) , el 
cual ha sido  considerado coho el  inicio  del debate literario sobre 

la  situacidn  de  la  majer en la  sociedad  alenna. 
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En el  libro  Bippel  afirma  que  el  talento de la ', 

mujer es igual  al  del hombre, y que las N jeres  eran  capaces  de 
i, 

una partictpacia plena e iqual , en la  polgtica y la  justicia. NO / 
obstante  ser  ridiculizado y atacado  el  libro , fue  importante 
porque marcaba el  principio de  que  a  las  mujeres se les  reconociera 

y permitiera  el  desarrollo  pleno de su talento y su personalidad 

sin ohet6culos. 

Con  la ReMluci6n Rancesa en 1789 (3) , el 
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Con  la Revoluci6n  Francesa,  las  mujeres  aprendieron \ 
a  pensar  en terminos  de  movimientos  sociales ya  que  forrardn  clubes 

politicos  femeninos y ejercier6n  una  energica  presi6n,  sobre 

algunos  de  los  clubes  politicos  aasculinos rds destacados,  que 

representaban  casi  partidos  politicos,  en  ese waento. 

Entre  las  figuras prmtoras, de  este  movimiento, 

destacaron  a mi juicio  tres  rujeres  lideres. 

priaer temino cabe  mencionar a clara  Lacoabe 

(7) nacida en Francia,  qui& trat6 de crear  un wviriento nacional 

de  clubes  donde se encontraban  en  igualdad  con  los  hombres  para 

sostener la revoluci6n , al  igual que Theroigne  de 116ricourt (8) 

quien  junto  con 4000 personas se dirige  a Versalles, de donde 

volverdn,  acorpaAados  por -la familia  real y con el  decreto  sobre 

el precio  del  trigo,  desafortunadamente  esta  iucaaaOra  social  fue 

apaleada por mujeres  jacobinas, y t m i n 6  sus  dfas en el  canicoaio. 

Mary Wollstonecraft (9) quien pvlblico  en 1792 un 

ensayo  feainista Vindicecibn de los  derechos  de  las atajeres' , en 
el cual  protesta colltra  la dtxtrina  de  Rousseau  y  contra la  actitud 

de  los  revolucionarios  franceses y la de  los  burgueses  de  todos  los 

paises  quienes  privan  a  las  muchachas  de  la  igualdad  de  educacidn 

con los muchachos. 

Por llltiw  aencionareros  a mrie -vez (conocida 

mejor  con  el  nombre  de  <Olimpe  de  Gouges> (10) , quien  redact6 el 
primer  manifiesto  del feminism; la nDeclaraci6n  de  los  Derechos 

de  la  Mujer", que  tuvo CODO modelo,  el  documento Msico de  la 
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Revolucibn.  Ella  es  autora  tambi6n  de  una  frase  cblebre:  "Si a  las 

mujeres  se  nos ha dado el  derecho  de  subir  al  cadalso, que no se 
"" 

nos  niege  el  de subir  a la  tribuna". Dos años despues  de  haber 

publicado su  manifiesto,  su  cabeza cay6 por  orden  de  Robaspierre y 

61 mismo,  a  finales de 1793,  decide  la  clausura  de todos  los  clubes 

femeninos,  medida  dirigida en particular  contra  la  "Sociedad 

Republicana  Revolucionaria".  Por  lo  cual,  el  feminismo  no  durd 

mucho tiempo  en  la  Revoluci6n  Francesa y las  feministas  vinieron  a 

constituir un fendmeno  social  marginal. 

En Italia para  entonces,  las  mujeres  empiezan a 

manifestarse  por medio de  las  Ciencias  y  el  Arte,  no  memos  de 

cuarenta  mujeres  se  dedicaron  a  la  pintura y a las letras:  una  de 

las cuales,  Hatilde  Feeta, fue profesora  en  la  Academia de San 

Lucas  de  Roma,  otra  mujer  distinguida  Maria  Agnesi  (1718-1789), 

fue  maestra de matemdticas  avanzadas  en  la  Universidad  de Bolofia, 

quien  escribiera un tratado  sobre el  andlisis  materdtico,  mismo que 
mereciera  ser  elogiada  por  la  Academia de Ciencias. 

Maria  Agnesi se retird a la  vida  privada, a la  edad 

de  treinta  anos,  para  ocuparse  de  los  pobres.  Hizo  escuela  en 

Italia,  donde nheroaas mujeres  destacaron  en matedticas, en  los 

siglos  XVIII y XIX. 

En  Alemania no  ee qentan la  cantidad  de  mujeres 

celebres  en  la  pintura,  la  miniatura,  la  fabricacidn  de  medallas, 

la  talla  de diamantes  y  sobre todo en  la mhica, pero 

desafortunadamente  no  fueron  alentadas  a  componer, y lo  que 

sucedia  en  numerosas  ocaciones  era que no firmaban sus obras, o 
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bien  estas  eran  publicadas  con  la  rúbrica  de su padre, su marido o 

su  hermano. 

En Inglaterra,  el  movimiento  feminista  no  era  tan 

efervescente  como  en  Francia, e incluso  el  siglo  en  el  que se 

inicia  el  movimiento,  fue  calificado  por  la  historia,  como  un  siglo 

mediocre  para  la  evolucidn  de  las  mujeres,  pero a pesar  de  ello, 

hubo cierta  rebelidn  femenina,  la que hizo  que  grupos  de  mujeres 

se  dedicaran a proporcionar  ayuda a los  pobres y a los  miembros  de 

algunas  sectas  quienes  eran  perseguidos  por sus  ideas  religiosas, 

e incluso se ha  llegado a  calcular que mds de  la  mitad  de  los 

nanifestantes  que  se  encontraban  en  las  rebeliones  contra  la 

escasez  de  los  alimentos  en  las  revueltas  urbanas  eran  mujeres,  las 

que  en  aquel  entonces se consideraban,  como  las  principales 

responsables,  de  la  alimentacidn  cotidiana de la  familia. 

Al  participar  en  esas  revueltas,  las  mujeres 

aprendieron  a  pensar  en  funcidn de los  movimientos  sociales, a 

defender a las  de  su mismo genero,  en  el  momento  en  que  este  fuera 

descriainado,  por  tanto,  debemos  reconocer que  con la  herencia 

intelectual  de  la  ilustracidn y la  aportacidn  ideol6gica  de  la 

revolucidn  francesa  en  el  aspecto  politico  se  promovid de todo un 

arsenal  de  armas  intelectuales,  que  habrian  de  ser  utilizadas  en 

favor  de  la  causa  feminista  en  Europa,  ya  que  por  primera  vez,  las 

mujeres  realmente  intentaron  unirse  para  luchar  por sus derechps y 

ello  demostrd, que los  grupos  sociales , sobre  todo  aquellos  a  los 
que  pertenecian  las  feministas,  tenian  poder  para  deshacerse  de  las 
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restricciones  legales e institucionales, y conseguir la  igualdad de 

condiciones. 
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2 . 2  Jds soc 

Como es bien  sabido,  el  movimiento  feminista  en 

Europa, sigui6  siendo un  fenbmeno  predominantemente  ideol6gico y- 

literario  por  muchas dkadas, ya que  todas  las  mujeres  que 

participardn,  carecian de un  apoyo  politico  s6lid0, que respaldard 

las conquistas  obtenidas  durante la  revolucibn.  Pero  pese  a  ello, 

las  ideas  del  movimiento  caminan  y  en  Estados  Unidos,  ya  habian 

hecho su  aparicibn  (tal  vez  inspiradas  por  los  cientos  de  mujeres 

europeas  que  inician  la  lucha) , organizandose  el  primer  movimiento 
feminista,  en  julio de 1848,  en  la  capilla  Wesleyana de seneca 

Falls, Estado de Nueva York. 

Ahi fue aprobqdo  el  docruento conocido como 

“Claracibn de SBnecd Falls’  (11), que proaoneza los derechos  de 

la  mujer. A partir de &sa fecha, se suceden  ininterrumpidamente  las 

convenciones, los escritos,  las  peticiones  colectivas  y  las 

manifestaciones en pro de los  derechos  civiles  de la  mujer 

americana. Coro dato ilpcsrtante  consignamos  el  hecho de que  fueron 

necesarios  setenta  y dos aiios de lucha  conseguir  el  sufragio. 

Las instigadoras  del  primer  movimiento  fueron; 

Lucretia m t t  (la), de Piladelfia  quien  fuera  la  primera  oradora de 

la  reunibn  y  Elizabeth Candy Staton  (13), quien  redacto el texto de 

la  Declaracidn, utilizando c o m  rode10 la  declaracibn de 

Independencia de los  Estados  Unidos  de  Norteam6rica. 

Con  esto -rica gozaba de una  pfena  soberania, 

habiendose  constituido  en  forma  de  Estado  derocrdtico (14). 
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Hientras  que  en  Europa  proliferaban  las  revoluciones  liberales, 

debido  a  que  era  el  año  en que  Harx y Engels  publicaban  el 

aHanifiesto  Comunistaa,  en  el  que  denunciaban  la  propiedad  privada 

de los  medios  de  groducci6n, CODO el  propio  fundamento  del 

capitalismo,  adem6s  aludian  al  trabajo de las  mujeres y los  niños, 

caro medio  de  explotaci6n  pues  era  pagado  al B&S v i l  precio. 

ES importante  aclarar  que  en Ham y en  Engels,  la 

lucha  especifica  de  las  mujeres no es mencionada CODO de obtenci6n 

de  los  derechos  de  las misDas, ni tarpoco colo un  cambio de 

sociedad, pues se contemplaba  s6lo  la e~ancipaci6n de  la  mujer como 

consecuencia de la  erancipaci6n  del  proletariadq.  Sin  enbargo, 

ellos  sostuvieron  con  convicci6n, en 16s  sindicatos y en  la  prirera' 

internacional,  los  derechos  politicos y econ6~icos de las  mujeres, 

contra  el antifeninisw de 108 pequefios burgueses  europeos. 

Antes de Ham, Flora Ristan (15), denuncia  la 

condici6n miserable de la obrera:  nadie antes de ella,  habia  ligado 

tan estrechamehte  la li-cibn de la mu jer,  a  la  de  todo  el 

proletariado.  Puede  decirse que con el  libro Wni6n Obrera",  de 

esta  autora, se  produjo la  alianza  te6rica,  entre  el feminism y el 

socialisw revolucionario(l6). 

El fe@n$sm de Sbneca  Falls como el  feminismo 

ingles, que  surgiera  casi  a  la par, eran wvimientos esencialmente 

de clase alta,  media  alta y tipicamente  liberal: Su ideologia 

reflejaba  las  aspiraciones  sociales de la  burguesia  a  la  vez  que 

expresaba  el  impulso  emancipatorio  del sexo femenino.  Ya que 

hablaba de derechos  civiles,  de  igualdad  juridica  con  el  hombre,  de 
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injusticia,  de  opresi6n e incluso de esclavitud: como el  famoso 

ensayo ( 1 7 ) ,  de  Stuart  Mill (18) , que  equipara  la  condici6n  de  la 
mujer  a  la  del esclavo y se manifiesta  por  ser  gran  defensor  de  los 

derechos  politicos  de  las  mujeres. 

Pero  no hablaba de explotaci6n  del  proletariado,  ni 

de  derechos  laborales, y mucho  menos  de sexualidad.  Esto se vino  a 

escuchar  con  un  feminismo  social,  tal  vez  no  tan  combatiente  como 

el que surgi6 de la  revoluci6n  francesa,  pero  mucho mbs audaz  en 

sus planteamientos. 

Los primeros  pensadores  socialistas  incluian 

explicitamente a las  mujeres en sus  teorlas,  por  ejemplo  Henri  de 

Saint-Simon (19) , y sus partidarios  afirmaban  que  la  erancipacibn 
de  la  mujer  formaba parte integrante de la e~ncipaci6n de la  clase 

dtil,  definiendo esto  Jltimo,  corn la  clase  obrera  productiva. 

Pero  el m68 importante,  con  mucho,  de  los  primeros  socialistas  que 

escribieron  acetca de la  erancipacibn de la  mu  jet,  fue  el 

extravagante pero original  pansador  francas  Charles  Fourier (20). 

Fourier  dedic6  muchos de sus escritos  a  denunciar  la  opresi6n  de  la 

mujer, y en ellos  exponia  que  los  orlgenes de la  sur$sidn de la 

ria jer, se hallaban  en 41 hecho  de qug toda  su  educacibn, la  ha 

acostumbrado  a  sofocar sus derechos  naturales:  por ello  Fourier 

describia  que  en  la  sociedad  socialista, las  mujeres  gozarian de 

una  total  libertad, de desempefiar  la  clase de trabajo  que 

quisieran,  asi  como  la  de  seguir hacihdolo mientras  quisieran. 

Las teorías de Fourier,  sirvieron de base  al 

enfoque  socialistas de las  feministas,  que  adoptaron  la  perspectiva 
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de  una  existencia  ideal,  en  la  sociedad  socialista. A medida  que  se 

extendia  la  revolucidn  industrial  por  Europa y America,  trayendo 

consigo  un  rdpido  crecimiento  de  los  pueblos y ciudades 

industriales,  las  mujeres  de  las  nuevas  clases  trabajadoras 

urbanas,  comenzaron a  sumar  sus  voces  a  las  de  las  feministas 

socialistas,  que  luchaban  por  la  emancipacidn  femenina.  Feministas 

concientes  de  los  problemas  sociales  provocados  por el  inicio  de  la 

industrializacidn y que  trajo  consigo  para  el  proletariado; 

pobreza,  enfermedad y atroces  condiciones  de  trabajo  y  sobre  todo 

escaso y desigual  salario  para  las  proletarias.  Adeads  de  los 

RrSltiples  ralos tratds  que  recibibn  en  los  sindicatos,  dado  que 

estos a  menudo  erad  hostiles  al  trabajo  ferenino y  creian  que  el 

trabajo  de  la  mujer,  hacía  disminuir los salarios de los hombres. 

fss feministas  socialis+ts  veian  que  lo  que  les 

acontesia a  las  mujeres  en  los  sindicatos y en  las  fabricas, 

signifiaaba  un  serio  obstaculo a la  consecucidn d& su objetivo,  que 

era  una  sociedad  basada  en  la  igualdad  de  oportunidades  para  todos. 

Por  ello  piensan  que  una  solucidn  sería  la  creacidn  de 108 

sindicatos  femeninos  como  defensa  a sus propios  intereses.  Estos se 

materializaron  en  Gran  Bretafia  durante  la  decada de 1870,  siendo  la 

figura Ids destacada  del  movimiento  britdnico Emma Paterson  una 

activista  del  sufragio  femenino,  la que junto  con  otras 

correligionarias  forma  la  "Liga  Protectora y Previsora  de  la 

Hu jer*,  en  1874. Lo mismo  acontecid  en  los  Estados  Unidos  de 

Ambrica,  donde  las  obreras  de  Nueva  Inglaterra  crean  la  nAsociacidn 

para  el  trabajo  femenino".  Estos  sindicatos  tuvieron  un  relativo 

Bxito,  ya que en 1886,  había 2500 mujeres  afiliadas  a  sindicatos 
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femeninos,  mientras  la  afiliaci6n  mixta  de  trabajadores  del 

algod6n,  se  cifraba  en 30 mil  mujeres. Asi las  obreras  de  estos 

paises  lograr6n  imponer su  derecho  al  empleo y a  un  salario mas 

justo,  por sus  obstinadas  luchas,  que  se  escsnificaron,  tanto 

dentro  como  fuera  de  los  sindicatos. 

En Francia,  durante  la  Comuna  de  Paris (1870) ,  las 

mujeres  cuya  representante 86s ilustre  fue  Louise  Hichel (21), 

participaron  activamente  en  la  innovacibn  social y la  resistencia 

contra  las  tropas de Thiers Louis,  cuando  Bste  reprimid  con  dureza 

la  Comuna.  Por  otra  parte,  bajo  el  impulso  @e  Elisabeth  Diaitrieff, 

amiga de mrx, las  mujeres  fundaron la  'Uni6n de  mujeres" , secci6n 
femenina de la  internacional, cuyo objetivo  fue  organizar  el 

trabajo de las  mismas. 

En Aleaania,  en 1891 el  Partido  Socialista 

inscribid en su programq  la  igualdad de los  derechos  del  hombre y 

de  la  mujer,  bajo  una form legalista  y  limitado.  Como  ejemplo  de 

ello  tenemos  a  Clara  Zetkin ( 2 2 ) ,  quien  edit6 un peri6dico %a 

Igualdad"  en  el  cual se  expres6 el  feminismo  socialista  durante 

varios d o s ,  a d a s  ella y Rosa "go ( 231, lucharon por 

promover  una  participacidn  darocrdtica de las  =%as,  en  la 

actividad  revolucionaria. Es justo  decir que  con Clara  Zetkin,  ee 

dieron  los  cimientos de un wvimiento socialista  femenino  realmente 

vivo,  dado  que  ella tom5 la  iniciativa de Bebe1 ( 2 4 ) ,  de  la 

emancipacibn  de  la  mujer y la  utilizd  para  insistir  en que la  lucha 

de las  mujeres  obreras  por  emanciparse, fo- parte  integrante  de 

la  lucha  del  proletariado  por su  liberacidn . 
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Es conveniente  mencionar,  que  el  movimiento 

feminista  tanto  en  Europa  como  en -rica se  encontr6  con  severas 

dificultades  de  identidad,  debido  a  las  diferentes  tendencias  que 

surgian  del  mismo. Y si  bien  se  podia  hablar,  de  una  "uni6nll y 

H ~ ~ ~ p e r a ~ i 6 n n  entre las  clases  de  mujeres  que la  conformaban, 

tambien  es  cierto que  existia  un  rechazo  entre  unas y otras,  debido 

a  su  diferente  extracci6n  social,  e  incluso  debido  tarbibn y a un 

mhs, a las  circunstancias,  en  las  cuales  Vivian y que las 

encasillaban  en  estructuras  politicas y sociales  antagbnicas.  Ya 

que  por  un  lado:  estaban  las  feministas  burguesas, que  dada  su 

cont$ici6n de  clase  no  les  era  permitido  llegar  a  un  compromiso 

real de ayuda con las  proletarias,  lo  cual  era  necesario  para  el 

absoluto  triunfo  del wvimiento que  representaban. Y por  el  otro, 

se  encontraba  el grupo de las  feministas  socialistas,  con  Clara 

Zetkin a la  cabeza  misma  +e  dejaban  ver  en su  discurso,  el 

cardcter  insalvable  del abismo de  clases  entre  feministas  burguesas 

y socialistas,  el que  presentaba  a su movimiento  femenino  (que 

contaba  con  representantes  en  casi  toda Rvopa),  ante  el  Partido 

Socialista,  como  una  estructura mnpleja y basicamente  aut6noma  de 

toda  tendencia  separatista o feminista. 

Durante  el  movimiento  socialista  denominado  la 

Segunda  Internacional;  el  movimiento de mujeres  del  Partido 

socialista  que se enaontraba  ya ads organizado y fortalecid6 , y al 
mando  de  Clara  Zetkin  como  la  figura BAS destacada  de  ese 

novimiento, se cre6 una  Internacional  Socialista  de  Mujeres.  Esta 

fue  fundada  en 1907, en  Stuttgart,  con  juntamente  con  Lili  Braun y 

Hinna  Cauer. A la  conferencia  asintieron  un  gran nllmero de 
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representantes de casi  todos  los  paises  de  Europa y de  Estados 

Unidos.  En  la  Conferencia se  formularon dos principios:  El  primero 

que  todos  los  Partidos  Social  Der6cratas  debian  comprometerse 

firmemente en favor  del  voto  para  el  hombre y la  mujer, y que no 

s610  podrian  aceptar  la  aprobacibn  del  sufragio  masculino, y el 

segundo,  que  no  debia  haber  ninguna  cooperacibn  con  las  feministas 

burguesas. 

En 1910 y nuevamente  a  iniciativa de las tres 

mujeres  antes  mencionadas,  en  la  cqsa  del  Pueblo es Copenhague, 

Dinamarca, se proclam6  el  Dfa  Internacional de la  Mujer y tambien 

se aprobd  una  resolucidn  en  la  que se proponia que se celebrara 

todos los d o s  un Dia  de  la  Mujer, que  consistiria de una 

Xanifestacidn  Internacional  unificada,  en  honor  del  movimiento  en 

pro de los derechos y la  libertad de la  mujer.(25) 

La resolucibn,  aprobada  por m&s de cien  delegadas y 

por rds de diecisiete  paises,  fue  el  resultado  de  la  valentia 

demostrada  hasta  entonces  por  generaciones de mujeres. 

Deepubs  de  la  primera  Guerra  Hundial,  el  derecho  al 

voto fue  obtenido  por  las  mujeres de veintitln  paises;  Austria, 

Africa  Oriental  Inglesa,  Canadd,  Crimea,  Checoslovaquia,  Dinamarca, 

Estonia,  Alemania,  Gran Bretafia, Hungrla,  Islandia,  Letonia, 

Lituania,  Luxemburgo,  Holandq,  Polonia,  ROdBSia,  Rusia,  Suecia, 

Ucrania y Estados  Unidos. Las grandes  organizaciones  feainistas 

como  el  consejo  Internacional  de  la  Mujer (ICW) y la  Alianza 

Internacional  del  Sufragio  a  la  Hujer  (IAW) , se consagraron 

entonces  a  la  prevencibn  de  la  guerra y a la  defensa  de  los 
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derechos  de  las  trabajadoras y de  las  mujeres  en  general,  al 

bienestar  de  las  obreras,  a  las  asignaciones  familiares,  a la 

igualdad  de  condiciones de trabajo  para  ambos  sexos, a la  defensa 

de  los  hijos ilegitiws, al  derecho  de  la  mujer  casada a  conservar 

su nombre y su nacionalidad.  Esas  dos  asociaciones  se  agruparon  en 

Ginebra,  en  el  seno  del  comíte  Unido  de  las  Organizaciones 

Representantes  de  las  Mujeres;  &te  ccmprendla  igualmente  la  Liga 

Internacional  de  las  Mujeres  Cristianas  por  la  Templanza,  la 

Asociacidn  -dial de Jovenes Cristianas, El  Cornit6 Internacional 

de  Enfermeras, y la  Uni6n  nundial  de  las  Mujeres  por  la  Concordia 

Internacional. Este dltimo  actu6 como grupo de  presi6n  ante  la 

Sociedad de las  Naciones,  para  desarrollar  las  relaciones 

internacionales,  promover  la  paz,  abolir  la  prostituci6n , mejorar 
la  salud y el  bienestar  de  los nifios,  la educacidn  de  loe  jovenes y 

las  condiciones de trabz&jo ly salarios de los  trabajadores. 



2.3- IW rgXIc0 

En  Mexico  como  resultado de los  movimientos ' 
feministas  de  emancipacidn de la  mujer, que se  sucitardn  en  Europa 

y en  Norteamerica, tambien se  empieza  a  gestar  en  los  primeros 

años  del  siglo XX movimientos  de  mujeres  que  luchan  por  una 

igualdad  de  derechos, y por  su  emancipacidn  para  ejercer  las  mismas , I 
I 

funciones  que  las  de  los  varones,  dentro  del  desarrollo  del  pais. 1 
Las  primeras  feministas  mexicanas  eran  mujeres de clase media,  que 

influenciadas  por  las  feministas  socialistas,  erprendierdn  primero 

su  lucha  hacia  el  derecho  de  cultivarse  intelectualmente, 

abriendose cargo en  la  enseiianza  superior:  despues  por  obtener  el ! 
sufragio, y por dltimo  teniendo  como  finalidad,  transformar el 

sistema  patriarcal, que por siglos ha  impregnado a la  sociedad 1 
i 

mexicana. 

! Y  
1 

El  periodo que va  de 1876 a 1910, son  los afios de 

construcci6n  del  capitalismo  en  el pafa, el que se caracteriza  por 

la  permanencia  porfirista  en  el  poder, se  desarrolla  la  riqueza 

econdmica  en  unos  cuantos,  con  la  proteccidn y seguridad 

indispensables  para  -el  buen  funcionamiento  de  sus  propiedades y de 

su persona.  Ello  provoca  el  gran abismo  de  clases  sociales y la 

agudizacion  de  las  contradicciones,  que  se  acentuaron  de  tal 

manera,  que  desembocaron  en  la  lucha  armada de 1910. En  ella,  la 

mujer  mexicana  permaneci6  atada  a  la  lucha  del  hombre  oprimido 

contra  la  dictadura; y fue  protagonista  activa  en  los  antecedentes 

y en  el  desarrollo de la  revoluci6n , sin  reconocimiento  alguno, y 
lo que  es  peor,  sin  identificarse  plenamente  en  sus  objetivos 
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sociales o politicos  como  genero  femenino.  Como  ejemplo  de ello 

citaremos  a  Victoria  Hiranda,  que  dijera  que: I( Para  la  mujer 

mexicana  la  defensa  de  la  Patria,  impone  deberes  que  estan  sobre  su 

familia y sus  afectos,  sobre  sus  inter& o prestigion.(26) 

La  Revolucidn  Mexicana  le dio a  las  mujeres  que 

lucharon  en  ella, sdlo la  promesa  a  la  "apertura  de  grandes 

prespectivas"  para que se  desarrollara por si  misma. La apertura  se 

dio  inicialmente  en  YucatBn, con el  Primer  Congreso  Feminista 

celebrado  en 1916, a la cual  asisten  cerca de 700 maestras  rurales. 

En dicho  Congreso,  consideran que  son  puntos  a  discutir,  el 

mejoramiento de la  educacidn,  asi como una  arplia  participacidn  en 

funciones d s  sociales, se pretendfa ta~bi4n que  la  mujer  tuviera 

un trabajo m&s redituable,  para  poder  emanciparse  en  caso  de 

abandono o viudez. Se proponia  que  las  mujeres  fueran  consideradas 

como  iguales por los hombres, ya  que  las  mujeres  educadas  podian 

enterderloe  mejor y serian d s  aptas  para  hablar  con  inteligencia. 

( 2 7 )  

La Constitucidn  Mexicana  redactada en. 1917, excluia 

a la  mujer de eu  ciudadania, y en coneemencia, le  fue  negado  el 

derecho  a  votar y ser  elegida. No Obstante  que en  enero de ese afio, 

Hernila  Galindo de Topete, quien  era  secretaria  de  Venustiano 

Carranza, y Edelmira  Trejo  de  Helldn,  habian  enviado  al  Congreso 

Constituyente un escrito  pidiendo  igualdad  de  derechos  politicos 

para  la  mujer.  Como se  ve y a  pesar  de  que  el  Congreso 

Constituyente  del 17, pretendia  ampliar  el  r4gimen  derocr6tico, 
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este  rechazó la peticidn y el articulo 34 de la Constitucidn no se 

modified, quedando  igual  que  en la Constitucidn  de 1857: 

% 

nSon  ciudadano de  la  Repiiblica todos  los  que 

teniendo la  calidad de  mexicanos  rednan  ademas  los  siguientes 

requisitos: 

I Haber cumplido 18 &os siendo  casado y 21  si no 

lo  son, y Tener un rod0 honesto de vivira (28). 

suxgio  entonces en las m jere8, un sentimiento de 

lucha  politica  encaminada a un S610  objetivo:  obtener  el  voto 

f m i n o .  

m 1- &os veintes se obtienen  logros  puramente 

10cales. En 1922  subi6 al  poder  en  Yucatdn,  Felipe  Carrillo  Puerto 

seguidor de las  ideas  del socialism y como tal, conocedor  de  las 

discusiones que en t o m  a la cuestidn femnina, se realizaban 

entrb  los  bolchevigues, por lo que estableci6  una  serie  de  medidas 

encaminadas a r$ jorar  la  situaci6n de las m jeres, a consecuencia 

de  las  auales  algunas  de  ellas  ocuparon  puestos mlicos,  cow 

Elvia  Carrillo  Puerto, que despu6s del  primer  Congreso  Nacionhl 

Feminista,  fue e1-a en 1923,  diputada pcir el  Distrito  de lsotul, 

por el  Congreso de YucaLtdn, otra d a ,  ROSa  Torres,  asumid la 

Presidencia  Municipal  de arida. En ese misro allo, tarbih en 

Yucatan,  el Partido  Socialista  propuso a tres  mujeres  para  ocupar 

el cargo  de  diputadas  en  las  legislaturas  locales;  Beatriz  Peniche, 

Raque1  Dtib y Guadalupe  Lara,  sin  embargo  al  de jar Carrillo  Puerto 

el  poder,  fueron  destituidas de sus cargos. 
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Carrillo  Puerto  intent6  incorporar  a su proyecto a 

las mujeres de todas  las  clases y grupos sociales,  as%  que  las 

maestras  ya  no  fueron  las  protagonistas  preponderantes  en los 

cambios. Las ligas  feministas  que  funcionaban en Mrida y en  el 

resto  del Estado, luchaban  contra  la  drogadicci6n,  el  alcoholismo y 

la  prostituci6n. prowviendo la alfabetixaci6n , la higiene y el 
control natal. 

Rn 1923 se llevd a cabo en la  ciudad de neXic0 el 

Primer Congreso Feminista de la  Liga Panamericana de hu jeres.  Este 

amgreso estwo presidido  por Hargarita Robles  de Nendoxa. Las 

conclusionerr de la reunidn  siguieron  la  t6nica de las  peticiones 

feministas nortemwricanas de la @oca, tales com la obtencidn del 

sufragio y la igualdad de loa daredros laborales. 

Bn 1925, el  gobierno de11 Betado de chiapas, le 

amcedi6 a  la mujer de 18 aAos en adelante,  la  igualdad de derechos 

politicos para  el hombre y la mujer. 

com l o  WurcionaWJs  anteriormente,  las  conc%siones 

otoryadas a  la mujer, se daban  en  el  interior  del pals, y por 

separado: y nunca  a  nivel  nacional, ubteniendoee este logro, con 

el  apoyo de mujeres y hambres con ideas socialistas, que no  8610 

pedlan el derecho de votar en sí mismo, sino tambib la 

elilfnacidn de ciertos yugos capitalistas. Abra bien, no Sdlo i 

existe en este  movimiento  las ideas de un feminismo  socialista, 

sino tarhi- eyiste  aquel movimiento feminista que la  historia 

oficial  registra y reamoce. Wsw que al -tad0 mexicano  le 

interesa consemzar y apropiarse  de el, por medio  del  cual se aitrla 
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a la mujer,  como  la m& abnegada, y sumisa,  creativa,  dedicada  a  su 

hogar,  hijos y familia  como  principal  tarea,  desvirtuando  la '-5 
participaci6n  de grupos  anteriormente  mencionados; y si\ 

incorporando  en  cambio sus luchas  por  el  sufragio a la suma  de  sus 

acciones  presidenciales.  Prueba  de  ello,  es  que,  ya  siendo 

Presidente  de la RepQblica  Plutarco  Elias  Calles,  en 1927 elabord 

un nuevo  C6digo  Civil , arqumentando con esto, que la  mujer  estaba 

capacitada  para  celebrar  "toda  clase  de  contratos  sin  autorizacibn 

marital,  siempre y cuando  no  descuidara la direcci6n  del hogar'. 

Con  esto  la  mujer  aumenta sus derechos y sus  capacidades  juridicas, 

que  mejoraban si, su situaci6n  legal,  pero  que  la  rantemtan  al 

margen de cualquier  determinacidn  politica, que afectara los 

intereses  de  la  naci6n . 
Con  la  creacidn  del  Partido  Nacional  Revolucionario I 

en 1928 (29) que tenia  copo proHsito reorganizar  las  fuerzas 1 
politicas de la  revolucibn  en  un solo Partido.  Calles toma para si i 
las  luchas  de  la  emancipacidn de la  mujer y menciona  en la 

Declaracibn  de  Principios,  una  participaci6n mds activa y 

organizada  de  esta,  dentro  del  Partido, y la  integracidn  de  la 

mujer  rural a la  actividad  productiva. 

En 1930 se celebr6  en  la  ciudad de X4xic0,  el 

Primer  Congreso de Obreras y Campesinas,  convocado por Elvia 

Carrillo  Puerto y Plorinda  Lazos,  donde se pidieron  derechos , 
\ 

politicos  para  la  mujer. 

En 1931 y 1933 se celebraron  otros  dos  Congresos de 

Mujeres  Obreras y campesinas,  que  reiteraron  las pticiones del 
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prinero.  Durante estos congresos,  las  delegadas  representantes  del ; 
Partido  Comunista,  formaron  un  bloque  para  denunciar la manera  en 

que el  gobierno  manipulaba  la  reunibn.  Con  este  objetivo  convocaron 

a las  mujeres  para  que  se  integraran  dentro  de los Partidos I 

politicos,  a  fin  de  ser  capaces  de  defender  sus  intereses  de  clase. 

La creacidn  de Comejos Nacionales  de  Mujeres,  Frentes  de  Mujeres. 

etc. , fue  el  resultado  del  intento  de  unificar  posiciones, 

especificamente  de  mujeres. 

En 1934 y antes  de  que  Cdrdenas  llegara  a la 

presidencia  el PRN, convoca a un  tercer  Congreso  Nacional  de 

llujeres Obreras  y  Carpesinas,  en  Guadalajara  Jalisco,  encontrandose 

que entre los objetivos de dicho Congreso estaban: 

Crear  normas  de  proteccibn  legal  a la  mujer,  en  su 

condici6n  de  trabajadora,  esposa  y  madre. 

Sostener  las  escuelas  socialistas 

Derecho de sufragio,  entre otros.(30) 

Con Ldzam Cdrdenas en la  presidencia, se da  un 

giro  importante  en la politica  nacional, dado que 61 foment6  las 

organizaciones  populares. Aqui los grupos de  mujeres  encontraron un 

cauce  adecuado  de  expresi6n,(31)  ya  que se  constituyeron  ligas 

femeniles  carpesinas  y  centros  femeniles  revolucionarios 

auspiciados  por  el  Partido  Comunista,  organizadas  para  luchar  por 

los  derechos  de  las  mujeres  trabajadoras. La mujer  fue  una  gran 

participante  y un gran  apoyo  al  Plan  de  Gobierno  del  presidente 

Cdrdenas,  por  parecer que  con el, la  situacibn  de  desigualdad 2 
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terminaria y que  con la  propuesta  de  educacidn  socialista se 

suponia,  que  seria uno de  los  medios  para  lograr  el  fin . 
Suponenos  que  en  este  qomento  de  la  historia,  existe  una  supuesta 

alianza  entre  las  ideas  socialistas y el  Estado  mexicano,  ya que 

Cdrdenas as- una politica  que  adem¿b da “Constituir  politicamente 

a  las masas era  para  el  cdrdenismo  la firm natural  que  adquiria 

la  reivindicacidn  del  papel  que  aquellas  jugaban. Las tendencias 

institucionales de la  Revolucidn,  esto  es,  el  establecimiento 

permanente y definitivo  del  nuevo  orden,  no se volverian una 

realidad  presente y actuante  hasta  que  las masas trabajadoras no se 

convirtieran  en un sujeto con  derechos  propios y respetados  en la 
politica  raxicanaH.(32) 

Entre  1935 y 1938 destaca  el  Frente  Unico Pro 

hechos de la Hujer, creado miante un congreso realizado en el 

teatro  Hidalgo de la  ciudad  de Mxico, el que agrupa  a  mujeres 

obreras de clase  nedia y alta,  ilustradas y analfabetas,  catdlicas 

y comunistas,  alcanzando un n e o  aproxirado de 50 d l  derhros, 

organizadas  en  25  secciones. Su primra secretaria  general  fue 

Refugio  Garcia y entre sus miembros d e  destacados se cuentan 

Eather Chapa, Juana Bel& Gutiirrez de Hendoea,  Soledad  Orozco, 

mida Xahlo, Concha nichel,  entre  otras, y muchas  otras Ids. El 

objetivo  del  Frente  era  construir un organisno a  nivel  nacional , 
capaz  de  aglutinar  a gran ndmro be mujeres  en  la  lucha  por  la 

obtencidn  de  derechos  para su sexo,  fundarentalmente  en  la 

educaci6n,  en  la  polltica,  en  el  trabajo y en  la  propiedad  de  la 

tierra:  asi como pr8staciorrcls sociales d s  adecuadas que incluyeran 

a la mujer  indlgena. 
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En la  conformacidn  del  Frente  encontramos 

curiosamente una  dicotomia,  ya  que  por un lado,  si  bien  era 

independiente  del  Estado,  tenia  apoyo  del  Partido  Nacional 

Revolucionario, y este  contaba  con un sector  de  mujeres  que 

colaboraban  con  el , en sus teas electorales,  promoviendo a la 
vez  la  instalacidn de ascualas  para  mujeres  adultas,  guarderfas 

infantiles  para sus  hijos,  bospitales,  talleres  de  costura y 

confecci6n  de  ropa,  etc. Y por  el otro  cantaba  con la  ayuda y 

colaboraci6n de mujeres  pertenecientes  al  Partido Cmunista. Tal  es 

el  caso  de  Concha  niche1 ( 3 3 ) ,  quien  habia  conocido ell la  Unidn 

Sovidtica a Clara  Zetkin, quih junto  con  Juana B. Gutierrez  de 

Hendoza (34) , comenzaron  a  plantearse  de  que la  enajenacidn 

mujer  provenia  del  poder  patriarcal  sobre el natriarcal , y  que de m&sr laj 
que un antagonism de clase,  existia  el  antagonismo  biolbgico y que 1 
el  socialismo  por si rim no  aliviarla  el  problema  femenino,  si no/ 

se derrocaban  viejos yugos patriarcales. 1 

Estas  visionarias  socialistas  intentaron  crear 

organigaciones  autdnomas  rurales,  ligando  a  las .N jeres con la 

clase  trabajadora  del campo. Su  presencia en el  Frente  era 

minoritaria, y con sus ideas  pronto  entraron en contradiccidn,  con 

la  linea  del PWR. Pero a pesar  de  las  diferencias,  la  unidn  del 

F r e n t e  se mantenfa,  debido  a  que  la  lucha  feminista  era una sola  ya 

que  esta se deberia de dar,  en forra colectiva y no 

individualmente. Y esto  habia  sido  siempre. 

En 1937, dentro  de  la  seccidn  femenil  del PWR se '\ 
1 

elige a Soledad  Orozco  de  Avila,  como  candidata  al Congreso de la '! 

', 
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Uni6n , por  el estado de Guana juato, de donde era  originaria.  Pero ' 1 
a pesar de haber sido pmpmsta por el pRI( no podia  resultar 

electa, ya que se declh, que  para que ellas  pudieran  participar 

en las  elecciones, era necesario  reforrar  primero  la  Constituci6n. 

para esto las mjersw se movilizaron;  organizando  &tines, 

ranifestaciones, OODfaencias y una huelga de -e frente  a  la 

casa de CdrbeMa;, que ante la  presiba,  envia en noviembre de ese 

sito, una iniciativa  ley para reformar el  artículo 34 \ 
Oonstitucional . 

I Haber  crnplido 18 &lob si son casados y 21 si no 

lo  son, y 

I1 Tener un modo banest0 de vivir (35). 

La iniciativa se turn6 a  las  Cdraras y a  las 

legislaturas de los Bstados, y para septiembre de 1938, el trdrite 

estaba por t e r m i n a r t  pero cuando solo  faltaba  la  declaratoria 

correspondiente y la  ptbli;eaci6n en el  Diario  Oficial, 

repentinarenta  el  trdrite se detuvo. Be de hacsr un p8quefio 

parhtesis , pata  comentar unes po6iblss  razones  del porque la 

detencib a la reforra al  articulo  mencionado. Es presumible  pensar 

que dado las pugnas que se sucitaran  al  interior del Partido m, 
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can la  desercidn  del  General Juan Andrew Almazan  del  Partido I 
oficial (36), a este  dltiro no le  convino  proporcionar  el voto a 1 

I &  
las m jeres, para  que estas no se vieran  inf  luenciadas por la 

iglesia  catblica,  debido a su fervor religioso.  TambicSn se dice  que i ‘  
probablemente  influy6  asimismo  en esa decisidn  el gran carisma  del 

que era duefio Alrszdn y con  el  cual irpactaba al  sector  femenino, 

lo que vendria a restarle  votos  al PRW y por  lo  tanto  la  posible 

darrota a su candidato. 

a 1938, a  peticih -enas,  el mente mico i 
Pro Derecbs de la  Mujer, se integr6  al red& creado Partido  de  la 

SerrpIUciQl LlexicaM ( 371, y esto two como F í a  que las 

mjeres perdieran su  fuarza. Has tarde con la  eleccibn  de  Nanuel 

Avile cow candidato por el pR11 para el  siguiente periodo 

pQ-e8idsncial.  El -te para otorgar a la  rujer  el derecho al  voto 

se detuvo, y el Rente pasd a ser, durante  la  guerra.  el  CoPitC 

de la  Mujer para la defemsa de la  Patria, y al m i n o  

de1 amflicto se cornitti6 en Bloque  Nacional  de Ilu jeras, instancia 

cada vez ds dependiente de la  politica  oficial. 

Durante  la por la  presidencia  de  Xanuel 

Avila Cama-, un grupo de mujeres  u~nstituy6  el m i t e  

Interarericano de Mu jeres Pro Democracia, don el  cual pensabnn 

obtener la  igualdad de hombre y m jeres.  Apareci6 tambi6n en esta 

&poca, el  Club  Internacional de Mujeres y la  Asaciaci6n  de  Obreras 

Intelectuales;  en estos grupos destacaron:  Adela Po- de Obreg6n 

Santacilia, m í a  Lavalle UrbfM, m r a  Pern&dez y kalia 
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Castillo  Leddn,  quien  despuis  seria  nombrada  delegada  de  Hixico  a 

la Corisidn  Interamericana  de  Mujeres. 

En  1940,  surgen  mucho nbs organizaciones  femeniles, 

que se adhirieron al Partido  de  la  Revolucidn  Mexicana,  logrando 

que  Avila  Caracho  concediera  la  Jefatura  del  Departamento  de 

Previsidn  Social  de  la  Secretaria de Gobernacidn, a Watilde 

Rodriguez  Cabo y que  nombrara  Embajadora en Colombia, a Palma C. 

Guillen. Es evidente,  que  a  partir  de  la  integracidn  del  movimiento j 

fenenil  al  Partido  Oficial,  la  lucha  por  los  derechos  politicos se i 1 

apoyd en las  autoridades  y  consider6  la  deranda c o m  una  concesibn i 

presidencial, en lugar  de  tratar de consolidar su fuerza  con la ' 

base y  con su propia  movilizacidn. 

\ -' 

Al iniciarse la campha presidencial de jfiguel 

A l e  Valdes,  las ajere8 organizadas y sin  haber  bajado la 

bandera de lucha  por  obtener  el  sufragio,  organizan un mitin  en  la 

Arena  Wixico,  con  la  asistencia  de  10  mil BU jeres de los sectores 

carpesino,  obrero  y  popular  para  apoyar  al  candidato.  Este  les 

prometid el voto el  27 de julio de 1945. Y el 1 de  diciembre de 

1946,  ya colo presidetnte, Aledn present6  varias  inicihtivas  de  ley 

al  Congreso,  entre  lae que  figuraba la adici6n  al  articulo  115  de 

la Constitucibn  Polltica y Federal  para que la  mujer  pudiera  votar I 
en las  elecciones  municipales,  en  igualdad  de  condiciones  que  los 1 .. 

varones,  el  24 de  diciarbre  de  ese d o ,  la  Cdmara de  Diputados ' 

aprobb la adicidn al art  115  Constitucional,  que se incorporaba a 

la  Ley  suprema,  e1 12 de febrero  de  1947. 
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Dicho texto dice asi: 

Art. 115: Lo% estados  adoptar&  para  rt%gimen 
interior  la forra de  gobierno  republicano,  representativo,  popular, 

teniendo como  base su divisi6n  territorial y de su organizacidn 

politica y aainistrativa el  runicipio  libre,  conforme  a  las  bases 

siguientes : 

I- Cada mnicipio ser& administrado  por  el 

ayuntamiento de elecci6n  popular directa y no habra ninguna 

autoridad  inteamedia  entre 6ste y el  gobierno  del  Estado. 

las  elecciones  municipales  participar&  las 

majores,  en  igualdad de condici6n que los varones, con el  derecho 

da Votar y Mtsdas (38). 

~e este modo, y cag resultado de esta  primera 

reform constitucional en materia  polltica,  Virginia Soto, asmi6 

la  presidencia  municipal de Dolores  Hidalgo, Guana juato,  el  17  de 

abril de 1947. ~qualrente, Aurora Perndndea ocup6 el cargo de 

del- en Nilpa Alta y Ghadalupa -ret en xochirilco. Tambib 

una llega  al pussto de del tribunal  superior  de 

justicia  del  distrito y +erritoriom lfederales, la abogada hrla 

Lavalle U t b i M ,  qui& rinde proterrta ante la  Comisi6n  Permanente 

del Congreso de la mih. 

Con estas reformas,  el camino a la  obtencidn  del 

derecho al  sufragio se iba gastando. g as m jeres oaenzaron 

primramnte a  participar  activamente  en  la  vida  polltica  de los 

municipios, despu6s se dieron  las  condiciones  para  que su 
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participacidn se  extendiera  no s610 a nivel  nacional,  sino  tanbien 1 
en  el  plano  internacional.  Ya  que se consideraba  como un  signo  de 

democracia,  la concesidn de los  derechos  politicos a la  mujer y 1 
M6xico  no  queria  dar  una  imagen  negativa. Y menos  en ese momento, 

que  la  guerra  conclufa y los  grandes  capitales  extranjeros que 

invirtieran  en  el  pais  regresaba  a sus paises  de  origen. En muchosÍ 

paises  de &&rica Latina  la  mujer  ya tenia  derechos de votar, y ese 

antecedente  presianaba  al  gobierno  mexicano, de que debia 

apresurarse  a  tomar  dicha  ledida. 

. +  

Siendo  candidato  a la  presidencia  de la Reprlblica, 

Molfo Ruiz coeines, le concedi4  una  entrevista  a  Alalia  Caballero 

de castillo  Ledbn ( 3 9 ) ,  quien  era  presidenta de la  Corisi6n 

Interamericana  de  Mujeres  con  sede  en  Washington. En dicha 

entrevista Dona Alalia  Caballero  le  pidib  que  concediera  a  la  mujer 
el  derecho  al  voto e  hizo la  propuesta de presentarle 500 mil 

firmas  de  mujeres  que  solicitaban  tal  derecho.  Ante  esta 

disyuntiva,  Adolfo  Ruiz  cortines  eatablecib como uno de sus 

mandes compromicIos,  el de enviar  al  Congreso una iniciativa  para 
reformar  el  articulo 34 de la  Constituci6n  con  el  fin de reconocer 

el derecho de las  nijeres  a  votar y a ser postuladas qomo 

candidatas  a  ocupar  puestos de elecci6tr  popular.  El 6 de abril  de 

1952, durante  una  asamblea  femenil  celebrada  en  el  parque  Deportivo 

18 de narzo,  el  candidato  del  Partido  Revolucionario Institutional 

, prometid: 

... si el  voto nos favorece en los cmicios, nos 

proponemos  iniciar ate las  Cdraras  las  reformas  legales  necesarias 
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para que la  mujer  disfrute de los  mismos  derechos  politicos  que el 

hombrem.(40) 

-te estas  promesas, que parecian  al fin ya  una 

realidad,  Ruiz  Cortines se hizo  popular  no  s610  entre  las  mujeres, 

sino  entre  el  pueblo en general,  porque 81 había  prometido 

solucionar  los  problemas  no  resueltos  en  regirenes  anteriores y 

&te era uno de  ellos. Por  otro  lado,  la  redida  contribuía a crear 

la imagen  progresista que se proponga  dar  a su re%gimen,  dando  la 

sensacidn  de  que se iniciaba una nueva  era  para  MeXico,  la  cual 

fue tambien  una  victoria  politica.  "El  gobierno  necesitaba  una 

plataforma  de  apoyo, ya que p u a  la consalidacidn  del  sistema 

politico,  para  legitimar  el  poder,  debfa  atraer  por lo tanto ali 

mayor ntlmro de votantes: otorgando  los derechos políticos  a  law 

mu jerae, atas agradecidas, podian convertir-  en  incondicionaled 

i 
v 

del sisteram (41) .  

unos dias despues de iniciada  la  nueva 

administracidn,  el 10 de  dicierbre de 1952, el presidente  Ruiz 

Cortines  envi6 . al  Congraso,  la  iniciativa  ofrecida, que a 

continuacidn se expresa : 

Iniciativa  del C. Presidente  de la Rep6bliaa Don 

Molfo Ruiz  Cortines, para reforrar los articulos 34 y 115 

Constitucionales. 

Proyecto de Fteforras a los articulos 34 y 115 

constitucionales.  Enviados por le  C.Presidente de la m l i c a .  
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C.C.Secretarios de las H. Cdmara  de  Diputados  del 

Congreso de la Unidn . Presentes. 
Para los efectos  constitucionales,  con el  presente 

me  es  grato remitir a ustedes,  por  instrucciones  del C. Primer 

Magistrado  de la Nacidn , la  iniciativa de  reformas a los articulo6 
34 y 115 de la Constituci6n  Politica  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos. 

Al rogar  a  ustedes  dar  cuenta  con  dicho  docurento  a 

esa H. Cdmara,  les  reitero mi consideracidn  distinguida. 

Sufragio  Efectivo. No Reeleccidn. 

MeXico, D.F., a 2 de  diciembre  de 1952. El 

Searetario  de  Gobernaci6n  licenciado  Angel  Carvajal. 

CC: Secretarios  del H. Congreso  de  la  Unidn. 

Presentes. 

considerando  que  la mjer mexicana,  generosa y 

desinteresadanente ha presentado su valiosa  aportacidn  a  las  causas 

uls nobles,  compartienclo  peligros y responsabilidades  con el 

hombre,  alentlndolo  en sus dmpresas,  e  inculcando  en sus hijos  los 

principios  morales  que  han  sido un firre  sosten  de  la  familia 

mexicana. 

Considerando que, a  partir de la Revolucidn y 

conciente  de su alta  misidn  en  las  vicisitudes  de  nuestras  luchas 

libertarias, l a  mujer ha logrado  obtener  una  preparacidn  cultural, 

politica y econdaica,  similar  a  la  del  hombre,  que  la  capacita  para 
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obtener una eficaz y activa  participacidn en los  destinos  de 

ILBtico. 

Considerando, que siempre he abrigado  la  conveccidn 

de que! la mujer -icana, ejemplo de abnegaci6n, de trabajo y de 

wral, debe recibir  estimulo y ayuda  para su participacidn 

crrciente en la vida politica  del pair, y que  durante la  pasada j 

campafh electoral,  al  auscultar  el semtir, no S610  de  los  nacleos 

f d n w  sino de todos los sectores sociales, se puso de 

manifiesto que existe un ambiente notoriamente favorable  al \ 
prop6sito de equiparar al "a y a  la ruja en el  ejercicio de j 

I 

! 

; S  

I 

lbEl derecm6 políticos. 

Considerando asirirao, que la  intervencidn  de  la 

rujer en las elecciones runicipelw ha benefica, se juzga 

Conveniente reformar al articulo 34 dm la wtituci6n Política  de 

lcw -tadom Uhidoe Mexicawr., con el ob- de concederle  iguales 

En virtud de lo antuior y con fundaaento en la 

?raccidn 1 del  articulo 71 de la WtwzSh Pederal, so1Bto a la 

anmideracibn de Wtra Soberania, lo eiquiente: 

Articulo 34 de la Comtitucibn: Racci6n I del 

Articulo 115 de la  ConstituciQl 

&-tículo 34 de la Camtituci6n Política de los 

" vniaos mexicanos: 
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por eleccidn  indirecta o por nombramiento o decrignacidn de alguna 

autoridad  desempefien  las  funciones  propias de  esos  cargos, 

cualquiera  que sea la demninacidn que se les dB, no  podrdn  ser 

electos  para  el  periodo inmdiato. Todos los  funcionarios  antes 

mencionados,  cuando  tengan  el  cardcter de propietarios  no podrtin 

ser electos para el  periodo  inmtliato,  con  el  cardcter de 

suplentes:  para los que tangan el  cardcter de suplentes, sf podrdn 

ser electos  para  el periodo inmediato  propietarios,  a menos que 

hayan estado en ejercicio. 

Iniciativa de Reformas a  los  Artfculos 34 y 115 de 

la comtitucidn  mlitica da 1011 -tad06 midor xuicanoa. 

Articulo lo. 9. reform el  articulo 34 de la 

Cmstitucibn Politic& de loa B8tabos Unidos Noxicamis, para  quedar 

M 108  8iguiOnteS t6rBb08: 

Articulo . 34. scm ciudadame de la  Rup6blica  108 

varones y las  rujeres qua, teniando  la  calidad de mexicanos, 

m a n ,  adeds, los  siguientes  requimitoo: 
i 
I 

I- Raber craplido 1 8  aika, sirndo casados, o 21 si 

no lo aM, y 

11- Tener un roQ homuto de vivir. 

! 

I 

Articulo 20. Se reforra  la  fraccidn I del  articulo ' f 

1 1 5  de la  Constituci4n,  para quedar en los t6rminos siguient-: 

Articulo 1 1 5 .  Lor E8tadorr adoptudn, para su 

r4giran interior,  la forra de gobigrm, republicano,  representativo, 
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popular,  teniendo  como  base  de  su  divisi6n  territorial y de  su 

organizaci6n  politica y administrativa, el Municipio  Libre  conforme 

a  las bases siguientes: 

I- Cada  Hunicipio  ser&  administrado  por un 

Ayuntariento  de  eleccidn  popular  directa y no  habrd  ninguna 

autoridad  intermedia  entre  Oste y el Gobierno  del  Estado. 

Los presidentes  municipales,  regidores y sindicos 

de  los  Ayuntamientos,  electos  popularmente  por  eleccidn  directa,  no 

podrdn  ser  reelectos  para  el  periodo  inmediato. Las personas  que 

por elecci6n  indirecta o por nombramiento o designaci4n de alguna 

autoridad, desempetikan las  funciones  propias  de  esos  cargos , 
cualquiera  que sea la d d n a c i b n  que se les  dC, no podrdn  ser 

electas  para  el  periodo  inmediato. Tdlba los  funcionarioe  antes 

mencionados, cuando tengan el cardcter de  propietarios  no podrdn 

ser  electos  para  el  periodo  inrediato  can  el  cardcter de suplentes, 

pero si podrdn ser electos  por  el  periodo  inmediato CODO 

propietarios, a menos que hayan  estado  en  ejercicio. 

AX rogar  a  ustedes dar cuenta con la  presente 

iniciativa a ese H.Congrea0,  les  reitetro  mi  cansideraci&n 

distinguida. 

Mxico D.F., a 2 de  diciembre de 1952. El 

Presidente  de  la  Reptlblica,  Adolfo  Ruix  Cortines. 

Trdrite: Recibo y a  las Corision~ unidas  Primera 

de Puntos  Constitucionales y Primera de Gobernaci6n que tienen 

antecedentes,  e  imprirase. 
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Wxico D.F., a 9 de  diciembre  de  1952.-Antonio 

Bustillos  Carrrillo,D.S. Es copia-  Udxico D.F., 9 de  diciembre  de 

1952. (42) 

Casi  inmediatamente despub de haberse  recibido la 

iniciativa, en la Cdrara de  Diputados se sucitaron una serie  de 

debates plliblicos entorno  a  la  propuesta,  entre  los  diputados y las 

mujeres, qui- acudian  a estas reuniones.  Entre  las  damas  que 

destacaron  estdn : Hartha cdndano de Romero,  Adela Formoso de 

0br-n Santacilia,  Naria  Guadalupe chavero, Efraina  Rocha,  Martha 

Andraae  del R o s a l ,  y Elena  Ramirez  entre otras muchas Ms. Es 

conveniente  mencionar que la  rayorla de estas mujeres  cuentan  con 

un  nivel  intelectual y cultural que les  permite  tener  una  visi6n 

~ 6 8  amplia, de lo  que  significaba  p?&rticipar en politica . Muchas 
de ellas te!nfan estudios  universitarios,  eran  meestras,  hijas  de 

politicos , su circulo  social  era de clase  media  alta, o alta,  lo 

que les  perritih  tener  el  tierpa  suficiente para informarse y 

participar de lo Que acontecia  inteIn8cioilal y nacionalmente,  sobre 

el  rrvimiento  feminista. 

A pesar de una seria de di(Lcu(Iione6 en la cdrara 

e m % r e  los  diputados tanto las  del Parti- Accibn llacional ( 4 3 ) ,  

c ~ l o  las  del partido ~ o l ~ i c m a r i o  Institutional, el  tr-ite 

sigui6 su curso legal y el 17 de octubre de 1953, la  reforma  se 

public6 en el  Diario  Oficial con el texto que propuso Adolfo  Ruiz 

Cortines. Y asf ,  al  fin  la mujer habfa  alcanzado  el  derecho  de 

votar y ser votada. 
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Desafortunadamente  el  otorgamiento  del  sufragio no i 
debe  ser  considerado  como  un  resultado, de la  presidin  ejercida  por , i 

rucho  tiempo por las organizaciones  femeninas,  tanto  las  de  la 1 
corriente  socialista, como por parte de las of icialistas,  a  pesar 

de  que ambas luchaban  por lo mismo,  sino  como  una  concesi6n 

"gratuita  del  Estado",  ya que por un  lado  estaban  las  necesidades / 
de  deshrrollo del sistema  capitalista,  que  exigia la  incorporaci6n/ f 

legal de ambos  sexos  para  un  desarrollo &S firme,  y  por  el  otro, \ 

se evidencia  que  ya  para  entonces,  las  nujeres  no  significaban i 

peligro  alguno  para  el  regimen y podian 6er mipuladas , dado  que 

i 
I .  

1 

representaban S- el censo de 1950 el 172 en  tanto  poblaci6n 

votante. & I d s  la  obt.nci6n  de  derechos  politicma no  trajo 

apare j a a  la  liberacidn  de  la  mujer, CODO ser  enajenado en  ciertos 

roles  saciales,  ya  que  el mtado siempre le recomnd6 no perder su 

"feminidad"  ni olvidar  su papel  tradicional de e8-a y  madre 

abnegada.  Ahora  bien no se puede  pensar que el  hecho de que 

varias nu  jeres se incorporasen  a la actividad  politica, 

significaba  que  lo  hicieran  todas, o, a  nombre  de todas las 

mujeres. En realidad se entiende rnds bien que fue  una  actividad 

personal, y siempre  actuando como lo hacian- y  lo  hacen, los 

hombres. Wuele ocurrir que cuando las mujeres  llegan  al  poder, 

dejan  de  preocuparse  por  cambiar  las  reglas  del  juego  que  las 

dejaban  fuera y empieaan  a  luchar  por  mantenerse  dentro. Y el  juego 

de poder  tiene sus propias  reglas  y  estas  nujeres  tienen  que ' 

enpezar  a  comportarse  como hombres con  faldas  para  poder 

sobrevivir".  Esta  realidad es una  lamentable  verdad 9- Beatriz 

Paredes, por lo que corparto  su opinidin al  citarla  en  este  ensayo. 

no 1 

-$; 
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(1)- La Ilustracidn.  Espíritu y movimiento 

filosdfico y cultural  europeto  del siglo XVIII,  llamado por ello, 

siglo  de  las  luces. Sus raicee se remontan  al  Renacimiento, y sus 

antesedentes  irmediatos,  fueron  la  filosofia  racionalista y la 

ciencia  natural  del  siglo XVIII. Cuyas  prerisas  son,  una 

concepcidn  optimista  del mundo y del  hombre,  basada  en  la  raz6n, 

así como m i e n  la  eaancipaci6n  de todos los  prejuicios 

tradicionales,  de toda tutela dogdtica, contemplando  asimismo  la 

ilutalaci6n  de una nueva epoca de la  humanidad  que  podia  forjarse 
ella  misma.  Iniciado en Inglaterra,  alcanzd  su  apogeo  en  Francia. 

Diccionario  Bnciclopedico U.T.E.H.A. vol 6 His-Llw. Ed.. yispano- 
Americana, J%xico 1953.  p  213. 

(2) -~eodoro T. Von  Hippel.  IPectitor a l d n ,  nace 

en Gerdaven, Prusia  oriental  (1741-1796). Adema8 de tratados 

rotales en favor  de  la  cnancipacidn cle la mujer, eacribi6  novelas 

r8alíatas en las que dascrik la  vida de sus contempor&neos y que 

constituyen una apología de las  ideas de la  ilustraci6n. op. cit. 

Vol 5.p 1282. 

(3)- P i e m  ooobert. Historia de Francia. 

Traducci6n  Castellana de Hartha Carrera y Xargarita  la  Torre, 

BatCalOM 1987. pp 410. 

( 4  ) El  Feminisu, se Convierte no e610  en  la 

afirracidn  de una nueva  esporanza  para  la mu jer, sino qua m i e n  

lleva  consigo  la  esperanza  de un nuevo  tipo de mundo, para  los 
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seres  humanosn. Rowbother, Sheila.  Feminismo  y  Revolucidn . Edit. 
Debate,  Madrid 1978.p  43. 

(5)- Ernst Ernst. Pilosofia  de la Ilustracidn, 

versi6n  espafiola de  Bugenio 1-2.  F.C.E. Warico 1943. p 343- 

(6)-  Sheila Rorrbothar. op. cit. p 41. 

(7)- Rosa Lacorbe:" actriz  francesa,  nacida  en 

1770,  muere  en  fecha  desconocida.  Durante  las  jornadas 

revolucionarias se distinguid  mucho  peleando  en  las  calles y luego 

form6 parte de  muchas  diputaciones  populares,  pero  en  1793  corenz6 

a sospecharse  que  era un instrumento de los  realistas y luego de la 

policfa,  y  ya no volvid  a  figurar e". Enciclopedia  universal 
i1ustrada.M. Bdpacza-Calpe, S.A Madrid.  p  133. 

(8) Hericourt D. Th¿roigne, bidloga  revolucionaria 

francesa,  a qui& se conocla  por  la amzona de la  revolucidn, 

nacida en LUX-Q en 1762  y muerta en Paris en  1817.  Hija de un 

lgbrador  del  pals de Lie j&, fue  a  Paris en  los  primeros dfas de la 

revolucidn,  donde  llev6  una  vida m y  disipada  y  figurd  en  las 

escena8  revolucionarias  del 5 y 6 de octubre  en  Versalles  y en 

todas  las  conrociones  populares.  Rle  sorprendida  en  el  terraplen de 

las  Fuldenses,  por  un grupo de prsonas, que la  azotaron 

cruelmente,  este  hecho le hizo perder el  juicio,  y  fue  encerrada  en 

la  "Salp&triere", donde murib*. Enciclopedia  universal op.cit., 

pdgs 576-77. 

(9)-  Nacida en Inglaterra, Wary Uollstonecraft 

(1759-1797). Tuvo en principio  que  qanarse la  vida  en los d s  
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diversos  menesteres,  de  costurera, dando clases,  etc.  Hasta que 

empet6 a abrirse  camino colo escritora.  Cultivo  la poesfa, la 

novela,  el  ensayo,  siendo  su obra intitulada  "Vindicacibn  de los 

derechos de  la mujer", la que mayor  popularidad  le gran jet5 en su 

ti- y por  la  que  sigui6  siendo  farosa despra6s de  su  muerte, 

hasta llegar a ser un sido10  del  feminismo  rundial.  Wollstonecraft 

tenía  la  idea,  que  para  conseguir  la  enncipaci6n de la DU jer , lo 
primero que habla que hacer  era  .ducarla,  cultivar  su  esplritu y su 

inteligencia a fin  de  situarla en un plano  de  igualdad  con  el 

hombre, en cuanto a su  proporci6n  intelectualm. Hartf n,  Gamer0 

Amlia.  Antologla  del feminim. Alianza  mitorial.  Hadrid 1975. p 

139. 

(10)- %ía olimpia  Goure,.  Escritora y 

revolucionaria francesa, nacida en Ibnt.uban (1748-1793). Viuda a 

los 16 aike y con una renta anual  considerable, 8e dedi& a 

escribir para el teatro ,  pro no estren6 m68 que una obra. Su deseo 

de singularizarse,  la  llevo a adoptar con eatusiarao, las  idaas 

revolucionarias, pero una diatriba contra  Robespierre  la -1.5 a la 

guil1OtiM".  Dim. QlciClwiCO. Op.  Cit. 001 5 -p 725. 

(11) a l i a  H. Gararo:' ap-cit., p 52. 

(12)- Lucretia Ilott. Ilaci6 en la  isla de Iantukeet 

damda las majores eran por tradicibn muy indapendientes y eficaces, 

adads de  que pertecio a una familia de cudqueros, ya que estos 

conccrdlan a lar, rujaras igualdad  de  Condicionets dentro de  la 

sociedad. A los veintiocho aíbs fue nombrada ministro  de  religibn, 

hecho in86lito en ese momento; pero en el  Cual  adquiri6  la 
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costumbre  de  hablar  en ptíblico. Sus  primeras  actividades  a  favor  de 

los oprimidos, se desarrollar6n  en  torno  al  problema  de  los 

esclavos,  negros , para  pasar  a  compaginarlos  despues  con el de la 
liberaci6n  de  la  mujer".  ibid,  p 63. 

(13)wElizabeth Candy  Stanton  (1815-1902).  LMspu6s 

de  haber  sido  una  de  las  organizadoras  de  la  convenci6n  de  SQneca 

Falls, se convirtid  en  una  de  las  dirigentes  del  naciente 

aoviaiehto  feminista.  Por su temperamento y su  ideología,  siempre 

estuvo  situada en  la  vanguardia  del  mismo,  y  fue  ella  la  que 

introdujo  en  la  Declaracidn  de  Seneca  Falls,  la  decisi6n,  para 

aquel  entonces  revolucionaria,  de  pedir  el  derecho  de  voto  para  la 

mujern.  Ibid.,p 69. 

(14)- Luis  Alberto  Sanchez.  wHistoria  general  de 

-rican,  T.11,  10a  edici6n, m. Rodas S.A. Santiago de Chile, 

1972,  p  381. 

(15)-  Flora  Tristan  (1803-1844).  Sociologa  y 

escritora  francesa,  de  origen  peruano.  Fue  una  de  las  iniciadoras 

del feminism franc68,  e influyc) notablemente en  el  noviriento 

obrero  de su patria". Enciclopedia  Ilustrada  Cumbre, T XII1,Ed. 

Grolier.  inter.  inc. p 270. 

(16)- Cabe preguntarnos si realrente  esa  alianza 

existid o hasta  que  punto  fue  explicita,  lo  que  si  dedujimos,  es 

que  en un principio  de  justicia  como  el que anima  al  socialismo,  no 

se  podia  ignqrar la condici6n  injusta,  en  que  vivían  las mujeres". 

(17)-  Garero:  op,  cit.,p 83 
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(18)- Juan  Stuart  Mill.  Filbsofo,  economista y 

politico  ingles,  nacid  en  Londres 1806 y murid  en  Aviñon  en 1873. 

Fue  funcionario,  jefe de inspectores de la  compañía  de  las  indias 

orientales,  en  1856, y diputado  de  1865-68.  Su  filosofía es radical 

e  impirica,  que  fundament6  en su obra  capital  “Sistema  de  ldgica 

deductiva  e  inductiva“. Como politico,  tratd  de  conciliar  el 

liberalismo  con  el socialisw, y fue  un  defensor  del  sufragio 

femenino. En economia  politica  sostuvo  que  la  produccibn se rige 

por  leyes  naturales,  pero que la  forma  depende  de  la  voluntad 

humana y puede  por  tanto,  ser  modificada  en  un  sentido  de  mayor 

justicia  social*.  Dicc. U.T.E.H.A. TOW VII op.  cit., p  583. 

(19)-  Claudio  Henri  Saint-Simon.  wFildsofo y 

economista  franc-,  jefe de la  escuela  politica y social  de  los 

sansimonianos. Fue un ide6logo  del  tercer  Estado y no Bupo 

distinguir las contradicciones  entre  borgussfa y proletariado. 

Consideraba  que  la  clase  fundarental  era  la de los  productores 

(industriales, t h i c o s  y trabajadores  manuales),  entre sus obras 

se encuentra: wIntrodu~i6n a los  trabajos  científicos  del  siglo 

XX*, ‘El sistem industrial”.  Diccionario Pequefio Larousse 

1lustrado.Ed..  Larousse. Buenos Aires,  1966. p s\p. 

(20)-  Francisco  Haria  Carlos  Fourier.  wSocio16go y 

reformador  francBs,  nace  en  Besanzbn  (1772-1837).  Socialista 

utdpico y precursor  del  socialismo  moderno.  Atacaba  duramente  a  la 

sociedad  contempordnea y afirraba  la  posibilidad de un  orden  social 

gobernado  por  la  razdn. De su  mente  reformadora,  surgid  la  teorfa 

de  la  comunidad, y pens4  en  la  posibilidad de crear  grandes  naqleos 
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cooperativos, que se alogarian  en sendos edificios  comunales, 

llamados  falansteriosa. Di-. Enc. Tomo V. op. cit., p 216. 

(21)- Luise  Clemence  nicbel.  "Revolucionaria 

francesa, uerta en lhrsella, (1833-1905). Ejercid  el  magisterio, 

y exaltada  durante  el  sitio  de los prusianos a Paris, acudi6  al 

lugar del carbate vestida de soldado. Luego organizd  el Ccmitk 

Central de la Un.í& da Hujeres. y fue amdenada por un consejo de 

guerra, lOstTMd0 su pesar de no baber podido asesinar a Thiersm. 

Dicc.~pasa.op.cit.,p 826. 

(22)- Clara Xrtltin. % en 1857 y ruara exilia 

en la llIlss en 1933. BasPlucionaria,  feminista y dirigente del 

partido ammista a l e .  Orguria6  la  Conferencia  Internacional de 

Ib jeres celabraQ an Barna en 1915. Particip6 en la cread- del 

~rr rpo -S-, fue una de las praotoracr D ~ S  fsroieates e 

iqulsivas de que se pxnklamra el &a  intarnaoional de la muja.m- 

Boletin  de  las  Nacioaras Unidas:W ujsrcss. m.. por  el 

Dapartaranto de inforrsci6n  pablica de las  ttaciones midas. mco 
1992. p 1. 

(23)- Roes -. Revoluciondria  alarana  de 

origen polaao, nace QII 1870 y muere en Berlin en 1919. pna miembm 

activo de propagandistas socialistas polacos, que dgr6 a Alemania 

en 1895, donde adqPiri6 la  nacionalidad  alamana y se cas6 con un 

obrero de -te pais. lkm6 parte en la rmmluci6n rusa en 1905 y a 

su lagreso a Alemania  forro  la %iga spartaCurn junto con carlos 

Lleb&necht.?ue umdmmda a un aA0 ck misi& por incitar a la 

revolucibn . El 15 de enero de 1919 fw detenida junto con 
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Liebknecht, acusados  de  instigadores  de  los  disturbios  ocurridos  en 

brrlfn y al  ser  conducidos a la  cdrcel,  fueron 

IrsesiMdos'.DiCCiOnariO  Internacional Pa. T. 14. Ed.. mnsajero. 
-. 1973. p 3057. 

(24)-  Augusto Bebel.  'Politico  al&  nace  en 

Golamia (1849-1913). Maestro tornero en Leipzig y fundador  del 
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C A P I T U L O  I11 

En  esta  tercera  parte  del  ensayo  y  la mas 

importante  del mismo, dado  que  abarca el  periodo de 1953-1985, 

motivo de la  investigacibn:  mencionare como primer  punto,  los 

efectos  politicos  si es que los hay,  inmediatos y mediatos  del 

sufragio,  otorgado  en 1953 a  la  mujer,  en  las  instituciones que 

conforman  al  sistema  polibico micano, así COIO tambien en  el 

Partido  Revolucionario  Institucional. 

-i 
I 

Ta8bi4n rendonare una  vertiente  feminista  que 

surge  a  partir de los 76'8, y que  tiene como fin traba jar para  la 

liberacidn de l a  mujer,  ubicandose  clararente  dentro de la  critica 

a  la  politica  tradicional, que propone  conductas  abnegadas  para 

ella. 

Con, segundo punto,  apuntara los alcances  de 

transforiaci6n  politica y el  arribo de las  mujeres  a  puestos  de 

+> elecci611,  basandome  en los aspectos  socioderagrdficos  de  las 

servidoras  ptlblicas, que han  arribado  al  poder  en  este  periodo. 

En el  tercer  punto de este  tercer  capitulo, 

mencionare lo que ha  significado  para el PRI-GOBIERNO, la presidn 

de organismos  internacipnales,  como  la  Organizacidn de la  Naciones 

Unidas  para  habrir  espacios  de  participacidn  ciudadana  a  la  mujer 

mexicana. 
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3.1 v m del Snfracrio. 

J3s evidente que  apartir de 1953,  la  presencia  de  la 

mujer en la  vida  polltica, fue  adquiriendo poco a poco una 

participacidn d s  acentuada en el  desarrollo  "derocrbtico"  del 

pais. Vuando las  caracteristicas  esenciales  del  sistena  politico 

estaban ya  establecidas,  el  presidencialisro  estaba  firmemente 

a m t a d 0  por las  instituciones  y  el  partido  oficial  habla  logrado 

consolidar el  viejo  anhelo drdenista de organizar y controlar  a 

las m a s  populares" (1). La presencia en el  poder  del  Partido 

Revolucionario  Institucional aMla la  participacidn  ciudadana  de 

la  mujer  que se inicia, con las  elecciones  locales de Baja 

California en 1953,  siendo  las  prilaras  candidatas  a 'ocup(Lr puestos 

de eleocidn  por  el partido oficial.  Gloria  Rosado,  Margarita 

llendora y  Nargarita Ruiz. El honor de ser la  primera  diputada  local 

electa en la  historia de neXico,  correspondio a la  profesora  Gloria 

Rosado Cdzares. 

A l  d o  siguiente y colo resultado de las  elecciones 

extraordinarias  realizadas en julio de 1954, en Baja  California, y 

para renovar la  Cdrara de Diputados en 1955, se registraron en el 

pa- a nivel  nacional, cuatro millones de mujeres,  cifra 

significativa  para  ser  la p r i m  vez  y  cinco  millones de hombres. 

Dicho  registro  llevb  al Congraso de la  Unidn  de  la XLII Legislatura 

a  la  Lic.  Aurora Jibs Palacios (2),  como primera  diputada 

federal del Estado de Baja California. 
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De 1955 a 1958,  y como  muestra  de  querer  abrir 

espacios  de  participacidn  femenina, el gobierno  mexicano,  nombra  en 

la administracidn prlblica a  Gloria  Le6n  y  Maria  Luisa  Santillan 

como  magistradas  del  Tribunal  Superior  del  Distrito y Territorios 

Federales,  y  para  el  servicio  exterior  a  la  primera  embajadora  de 

Mxico en  Dinamakca  a  Paula  Alegria.  Ahora  no  hay que  olvidar  que 

en  1958  se  presentan  elecciones  presidenciales,  en  las  cuales por 

vez  primera  las  mujeres  participan. 

Esto  hace  pensar  que  los  nombramientos ' 
anteriormente  mencionados  no  son  gratuitos,  y  que  con  estos el  PRI- 

GOBIEIlwo se dan a  la  taraa de incorporar  para si a  todas  las 

mujeres  con  capacidad de votar,  y  asi  poder  conquistar su voto,  que! 

por  primera  vez  iria  a  las  urnas. "En realidad,  las  mujeres coni I 

aspiraciones  politicas  ya  afiliadas  al PRI, ya no  representaban, 

COBO en  ddcadae  anteriores,  una  tendencia  que  pudiera  tener  un 

significado  de  desestabilizaci6n  para el  gobierno,  ya que  desde  los 

aAos  treinta  habria  sufrido un proceso  de  desactivacidn,  que 

transform6  el  movimiento  de  independencia  e  institucional  y la 

lucha  colectiva a una lucha  individualn( 3). La incorporaci6n  de  la 

mujer  a  la  vida  ciudadana se reflejd  en  el  seno  del  Partido  Oficial 

en  una  actividad  politica  "aparentemente  mayor". Y como  prueba  de 

ello,  nombra  para  la  Legislatura  siguiente  que  era  la m111 a 

cuatro  diputadas  federales:  a  la Lic. Hargarita  Garcia  Flores por 

el  Estado de  Nuevo Le&, la C. Guadalupe Urzrla por  Jalisco,  la  Lic. 

Maria  Remedios  Albartind  Ezeta  por  el  Estado  de  M6xico  y  a la 

periodista  Marcelina  Galindo Arce por  Chiapas.  No  obstante,  en  los 

I '  
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hechos,  la  relacidn  que  guardan  hombre y DU jer  en  la  ubicacidn  de 

los mandos  directivos  del  Partido, no refleja  esa mayoria. 

Durante  el  gobierno  de  Adolfo Mpez Mateos,  se 

sucedieron  diferentes  movimientos  populares,  entre  los  que 

destacan,  las  huelgas de wtros, de Wicos, y la  de 

ferrocarrileros,  que  si  bien  represemtar4n  para  el  gobierno 

per€- de crisis , pudieron  ser bien manejados por este, 

adquiriendo  con  ello,  el  robusteciriento de las  instituciones 

políticas.  Pasadas estas crisis el pal8 goza  de una  estabilidad, 

pnnrocsdo por un &cito econ6mico y el  resultado  de una politica  de 

decwrollo conocido colo estabilizador, lo que proporciono a llsxico 

un buen pre6tigio tanto fuera c ~ l o  dentro del ga€s 

m cuanto a  la lucha fqmenil  oficial por seguir 

adquiriendo  espaoios de participacirn, esta fu6 taundo diferentes 

matices eegtln las  condicionem  politicaa  y  sociales  que se 

pre8entaron. Y pudiera -irse que  de  las  luchas  populares  que  se 

dieron , el  movimiento  femenil  oficial  salo  lagr6  adquirir 
experiencias  y  algunos  espacioe en el con~reo. En la ~ E V  

Legislatura,  por  el D.F., el  Partido  Oficial  le  dio  la  diputacidn  a 

la  Profa. Hartha Andrade de Del  Rasal , por  Hidalgo,  Profa. A d r a  

Arrayale8 por Sinaloa;  Graciela  Becerril de la C.T.I, por  el  Estado 

de l%xicc); C. Guadalupe M. de He-z Loza de la C.T.M, por 

Jalisco;  Profa Ita. Luisa  Rosado Hernhdee por Taba-; C. EEperanza 

TdlleZ  Oropeea por Puebla y Ana  Maria  Zapata  Portillo  de  la C.T.M, 

por hreloe. Tambi6n  en este sexenio se cre6 el  Instituto  de 

Seguridad y Servicios  Sociales de los  Trabajador-  del  Estado 
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(ISSSTE). Siendo  Diputada y Secretaria  de  la  Legislatura  la 

Profa  .Martha  Andrade  de  Del  Rosal,  quien  firmo  la  Ley  para  la 

creacidn  del  nuevo  instituto. 

Durante  ese  periodo de gobierno  tambien se dieron 

nombramientos a una subsecretaria de E s t a d o ,  a  embajadoras y 

presidentas  municipales,  as5 umo a la  primera  rinistra  de  justicia 

de la  nacidn. 

En el sexmio tM Gustavo Diaz Ordaz, se sigui6  con 

un polftica de desarrollo, en el  cual se permiti6  la  entrada de la 

clase burguecra en la  economía, y COIO consecuencia  el  control 

sobra la  clase  obrera. avidando con ello, un sector muy  importante 

que  surgia y vendria  a demmndw reforns a  las  instituciones 

vigentes. lbte sector em sin duda la claae media, que se manifiesta 

partiaipando  en manifestacf~ plblicas, quo en 1968 hicieron 

explosi6n  contra el gobierno, desafiando con  ello,  la  legitimidad 

del r i m  y  de  las  propias 4mtituciones del  sistema  vigente 

okervaroer  que estdar incorporadas las mujeres,  en  igual nmero que : 

los hombres, d~ no as$ en e1 rim tipo de actividades,  ya  que  la j 
mujer tuvo como funcidn la br imprimir  volant- y  repartirlos,  la 

de preparar  la  comida  para los CoIpanerOs,  la  d%  limpiar los 

lugares  en  los dales se llevabmn a cabo las  a.arbleaa, y en  si  la 

de  engrosar  la6  filas  en  las  manifestaciones,  pero  nunca  tuvieron 

.poder de decisi6n. A pesar de lo poco que han sido  r.conocidas w' 

el  movimiento,  ellas  fueron un factor importante que contribuyo a 

revelar  la  inhabilidad  del  Estado  para  responder  primero  a  las 
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denndas y por  consiguiente  al  conflicto,  por  redios  politicos Y 

tener  que  recurrir  a la  fuerza. 

VAS bases de la  legitimidad  del  rdgiren  frente a 

un amplio  sector  de  la  clame  llmdia,  beneficiaria  del  sistara y 

fuente de reclutamiento  de  los cuadros de la  adrinistracith , 
quadamn indeleblemente em6iomdasn( 5). En medio de  esta  crisis y 

por presiones de gr\lpos mayoritarios tanto fuera COI0 dentro  del 

m u ,  en el  gobierno  de  Dlaz ordaz me da por p r i m a  vez en el  pals 
a dos m j m s  que presidan l n  cbruao del Coqremo de la  Unidn, 

por un lada  a  la  Profa. IhrLh. Andrad. de Del aWal(6), en  la 

c1.ura da Diputadon. Y en el senado a la Lic. Haria  Lavalle ntbina 

(7),  en 1965. 

A la vmz qua u da por vmt prima,-que una mujor 

un intorn pmSib.llcia1, m la panma de la  Diputada y 1 
I 

Profa. Lua Xaleta de Elsner , del Estado de Quintana 

ElOO. i 
El gobienw d. Loin Bclmmrrla, trat4 de iniciame 

con cambios en la  direcci6n  polltica y aam6dca, propon$urdo Una 

liboralizacith  Q1 ambionte y la modificacibn da prograns. Incluso 
rompe con esqwmas reprosi- utili- en e1 anterior sexenio, 

convencido que la  repre8ibn no os la  Qlica nnem de controlar los 

cambios  ni de establecer  dialogo. propona une politica de apartura 

mdaocr6tican que lleva a la  manifestacibn de QR~PW, que hasta ese 

#pwnto el sistema no integra. Tal es am1 qua se dan  avances] 

sustanciales  e importantes para  la  mujer, ya que por un lado 

resurge un movimiento  femenil  social,  ajeno  al  Gobierno y al 
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Partido  Revolucionario  Institucional. Y por el  otro se logran 

reformas  a  algunos  articulos  de la  Constitucidn  referentes a la 

cuestidn  juridica de la  mujer. 

Se  celebra  en 1975, en  M6xico  la  reunidn  del Año 

Internacional  de  la  Mujer, wstrandose a la  mujer  mexicana  como  la 

laas adelantada  en  ganar  espacios  politicos. 

En el  regimen de Jos& L6pea Portillo, es electa  la 

primera  gobernadora de un mtado, la  Lic. y Profa.  Griselda  Alvarez 

Ponce de Le6n ( S ) ,  gobernadora  del  Estado de Colima. 

Se nombra  tambiBn  a  cuatro  mujeres  con  el  cardcter 

de  subsecretarias,  a  la  Fisica  Rosa  Luz  Alegtia  en  Prograracidn y 

Presupuesto y las  licenciadas,  Emilia  TBllez  Benoit  en  Relaciones 

BjLteriores;  Luisa  Maria  Leal  en  Gobernacidn y Maria  Lavalle  Urbina 

en  la  Subsecretaria de Educacidn.  Trubi&n se  nombra  a  Margarita 

Ldpez Portillo(recuerde8e que fue  e  1  sexenio  del  norgullo  del(' 
I 

nepoti-"), como  Directora  General de Radio,  Televisidn ~ 

Cinematografia de la  Secretaria de Gobernacidn. 

Se nombra  a  la  primera  Secretaria  de  Estado, a la 

Doctora  Rosa Luz  Alegria ( 9 ) ,  en  la  Secretaria de Turisao. 

En el  periodo  presidencial  del  Lic.  Miguel de la 

Madrid  Hurtado, se inicia  con  cuatro  subsecretarias,  las 

licenciadas  Beatriz  Paredes  Range1  en  Organizacidn  Agraria y Maria 

de  los  Angeles  Moreno  Uriegas  en  la  de  Programacidn y Presupuesto; 

la  profra.  Idolina  Hoque1  Contreras  en  Educacidn  Elemental y la 

Bidloga  Alicia  Bdrcenas  Ibarra  en  Ecologia.  Hubo  adends una Oficial 
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Mayor,  la  Lic.Gloria  Braedefer  en  la  Secretaria  de  Pesca. Tres 

ainistras  de la  Suprema  Corte de  Justicia  de la  Naci6n:  las 

abogadas  Cristina  Salrordn  de  Tamayo  y  Fausta  Moreno  Flores  que  el 

mismo  presidente mnrbro. 

Para 1985 ya  hay  en  el Congreso cuarenta  y  cinco 1, 

diputadas y  seis  senadoras (38 electas  y 7 plurinominales) . Cuatro i 

crrba jadoras: Colombia, costa Rica, Grecia  y la  India , y  por  vez 
primera una mujer preside  el  Tribunal  Superior de Justicia  del 

Distrito  Federal,  la  Lic.  Clementina  Gil de Lester. Tambi4n  por  vez 

primera, se nombra  a  una  rujer en la  Procuraduria  de  Justicia  del 

Distrito  Federal,  a  la  Lic.  Victoria Adato de Ibarra (10) - -+ado los nombramientos que se han 

otorge a la =jet en los  serenios analizados,  y waw que  no 

refleja  el qae la ritad de la  poblaci6n, lo form la mjer, lo  que 

nos hace concluir que los  avances han sido  precarios,  limitados o 

escasos, indudablmte, en las  Instituciones  y en el  Partido 

Oficial,  la BU jar no ocupa el  lugar que por legitimo  derecho  le 

corresponde, da& su capacidad y su inteligencia. 

V e m m  que la  incorporacit3n de la mjer al  drbito 

politico, donde en epoca0 anteriores  les  era  negada su presencia, 

se debe d s  que  nada,  a que los  gobiernas  de  los  periodos 

analizados, han querido  justificar ds el  cardeter  juridico  de sus 

leyes, que el  abatimiento de m i t o s  que la consideran un ser 

inferior o limitado,  al menos , para  participar en los niveles, 

normativos  donde se orienta o define,  el curso de la  vida  nacional. 
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En cuanto  al  desempeño que la  mujer  ha  tenido  en 

las diferentes  funciones de la  administracidn  ptíblica,  en  los 

sexenios  que  hemos  visto, y sin  querer de ninguna  manera 

menospreciar su esfuerzo  ni su presencia, en el  Congreso,  ni  en  el 

sector ptíblico, que  si  biin  en  algunos casos se ha  deserpefiado de 

un modo eficaz , no es menos  cierto  que  por la  permanencia  de su 

puesto  en  el  sistema,  ha  olvidado los  intereses  inherentes  a su 

clase , en  rar6n de que tiene  muchos  frentes  que  atender y favores 

que  aqradecer  que  por  lo  tanto,  en  el con junto no ha  representado 

un avance  real , ya que sigue  teniendo  una  situacidn de inferior, 
en los  campos  de  su desarrollo. 

La mujer  en  el  Partido y en las  Instituciones de 

gobierno,  continua COIO un instrupanto  utilitario de la  prepotencia 

varonil,  queda  subordinada  al  hombre  pues tiene que acatar  sus 

normas y reglas, su papel  esta  reducido  a  promover  esquemas  para 
organizar a lierbros mujeres,  a  funoiones  de  ayuda  humanitaria o 

amunitaria. Vemos que "el Partido st510 las ha rediatizado colo 

individuos,  les  asigna  lideree  ajenas  a sus  verdaderas  luchas,  las 

ha  integrado  al  Partido  para  dejarlas  enajenadas  con sus raciones 

de  leche o sus tortibonds,  que  las  medio  alimenta  a  ellas y a sus 

familiasn( 11)- Se debe  reconocer  el poco estimulo  que  han  recibido 

la  mayoria de las  mujeres en la  vida  polftica  del pais, Be  ha 

notada que en el PkI-GOBIERHO, es practica comln, marginar  a  las 

mujeres  lfderes  naturales  que  surgen  entre  los  sectores, y si  en I 
cambio se da  paso a mujeres  que  saben  a provatchar  la  amiatad,  el I 

alorio o el  compadrazgo,  para  ocupar cargos politicocl o posiciones ' 

j 

privilegiadas.  Esta  vieja  prlIctica no  reconocida  abiertamente  en  la j 
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actividad  politica  del pais, ha  dejado  fuera a mujeres  con 

verdadero  talento  que si trabajan  para  mejorar las condiciones 

precarias  que  cotidianamente  vive  la  mujer  en  Mexico. 

Es de  expresar que  las  orgahizaciones  femeniles  del 

Partido  oficial,  parecen r&s clubes  sociales  donde  se  agrupa  a  la 

mujer como acarreada, que como ieivid" que  saben  tomar 1 
decisiones  por  si  misras. 

"__ " 
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3.2 La V m t e  de las F w t & s  . .  

Ias d i o s  iniciados  por  el  Gobierno de Luis 

gcheverria, dieron  efectos  para  el  surgimiento de un8 nueva 

polftica, que  abri6  un Dargen para la  accidn y la apertura de 

canales de expresi6n a 88ctores  que  inicialmente  el  sistena no 

irrtegraba, COIO 8011 las corrientes de  opoasici6n y de disidencia. Bn 

Is prdctica esta apertura se  trcbapjo en una myor libertad  de 

erprrcasih da la prensa y en umn critica  social rds amplia. Bubo una 

total -forma  Politios (la), y la legithith de partidas cuya 

existencia  habla  sido negada; se estiul6 ullc~ mayor participacih 

sindical y se enfdtino  la autonomSa d% las universidades. -5, 

se haasco fortalecer  al Eatdb a trav6s de una amplia  intagracidn de 

lae &irarsos sectoms sociales Qpe pugnaban por una mayor 

espresih de sus darandas. 

ut rmtilizgci6n  popular y el recomcer que el 

movhiento de P968, habfa prmaxdo ep el pais una crisis emtre el 

-10 y el  gobierno  di- esperanzas a los SactOrecI que d s  

I.aliintieron  la  politica  autoritaria  del  seyenio  anterior. Estos 

secrtores descontentos con Luis Bcheverria 

participacidn,  desarrollo,  creciriento. econdliico , social y 

echcativo, en si era  una  esperanza  populista que fortalecio al 

sisters. 

Bste panoran abr6  espacio, a un nuevo grupo que 

volvfa a constituir  el  movimiento  feminista  social, un nuevo 

rrpiriaato  fuera de toda inf l-ia gubernamental, que adquiere su 

propia rarrdn de ser, de  existir,  cuestionando a toda una ideologia 
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que propicia y mantiene  la  inferioridad  de  la  rujer en la  sociedad. 

Por  ello  la  aparicidn  del  movimiento femenino en Wxico a 1 
principios  de  los 70*s, se ubica  clararente  dentro  de  la  critica a 

la  politica  tradicional y al  autoritarismo de viejos  modelos  de 

conducta , para  la  mujer. Surge amo una  opcidn  diferente  por 

-ir un mviliento social  autbnaro,  donda  ellas  padieran 

dsrostrar que su enajenacih,  resultaba em perjuicio  de  la  sociedad 

M ggleral. surge a m  la hasqueda de nuevas  modelos 

altemativa6 para la actividad  politica, social y cutuml, basados 

en la  axperiencia  personal,  en  la  liheracidn  de  los deseos y 

necesidades de  la  mujer. 

Todavfa ha8ta 1971, las organixacionas de las ’, 

mjeres se restringla a las  secciones f a i l -  de los partidos, 

sobse todo del partldo Oficial y se nnifestaba el  de 

lae  Partidos  de  Oposicidar. Ea los Partidos, la mujer se manifestaba 

o les  permitian manifestarse 8610 an base a derandas propias de  su vc- 
saco, caro: las de pedir gwudsrlas, derecho al trabajo,  subsidios 
para  la  maternidad y otrw seroicioe, pero nunca  les de jaban 

lenmntar  la voz para  pedir  participacidn  polftica y al  mismo  tiempo 

las -tenfan alejadae  de los puestos de  decisidn, y de las 

prioridades de sus p r o g ”  y accione0 de Partido, ad- de que 

nunca Be llegaban a plantear  realmente sus deaandas  femeninas. 

El nueva  movimiento  femenil  que surge, lo hace con 

caracterfsticas  diferentes a las  anteriores,  erpezando  por estar 

fuera  del  control  del  gobierno,  tiene  directrices eacarinadas a 

revolucioMv  la  vida  diaria y cuestionar  la  relacidn Se-rujer 
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m8s all6  de  lo  legal, a  atacar  al  sistema  patriarcal y sexista 

(13).  Todo  con  el  fin de que las  mujeres  de  los  estratos  sociales 

en  MBxico  tomaran  conciencia  de su  situacidn de discriminacidn y 

opresi6n  enajenante,  en  los campos  donde  regularmente  ella,  se 

desenvuelve,  hogar(1a  doble  jornada  de  trabajo),  el 

trabajo(remuneraci6n  menor),  la  calle(1a  violencia  sexual),  la 

discriminacidn  legal" (14). 

Con  esta  ideologia y de un grupo de 40 mujeres,' 

todas  ellas  profesionistas,  intelectuales,  estudiantes y , 

. exmilitantes de partidos, nace  Mujeres  en  Accibn (BUS), que si  bien : 

: \q tenia  influencia de mujeres  feministas  norteaa&icanas,  guardaba ~ ' 

sus PrOpiSS forirkas,  eratructura y  lineamientos de acuerdo  a  sus 

propias  necesidades.  Entre las mujeres  que  pertenecen  a  este grupo I 

' c -  

destacan:  Ana m u  Jaiven,  Maria  Antonieta  Rascdn , y Martha Laras . 
Entre  otras  destacas. 

Otro grupo que tambih surge es el  Movimiento  de 

Nujeres,  integrado  por mujeras de clase  media  pero,  ligadas  a  los 

medios de comuni&cibn,(periodistas, publicistas).  Entre  los 

prop6sitos de la agrupaci6n  estaban,  "los  de  platicar  ¿el  porqub  de 

la  desigualdad  jutidica,  social y familiar  de  la  mujer?, y la  lucha 

para  la  legalizaci6n  del  aborto"(l5).  He  de  hacer  notar,  que  es 

significativo que la  mayoria  de los grupos  feministas,  si no es que 

todos,  tienen  como  principal  punto de lucha,  la  legalizacibn  del 

aborto,  argumentando  que  la  mujer  es dueiia de  su  cuerpo, y es a 

ella a  quien  le  toca decid-ir  el tener o no un hijo. 

1/ 
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surgieron mas grupos  feministas,  como el Colectivo 

de  Mujeres,  uno  de  los  primeros  grupos  vinculados a un  partido  de 

izquierda.  Otro  mds,  la  Coalici6n  de  Mujeres  Feministas,  surgidas 

en  1976,  al  fusionarse  los  movimientos  de  feministas  realizado  en 

1978,  quienes  organizaron  las  Jornadas por el  Día  Internacional  de 

la  Mujer.  Entre  los  logros  que  hizo,  fue  que  muchos  cuadros 

politicos  se  asumieran  como  feministas  ante sus organizaciones y 

que  cuestionaran  aspectos  de  la  mujer, como la  sexualidad y familia 

esteutipadas. Otro de los  logros de este  grupo, es el de  haberse 

J 

mantenido  autdnomo  e  independiente  de  cualquier  partido  politico o 

corriente  ideolbgica. Adeds lograron  el  replanteamiento  de  muchos 

de sus argumento,  as1 como de sus teorias. 

Debido a  las reformas de las  leyes  electorales, 

diferentes grupos politicos  de  izquierda,  comenzaron a  organizarse 

a partir de objetivos  comunes. Las mujeres  feministas  ven  en  esta 

situacidn  política,  la  coyuntura de articularse con ellos,  dando 

vida  en  1979  al  Frente  Nacional por la  Liberaci6n y los  Derechos de; 

la  Mujer.  Organizacidn  donde tiene cabida  niiembros . de  sindicatosi 

independientes,  de  partidos  politicos de izquierda y miembros de 

grupos feministas.  La  cual se proponlan  "unificar" los esfuerzos del 

todas las  organizaciones  politicas  por  buscar  la  obtencidn  de los 

mas plenos  derechos  de  las  mujeres,  teniendo  como  meta su plena 

liberaci6n  en  los  planos  econ6mic0,  politico, swial y sexual" 

(16). Entre  los  objetivos  del  Frente  estan  la  maternidad  libre y 

voluntaria,  contra  el  hostigamiento y violencia  sexual,  una  mejor 

situaci6n  laboral  de  las  mujeres. 

h 
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Tambien  se  dio  la  creacidn  del G r u p o  Aut6nomo  de 

Mujeres  Universitarias  en  1979,  cuyo  objetivo  era  la  conformaci6n 

de  un  movimiento de mujeres  universitarias  capaz  de  crear  una 

conciencia  feminista  entre  los  estudiantes. 

Los &pos feministas se dieron  la  tarea de 

el  Centro de Apoyo  a  Hujeres  Violadas  en  1979,  con la 

brindar  asesoria  medica,  legal y psicol6gica a  mujeres victims d 

ataques  sexuales. 

En los 80'5,  ya no  se  dan  tan  efervescentes  los 

movimientos, pero a  pesar,  los  logros  se  han  hecho  sentir  y  ver  en 

todos  los  campos de la  organizacidn  social. 

Se da  en 1982, la Red Nacional  de  Mujeres  que 

pretende  hacer un Qltimo  llamado  a la  tentativa de unificar  al 

movimiento,  ademas  pretendia  lograr  el  intercambio y la  unificaci6n 

de  las  mujeres a  nivel  nacional,  sin  exigir a  cambio  adhesi6n  en 

torno  a  líneas  comunes de trabajo. 

En termino  generales  pademos  decir  que el 

movimiento  feminista  ha  logrado  expresarse  en  todas  las  instancias 

de  la  vida  social.  Ha  logrado  verse como un  fen6meno  social 

tendiente  a  cambiar  para  la  mujer  su  rol  tradicional  en  la 
politica. Es en  este  movimiento  donde  la  mujer se ha  expresado Ids J 

abiertamente,  adea8s de que es  ella  quien  lo  dirige,  la  que  indica 

las  directrices  que  tiene  que  seguir,  aqui,  ella  decide,  piensa y 

escoge  lo  mejor  que  le es favorable. Por  su lucha  en  el  movimiento 

feminista  ha  logrado  abrir  espacios  politicos,  ha  logrado que los 
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partidos tanto  de  izquierdo  coro  el  oficial,  asimilen en sus / 
m i c a s  una  concepcidn  integral  de  liberacibn  que  proporcione  a ~ 

la rujer m&s espacios de participacibn y tareas  que le  permitan 

opiones y alternativas  de  trabajo  y de desarrollo  social. 

/ 
f 

L. 

Ha  logrado  la  instrunentacidn  de  algunos  necanismos 

a nivel  gubernanental como el Programa Nacional  para  la 

Incorporaci6n  de  la  Hujer  al  Desarrollo y un centro  de 

n~ernentacidn sobre la  Hujer,  Gracias a su apoyo y al  esfuerzo 

canstante, ha logrado  la  elevacidn  del  nihero  de  nujeres  con  cargos 

de importancia  dentro  de  la  adiinistracidn pmlica e  incluso  el 

'ascemso de  las  prineras . mujeres  a  los ca;gos de  Secretaria  de : 

Estado y Gobernadora de una entidad  federativa. 

.Hablar  de  la  condici6n'  de  la  mujer, es un te- I 

ineludible  en  el  espacio  de la8 OrganiZaOiOneS  y  Partidos 

pliticos. El  feminismo  Sobligb  a  que en e l  Partido  Oficial / 

i: 

I 

exitiera,  la  convicci6n  .y  la " a d  de impulsar  carbios  en 

m i p a c i 6 n  tradicional de las mujeres, en la  vida  pSblica  d 

pais. 

Larentablemente se not6 en  el  andlisis,  que  toda 

mujer que asunid un puesto politico de importancia, 

por  el PRI-GOBIERHO, usando c m  presibn  a  la  prensa y los  medios 

de corunicaci6n,  a  que -an una  posicibn de 

al feminism. 

No obstante  el miniento ientnista en m i c o ,  ha 

benido grandes loqrofs, para el con junto de las mu jeres  mexicanas. 
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3.3 v .  

pocas  mujeres  mexicanas han ocupado posiciones / 
de  direccibn, y de poder  politico, fen6mno-que no  8610  presenta ení 

el aspecto  politico,  sino que es inclusivo  tambien de los  drbitos? 

econ6micos y sacial. Podems decir que la  ausencia  femenina  de  los, 

rasgos de poder  en Wxico es  una  consecuencia  del  modelo de 

subordinaci6n  al -e, pa- que aunque  universal,  en Mxico s i  

apega  a mucho d s  elementos como : a  una  jucltificaci6n en base a la! 
1 

i 
biologla,  a  las ' neoeridades  del sisters patriarcal  social, yj 

'normas culturales han .antenida la  idea de que la  politica  es  una I 
actividad  masculina,  al mimo ti- que s h l a n  y refuerzan  que 

hogar,  la  familia y el  trabajo  cormnitario  son  roles  netament 

femeninos. 

~hl lLavico los  gobiernos porrteriorcm  al  voto, 

siempre han dado la  aparianoia de ser representativos de todos los 

Qrupos Bociales, y han prwumQo el  incremento  de  la  mujer  en  los 

terrenoe laborales y educativos fmctementalmnnte. En cuanto  al 

agpecto  polftico, han favorecido  el incremmto de las tasas de 

participacidn  femenina en los cargos, .~ sin  llegar a h  a  ser 

suficientes, com lo seiialar4r a  continuaci6n. en los tres poderes 

de la Ubi6n. 

En el periodo QUCI abarca esta inVe8tigacibn (1953- 

1985) , se registra un total de 229 -tos ofioiales, ocupados  por 
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mujeres. D e b o  aclarar  que  son  puestos  de  alto  nivel, en los tres 

4rganos de poder. 

En el Poder Ejecutivo: La presencia  en  los  cargos  a 

sido  de 21 funcionarias y la  participaci6n  politica  realmente 

emptz6 a  partir  de 1970. Aunque es  justo  decir  que  en periodo de 

L@ez WaWos h t l b ~  una  mu jdn a nivel  subgabinete (17 ) . Pero no  es 
sino m el se.xenio be 1976-1982 , que por priaara vez  una  mujer  fue 

da&gnacLe titular de una Secretaria de Estado y aurenta 

se~~ihbmmte el -0 da subtitulares ‘y oficiales mes del 

saco T-. . S a n  el sememio bie SLigueJ de l-a Madrid, se asignan a 

3Xnewa 3ll$m€Ks ssnrJ-, fanf3 be ailas sron gue ya 

&&vim parti- em pumslxm similaras, en abimistmciones 

amkuriimre!s. 

Por otro lado,  la mayor parte de las  funcionarias 

qua, han  rmupado  dentro de es$a r a m  de poder, se ubican a nivel 

subgabinete,  dos  subprocpriidoras y diez  subsecretarias,  posiciones 

que  aun ouandb tienen su&s impah que las de  oficial  mayor , en la 
ejmuci6n de son funcione6 que fum sido dadas a 

m u m  que se ,han diizthguido &S por su capacidad temica, 
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administrativa,  que por sus  habilidades  politicas. El  puesto  de 1 

oficial  mayor,  considerado un puesto  con  orientacidn  eminentemente 

politica,  por  estar  vinculado  con  el  manejo  de  cuestiones 

administrativas,  el  personal y los  recursos  materiales,  solamente 

ha  sido  ocupado  por siete  mujeres,  cifra  realmente  raquitica,  si 

consideramos  que son treinta  y  dos  años  despues  del  sufragio.  Por 

lo  anterior  podemos  decir, que la  participacidn  femenina  en  la 

dlite  del  Ejecutivo,  ha sido limitada y su rol  politico no ha sido 

relevante. 

y' 

Poder Legislativo: De los  tres drganos de pader,  es 

en  &te  donde  la  participacidn  femenina se ha dado en  mayor  nlharo, 

ya que han sido 199  las legisladoras. Corn ya anotams en  la 

primera de este  capitulo, su presencia se inicia con la  llegada de 

la  Lic.  Aurora  Jillenez  .Palacios, caw la  prirera  diputada  federal 

en 1954 en el tercer periodo Ordinario de la XLII Legislatura,  por 
el  Estado de Baja  California,  y  a  traV&S de las siguientes 

legialaturas se ve que la  presencia  femenina  se ha incrementado. 

La representaci6n f m n i n a  en el Congreso se ha 

dado rbs ampliamente en la C h r a  Baja, con 182 Diputadas,  mientras 

en  la  Cdrara de Seqadores 8610 ha sido 17  las Senadoras.  Esta 

diferencia n-rica Se pede explicar en  virtud  del  mayor n-ro de 

cwules , que de escaiios; de la  existencia  de  doe  periodos  por 

sexenio  para  la  Cdrara de Diputados  y  8610 uno para  el  Senado,  esto 

rlltimo debido  al  mayor  prestigio  del que  disfrutan  las  senadurias, 

y  a  los  requisitos  formales  y  los  no  e8critoe que se deben 

%atisfacerW  al  ascbnder  a  esos  puestos,  porque  esta  claro  que m 
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siempre la capacidad y el  talento son suficientes, estos y otros 

detalles han influido  en  sentido  negativo  para  incrementar la 

presencia  femenina en el senado y terbien  en el Palacio 

Legislativo. 

Por ulltiro mencionad que  casi  todas  las  diputadas 

que se han dado en este  periodo de an&lisis,  pertenecen  al  Partido 

mayoritario,  el  Partido  Revolucionario  Institucional. i 
Poder Judicial: En este 6rgano de poder,  la  mujer/ 

mexicana ha sido lo6 favorecido,  ya que de  1962  a  1984, s6lqj 

habido nueve cargos ocupado6 por tres mujeres. J 

En 1961,  el m i d e n t e  L6pez Ilateae design& a la 

Lic. Cristina  Salrardn umo rinistra de la Suprema Corte, cargo en 

el que ha permamcido cina, smx6mios; en 1975,  el  Lic. Luis 

EcImmrría dio posesidn  a  la  Lic.  Gloria Le6n Orante6 , quih se 

mantuvo en el de sus funciones hasta el  día de su muerte. 

En 1983, ague1 de la  Nadrid nombra a  la Lic. 

Fausta Soremo, tarbih amo Ministra de la Suprema Corte de 

Justicia. se we aqd, la pmgmncia de la mu jer es mcho rds 

m a ,  que en malquiera de lo6 otros dos &gano8 de poder. Y esto 

se da tal vex a que el n6mero de ministros de la Suprera Corte es 

rpy limitado, y que la  resDcidn de loa cargos se debe en casi todos 

los casos a  jubilacidn  y  a  fallecimientos, por lo  cual  las 

vacantes  son d s  esporddicos. 

por  Conclruridn poaaOe decir que la  presencia 

femenina  en el cuerpo politico es de una %mera creciente y esta 
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hecho  es  insosloyable.  Ya que en cada  periodo  presidencial  ha 

adquirido  mayor  importancia  hasta  convertirse  en  una  actividad 

necesaria  en  cada gobierno para el  sistema y la  sociedad. 

En terminos  generales se evidencia  con  los  cuadros 

estadisticos  que a continuaci6n se incluyen  en  este  estudio  que,  el 

Lic.  Miguel  de  la  Madrid  ha  sido  el  mandatario  que  mayor  nllaero de 

mujeres  ha  incluido  en sus cuadros de gobierno. 
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3.3.1Aspectos w b f  icoa. 

Es importante  conocer  el  perfil  sociodemogrdfico 

del tipo de mujer  mexicana, que ha  logrado  ascender  a  posiciones  de 

m e r ,  que  hasta  ahora  sdlo  unas  cuantas  han  alcanzado. 

En este  punto.  seiialare  algunos  aspectos como: El 

lugar  de  nacimiento,  la  edad,  el  estado  civil,  la  escolaridad. 

Variables  que  nos  dardn  una  evaluacidn de la  representaci6n 

femenina  en  la  elite  politica de Mdxico. 

m DE -. los  datos  elaborados  a 

partir  del  Censo  General de Pdblacidn de 1970 ( 1 8 ) ,  nos  indica de 

mujeres de casi todos los Estados de la Re-lica a  excepcidn  de 

Baja  California  Sur,  han  forrado  parte  del cuerpo politico. Los 

rds altos  porcentajes de participaci4n  fueron  alcanzados  por 

mujeres  que  nacieron  en  los Bstados de Jalisco,  Estado  de  Mexico, 

Oaxaca,  Veracruz,  Puebla y sobre todo del Distrito  Federal.  Esto 

dltim se explica por ser  el  Distrito  Federal sede  de los tres 

poderes de la  Unidn, y por lo tanto se presenta rds la  oportunidad 

de  empleo en dependencias  oficiales. Tambih por contar  con la  red 

mads amplia y completa de servicios  educativos,  lo que da  mhs 

oportunidad  a  la  mujer de incorporarse  al  servicio  administrativo. 

m. El rango de edad, de las  servidoras pmlicas 
en  el  Poder  Ejecutivo que llegan,  es may variable  ya  que  van  de 

los 21 a  los 65 años, ponemos un limite minim de 21 años, por ser 

la  edad  inferior  que  marca  la  Constitucidn,  para  Ocupar  cargos  de 

eleccidn . Pero  estadisticamente,  nunca  a  arribado  una  joven  de  esa 
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edad a  altos  cargos,  regularmente  son  mujeres  que  tienen  entre 35 y 

50 años,  debido  a  que si, consideramos  que  el  nivel  de  escolaridad 

minima  alcanzado  por  el  total  de  mujeres  que  integra  este  grupo,  es 

de  licenciatura  grado  que  en  general  se  obtiene  a los 24 6 25 

años, m6s un tiempo  promedio que se llevan  en  dedicarse a 

relacionarse y forjarse  para  adquirir su primer  puesto,  hasta  que 

ascendid  al  cargo  real de poder,  es  decir  pasa todo un  proceso  de 

tiempo de 5 a 10 años,  que  cuando  adquieren  una  funci9n palica han 

alcanzado  un  promedio de edad de 35 o mds años. 

Asi muchas  mujeres que ya  han  demostrado  capacidad 

en su  trayectoria  politica,  son  promovidas  al  ascender  el  jefe de 

la %aaarilla pollticaw, o simplemente como pasa  regularmente  son 

llamadas  a  colaborar  con  m&estros o "antiguos mmpaAerosm de 

escuela que ya alcanzaron  el 6xito. 

Durante  el  periodo, se observa  una  tendencia  de 

rejuvenecimiento de las  mujeres  en  los  tres  drganos  de  poder,  sobre 

todo  en  el Poder  Legislativo,  que  es el  principal  centro  de  acceso 

para  las  mujeres  jovenes (191,  Esto  es  resultado  del  incremento  en 

los niveles de escolaridad  y  por  las  modificaciones  en  los  valores 

y practicas  tradicionales que ya no esth tan  arraigadas  entre  las 

mujeres  jovenes. Caso  contrario  sucede  en el  Poder  Judicial,  que 

debido  a  los  requisitos  para  sex  Winistro de la  Suprema  Corte ( 2 0 ) ,  

y la  permanencia  de las  ministras  en sus puestos, que se prolongan 

por  varios  sexenios,  por  lo tanto  aqui  se  observa una tendencia  de 

mujeres  maduras  que  muestran  una  edad  de  mas de 45 aAos. 
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ESTADOCIVIL. El estado  civil de la  mujer,  así 

como  la  fecundidad son  variables muy  importantes,  ya que  determinan 

en  muchas  ocasiones su  intervencidn  en  la  actividad  politica y 

econdmica, no  solamente por los  deberes  que  imponen  a  la  mujeres  la 

crianza y la  educacidn de los  hijos,  sino  tambi6n  por  la  existencia 

de  una  ideología  machista que la  obligan  permanecer  en  el  hogar, 

frenando  su  natural  inteligencia y capacidad  de bbqueda a 

interactuar  en  el  &obito  donde se manejan y  se resuelven  los 

problemas  sociales. 

La  estructura  por  estado  civil  de los 229, 

funaionarias pmlicas que se han dado em el periodo, se compone de 

63 solteras,  114  casadas,  24  viudas y 28 divorciadas (21). Como se 

ve,  existe  un  porcentaje  rayor de mujeres  casadas, que  significa 

por un lado, que  habido  un  cambio de actitud  masculina  en 

relacidn  con  la  mujer  en  la  vida  politica,  por  otro,  existe  una 

renor  capacidad de decisidn  en  el  desarrollo  profesional,  debido a 

que  tienen  que  tomar  su  propia  decisi6n  laboral en base a lo que 

diga  primero su marido. En caso de las  mujeres  viudas y 

divorciadas, se amplia su capacidad de decisidn  en  el  campo 

profesional, a d d s  debido  a  la  necesidad de enfrentar  una  presidn 

econbeica, se ven  obligadas  a  retomar su carrera y a buscar  el 

exito  para  sobrellevar  la  carga  familiar. 

La  distribucidn  del  estado  civil  de  las  mujeres  en 

el  Poder  legislativo,  es  distinto  respecto a la  del  Poder  Ejecutivo 

y  del  Judicial,  ya  que  mientras  existen llas mujeres  casadas  en  el 

Congreso (58 solteras, 101 casadas, 16 viudas y 24 divorciadas), en 
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el Poder  Ejecutivo  existen lucho pds solteras, situacim que se da,, 

por la dificultad que presupone, la Carbinacidn  del ratri-io con 1 

fuerte carptaiso que prevalece  en  las  altas jerarqufas di1 

Ejecutivo,  requiere  de  absoluta  incondicionalidad,  entendida  en 

tominos de responsabilidad y'de  disponibilidad de ti-. 

Con respecto al congreso, la dinatmica de trabrtjo es 

distinta  al  del  Ejecutivo, existe rayor fleribilidad,  ya que la 

intensidad de la aotividad est& deterrinda por 1- periodos 

ordinariocr y extraordinarios  del Congreso. Lo que permite 

distribuir la  carga de trabajo  durante el sib, sin que llegue  a 

coll.tituircie car, exceqiva e incap.tible can las  responsabilidades 

idliares; por lo qae se pwde explicar la  proporcidn nyor de 

rujetres caadas. Uo -te, el colprmiso polftico que se 

adquiere  al ocup(v cargos es irportante y mSltiple,  porque se 

tiene que aumplir con el Partido de afiliacibn,  con  la  legislatura 

y  por  dltiro  con  el  distrito o Bstado representado. 

El 6rgano Juatcip l_...e s rils favorable  a  las mu jeres 

casadas o viudas,  por  el s i s m  burocrbtico(22),, que imFra. 

EscoLARIDM. En WBXico  esta  variable  es  mucho mds 

importante  que  las  anteriores,  ya  que  ha  sido  requisito  necesario 

para  el  acceso a los  cargos palicos. 

A traves  de los diferentes  movimientos  femeniles en 

Mdxico,  heros  visto que el liderazgo de los  mismos,  han  sido 

tomados por mujeres que han  tenido  mucho -S conocimiento  tedrico 
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k loa movimientos  en  Europa y en  Iktrd<n Unidos. Abem&s san 

nrjerea que han  sido Jmnuficiadaa drrrd. nifiae  al s i s t m  ducativo. 

m el  periodo que ae analiza, el nivel educacional ''I 
d. las  funcionaricy elica8 en los & g a m  de  poder,  alcanza1 

.rtudios profesionales. V m  quo on e1 POCWr Ej.cutivo,  el 100% de'; 

frlr funcionarias que han ocupado cargos relovantu, rralizsron \ 
mw&iom proferionales  en  la  universidad  Nacional hutdrllaw de 

i 
i 

mi-, y aisl-nte en univerric~m~s priv.btrs y -10 m a  m 18 1 
&ourla normal superior. Ahora  las carreras qw pr.va1oc.n m eat.; 

m i t o  .on aor.cn0, protmibn m y  collon mtre los  1id.r- 

pcrlitiaor,; Xetmmia 401~) Hgund. aerrora .k importante del' 

prriodo; Wblogoa y .oai6loqcm, lo qua indlcwt quo no wn 

aativib.d.a dueativrs tradicionalnnte donorimdm foaminas y 

.oben-todo la q¶ertW8 d.1 mistam a OLru irur, p r o f ~ i o n r r l r .  _ _  - .. . ." 

Ibr e1 poder mialati*' d#.rvuorr una clp.rtura a 

todM lor  nivoles de 6saolarid.d. m 61 partiaipan  logisla&ras que 

ni siquiora han aonaluido  la  primaria, haata profmibnistas con e1 
grado d. doctorado.  Tal  situaaibn M explica dobido a  la 

piroa.d.ncia  aoeioaaonbrica  tan  difmrante  entre  las Congrenistas, 

a8i sarro tambib por le utruotura corporativa  del Partido 

Ofiaial, que es 41 que d. l u  a postulado, y de1 woaninmo de 

"n.gwiaaibnm de los puoator, de el.cd6n popular,  en  los  tres 

#ac!tOrOS. -to a8 rm)errr dobiduontr escogidas que ejercen 

f~nCiOnO6 de  liderazgo en cualquiera de loa +ros  eectores del 

partido ofiaial , no obstante  careeor r i n i m n t o  de una  oducacibn 
elesental. 

,_,' 
" 

. . I.. ._ . . . . 



Entre  las  carreras  que  prevalecen  son  las 

normalistas,  profesidn  que se han  dejado  sentir  en todos los 

periodos  sexenales, y prueba  que  el  magisterio  ha  sido  el  medio  por 

el  cual,  la  mujer  a  actuado con  mayor  influencia  en  la  cultura y en 

la  ideologia del  mexicano  a travQs de este  siglo; Colo segunda 

carrera se encuentran  las  abogadas,  siguiendo  la  tradicidn de los 

lideres  políticos, le  siguen  las  economistas,  periodistas y 

comunicdlogas. 

A traves de los  sexenios  del  periodo de este 

ensayo, se han  visto  modificaciones en el  nivel de escolaridad, y 

su distribucidn  en  este m i t o  denota  alguna  tendencias  crecientes. 

Todo parece  indicar  que  en  la  seleccidn  de  las  dos  primeras 

generaciones de .legigladoras (1952-55,  1955-58), se tom6 en 

consideracidn  el  nivel  profesional de las rieras. sin  embargo,  a 

partir de las  legislaciones  siguientes,  la  proporci6n de 

profesionales  decrece , aumentando  el caso de normalistas y de 

legisladoras  con  educaci6n  Blemental. 

En las  legislaturas de 1970 hasta  la de 1982 hay 

incremento  en  los  niveles de escolaridad  en  el  ‘Palacio  Legislativo, 

las  legisladoras  denotan un minim0 de nivel  medio  superior,  pasando 

por  profesiOnistas, y todavfa en  mayor  proporci6n se da  un 

incremento de la  legisladoras  con  estudios de doctorado. 

Dentro  del  Poder  Judicial. Los nueve  casos  que  han 

ascendido  a la Blite de este  drgano , han  sido  profesionales , toda 
vez que el titulo  de  abogado es un requisito,  sin  el  cual no pueden 
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alcanzar  hombres y mujeres  la  cdspide  de  la  Suprema  Corte  de 

Justicia. 

En  cuanto a  funciones  menores,  mencionare  que de 

aproximadamente 2,500 ayuntamientos  que  hay  en  todo  el  pais,  s610 

han  habido 63 presidentas  municipales. De las 16 delegaciones 

politicas  del  Distrito  Federal,  s610 3 han sido  ocupadas  por 

mujeres. 

Estos  datos  nos  muestran que  a pesar de ser  la 

mujer  representante de mds de  la  nitad  de  la  poblacidn,  no  hemos 

logrado  una  participacibn  mayor  del 10% en los  puestos de alto 

nivel  del  gabinete. Ademis es  importante  mencionar  que  la  mayor 

parte  de las mujeres  que  han  ocupado cargos mlicos, no han  sido 

representantes de los  sectores rds amplios  de  la  poblacibn,  sino I 
por  lo  contrario  proceden  dg  nacleos  familiares  muy  cerrados, m6s j 
selectivos  y  blitistas,  ya  sea,  del  alto  nivel  politico, o del  alto 1 
sector de la clase  social  pudiente,  asi como de  las  regiones mtis 1 1 

desarrolladas  del  pais. 
1 

1 2‘ 

h continuacion  se  expresan  en  cifras  los  postulados 

anteriores. 
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Prgorcion de Servidoras Publicas squn su lugar de 
Nrciriento y I r  edad entre 20 y 75 anos por Mtidlld federat 

+"""""""""""""""""""""""""""""+ 
! 
1 Entidad federit,bd 

:Aguascalientes 
:Baja  Californi lkrte 
:Baja Californi Sur 
:La cchc 

I h l i u  

:Cbibuahua 
1Chiapas 

:Distrito Federal 

:CoiE"ilr 

:6uerrero 
lHidalpo 
; Ja1 isco 

:licboacDn 
: E r i c e  

: b e l o s  
:Naywit 
:km0 LeFn 

: 

Servidoras PGblicas j 

6 
I 

2 
2 
1 
3 
4 

1s 
3 

2 
3 

10 
3 

7 
3 
1 
1 
3 
6 
4 
1 
1 
I 
3 
1 
1 
3 

6 
1 

1 
1 

m 

E 



E ? T b D O  C I V I L  

I ORWNO DE : SOLTERA : Casddd I Viuda I Dlvorildda I Tota l  I 
' WQER , No. . No. : No. I No. I No. i 
""""""" _"""""""""""""""""""""""""""""""""! 

~"""""_""__""" "_""""""""""""""""""""""""""" 
I Legislativo I 58 I 101 : 16 I 24 I 119 

: Judicial I , I  I 2  : 9  I -  

; Total 63 114 , : 24 28 j 229 
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t""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""-+ 

......................................... 

i Elemtal jlledia Mkica jfkdia  Superior!  Proferionalj Poqrado i Total : 
N I V E L E S   D E   E S C O L A R I D L D  

I L. 6 L. I L. b L. I L. ; 
I Ejecutivo : : IO : 11 : 21 i 

: Lqislativo: S : 21 92 : 68 : 13 I 1 9 9 :  

: Jdicial I :""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""- 
I 

: 4  : S :  9 :  
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3.4 Los Qraanismos Internacionales v la  Mui- 

Las  acciones  de  la  Naciones  Unidas a favor I de la 

mujer,  tiene su primer  fundamento  en  el  predmbulo  de  la  Carta 

Constitutiva  de  la  Organizaciones,  en  donde  se  reafirma  la  fe  en 

los  derechos  fundamentales  del  hombre,  en  la  dignidad y el  valor de 

la  persona  humana y en  la  igualdad  de  los  derechos  de  hombres y 

mujeres y de  las  Naciones  grandes y pequeñas.  Ante  ello,  varios 

6rganos  de  Naciones  Unidas  tienen  responsabilidad  en  la  promoci6n 

de  los  derechos  de  la  mujer:  la  Asamblea  General,  el  Consejo 

Econdmico y Social,  el  Secretariado  General y desde  luego,  la 

Comisi6n  sobre  la  Condici6n  Juridica y Social de la  Mujer. Todos 

ellos  son  responsables  de  estimular  el  respeto  a  los  derechos 

humanos y a  las  libertades  fundamentales  de  todos,  sin  hacer 

distinci6n por motivos  de  raza,  sexo,  idioma o religibn(23). 

El  Condejo  Econ6mico y 6ocial  (ECOSOC) , es 

responsable  de  promover  los  derechos  humanos,  dentro  de  un  marco  de 

cooperaci6n  internacional.  Del  ECOSOC  dependen  la  Comisi6n  de 

Derechos  Humanos y la Comisi6n sobre  la  Condici6n  juridica  de  la 1 

Mujer,  creada  el 21 de  junio  de 1946. Las funciones  de  la  Comisidn 

sobre  la  Condici6n  Juridica y Social  de  la  mujer  son : 

"Las  de  preparar  recomendaciones e  informes  al 

ECOSOC con  el  fin  de  promover  los  derechos  de  la  mujer  en  el  canpo 

politico,  econ6aic0,  social y educativo. La Comisi6n  deber6  hacer 

recomendaciones  al ECOSOC en  problemas  urgentes  que  requieren 
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atencidn  inmediata  en  el  campo de  los  derechos  de  la m jer, con el 

objeto  de  implantar  el  principio  de  que  hombres y mujeres  deben 

tener  los  mismos  derechos, y desarrollar  propuestas  para  dar  efecto 

a  las  recomendacionesn (24). 

‘La Comisidn  esta  integrada  por  miembros de los 

Estados  pertenecientes  a  las  Naciones  Unidas, y son llu jeres  que en 

su  pais se han  destacado  como diplodticas, jueces,  intelectuales, 

funcionarias prlblicas y legisladoras,  tarbith han participado 

mujeres  representantes de partidos  politicos y organizaciones  no 

gubernslentales  a  nivel  nacional  e  internacional” (25). 

En 1946,  la Asbaqblea General aproW la rmluci6n 

de la C q r h  de la  Sociedad de Naciones (26), que  racaLienda  a  los 

estados liembros que no han  otorgedo  a  las mujeres los miraos 

derechos  politicos que a  los -res, que adoptem .stas redidas 

necesarias  para  ampliar  sus  sistema  polltico  a un rwimen rds 

derwrdtico . 
En 1952,  la  -arblea  General  aprob6  la  Convenci6n \ 

I 

! 
sobre  los  Derechos  Politicos  de la  Mujer,  a  propuesta de la i 

I 
Corisidn  sobre  la  condici6n  Juridica y Social  de la  Mujer, fu6 el I 
primer  instrumento  abierto  a  la  firma  de todos los paises, con 

obligatoriedad  jurídica, que buscb otorgar la  igualdad de  derechos ~ 

a  la  mujer, se refiere rds que  nada,  a  los  derechos de voto y de 

eleccidn  sin  ninguna  discriminacibn. En su  artículo  tercero 

establece .las mujeres  tienen d e m h o  a  ocupar  cargos y funciones 

pQblicas,  establecidos por la legislaci6n  nacional,  en  los mismos ’ 

terminos  que  los  horbres”(27). 

I 
1 
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En 1954,  la  Asamblea  General  eriti4 la resoluci6n 

de  que  por  primera vez se haria un llamado  a los Estados  para 

adoptar predidas apropiadas  a  fin  de  abolir  todas  las  costumbres, 

leyes y practicas  que  afectaran  la  dignidad  humana de las  mujeres y 

que  fueran  inconsistentes  con  los  principios  establecidos  por la 

carta de las  Naciones  Unidas y la  Declaraci6n de los Derechos 

H u m a n o s .  

En 1960,  los  organismos  especializados  de  las 

Hadones Unidas,  iniciar6n  programas  para  prorover  la  igualdad  de 

oportunidades  entre los sexos, dentro de los  diversos campos de 

accidn. 

En 1962 , amo remultado de un estudio,  la  Asamblea 

General a- la  Convencidn sobre el coslsentiiiento,'  edad  minima y 

registro de matrirrgnio. La Convenci6n  establece que nin- 

matrironio s e r &  valido  sin  el  libre  consentimiento  de  los  c6nyuges. 

Asitisro los Bstados signatarios, se amprometeh a establecer  una 

edad  minima  para los contrayentes  y  el  registro  del mismo, esto con 

el  fin de proteger  108  derechos de la  mujer,  frente  a  prdcticas 

CORO el  matrimonio  infantil,  el  repudio  y  la  poligamia. 

En 1970, la Asamblea  dirmlg6  la  idea de que  era 

necesario  integrar  a  la  mujer  a  la  fuerza  de  trabajo,  para  que  un 

pais pudiese  desarrollar su econoria  plenamente,  enfatizandose que 

110 se puede  restringir  al hogar el trabajo de la  mitad  de  la 

poblacidn. 

103 



La  Asamblea  General  resuelve  en  1972,  por 

iniciativa  de  la  Comisicin, que  1975  fuese el añ0  Internacional  de 

la  mujer.  El  triple  objetivo  de  su  celebracidn  fue  intensificar  las 

acciones  tendientes  a  lograr: 1) La igualdad  del  nombre y la  mujer: 

2) La integracicin  plena de la  mujer  en  el  esfuerzo  del  desarrollo, ; 

y 3 )El incremento  de  la  contribuci4n  de  la  mujer  en  el ' 
fortalecimiento  de  la  cooperaci4n  internacional y la  paz j 

mundial(28). 

I 
1 

De 1976 a 1985 se proclama  el  periodo  del  Decenio 

de  las  Naciones  Unidas  para  la  mujer,  con  el  fen de que se subraye 

la  importancia de la participacibn de la  mujer  en  el  proceso  de 

desarrollo  como  agente y colo  beneficiaria, a d d s  se plante4  que 

se  adoptaran  medidas  adecuadas  para  efectuar  cambios  importantes enr 

el  aspecto  social y econ6mico y eliminar los desequilibrios 

estructurales,  que  acentuaBan y perpetuaban  las  desventajas  de  la 

mujer  en  la  sociedad. 

Con  el marco  anterior de convenios y tratados,  que 

las  Naciones  Unidas  ha  aelebrado  con  los  paises  miembros,  teniendo 

como  prop6sito  la de proteger  los  derechos de la  mujer  en  el  campo 

politico,  econbmico,  social y educativo.  El  Gebierno de H6xico  como 

miembro de la  Q.N.U, y por  medio  del  Partido  Revolucionario 

Institucional,  institucibn  okicial  que  pretende  tener  integrada a 

la  mujer  mexicana,  ha  adoptado  para  las  mismas,  los objetivos y 

metas  de  la O.N.U, para integrar a lá  mujer a la  actividad  politica 

y buscar su desarrollo. 
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Recordemos  que  para  la  historia  oficial,  la  lucha 

politica  de  la  mujer  adquiere  caracter  de  reivindicacibn  nacional, 

al quedar  incorporadas  al  movimiento  popular  organizado  del  Partido 

oficial  en los treintas. A partir  de  ahí , se adueña  del  movimiento 
femenil e hizo  para si todos  los  &ritos y conquistas  que  estas 

lograrbn.  Por lo tanto,  tambien se adueiia de la  conquista  del 

sufragio  acontecido  en  1953,  olvidando  por  completo  que  tal 

iniciativa  viene a  BMxico  en  base  a  presiones  de  la  Naciones 

Unidas.  Dado  que en 1952,  simultdneamente a la  respuesta  de  los 2'- 
legisladores a la  iniciativa de Ruiz  Cortines  sobre si, se daria o 

no,  el  sufragio a la  mujer,  las  organizaciones  Unidas  realizaba  en 

su  sede  una  Asamblqa  General  proclamando que quedaban  consagrados 

los  derechos de la  mujer  en  igualdad con el  hombre(29).  Olvidando 

tambi4n  que  sentía  el  gobierno  mexicano  la  presibn de que en  muchos 

paises de America  Latina,  el voto a la  mujer  ya  habia sido 

otorgado,  por  lo  que  una  negativa  en  M6xico  del  voto a sus mujeres, 

haria  ver  al  país como antidemocrdtico,  imagen  negativa  que 

obviamente  no  le  convenia en ese  momento  al  gobierno.  Ante estos 

hechos  podemos  decir  que tal concasibn  de  voto,  no  fue  resultado  de 

las  luchas  constantes de la  mujer, sino  que m& bien se dio como 

resultado  de  presiones  externas,  que  obligaron  al  gobierno. 

De 1953 a  1985 el  Partido  Revolucionario 

Institucional y el  gobierno  de  la  Reprsblica,  procuraron  una 

creciente  incorporacibn de la  mujer, tanto en tareas del 

desarrollo,  como en fmciones de orden  prsblico y de  representaci6n 

popular,  aunque  para  ellos,  estos  propdsitos y objetivos  tuvieron 

su origen,  desde los rovimientos  revolucionarios  de  1910,  quedando 
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asentado  en  la  Constitucidn  Politica  de 1917, que  reconoce  la 

igualdad  de  derechos  de  hombres y mujeres.  Testificando  no sdlo, 

que  cada  vez  es mayor el naero de  mujeres  en  las  tares 

productivas,  en  el campo  de la  cultura y la  educacidn,  en  el  sector 

tecnico y profesional,  sino  tambien  la  presencia  de  la  mujer  en 

posiciones  de  importancia  en  la  administracibn  pública,  en  el  poder 

judicial,  en  los  gobiernos  estatales y municipales, y en  las 

Cdmaras  Legislativas. 

Las acciones que el  PRI-GOBIERNO  ha  llevado a cabo, 

para  el  impulso  de  la  mujer y en  base a los convenios y tratados 

con los las  Naciones mides han sido  las siguientes: 

En el  periodo de Gustavo Diaz  Ordaz,  M4xico se 

adhiere  al  compromiso de la  Astmblea  General de la 0.N.U de 

suscribir  en  1967, la Declaraci6n de la  Disbririnaci6n contra la 

mujer . 

c 

En el saxenio de Luis  Eaheverrfa, se modifican  los 

siguientes  articulos: 4 ,  5, 30  y  123 de la  Constitucidn  Mexicana, 

para otorgar la  igualdad  juridica a la  mujer y al var6n(30). 

Tambih se proqulgd  la  Ley  General de Poblacidn,  en 

cuyo  articulo  tercero,  queda  inscrita  la  necesidad  de  nprocaover  la 

plena  integraci6n de la  mujer  al  proceso  econ6mico,educativo, 

soeial y cultural. Por otra  parte se contemp16 la  revaloracidn  del 
papel de la  mujer  en  el seno  familiar,  en  cuanto  a su funcidn 

reproductiva..n  Estas  reformas se hicieron  para  no  mostrar  a 

Hdxico,  como  un  pais con leyes  discriminatorias  hacia  la  mujer, y 
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por que al año  siguiente  México  seria  sede  de la Conferencia 

Mundial  del -o Internacional  de  la  Mujer.  Mds  no  porque  el 

gobierno:  estuviera  muy  convencido  de  hacerlas,  hay  que  recordar 

que el  Estado  mexicano  ha cuidado  siempre  escrupulosamente  su 

actuacidn  exterior,  proyectando  siempre  una  imagen  democrdtica  en 

los  foros  mundiales,  de  acuerdo  con  la  tradicic)n,  el  estilo y la 

legislacidn  mexicana. 

En  1975,  M6xico  es  sede  de  la  Conferencia  Mundial 

del Aiio Internacional  de  la  Mujer.  En  la  cual  el  gobierno  se  mostrd 

como el  principal  defensor  de  los  derechos  de  la  mujer  a  nivel 

nacional y internacional(31). 

De 1977,  M6xico  participa  en  la  Conferencia 

Regional,  celebrada  en  la  Habana,  en  su  participaci6n  hace un 

llamado  a  redoblar  esfuerzos  para  cumplir  los  compromisos  de 

proporcionar  a  la  mujer,  empleo,  educacidn  y  salud  (32). 

De 1978  a  1982,  las  acciones  encaminadas  a  mejorar 

la  condici6n  de  la  mujer,  quedan  inscritas  en  el  Plan  Global  de 

Desarrollo.  En  el  cual  se  plasma  la  idea que  al  beneficiarse  al 

conjunto  de  la  poblaci611,  sobre todo  aquella  compuesta  por 

Mrginados urbanos y  rurales, se beneficiaria  a  la  mujer.  Tambien 

se  especificaba  la  ampliacidn  del  programa  de  salud  materno- 

infantil,  con  atencidn  a la  alimentacibn  e  higiene  familiar y 

comunitario,  a  vez  que  se  pusieron  en  marcha  programas  de 

adiestramiento  y  capacitacidn  para  la  mujer  obrera  y  campesina. 

Organisms ptlblicos de  gobierno,  como  la SEP extructurd  en  los 
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libros  de texto  mensajes  sobre la  igualdad  de  la  mujer y su 

corresponsabilidad  con  el  vardn  en  la  vida  social y familiar. 

En 1981,  se  crea un  programa  especifico  para  la 

mujer: el Programa  Nacional de Integraci6n de la Mujer  al 

Desarrollo. En este  programa  se  insidieron  las  recomendaciones de 

la  Conferencia de COpenhagUe, que eran  integrar  a  la m jer  al 

desvanecimiento de un proceso  estable de crecimiento  que 

beneficiara  a  todos. 

De  1981.  a  1983 se intensifican  en  el  pais  una  serie 

de  seminarios y estudios  sobre  la  condicidn de la  mujer: 

seiialandole  a  la ad~inistracidn ptlblica  la  necesidad  de 

intensificar  empleos bien remunerados y tareas para  la  mujer. 

De 1983 a  1985 se vuelve  a dar un rediseno 

gtlbernamental de programas específicos  para  la  mujer  en  las 

diferentes  dependencias  del  8ector ptlblico. Miguel de la  Madrid 

aprob4  el  Programa  Nacional de Accidn  para  la  Integracidn de la 

Mujer  en  el  Dearrollo,  resultado de la  Reuni6n  Nacional  sobre  la 

mujer.  Igualmente  en  marzo  de  ese &o, se instaurd  la  Comisidn 

Nacional  de  la  Mujer  bajo los estatutos que rigen  al PRI-GOBIERNO 

(33)  
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3.5 Av-ia Juridica. 

S610 5 artículos  constitucionales  se  reformaron  en 

el  período  de  analisis  de  esta  investigacidn,  con  el  prop6sito  de 

ceder  una  igualdad  jurídica a la  mujer,  otorgdndole  una  mayor 

participacidn  politica.  Tal  parece  que  los  avances se  detuvieron; 

debido  en  parte, a la  minima  representacidn  femenil  en las Cdmaras 

Legislativas  que  apoyen y hagan  propuestas de leyes  que  lleven  a 

una  solucidn y mejora de los  problemas que aquejan  a  la  mujer tanto 

econdmicos  como  politicos  y  de  salud. 

La  Constituci6n  de  1917,  no  otorgd  a  la  mujer 

derechos  politicos,  sin  embargo, sf le  reconocid  la  igualdad  con  el 

vardn,  en  las  relaciones  laborales,  ya que el  articulo  123  dice que 

a  trabajo  igual,  corresponde  salario  igual,  sin  distincidn de 

sexos. 

El  presidente  Venustiano  Carranza,  siguiendo  el 

criterio  de  equipar  a  la  mujer  al  vardn,  a 3 meses  de  la 

promulgaci6n  de la Constitucidn  Política  del 5 de 1917,  promulgo 

la Ley de  Relaciones  Familiares,  la  cual  en  el  articulo 43, 

manifestaba  la  igualdad  en  el  hogar  de  el  vardn y la  mujer,  ya que 

expresaba  que,  "El  marido y la  mujer  tendran  en  el  hogar  autoridad 

y consideraciones  iguales; por lo  mismo de comb acuerdo  arreglardn 

todo 10  relativo a la  educacidn y establecimiento  de  los  hijos, y a 

la  administraci6n  de  los  bienes  que a &tos  pertenezcan". 

En el aiio de 1928,  el  Presidente  Plutarco  Elias 

Calles  expidid  el  C6digo  Civil  da  1928,  para  el  Distrito  Federal, 
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el cual en  el articulo  segundo  decia  que: "La capacidad  juridica 

es  igual  para  el  hombre y la  mujer,  en consecuencia la restriccidn 

alguna  en la adquisici6n y ejercicio de sus derechos  civiles", y 

en  el articulo  167  expresaba que:  El marido y la  mujer  tendrdn  en 

el hogar  autoridad  iguales;  por  lo  tanto,  de cOrrtn acuerdo 

arreglardn  todo  lo  relativo  a ].a educacidn y establecimiento  de los 

hijos y la administraci6n  de  los  bienes  que a 6stos pertenezcan. 

En el aiio de  1937,  el  Presidente  Ldraro  Cdrdenas 
I 

promovid  una  retforra al articulo  34  constitucional,  para  que la ; 

mujer  ejercitara su8 derechos  politicos, que tuviera  capacidad  para \ 
votar y ser Votada,  esta  reforma no entrd en vigor  por tewr de que 

las  mujeres  pudieran  afiliarse  politicarente  a  la  corriente 1 
conservadora  del  pals. 

1 

En el aiio de 1947,  Xiguel Ale, prorulg6 la 

reforma  al  articulo 115 de la Constitucidn,  en  la  cual otorgd el 

derecho  a  las  mujeres  para  votar y ser votadas,  lo mislo que los 

varones,  en  las  elecciones  municipales. 

En el  aíio de  1953,  el  Presidente  Adolfo  Ruiz 

Cortines  prorulg6  la  reforma al articulo  34  Constitucional,  en  el 

que se adiciono  el  apartado B, en  el que se regulan  las  relaciones 

entre  los  Poderes  de  la  Uni6n,  el  gobierno  del  Distrito  Federal y 

sus trabajadores. En este  apartado  confirm6 el principio de que  a 

trabajo  igual  debe  corresponder  salario  igual,  sin  tener  en  cuenta 

al sexo. 
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Asimismo,  en  el  aAo  de  1962,  prorulg6  otras 

reforras al articulo  123, y en  el apartado A ,  fraccidn 11, se 

e w e s 6  que, "La jornada  rdxima  de  trabajo  por  turno  ser6 de 7 

horas.  Quedan  prohibidas: Las labores  insalubres o peligrosas  para 

la mu jer y los menores  de  16 d o s ;  el  trabajo  nocturno  industrial 

para unas y otros; el trabajo en los  establecimientos  comerciales, 

despub de las 10 de  la  noche para las mujeres. 

En el afko de 1969,  el  Presidente Gustavo Diaz 

m a z ,  prorulg6 la reforra .al articulo 30 Colllrtitucional  en su 

fraccidn 11, en  la  que  expresa que tanto el  hombre como la mujer 

podian trasmitir la  nacionalidad reyicana a sus descendientes, que 

nacieron en el  extranjero. 

En el aiio de 1969, prcmulg6  la  reforra  al  articulo 

34 conetitucional, en el  que sehla la  edad de 18 a, a los 

hombres  y mujeres para que  sean ciudadanos. 

En el a h  de 1971,  el  Presidente Bchevemiq, 

prorulg6  la m y  General de Reforra Agraria, en la que  reconocid  a 

la  mujer  campesina  la  igualdad de  derechos  con  el  carpesino, en los 

aspectos politicos y administrativos. 

Tambi6n reform6 dos articulas. El primero fue la 

rodificacidn  del  articulo 4 en donde se reconoce la  igualdad 

juridica entre hombres y mujeres ya que "El var6n y la BU jer son 

iguales ante la Ley. Esta proteger&  la  organixacidn  y  el  desarrollo 

de la  familia" 
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La segunda  raodificacidn se realizd  en  el  articulo 

123  en  donde  se  eliminar6n,  una  serie de mandatos  restrictivos  al 

trabajo  de  las  mujeres qub, "concebidos  en su origen  con  criterio 

tutelar,  llegaron a constituirse  en  obstaculos  para  el  desarrollo 

de los derechos  laborales femeninosm. 

No obstante  este  marco  juridico, y la  serie  de 

compromisos  internacionales,  el  gobierno  mexicano,  sin  embargo, se 

ha  enfrentado a una  multitud  de  contradicciones  internas  de  orden 

politico y de  clase.  Hay que  reconocer  que la  problematica  femenina 

en su esencia  no  ha  sido  alterada  por  los  carbios  legislativos 

internos o por  la ad~pci4n de avanzados  instrumentos 

internacionales. M a d s  ha  sido muy obvio el  manejo  politico que  se 

ha  hecho  de  la  mujer  con  dichas  reforaas. 

Desde  1974,  no  ha  existido  alguna  otra  reforma 

significativa  en  donde se vea  verdaderamente  el  avance  en  la 

participaci6n  politica de la  mujer. 

Articulos  que  hablan  acerca  del  voto para la  mujer 

y el  hombre  en  la Ley Federal  de  Organizaciones  Politicas y , 

ProCesos  Electorales( se  escoge  esta  por  ser  la  dltira  ley  vigente ,; 

para  las  elecciones  de  1982,  ano  que  entra  en  este  periodo  de 

an8lisis): 

Art. 10- *E1  voto  es  universal,  directo y secreto 

para todos los  cargos  de  elecci6n  popular.  Constituye  un  derecho y 

una  obligaci6n  del ciudadanom 
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Art. 11- W e  conformidad  con  las  disposiciones 

constitucionales,  ejercerdn  el  derecho  del  voto  activo  los 

mexicanos  varones y mujeres  que  hayan  cumplido 18 años  de  edad, se 

encuentren  en  ejercicio  de sus derechos  politicos,  esten  inscritos 

en  el  padrdn  electoral y no  incurran  en  impedimento  leqal"(34). 
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(1)- Luz  de  Lourdes  de  Silva:  "Las  Mujeres  en  la 

Elite  Politica  en  Mexico,  1954-1984*.  En  el  Coloquio  de  Estatutos 

de  la  Mujer,  encuentro  de  Talleres.  Mexico 1989. pp 9. 

(2) - Aurora  Jirenez  de  Palacios:  "Nace  en  el 

poblado  de  Tecuela,  Nayarit. Su familia se fue  a  radicar  al  puerto 

de  Hazatldn;  en  donde  curso su educacibn primaria.  En  el año  de 

1937, gan6  una beca para  seguir  sus  estudios  secundarios en  la 

secundaria  para  hijos  de  trabajadores. De ahf paso  al  internado 

mixto  para  de  trabajadores  de  nCoyoacann , en  el  Distrito  Federal. 
Ya &esde aquel  entonces empeg6 a  desarrollar  inquietudes pohticas 

que  desarro116  en el m i t o  estudiantil. 

En 1942,  realiad  estudios  superiores  en 1s 

Universidad  de Gwdalajara, Jal,  donde  obtuvo el titulo  de 

Licenciada  en Stcohoria. En la capital  tapatia,  fue  secretaria 

ejecutiva  de la Universidad  de  Guadalajara,  secretaria  ejecutiva 

del Consejo  Tdcnico  Universitario  y  secretaria  ejecutiva  y 

fundadora de) Seguro  Social. 

Radicase  en la  Baja  California  Norte,  y 

representando un distrito  electoral de esta  entidad, es la  primera 

Diputada  Federal  de  la  Rep6blica  MeiXiCMa,  siendo  gobernador  del 

Estado  Braulio mldonado. mere tragicarente  en un accidente 

aereo". Ricardo  Romero  Aceves. "La Xu  jer  en  la  Historia  de  Mexico. 

segunda  parte, afio 1981. Mexico. pp 35. 

(3)- Luz  de  Lourdes  de  Silva, ob,cit.,pp 10. 
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(4)-  Paulina  Fernandez,  Octavio  Rodriguez:  "En  el 

Sexenio  de  Tlatelolco  (1964-1970)",  en  la  Clase  obrera  en  la 

Historia  de  Mdxico.  ED. UNA" MBxico 1986. pp 70. 

(5)- Hector  AgUilar  Carin,  Lorenzo  Meyer:" A la 

Sombra  de  la  Revolucidn  Mexicana".  Ed.Cal y Arena.  MBxico. 1992. pp 

222. 

(6)-  Martha  Andrade de Del  Rosal:  "Educadora, 

dirigente  juvenil  en  el PRU, que  en  1938  represent6 al  Sindicato 

del  Magisterio  en  la  elaboracidn  del  Estatuto  Juridic0  de  los 

Trabajadores  al  Servicio  del  Estado. A ella  le  correspondib 

organizar  la  primema  guarderia  del  gobierno  federal.  Distinguida 

militante  politica  del  partido  oficial,  ha  sido  Diputada  Federal  en 

tres  Legislaturas, ha  participado  en  reuniones  parlaientaria y fue 

la  primera  mujer  presidenta  de  la C a r a  de Diputados. 

Senadora  suplente  de  la Repalica ha servido al 

partido  oficial  en los cargos de  oficial mayor y secretaria  general 

del Omite Directivo  del PRr en  el  Distrito  Federal. Otros puestos 
importantes,  ha  sido:  gobernadora  de  la  villa  Olimpica  en  la 

olimpiada  que se celebr6 en Mrico; delegada  del  Departaranto  del 

Distrito  Federal  en  Iztapalapa,  Subdirectora de Servicios  Sociales 

del  ISSSTEw.  Varias. "La conquista  de  10%  derechos  de  la mujer".Ed. 

C.D.N. nexico.199~ pp 29. 

(7)- Haría  Lavalle Urbina:  "Originaria  del  Estado 

de  Campeche,  Haestra  normalista y abogada  que  ha  ejercido 

importantes  responsabilidades:  Primera  mujer  magistrada  del 
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Tribunal  Superior  de  Justicia,  Senadora  de  la  RepIíblica, 

subsecretaria  de  Educacidn  Bdsica,  directora  de la  Comisidn 

Nacional  de  los  libros  de  Texto  Gratuitos,  delegada  alterna  de 

Mexico  en  la  Comisibn  Interamericana y en  las  Naciones  Unidas,  en 

donde  obtuvo  la  presea  de  los  Derechos Humanos".  ob,  cit.,  pp 63. 

(8)- Griselda  Alvarez  Ponce  de Lec5n. *Nace  en la 

ciudad  de  Guadalajara,  realizd  estudios  en  el  Colegio  Teresiano  de 

Guadalajara,  continuandolos en la Escuela  Nacional N o m 1  para 

Maestros.  Fue  jefa de archivos de la Secretaria de Salubridad y 

Asistencia,  puesto  al  cual  sigui6  el de jefa  del  Departamento  de 

Trabajo  Social  e  Inspeccidn  en  la  Asociacidn  de  Proteccidn  a la 

Infancia,  impdrtiendo  SiruluIneamente  catedra8 de Etiologia  de  la 

qalincuencia,  Educacidn  Pisiologla y trastornos  del  Lenguaje  en la 

n o m 1  de especializacibn.Ocup6 elevados puestos en  la  Secretaria 

de  Educacidn  hlblica,  durante  los afios de 1954-65 , afio que  es 

nonbrada  directora  Gemera1  de  Tr)ajo  Social  en  la  Secretaria de 

Salubridad y Asistencia. 

Griselda  Alvarez, es una  eminente  poetisa y una 

fecunda  escritora  gue  ha prlblicado varios libros. Tambi6n ha 

colaborado  en  los  peri6dicos y revistas  del pais. 

El dia primero de noviembre de 1979,  Griselda 

Alvarez  Ponce  de  Ledn,  tuvo  posesidn  de la  Primera  Magistratura  del 

Estado  de  Colima, y se convirtid,  consiguientemente,  en  la  primera 

gobernadora  de  nuestro pais". Ricardo  Romero:  ob,  cit., pp 2 7 . .  
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(9)- Rosa  Luz  Alegria  Escamilla:"  Nace  en  el 

Distrito  Federal  en 1945, hizo  estudios  de  arquitectura y 

filosofia.  Maestra  en  ciencias, y posgrado  en  ingenieria  de 

procesos  en el Instituto  Franc6s  del  Petr6leo.  Subsecretaria  de  la 

Presidencia  de  la  Reptlblica,  subsecretaria  de  Evaluacidn  de  la 

Secretaria  de  Prograracidn  y  Presupuesto  y  coordinadora  general  del 

Sistema  Nacional  de  Evaluaci6n  de  la  Presidencia  de  la  RepJblica  y 

Secretaria  de  Turismo  de 1980 a 1982". Hurberto 

Husacchio.nDiccionario  Bnciclopedico de lWxicon.Ea. Andr6s Le6n. 

tomo I ,  M6xico 1990. pp 46. 

(10)- Victoria  Adato *!lace en  Tuxpan,  Ver. 

Licenciada  en derecho(UNN4, 1960). Fue  agente  del  Ministerio 

Wlico, juez  penal  del D. F. , subprocuradora  segunda  de  la 

Procuradora  de  Justicia  del DF. Procuradora de Justicia del DF y 

magistrada  de  la  Suprema Corte de  Justicia  en 1985n. ob, cit. , pp 
13. 

comunicaci6n 

(11)- Dra.  Alma  Elizabeth  Del  Rio  de  la  Vega: 

personal,  agosto 1993. 

(12)- Aguilar  Camin,  Heyer, ob, cit.,  pp 224. 

(13)- Martha Lamas: El  Feminismo  Rechaza  al 

mujerisro".  en  revista PEH, septiembre 1988. pp 4. 

(14)- h a   m u  Jaiven: "La nueva  ola del feminismo 

en  H4xico". Ed. Planeta.  Hdxico 1987. pp 76. 
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(15)-  Documento  de  formaci6n  del  Movimiento 

Nacional  de  Mujeres.  M6xico  1976.  pp 3. 

(16)- Resolucibn  de la  Conferencia  Nacional 

Constitutiva,  M6xico  Boletin No. 1. pp 1. 

( 17)-  Entendido  este  concepto,  como  el  que  esta 

inmediatamente  bajo  el  titular  de  la  dependencia. 

(18)-  INEGI,  CENSOS GENEBALES DE POBLACION DE 

1970,  1980.1990. 

(19)- Los articulos 55 y 58 Constitucionales 

establecen  edades minims a  los  legisladores:  para los Diputados 21 

anos y para  los  Senadores 30. 

(20)- Establecidos en las  fracciones 11 y I11 del 

articulo 95 Canstitucional.' 

(21)- Secretaria  de  Industria y Comercio  Direccidn 

General  de  Estadistica  IX  Censo  General  de  Poblacidn  1970,  Resumen 

General,  M6xico  1972, pp 202. 

(22)-  Articulo 95 constitucional  en sus fracciones 

11 y I11  que  establecen;  en el I1 No tener m&s de  75 afios de  edad 

ni menos  de 35 años  el  dia  de la  eleccibn. 

En Fraccidn  I11  Poseer  .el  dia de la designacidn, 

con  una  antifledad  minima  de 5 años,  titulo  profesional  de  abogado 

expedido  por  la  autoridad o corporaci6n  legalmente  facultado  para 

ello. 
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(23) - Carta  de las Naciones  Unidas,  art. l. En 

documentos  para  los  raestros. Ed. SEP. H6xico 1976. pp 29. 

(24)- Las Naciones  Unidas en el  Estatuto  de la 

Mujer. New York. Naciones  Unidas,  1964. pp 6 .  

(25)- Bntre  las  representantes  de Mexico destacan; 

a l i a  Castillo  teddn,  Haria  Lavalle  Urbina  e  Hilda  Anderson  de 

Rojas. com se ve, son  gente  del  partido  oficial. 

(26)-  Aprobado en 1933 y que  permite a la  mujer  los 

r i m  derechos  de  la  mujer,  fue  suscrita por 14  paises  del 

continente. Mdxico ratifica su adhesi6n en 1936. 

(27)- ob, cit., pp 11. 

(28)-  ibid. pp 46. 

(29)-  El  Nacional  Primera  plana.  diciembre  21, 

1952. 

(30)- V e r  el nDiario Oficial.,  del martes 31 de 

diciembre  de 1974. 

(31)- V6- el Afio Internacional de la Mujer, ob, 

Cit., pp 23. 

(32)-  Vdase  Decenio de la Hu jer Wetas y Logros  de 

Mxico en  el  Decenio de la Ilu jer  1976-1985". Ed CEN  del PRI .M6xico 
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En  el periodo de  analisis  que  desarrollarnos, 

observamos  que  muchas  de  las  exigencias  de  eaancipacidn  de la 

mujer, se han  logrado:  derecho  al  voto,  acceso a funciones  claves 

de  la  economia,  de  la  politica,  y  de lo social, pero resulta  obvio 

que estas,  no  han  sido  suficientes  para  modificar  sustancialmente 

el  papel de la  mujer, y si  en -io han  puesto  en  evidencia  las 

profundas  contradicciones de su posicidn.  Por  ello  para  poder 

proporcionar  conclusiones d s  acertadas  heros  primeramente  ubicado 

el  problema de la  poca  participaci6n  femenina  en  politica  dentro de 

un contexto educacional. 

Hdxico esto supone  reconocer un bajisiw nivel 

educativo  y un alto  indice de analfabetim en la  mujer : este 

elemento  seria  el primer factor de en8 jenaci6n  en  la  mujer 

mexicana; normalmente son ellas, en el  nQcleo  familiar  las  que 

cadan su lugar  al  var6n  para  acudir  a  la  escuela,  ya que la  mala 

sitwcidn econ6mica de la  familia,  la  falta de apoyo  familiar y la 

posibilidad de casarse  pronto,  las  hace  desistir de presentarse a 

la  escuela;  lo  anterior  lo  entenderos c o w  consecuencia de falsos 

valores  culturales,  respecto  al  papel que debe  jugar  la  mujer  en  la 

sociedad.  Este  cuerpo  de  valorea  le  atribuye  una  funcidn  social 

espedf ica y bien  determinada,  que  la  hace  que  abandone  otras 

expectativas  para  su  realizacibn. 

No hay qua olvidar que educaci6n y cultura  son 

requisitos  previos  para  el  conocimiento  politico, rds aan  para 

pretender  alcanzar  tareas  de  direccidn. 
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Otro  factor que es evidente, en  el retraso  de la 

mujer  en  el  dmbito  politico,  es  sin  duda,  los  viejos  esquemas 

ideol6gicos  de la sociedad  mexicana,  que  estdn  llenos  de 

costumbres,  atavismos  patriarcales,  prejuicios y discriminaciones, 

que  limitan a la mujer  para  formar  parte  del  grupo  dominante. 

Adeds, queda  claramente  expuesto  que en  la  mayoria de las  mujeres 

a h  subsiste una fuerte  dependencia  respecto al  padre  primeramente 

y despub del  marido, todavia la  mayor  parte de la BU jeres  tienen 

temor de escoger su propia  circunstancia,  de  expresar  su  propia 

opini6n, lo  que  prueba,  que  desafortunad-te en muchas, se carece 

de un proceso de politizacidn,  que M 8s otra  cosa  que la toma de 

conciencia  sobré la importancia de ser  mujer,  sobre la  importancia 

de  asumir  nuevas  relaciones  sociales  entre  el  var6n  y  la  mujer  en 

la socisdad  organizada, y sobre todo el de asumir un nuevo  papel  en 

el  Bstado mexicano de finales  de  siglo XX. 

Dentro del  contexto  politico, nos encontr(Llo6 que 

es  freduente  suponer,  que  la  participacidn  polltica  de  la BU jar, 

adquiere  importancia y un significado, tlnicarente durante  las 

contiendas  electorales,  lo  cual  al ser aceptado por el grueso  de 

la sociedad , ha desvirtuado y oscurecido  el  autentico  sentido de 
la  participaci6n  politica,  no sdlo  entre  las  mujeres,  sino  tanbien 

antre  gran parte de los ho&rea, que  son  los  que mds obstdculos  han 

puesto,  para  la  realiraci6n  de  las  mujeres  en  ese  drbito.  pues 

ellos,  los  hombres,  piensan  que  la  politica es sdlo actividad  del 

mundo masculino,  ya  que sus organizaciones  e  instituciones 

prinoipales,  estdn rbs relacionadas  con  las  &sferas  prll>licas,...tales 

cono  la economia, la tecnologla, la  .ciencia o la cultura,  que  con 
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la  actividad  privada,  sector  considerado por ellos,  que  debe  ser 

para la mujere,  ya que esta  relacionada  con la  familia y con la 

comunidad. 

con  respecto  a  lo  anterior,  y  a  decir  con  razdn , 
que  este papel en primera  instancia,  resulta  en  extremo  adecuado 

para  la  mujer,  pues es justo  reconocer  que es en  ella,  qui&  -en 

su  papel  central  en la  unidad ds pequeila pero Msica que es  la 

familia-, se encuentra d s  sensibilizada  con  respecto a sus 

carencias  y  necesidades  fundamentales.  Por  lo  tanto, su capacidad 

y sensibilidad en este  tipo  de  problemas,  hacen  que  sea la rbs 

indicada  para  aportar  una  acci6n  organitsda  e  integradora, y sobre 

todo, la  principal  responsable de  transcitir la cultura y la 

estructura  social  a  los deds miembros de &a familia. 

Por  lo lisro, debems decir  que la0 esfuerzos de la 

rmjer  con este fin, constituyen  ya  en  forra  insoslayable,  una 

actitud polltica y  las ubica dentro de una actividad  pllblica, que 

los mmbres les han negado  por sus' rancias ideas machistas. 

El an6lisis  realizado nos ha llev8do a concluir, 

que la  instituciones y  organizaciones de gobierno,  irpanen 

limitaciones  serias  para  la  incorporacidn y la  participacibn 

femenina, en igualdad de condiciones, y  solo  circunstancialmente, 

pueden  participar  las  mujeres,  sienpre y cuando contintien 

realizando  al mismo tiempo sus labores  dom4sticas. Lo cual  nos 

lleva a  concretar  que en la l l a ~ d a  wigualdadn, las mujeres se 

encuentran  engaíiadas,  ya que  en  el  sistema  "deurcrdticon  y 

"liberal"  del  pals, se contradicen  las  palabras  con  los hechos. 
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Y como prueba  de  ello,  vemos  que  no  obstante  los 

avances  legislativos, nos  encontramos  con la  incapacidad  de 

desarrollo de la mujer,  generada por la  propia  sociedad  que la 

somete  juridicamente  ante un promedio  de  estdndares  que  satisfacen 

necesidades,  que  si  bien  tienen una garantfa  formal  dentro  del 

orden  juridic0  existente, no se materializan en  la  realidad 

concreta, ni lucho menos tienen  una  conciencia  precisa  de  su 

realidad  social. 

Otra  cuestibn  que 11-6 a  concluir es el hecho de 

que la  mujer que adquiere un pesto ptlblico,  llega  usando y 

aplicando D&XXIOE y reglas de los hombres, lo que la  convierte en 

una subordinada  al  hombre pues tiene  que  acatar sus noms, 

olvidandose de carbier  esas  areglas* , que en un principio la 

de jaran fuera.  Esta situacih la ha per judicatio,  haciendola 

incapaz de  crear una preemncia d s  real  e  independiente  en sus 

funciones, y lo que es peor, han de jaw de ejercer  una  influencia 

en las  decisiones  polfticas que se fluyan  a  nivel  nacional. 

Ta&iBn hemos concluido en  el  andlisis, que las 

mujeres cuando se introducen en el  llamado %undo politicom,  tienen 

ul~l inheente incapacid& de ser agresivas y doninurtw, cualidades 

que 5on requeridas en el ejercicio de la  autoridad,  prevaleciendo 

m sentimiento  maternal , natural  en  ellas. 

Por todo lo anterior,  la  participacibn  de la M jer 

en  politica,  debe  experimentar un cambio total. Debe da crear 

nuevas forras participativas de desarrollo, d e b  de suplir  las 
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existentes,  por  ineficaces,  para  solucionar  los  problemas 

inherentes  al  sexo  femenino. 

Deberos entender que el  arribo  de la poblaci6n 

femenina al contexto  politico,  no  debe  constituir un acomodamiento 

a  las  circunstancias  existentes, ni un galarddn de cardcter 

individual,  sino  debe ser un  derecho y una  responsabilidad  social 

que la  conduzca  a  una  accidn  decidida y eficaz  para  lograr  el  bien 

comln, y lo que es ds importante, su superacidn  personal  en lo 

Wlltico, en lo  econdrico y en lo social. 

si bien es cierto, que la mu jar desples del  voto, 

t w o  mayor participacidn,  dobemots de tomar tambi6n en cuenta , el 
creciriento  derogrdf ico de las -)arm, la  prcwi6n  del  exterior y 

la de los grupos internos que -pdlian.espacio para participar, entre 

tantos otros factores , lo que nos hs  Lleva& a concluir , que la 
participmci6n  femenina sigue siendo  minima  e  inoperante, en una 

sociedad que requiere para BU desarrollo, de la  totalidad de su 

poblaci6n 
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Para  poder  encontrar  vinculos  de  demarrollo  de la 

mujer  en los diferentes  sectores  del pais, pero  sobre  todo  en  la 

politica,  deberos  buscar  nuevas formas de  participaciones  que 

suplan  las  existentes:  debemos  experimentar un cambio  total en  la 

vida pmlica del pais. 

Por  lo  tanto  deberos, de empezar  por  decir:  que 

como  primera  propuesta,  seria  la  de  establecer  los  instrumentos 

necesarios para que la mujer adquiera  verdaderamente  la  liberacibn, 

entendido  este  concepto, COIO la t o m  de  conciencia  que  le  permita 

ver  la  opdesi6n tle que son victimas.  Esta  eBanCipaCibn de  sus 

costumbres  y de  su enajenacidn, es  Msica, porque implicaria  el 

inicio de un cambio  total en  la extructura  familiar  primeramente, 

ya  que no hay que olvidaf, que  es en  el  n\lcleO faniliar  donde 

desqfortunada~ente, Be inicia  la  opresidn de su desarrollo,  corn 

ente  social  productivo. 

El siguiente paso, seria  proponer un proyecto  de 

educacibn  civil,  en  la  cual se organicen  cursos  que  capaciten  a la 

mujer  para que conozca su propia  historia  y  la  integren  a la 

cultura, y as€  de modo objetivo  analice su participabi6n  a  travbs 

del  tiempo,  haciendose  escuhar,  mediante  planteamientos 

sistematicos  sobre su participacidn y las  consecuencias  de ello. 

As€ tanbien  estar6 en condiciones  de  ver  de  manera  objetiva,  los 

principios de sus costumbres,  de  sus  conductas,  que la  han llevado 

al Lugar secundario que hoy ocupa en  la  sociedad. 
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Como  siguiente  propuesta,  debemos  implantar  la  idea 

en  la  familia,  de  que  la  participacidn  de  la  aujer  en  politica se 

inicia  en  el  seno  mismo de la  misma,  porque  es  ahf , donde se crean 
los falsos  valores  culturales y los  viejos  roles  tradicionales: 

ademas  tambibn se da  la  llamada  lucha  por los derechos  sociales, 

ya  que  estos  no  son  particulares como se cree, sino  que , por  darse 
dentro  de  una  marco  social  general,  guardan  una  mayor  relacidn  con 

las  necesidades  de  la  comunidad. 

Por lo tanto,  debemos  proponer  dar  impulso  a  la 

mujer de que  participe  en  la  toma de decisiones, que le  aseguren  la 

prestacidn  en  primera  instancia  de  servicios p@slicos a su 

comanidad,  ya  que  dicha  participaci6n  implicaria  vitalizar  con  la 

accidn  diaria  las  forras  genuinas  de  organizacidn  social, que son 

aquellas que tienen  relacidn  directa con los  problemas que afecta a 

la  entidad  familiar. 

Asi es como realmente  la  mujer  debe  iniciar su 

participacidn  en  politica, a  traves de su accidn  diaria,  con su 

familia:  con su comunidad: y en  general  con su m i t o  cotidiano,  la 

que  la  llevara a la  vinculacidn . de  diversas  agrupaciones 

administrativas,  estableciendose canales iddneos  que  pongan  en 

caaunicacidn los centros  de  gobierno  con los nacleos  sociales. 

como siguiente  propuesta y tal  vez la m& 

importante. Al principio  mencionamos  que  deberiamos  de  buscar 

nuevas  formas  de  participacidn, y a partir  de  aqui,  buscar 

extructuras  diferentes de organizacibn. Por  lo  cual  consideramos 

que  debemos  participar  en la creacidn  de  una  ORGANIZACION DE LA 
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Hum, pero no de una  organizaci6n  que  tenga  lineas  sindicales, o 

de  partido  politico, o el de una agrupaci6n,  lo cual son 

organizaciones que hasta  ahora  han  carecido  de lo principal; del 

hecho de que  no han agrupado a la  totalidad  de  las  mujeres y lucho 

=os han  resuelto su probledtica. 

Se propone la creaci4n de una organiraci6n de la 

mujer que agrupe y atraiga a participar a la gran mayoria  de 

mujeres. una organizacidn encargada de los  asuntoa de la  mujer,  que 

por  la  magnitud de los  problemas que enfrentar& y por la 

importancia que revista,  al dar inicio  a una nueva  saciedad 

igualitaria,  debsra temer el  recoslocirimto  del mtado, pero sin 

estar relsci-da ni mucho meaos dependiendo de 61. 

Una  organirrci6n de la 1p jer que tenga amo fin  ir 

accediendo  a las drbitas asgadnicas de poder, p u a  estar en 

po6ibilidad de que  la  lucha de la  mu  jer  sea  real y, de este modo, 

pleds constituirse en pivote que generara un mejoramiento y un 

viraje en la  institucionalidad  del pais. Tal vez asto no resulte 

tafn facil, dado los  circulos tan cerrados que los hambres han 

forrado alrededor de todas las  institucicmes de poder, pero  el 

acceso  puede ser llevado a crab0 ~eUianto la rwiliracicb de todas 

las  mujeres,  qui6nes  al  conformar un bloque  unido podran presionar 

para  llegar a ellos. 

Crear una organizacidn de 14 rujer que tenga como 

propuesta , una  nueva  eytructura de liderazgo, e8 decir que tenga 

como propuesta  el de colocsr  en  la  dirigencia  de la  otganizaci6n a 

una lider con la  capacidad,  el  carisma y dede cualidades  que  le 
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permitan  aglutinar a todas  las  mujeres, al grado  tal de seguirla 

hacia  la  direccidn que ella  indique:  esto  significaria  sin  duda  la 

existencia  solidaria de  clase  entre  las  mujeres, que dar& corn 

resultado  establecer  reglas  para  crear  nuevas  relaciones  entre  el 

poder m l i c o  y la mujer. 

Daberos encontrar  a  una  lider  que  tenga  como 

cualidad  suprema  el  cardcter  aguerrido,  una  inquebrantable  voluntad 

para  querer  una  mejor  situaci6n  ferenina,  aderds  con  el 

conociriento  y  la  preparaci6n  intelectual  del  proceso  de  la  lucha 

de la  mujer  a traves de  su historia, que le  dar&  un sentido  de 

es- conprometida  con la probledtica de la  mujer,  para  coadyuvar 

a su eoluci6n. En si, requeriros de una  lider  que  provoque  e 
inyecte  a  las dads mujeres  el  deseo de arancipaci6n;  la  voluntad 

de  hacerlas  concientea de que  deben abordar su  propia probledtica 

y  los  retos  que su tiempo le imponen; que haga que no se conformen 

con  el  sistema  antiguo,  inoperante  y caduco, que  no  las  ha 

coIsducido a nada, y ai en cambio  la8  ha  ubicado en seres marginados 

y cada vez d a  dependientes  del  mundo del hombre. Bso es en primera 

instancia  tarea  primordial  de  la  lider  de  la  organizaci6n de 

nu jeres. 

Resumiendo lo anterior  y  queriendo  insistir  en  los 

puntos anteriormente e l a d a s ,  apuntare en breves puntos las 

propuestas  hechas; 

Primero: seria la confomacidn de la  organizaci6n 

de la  mujer  a  nivel  nacional,  que  proponga  agrupar  a a n 8  de casa, 

estudiantes,  nujeres  que  viven solas, nujeres  que  tengan  problemas, 
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sirvientas,  intelectuales,  meseras,  profesionistas,  maestras, 

obreras,  campesinas,  en  fin,  todas  las  mujeres  sin  importa su clase 

social,  ni su preparaci611,  ni su origen:  solo  requerimos  como 

primera  instancia que  tengan el  deseo y la  voluntad  suficientes 

para  intentar  el cambio emancipatorio. 

Lo segundo mas importante  sería:  que  la 

prganizacidn de la  mujer no  deba  depender de partido  político 

alguno,  ni de un sindicato,  ni a  ninguna  forma  corporativa,  pues de 

antemano  irfa  al  fracaso. Debe ser una  organizaci6n  aut6noma e 

independiente  del  Estado. 

Lo tercero seria:  la  de  agruparse  con  la  finalidad 

de participar c o w  clase  exclusiva de mujeres,  en los  grupos 

hegdaonicos de poder; eeto se darta  a  nivel  nacional,  proyectando 

rdes de coaunidacibn  y  proyeccidn de la  organizacidn a  los  estados 

y ciudades mas iaportaqtes  del  pals y luego  ir  descendiendo  en  la 

escala  social  hacia las zonas rds marginadas  de  los  municipios. 

Pero  sobre todo, la tarea de irse  proyectando  a  nivel  nacional, 

estar6  en  la  base de ir  atendiendo con Soluciones  los  problemas 

reales de las  f4minas. 

Es importante  mencionar, que no sera  tarea  fdcil, y 

que se tendrdn riles de QifiCUltade8. Por ello  considero  que  es 
fundamental  tener  fines  concretos y propios que evitaran  a  la 

organiaacidn y a  sus  miembras,  evitar  confrontaciones  esteriles  con 

otras  agrupaciones  de  los  Estados, y municipios o con  cualquier 

otra  clase de seudoorganizaci6n que exista. 
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Ahora  ya  conformada  la  organizaci6n de la  mujer  de 

manera  solida y con  fuerza,  debemos  formar  una  extructura  orgtínica 

interna,  diseñada por ramificaciones  de  coordinaciones y 

direcciones  que  tengan como  funcidn  especifica,  facilitar las 

tareas  a  los  canales  id6neos  de  soluci6n.  Ejemplo  de  lo  anterior 

podemos  mencionar,  la  creaci6n de la  direccidn  de  investigacidn 

juridica,  la  creacibn de la  direcci6n de empleo  y  capacitaci6n;  la 

creacidn  de  la  direcci6n  de  educaci6n;  la  creacidn  de  la  direcci6n 

de  $alud  flsica y  mental,  entre  las ads importantes. Y asi  con 

estas y con la  creaci4n  de ads direcciones  con  sus  funciones 

especificas se podría  establecer y  dirigir  la  politica  general  de 

la  organizacidn y sobre  todo  dar todo un viraje  en  el  sistema 

político  mexlcano. 

Con  respecto  a  las  funciones  de  las  direcciones 

anteriormente  mencionadas,  se re ocurre mncionar (de modo como lo 

seaala  la  Dra.  Alla  del Rio en su libro "La Secretaria  de  la 

Mujeru),  que  en  la  Direccibn de Investigacidn  Juridica,  podrianos 

proponer CODO primer  premisa:  alternativas  viables y distintas a 

las que hasta hoy se manifiestan  en  el  orden  jurfdico. Es decir  en 

ella se realizaran  investigaciones  en  materia  legislativa  que  sea 

necesaria  para  adecuar  las  Leyes  Reglamentarias,  las  Leyes 

Federales y las  Leyes  Estatales, a la  igualdad  jurfdica  del  hombre 

y la mujer propugnada por la  Constitucidn  Polftica  de  los  Estados 

Unidos  Mexicanos. 

-Proponer  tambidn  modificaciones y adiciones, a los 

artfculos de las  leyes que  muestren  discririnacidn  hacia  la  mujer. 

131  



-Instrumentar  las  medidas  necesarias  para que las 

rujeres tengan  igualdad  de  oportunidades,  desde  el  punto  de  vista 

jurídico, en el campo de la  educaci6n,  el  empleo y la  capacitacidn 

y la  participaci6n  econ6mica. 

-Establecer  oficinas  de  orientacidn  juridicas 

gratuitas,  para  la  mujer. 

-Realizar  estudios  e  investigaciones  sobre la 

drogadiccidn,  alcoholismo y prostituci6n  femenina,  tratando  de  que 

estos tengan la  mayor  distribuci6n  entre  las  mujeres. 

En cuanto  a  las  funciones  de  la  Direcci6n de 

Educaci6n para  la  Integraci4n, poderos decir  que  ee  propane  la  de: 

"tablecer un  programa  educativo y farurtivo 

propio de la  mujer  que  la  integre  a  la  sociedad. 

-Elaborar prograras y distribuirlos  para  la 

participncidn  ciudadana de la  mujer. 

-Se pretende  ejercer  presi4n  para  reforzar  las 

polfticas  nacionales y estatales en rateria  de  alfabetizaci6n. 

-Elaborar programas tendientes  a  establecer  el 

Servicio Social  obligatorio en estudiantes y pasanteta, desde  el 

bachillerato  para  fines de alfaJmtiraci4n de  mujeres  indígenas. 

la m a .  

-Elaborar  programas de co-educacibn  infantil  desde 
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-Elaborar e implantar  programas  tendientes  a 

eliminar  la  discriminacidn  en  el  conocimiento  en  todas  las  Areas, 

incluidas  la  educacidn  sexual. 

-Elaborar  programas y difundirlos  para  todos  los 

niveles  de  la  educacidn sobre  conciencia y responsabilidad 

sociales 

-$laborar  programas  para  la  educacidn  formal  e 

informal,  en donde se excluya  toda  diferenciacidn en los  roles  de 

participaci6n  social. 

-Elaborar programas e implantarlos  para  erradicar 

la  discriminacidn an los librorr de textos gratuitos. 

-Elaborar y llevar  a cabo programas para  el a m  de 

casa  en  la  forracidn y educacidn de los hijos. 

- h r  dltimo,  diraros que tarbib hay que elaborar 

programas  para que la  mujer de hogar  evalde su posicidn y termine 

su forascidn,  e  integraci6n al desarrollo de liu farilia, su 

comunidad y su  propia  persona. 

En cuanto a la  Direccidn de Empleo y  Capacitaci6n 

diraros que entre  las  funciones que desarrollaria  serlan  las de: 

-Elaborar  y  coordinar  la  aplicaci6n de programas de 

empleo,  en  los cuales se incluye  a  la  mujer en todas las  dreas de 

participacidn  econdrica. 
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-Elaborar  planes  de  trabajo  en  los  cuales  se  formen 

grupos  agricolas  e  industriales  de  mujeres,  para  incorporar  sobre 

todo  a la madre  de  familia  a la  poblacidn  econdmicamente  activa. 

Establecer  programas  de  capacitacidn  para el 

trabajo  en el campo,  e  integrar a la mujer  campesina  ha  ellos. 

-Establecer  programas  de  capacitacidn  para  el 

trabajo  para  la  mujer  de  nogar , la  mujer  obrera,  la  mujer 

campesina,  la  mujer  del  sector  popular. 

Como Qltina  direccidn lads importante,  que si bien 

no  son  todas.  Esta  la  Direccidn de saluda  Pisica y Hental , en esta 
se  propone : Coordinar  la ejecucit5n de  los  programas  de la 

Organizacidn  de la Hujer  por  las  de  las  entidades  del  Sector  Salud 

y las  de  Seguridad  Social en lo que se refiere a la  integracidn  de 

la mujer al  desarrollo. 

-Instrumentar y coordinar  lo8  programas  de los 

organismos  del  sector  saluda  sobre  higiene,  medicina  preventiva, 

alimentacidn y nutricidn y mejoramiento  del  ambiente,  destinados 

especificamente  a  la  mujer  obrera,  al  ama  de  casa, a la  mujer  del 

sector  campesino y a  la  del  sector  popular. 

-Establecer y coordinar  los programs oficiales 

relativos a la  maternidad  responsable,  planificacibn  familiar y 

educacidn  sexual,  para  adolescentes y mujeres  adultas. 
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-Establecer e implantar  programas  especificos de 

rehabilitecidn  social  para  la  delincuencia,  la  prostituci6n,  el 

alcoholism, la  drogadiccidn y el  pandillerisro  femeninos. 

-Establecer y difundir  programas de informaci6n 

sobre el  aborto. 

-Establecer  programas  especificos  de  detencidn 

-ana de prevencidn de las  enfermedades  mentales. 

-Establecer programs de rehabilitacidn de la  mujer 

con padecimientos  -tales. 

De llevarse  a cabo la  creaci6n  de  la ORGMIWCION 

DB LA lIDJER, se acabaria  el  velo  de  polltica  cerrada a la  mujer, se 

acabaria  la  apatla por participar  en  politica  en  la  mujer, se 

darfan formas nuevas de organigacidn en  todo  el  sistema  politico 

raxicano.Se que el trabajo para la creacidn de la organizaci6n  sera 

arduo, y el  camino se vera  lleno de obstdculos,  pero  cree  que es 

a&I hen momento  para  iniciar  el cambio y evitar  con  ello,  que 

generaciones  de  mujeres  que  nos  siguen, tengan que  sufrir la 

desproporcidn y la poca participacidn de la  mujer  en  la 

probledtica nacional. 
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