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La mujer no ha llegado ahora a la madurez: la mujer 
siempre ha tenido madurez:  es que los hombres  nos 
negdbamos a reconocer la madurez  de las mujeres. 
Este reconocimiento es una batalla ganada por las 
propias mujeres; no fue una concesidn, no fue una 
d;idiva: fueron muchos afios de lucha permanente de 
las mujeres por obtener sus derechos y su equipara- 
cidn e  igualdad de derechos con los hombres. 

Jesús Reyes Heroles 
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INTRODUCCION 

La participacidn politica de las mujeres.. que en el sexenio  de 

Carlos Salinas (1988-1994) registr6 capital  importancia.. por 

la intensidad y variedad de espacios politicos donde se 

desenvolvieron, es el tema principal de1 presente trabajo de 

investigacidn. Mi proyecto inicial era estudiar la participa- 

ci6n de las mujeres en la administraci6n publica, sobre  todo 

en las altas esferas de la toma de  decisiones, las secretarias 

de  estado; sin embargo, debido a que el tema es poco abordado 

por los te6ricos de la Ciencia Polit-ica y los niveles donde 

participan las mujeres es muy rico y variado, preferi 

enfocarme en "la participación de las mujeres en la vida 

publica",  con el objeto de que su comprensidn permita mejorar 

las condiciones y posibilidades de desarrollo personal y 

colectivo de las mujeres en la actividad politica. 

Mi ulterior reflexión  sobre esta problemdtica me permitió 

ver que el estudio sobre la participaci6n politica de las 

mujeres no puede limitarse al mero recuento de su desempefio en 

los cargos públicos; si bien este es el  2tmbit.o en que se 

manifiesta su personalidad, hay factores hist6ricos, 

culturales y sociales que determinan su papel politico en la 

sociedad mexicana. 

En Mexico, tradicionalmente se ha considerado a la muJer 

como incapaz para desenvolverse en el terreno de la politica. 

Las mujeres s o n  oprimidas, marginadas y discriminadas. Y, no 

obstante de que vivimos bajo un regimen de gobierno formalmen- 

te democrdtico, los principios de igualdad, libertad y frater- 

nidad,  en la realidad no se llevan a la prdctica. 
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Inicialmente, la lucha de las mujeres por participar en 

ia toma de decisiones comenzd con la búsqueda de terminar con 

las graves limitaciones discriminatorias a que est6 sujeta la 

mujer; luego.. se cre6 un gran movimiento femenino encaminado a 

equiparar la capacidad jurídica de la mujer con la del hombre; 

despues,  se concentrb en el reconocimiento del derecho al 

sufragio y posteriormente al acceso a los cargos de eleccidn 

popular. Su incursidn en los altos cargos de la administracidn 

pública es  reciente, data de 1980, cuando Jose Ldpez  Portillo 

design6 a Rosa Luz Alegría como secretaria de  Turismo. 

El movimiento femenista en  Mkxico,  sin  duda, ha tenido un 

desarrollo constante, consiguiendo a io largo de su historia 

avanzar en diversos y mds altos niveles de participacidn polí- 

tica. Sin  embargo, debido a la relacidn directa que ha tenido 

con los dos puntales del sistema político mexicano,'  (al 

delegar en el presidente su derecho ah sufragio y por buscar- 

acceso a los puestos de eleccidn a traves del PRI), no  logrd 

mantener una lucha autbnoma. ni desterrar totalmente el papel 

de subordinacidn de la mujer frente al hombre en el sistema 

social. A s í ,  el acceso de la mujer a los puestos de eleccion y 

de la administracidn pública se  vio determinado por su 

vinculacidn con el PRI o por la "voluntad" presidencial. Pero 

esta situacidn ha comenzado a cambiar desde la dkcada de l o s  

ochenta, en especial durante el sexcnio salinista, cuando 

diversas mujeres irrumpieron en los primeros planos de la 

polltica del país; destacdndose ya no tanto por pertenecer al 

' El presidente y el partido predominante. Ver Daniel 
cosio Villegas, El sistema  polftico  mexicano. Mexico.  Joaquín 
Mortiz, 1972. 
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partido oficial o por tener-  la anuencia presidencial. sino por 

su preparacion educativa, su experiencia personal y por su 

desempefio dentro de la política nacional. 

Precisamente, mi firme creencla de que las mujeres s610 

podrdn destacar en la política en base a su acci6n y esfuerzos 

propios, me condicionaron a plantear mi trabajo en  tres capí- 

tulos, que tienen un proptisito Único: aportar l o s  elementos 

te6ricos necesarios para comprender el papel político de la 

mujer en MBxico, que permitan plantear alt.ernativas de cambio 

de la participaci6n femenina en la democracia representativa. 

Por lo anterior, en el capitulo primero, presentamos la 

discusi6n te6rica que se  ha suscitadcl en la Ciencia Polltica 

respecto a la participaci6n política de las mujeres, desta- 

cando lo escasos de estudios al respecto.  En el mismo tenor. 

se analiza el  papel de las mujeres en la democracia formal y 

cdmo y de quB manera actúan en l o s  diferentes niveles de 

participaci6n política. 

El segundo capítulo tiene implícito un doble propcisito: 

aportar algunos elementos tedricos para comprender el sistema 

politico mexicano y explicar las principales características 

del  papel politico de las mujeres en MBxico. A traves del 

seguimiento del movimiento femenista. desde sus origenes hasta 

1988, se desentrafian  las dificultades y tendencias que 

determinan el comportamiento político actual de las mujeres. 

Por  último,  en el tercer capítulo analizd el  desempefio de 

algunas destacadas mujeres durante el sexenio salinista (1988-  

1994). Primero, a nivel  del gabinete.  me  refiero a Maria de 

los Angeles Moreno y Maria Elena Vázquez Nava. Despu6s.. me 
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ocup6 de otras mujeres relevantes dentro del período de 

estudio: Elba Esther Gordillo y Beatriz Elena Paredes, 

vinculadas al sistema, y dos representantes de los principales 

partidos de oposici6n: Ifigenia Martinez de Navarrete (,PRD) y 

Ana Rosa Paydn (PAN). Termind con un breve recuento de los 

avances de las  mujek-es en diferentes niveles de participacidn 

política e intento establecer algunas pistas para entender el 

nuevo papel politico de las mujeres. 

Es conveniente aclarar que, deliberadamente, no se 

hicieron entrevistas a las mujeres estudiadas, debido a que 

no fue mi propdsito conocer su ideología ni sus proyectos 

personales, sino tratar de establecer en base a su desempefio 

público, las posibilidades de desarrollo de la mujer -como 

genero- en un t.erreno tan "dificil" como es el politico en 

Mexico. Por lo mismo, y con el afdn  de lograr mayor objetivi- 

dad, se  desech6 utilizar todo tipo de informaci6n de cardcter 

oficial o partidista, por lo que las diferentes fuentes, son 

de cardcter independiente o periodisticas. 

Finalmente. espero que l a s  limitaciones propias de esta 

investigaci6n. asi como las nuevas interrogantes que propicien 

su lectura, sean el punto de arranque para futuras investiga- 

ciones sobre el tema.  En lo personal, creo que los polit6logos 

debemos  realizar estudios profundos sobre problematicas de re- 

ciente relieve, que nos permitan mejorar nuestras institucio- 

nes politicas, y ayudar a crear conciencia de nuestros proble- 

mas  sociales. Estoy segura que,  en la medida que se incremen- 

ten los espacios de participacidn politica femenina, se esta- 

blecerdn las bases de una nueva cultura democrdtica en  Mexico. 



CAPITULO I 

LA PARTICIPACION  POLITICA DE LAS MUJERES 

1.1 ¿QUE SE ENTIENDE POR PARTICIPACION POLITICA'? 

La participacidn política est& íntimamente vinculada con la 

idea de la democracia. porque en el aspecto politico &Sta se 

identifica con la doble oportunidad de los gobernados de: 

participar en l o s  asuntos de  su comunidad y convertirse en 

gobernantes mediante esa participacibn. De ahí la necesidad de 

elaborar un escenario adecuado para entender que es la 

participaci6n politica. 

En primera instancia, es  de sobra conocido que el concep- 

to de democracia se identifica formalmente con el gobierno de 

las mayorias, y es tan afieja que se remonta a la reflexibn  de 

l o s  pensadores griegos sobre las instituciones Ciudad-estado. 

Incluso. algunos teoricos clasicos como Aristoteles, hablan  de 

esta noci6n como la mejor forma "pura"  de  gobierno. Este 

tomaba como referencia para expresar su idea: al número de 

gobernantes y para quienes gobernaban; así, el gobierno de uno 

que gobierna para todos es una monarquia, pero si es para si 

mismo,  es una tiranía; el gobierno de pocos para todos es una 

aristocracia, y para sí mismos una oliqarquia, y el gobierno 

de todos para todos es una democracia.2 

Concepto de democracia que con diferentes matices ha sido 

2 VBase, George H. Sabine. Historia de la teorfa 
polftica,  F.C.E.. Mexico, 1988.  PP. 75-99. 
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centro de atencidn de l o s  grandes te6ricos de la politica. 

Rousseau, por ejemplo, abogaba por una democracia igualitaria 

con el objeto de lograr una ciudadanla activa y participativa. 

Para Tocqueville la democracia debe ser condition  sine  quanon 

para que haya una verdadera igualdad entre los hombres. En 

cambio para Weber, la columna vertebral de la democracia es la 

incorporaci6n de la sociedad a la prdctica electoral,  con el 

objeto de reivindicar el derecho a la democracia y a la 

libertad individual, para hacerla m& extensa. J. S. Mill era 

m6s profundo en su concepci611, para 81 la democracia no s6lo 

establecia los limites para el logro de la satisfaction 

individual. sino porque era un aspecto importante del  libre 

desarrollo  human^.^ 

Pero, como el debate sobre el concepto de democracia es 

muy amplio y todavia inacabable, profundizar sobre 41  

significaria apartarnos de nuestro tema principal que es la 

participacibn politica de las mujeres. Por lo tanto, para 

efectos prdcticos de este trabajo. partiremos del supuesto de 

que la democracia es un sistema de gobierno que se basa en un 

mecanismo racional de convivencia (por ello tambikn es un 

sistema de  vida), legitimado por el consentimiento ciudadano 

expresado a trav6s de su participacibn, que significa 

identificacidn de prop6sitos entre gobernantes y gobernados.4 

Es un compromiso que fija canales de expresi6n y equilibrio de 

intereses plurales y a veces antagdnicos. 

3 Humberto Cerroni, Reglas y valores  de la democracia, 
coed. Conaculta/Patria-Alianza. M4xico,  1991,  pp.  217. 

4 Que no siempre es identificacibn, puesto que la so- 
ciedad es heter-ogenea en cuanto a int.ereses. ideologias, etc. 
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Aunque, no dejaremos de lado aspectos que enriquecen 

nuestra nocion de  democracia, como l o  expuesto por Maurice 

Duverger;"  qui4n sostiene que en la democracia l o s  actores 

politicos deseardn resolver sus conflictos dentro de la 

sociedad instrumentando mecanismos, procedimientos y reglas 

pacíficas como: la liberalización, la democratizaci6n y l a  

socializacidn.  La liberalizaci6n corresponde a la extensi6n de 

las libertades civiles, mientras que la democratizaci6n 

conlleva la devolucidn de la soberania al pueblo,  en  resumen, 

la socializaci6n; que es la promoci6n de las condiciones 

sociales -independientemente de la relacidn con el Estado- que 

favorezcan a l o s  seres  humanos en el desarrollo integral de  su 

persona en la sociedad. 

Desde este punto de  vista. l a  "participacidn" es  un 

ingrediente indiscutible en el proceso de socializaci6n. Por 

lo que es importante est,ablecer que: si no se produce un 

desarrollo y una participación social, la participaci6n 

polftica  de los ciudadanos no se puede dar,  ya que no todos 

l o s  que tendrían que participar políticamente podrdn hacerio 

integralmente. por faltarles esa adecuada participacidn 

social. 

Por lo tanto, la participaci6n dentro de  dicho contexto 

de desarrollo social contempla tambier] que sea fundamental- 

mente manifestada en l o s  asuntos públicos, donde habitualmente 

existen sectores  marginados.  Será asi como la liber-alizaci6n y 

el desarrollo del hombre se realizara a travks y juntamente 

Maurice Duverger, Introduccidn a. In politicn, Ariel, 
Barcelona, 1973, pp. 232-247. Ver en especial l o s  capitulos 
111 y I V ,  s o b r e  "la Integraci6n social". 
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con el hombre mismo. De ahi que la socializacidn dard csmo 

resultado que la participación sea una búsqueda afanosa de 

personas que quieran dialogar,  criticar, aportar su consenso y 

disenso, moldear una nueva y libre decisidn y una nueva 

fisonomía de las decisiones a ser tomadas politicamente. 

Pero, ¿que es l a  participacidn política?. Según  Norbert0 

Bobbio, por participacidn politica se entiende la situacion en 

las que el individuo contribuye directa o indirectamente en 

una acci6n politica. Entendido asi. l o s  individuos participan 

desde abajo. desde sus comunidades p o r  resolver- problemas 

concretos.6 

Para Agustín Gordillo, la participación polltica es  un 

proceso gradual y educativo, que implica ceder poder y re- 

signarse a saber que las cosa no van a ser decididas de igual 

manera con participacibn, de lo que hubieran sido decididas 

sin participaci6n.7 Es decir.  que por razonamiento ldgico 

humano es evidente que los aspectos de la vida pública serdrl 

mbs  favorables a los ciudadanos en la medida en que participen 

en las decisiones politicas, que si no lo hicieran. 

Moya Palencia es m6s convincente al respecto, para el la 

participaci6n política "es la intervención de los hombres y 

l o s  grupos en los procesos especificamente politicos, 

electorales o no".= Esto quiere decir que la participacidn 

6 Norbert0  Bobbio, Diccionario de politica. Siglo XXI. 
Mexico,  1982, p .  1181. 

7 Agustin Gordi:llo. La  participaci6n  polltica. Ed. Match, 
Buenos Aires,  1973, p .  213. 

e Mario Moya Palencia, Democracia y participacibn, UNAM- 
ENEP ACATLAN,  1982,  p. 2 1 .  
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política no s610 se ejerce indirectamente (vía voto),  sino 

mediante varios tipos y condiciones de participaci6n que 

existen como elementos caracterfsticos de un pals democrdtico. 

Sin  embargo, tomando como validos estos conceptos 

vertidos, y considerando a la politica como una competencia, 

debate y lucha entre grupos antagonicos de ciudadanos que 

abiertamente se  disputan el poder, valdrfa la pena hacer la 

pregunta: ¿Por que en el pensamiento político moderno hay un 

vacid respecto a la participacidn política de la mujer?. Si es 

cierto que en la concepcidn democrdtica occidental se habla de 

libertad, de igualdad, de  derechos,  etc. ¿Por qu8 se considera 

-de entrada- marginada a la mujer de ].a actividad politica. 

como lo fueron -muy marcadamente- la inmensa masa de esclavos, 

extranjeros y criados en las polis de la Antigua Grecia'? Estas 

interrogantes nos invitan a hacer una reflexidn al respecto. 

1.2 LA MUJER Y LOS  TEORICOS DE LA POLITICA 

Pero ic6mo es considerada la mujer por l o s  teóricos de la 

Ciencia Política? Al respecto,  es interesante el estudio de 

Kathleen B. Jones,9 quien establece que el pensamiento 

politico occidental contempdraneo refleja una visidn miope en 

lo referente a las mujeres en la actividad pública. En cambio, 

reconoce que l o s  pensadores clasicos como Platdn,. Aristoteles, 

Hobbes y Locke, aceptaron la visi6n de que comprender el mundo 

Q "Towards a Revision of politics",  en Kathleen A .  Jones 
y Anna E. J6nasdbttir (eds.), The political  Interest of 
Gender, Londres, Sage, 1988. Reproducida como "Hacia una 
revisi6n de la política",  en Polltica y cultura, núm. 1,UAM-X, 
1992, PP. 277-298. 
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de las mujeres era fundamental para entender la naturaleza y 

los alcances de la política. Aunque, es importante sefíalar que 

no se preocuparon por desterrar la firme idea que consideraba 

"a las mujeres asociadas con la esfera privada, debido a su 

naturaleza, para excluirlas funcionalmente de la prdctica de 

la libertad que definia la politica". 

Situaci6n que qued6 escrita en la definicidn cldsica de 

la politica,  que impedia la participaci6n de las mujeres en la 

vida pública, aunque l o s  intereses femeninos se reconocieron 

como esenciales para la estabilidad política. De esta forma, 

"la exclusibn de las mujeres en el dmbito politico se atribuy6 

a su inhabilidad <natural> para trascender su subordinaci6n 

biol6gica y econbmica del hogar. La distincidn entre 

dominantes y dominados se volvi6  algo especifico del sexo.  La 

politica, por definici6n,  se convirtid en un mundo  en el que 

los hombres actuaban y hablaban."lo 

Bajo tales preceptos. la mayoria de los te6ricos clasicos 

afirmaron que los imperativos bi6logicos y culturales no s61o 

impedian la participacibn de las mujeres en las estructuras de 

autoridad,  sino que tambikn tenían un efecto negativo en el 

desarrollo de las cualidades y aptitu.des asociadas con la 

eficacia politica y las actividades de la ciudadanía. 

Nicolds Maquiavelo, por ejemplo, divorci6 los tkrminos 

del discurso politico y las normas de la vida politica, de la 

virtud en el sentido normativo. La politica asi se transfor-m6 

en virtud o excelencia en las habilidades del liderazgo y de 

la construcci6n del Estado, mientras que la excelencia se 

lo Idem. 
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midid en termlnos de uso efectivo y eficiente del poder. Así,  

dada la extension a la que Maquiavello redujo la politics, 

conviertikndola en una empresa instrumental y en un ejercicio 

de la voluntad, las mujeres quedaron excluidas completamente 

de la vida pública. 

Federico  Engels, escribi6 que en la primera revolucidn 

que hubo en la comunidad humana, el primer cambio violento 

asociado a la participaci6n de la propiedad (tierra, gana- 

der-ia, etc.) fue l a  sustituci6n del qobierno de las mujeres: 

del matriarcado por el patriarcado. 

Otros te6ricos más contemporaneos como Dahl,  Lipset, 

Eckstein,  Deutsch e incluso Luckes, hacen que las cuestiones 

del "genero" sean periféricas al análisis político. En 

consecuencia, las mujeres y lo femenino permanecieron ocultos 

en la teoria polltica.ll 

Sin  embargo, es relevante que hace casi dos  siglos,  en 

1808, Fourier escribiera que todo cambio en una Bpoca 

histcjrica puede medirse p o r  el progreso de las mujeres hacia 

la libertad. El pensador francks destac6 tambi6n que la 

victoria de la naturaleza humana so:bre la brutalidad se 

determina por la relacidn entre el hombre y la mujer. En este 

sentido,  es evidente -decia- que el presente siglo pasara a la 

historia como aquel en el cual la  mujeic conquista su lugar en 

todos los espacios.12 

11 Ver, Arlena Saxonhouse, Women in the  History of 
Political  Thought. Praeger, Nueva York,  1985,  cap.  vii. 

l2 Patricia Galeana (coomp.). La condicidn de la mujer 
mexicana, Tomo I ,  UNAM-Gobierno del estado de  Puebla, 1 9 9 0 .  p .  
13. 
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No hace muchos afios, en coincidencia con Fourier, 

Norbert0 Bobbio sefial6 que la mejor forma de  medir el avance 

de una sociedad es analizando la condici6n de  sus mujeres.  Por 

ello, estoy de acuerdo con los dos actores mencionados,  en 

cuanto a que el desarrollo de la  mujer- es determinante para el 

proqreso y bienestar de  un pueblo. 

Pero,  sin  duda, las restricciones y exclusiones que 

contempla la democracia moderna en1 el sentido  de la 

determinacidn de los poderes públicos por la voluntad general. 

sólo serd superada a partir de una participacidn mds viva y 

mds intensa de l o s  ciudadanos en los asuntos de la vida 

pública. No es secreto que en el mundo moderno la concesidn de 

la ciudadanla cada vez  mds  se iba extendiendo a diversos 

sectores de la sociedad,  gracias ha un numerosas luchas 

sociales y la persistencia de los no propietarios y de las 

mujeres en  distintos palses.13 

Y es la participacion política de la mujer, primero al 

ejercer el voto y 1.uego por otras  formas, lo que precipita la 

preocupaci6n de l o s  estudiosos de la política sobre esta 

problematica. En tal contexto, se describe el desarrollo de la 

investigación en Ciencia Política acerca de las mujeres en 3 

etapas: invisibilidad, visibilidad limitada y visibilidad.l4 

La invisibilidad corresponde a la aceptaci6n de l o s  

investigadores politicos del concepto de que el estudio 

l 4  Ver Kathleen B. Jones, Op. Cit. p p .  288-296 
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"clentifico" de la. poiitica podria conducirse sin sesgo al 

asumir que el comportamiento político de las mujeres era 

inexistente o irrelevante. Con la excepcibn obvia de 105 

estudios acerca de figuras públicas de mujeres hist6ricas 

notables, como la reina Isabel de  Inglaterra, Juana de  Arco, 

Catalina la Grande,  etc. 

S610 después de que las mujeres pudieron ejercer el 

sufragio, el tema de la participaci6n política femenina se 

volvi6 una preocupacidn de l o s  estudiosos como Shanley y Shuck 

(In  Search of Political  Woman, 1975) y Bourque y Grossholz 

(Politics  as  Unnatural  practice, 1974) ;  aunque. muchos de los 

primeros estudios se limitaron al intento de calibrar el voto 

de las mujeres en la polftica. Las consecuencias no fueron 

favorables para el sexo "d4bi1", debidcl a que se registrd un 

bajo índice de actividad electoral (comportamiento politicol 

femenino, se considerd 4 1 1 0  como una evidencia del caracter 

apolítico de la mujer. 

A s i .  a trav6s de la mayor part.e de las d6cadas  de 1950 y 

1960 la investigacibn política sobre las mujeres o no existia 

o estaba limitada al tratamiento del genero como una variable 

de fondo en los estudios del comportamiento. La notable 

excepcibn fue el cldsico de Maurice Duverger The  Political 

Role of Women (19551, que a pesar de  ser un importante 

andlisis sobre la participacidn polltica de la mujer, no 

trastocd el campo de la investigaci6n política que era 

estereotipadamente masculino. 

La segunda etapa, la de visibilidad limitada, consisti6 

en exponer la exclusim sexista de las mujeres de la 
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investigacidn de la ciencia politica tradicional. Representada 

por mujeres de la profesi6n como Jane  Jaquette (Woman and 

politice), Kristi Anderson (Working  Women  and  political 

participation 1952-1972). M. Goot y E. Reid (Women and  Voting 

Studies:  Mindless  Matrons or Sexis  Scolarship) y Marianne 

Githens y Jewel Pestege ( A  Portrait of Marginality:  The 

Political  Bahavior of the  American  Woman), entre otras;  retan 

la consideraci6n (en los setenta) de que ellas actúan en la 

politica significativamente menos que los hombres, e intentan 

explicar las diferencias persistentes en l o s  patrones de 

participaci6n de formas no sexistas y exploran el comporta- 

miento de las mujeres como Blites políticas. 

En las investigaciones realizadas por mujeres y para 

mujeres, la consideracidn predominante es que la participacidn 

politica est& en funci6n del "inter6s" personal en el sistema. 

incrementa la activldad fuera del hogar (por ejemplo,  en el 

mercado laboral) o como resultado  de la. politizaci6n de temas 

en las que tradicionalmente las mujeres han tenido interés. 

Por  tanto, la participacidn de las mujeres en el nivel de 

votacidn,  de competir por puestos y de entrar en la 4lite 

política son todos indicadores sensibles de su posicidn e 

inter6s en una sociedad particular.fs Aunque, reconocen que 

por falta de una "teoría dinamica de l a  participaci6n" de la 

mujer no se puede completar el cuadro. 
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ciencia política tradicional e intentaron hacer que su 

comportamiento entrara en l o s  espacios vacíos  de la erudicidn 

de la ciencia polltica. En vez  de presentar una adecuacicjn de 

las categorlas tradicionales del andlisis politico ya fuera 

para describir o para explicar las actitudes politicas de l a s  

mujeres. su comportamiento y sus intereses; se preocuparon por 

considerar a aquellas características estereotipadas como el 

"ideal masculino" (por ejemplo,  agresividad, competitividad y 

pragmatismo), que tambitSn eran las normas del comportamiento 

politico: mientras m6s actúen l a s  mujeres como hombres -se 

registren, voten., contribuyan en las  campafias. asistan a 

reuniones políticas y trabajen a favor de los partidos- mds 

demuestran lo involucradas que esten en politica y su sentido 

de eficacia politica. 

La tercera etapa. la de la visibilidad, esta asociada con 

la idea de que las mujeres se vuelven totalmente "visibles" en 

la politica. Se trata de construir una epistemologla que 

cambie el modo orientado a lo masculino por uno dirigido a lo 

femenino en lo que se  refiere al comportamiento político, a la 

comunicacidn y los estilos de toma de decisi6n derivadas de 

las experiencias reales y de los intereses de las mujeres 

Virginia Sapiro,16 una de las representantes de esta 

corriente, plantea cambiar a  las mujeres Y adaptarlas a la 

vida publica, en vez  de cambiar a la polltica para que acepten 

la multiplicidad y vitalidad de las voces femeninas. Su idea 

16  "Wren are Interest Interesting'? The  Poblems of the 
Political Representation of Women".  en American  Political 
Sciencie Review, núm. 7 5 ,  1981, p p .  701-16. The Political 
Integration of Women, University of Illinois Pres. 1983. 
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de integrar a las mujeres requeriria de cambios en la esfera 

privada con el fin de liberarlas a las actividades politicas. 

Se piensa que, lo que debe  hacer una ciencia política 

femenista es desarrollar un nuevo vocabulario de politica que 

pueda expresar las formas especificas y diferentes  en las 

cuales las mujeres han ejercido el poder, ocupando puestos de 

autoridad, practicando la ciudadanía y comprendido la 

libertad, Es decir, desechar el modelo de yrupo oprimido para 

definir los roles de las mujeres.=7 

Por  que, a pesar de que los hombres y sus interese tal 

vez continúen dominando l o s  campos formales del poder, la 

capacidad femenina para construir espacios alternativos de 

influencia no es totalmente inexistente. Los cuales. l o s  

podemos sintetizar  en los distlntos niveles de participacidn. 

1.3 LOS  NIVELES DE PARTICIPACION POLITICA- 

De esta forma, partiendo del hecho  de que la democracia 

es un fendmeno politico que consiste en abrir cada vez  mas el 

proceso de decisiones a l a  intervencidn y participacibn de un 

mayor número de ciudadanos. y considerando que la participa- 

cidn política no se  reduce al ejercicio del sufragio,  sino  a 

la expresidn de diversos tipos de acciones colectivas para 

mejorar las condiciones y la satisfaccibn ciudadana. Es 

necesario especificar cuales son los distintos niveles de 

participacidn política en las sociedades democraticas. 

l7 Bajo esta perspectiva de estudio de la participacidn 
política de la mujere. se inscribe la presente investigacibn. 
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Al respecto, Moya PalenciaxB nos proporciona I!.nas 

categorias muy pertinentes, no sólo por que se acercan a l a  

realidad sino por que en ellos participa de alguna manera u 

otra la mujer. Así, nos los presenta: 

a) Participación Politica Institucional-, es la que conduce a 

la representación con mecanismos como el sufragio, el 

refer&ndum, y el ejercicio de los cargos populares y 

administrativos. 

b) Participacidn Po:litica Cotidiana, es aquella que a pesar de 

no conducir a la representación, se expresa mediante la accidn 

de  grupos,  sindicatos, medios de comunicación, grupos de’ 

interes o de presión.. etc. 

c) Participación Política pasiva o de Presencia,  es la forma 

menos intensa y m6s marginal de  participación, ya que se trata 

de comportamientos receptivos o pasivos; es decir, que se 

limita a su presencia (en  reuniones o actosI. 

dl Participación F’olitica Revolucionaria,. son la acciones 

encaminadas a transformar las instituciones o las relaciones 

de la sociedad a traves de un cambio violento. 

e) Participaci6n Política de Acción Directa,  se trata de la 

accidn personal de cualquier persona mediante cauces 

institucionales para interponer un recurso o una accidn 

Judicial contra un acto gubernamental. 

Al respecto, es conveniente sefialar que la toma de 

Conciencia para una participación absoluta,  en cualquier 

sistema político o sociedad de que se  trate,  debe contemplar 

la agudizaci6n dei ingenio y redoblar esfuerzos para no 

le Op. Cit., pp. 30-32. 
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desperdiciar ninguna forma adicional de participacidn. Cada 

forma adicional de participacion que se consiga es un  paso mds 

hacia el  ideal de un gobierno del pueblo; cada nivel de 

participaci6n qu.e no se efectiviza o ejercita, que se 

obstaculiza o se prohibe,  es un retroceso en el lento camino 

avanzado hacia la democracia como forma de vida y de  gobierno. 

As¡, coma toda sociedad requiere de un mínimo de 

consenso, y todo consenso supone participaci6n, y en Bsta 

influye mucho el fen6meno de la manipulaci6n,  deben existir 

ciertas condiciones en una sociedad abierta que busca serlo, 

para dar cauces a la participacion e inducirla. Es decir. que 

la participaci6n se manifieste en su lrndxima expresión, o al 

menos dentro de l o s  marcos establecidos en todo sistema que se 

dice  dembcratico. 

Por lo anterior, varios autores que manejan el estudio de 

la participacidn politica, concluyer6n de que deben existir un 

minimo de condiciones esenciales como: 

1) Informaci6n, el ciudadano debe preocuparse por estar bien 

informado. sólo se puede participar plenamente en aquello que 

se conozca plenamente. 

2) Voluntad de Participar, el ciudadano no s d l o  debe est.ar 

bien informado sino tener voluntad de part.icipar. 

3) Sociedades intermedias, es  decir. las unidades de 

participaci6n que vinculan al individuo con la superestructura 

del poder o el  E:3tado (vgr: l a  escuela, el partido, el 

sindicato, etc.) 

4 )  Iqualdad, l a  posibilidad de que la heterogeneldad de la 

sociedad se manifiesta sin ataduras ni privilegios. 
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5 )  Flexibilidad, la posibilidad t,angible de que las 

instituciones gubernamentales canalicen y den respuesta a las 

demandas de los ciudadanos. 

6 )  Fuentes Independientes, son el escape al dominio 

mayoritario. Es decir, cuando una sociedad esta estructurada, 

como todas las democracias,  sobre la base  del predominio de la 

mayoría, tiene que haber como posibilidad la creación de 

fuentes independientes, que aunque sean minoritarias y no 

tengan el poder , ni  la magnitud del Estado, le permiten al 

ciudadano o a los grupos sociales escapara al predominio de l a  

mayorí a .  

En  suma, cuando se crean las condiciones para que se 

reproduzcan,  crezcan,  se  afirmen. y se fortalezcan las 

unidades de participacidn. desde la familia hasta el partido 

político, pasando por todos los elementos o sociedades 

int.ermedias, l a  abolicidn de privilegios, la flexibilidad 

gubernamental .. y l a .  existencia de fuentes independientes: se 

sientan tambign elementos positivos para la participación 

política, ya que este ejercicio constituye una forma de 

integrarse a la sociedad, y en tal medida debe slempre 

propenderse a crear y mantener tantos canales o niveles de 

participacidi-1 como sea  posible. 

Dicha integración social hará mucho m6s plenos y efec- 

tivos a los canales, extendigndose asi la democracia con una 

de SUS características principales: l a  participacidn política, 

sin distincidn alguna de  sexo, religion o condici6,n social. 

ES clara que las mujeres por simple  deseo, no pueden 

eliminar el poder -que  las oprime-: por otro lado, negar SU 
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existencia conduce al  obscurecimier1t.o de  su actuacitjn. Se 

trata entonces.  de reconocer- al poder como capacidad para la 

libertad y se  deben  de encontar niveles de acceso a el, al 

igual que formas de mantenerlo y de  compartirlo. 

La  mujer, como actor politico, hoy se realiza en todos 

los niveles de participaci6n política.. muy a pesar de que las 

condiciones minimas para lograrlo no se  han desarrollado como 

se  espera.  Sin  embargo, hay ciertos tipos de factores de tipo 

cultural, econbmico y social que condicionan el completo 

desarrollo político del sexo femenino frente al hombre, los 

cuales es pertinente aclararlos. 

1.4 LA PARTICIPACION POLITICA DE LA MUJER 

Las mujeres siempre han enfrentado problemas de desigualdad de 

todo tipo frente a l o s  hombres quedando de manera subordinada 

frente a las tjrganos de dirección, asi como a las restriccio- 

nes de  gbnero. Argumentos como que la mujer no  estd preparada 

para actuar en politica, ni mucho menos para tomar- decisiones 

sobre el la.  Bar-rera.s que la han 1 levado a su exclusibn de la 

participation en la vida pÚblica.lg 

Tal vez, la discriminacidn y las condiciones de des- 

igualdad en que actúa la mujer politicamente se deba al temor 

de los hombres a ser desplazados por la capacidad femenina. 

muchas veces igual o mejor que la de  ellos, aunque tambitjn a 

factores socioculturales donde se  desenvuelve. 

VBase PIEM-COLMEX, "Por Amor y Corale. Mujeres en 
Movimiento de la Ciudad de  M6xico", Mimea, 1994. 
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Tradicionalmente las mujeres participaban muy poco, ~ y 

sobre todo en 1a.s posiciones de direccidn en l o s  ambitos 

politico, econdmico y social. Esta escasa participacidn la 

podemos atribuir a varios problemas: e l  estado civil, y el 

nivel  cultural y el socioeconbmico. Los cuales contribuyen a 

su discriminaci6n y asimetría,  dando como resultado una 

participacidn de menor intensidad y perrnanencia en comparacion 

con los hombres. 

El estado civil es una variable muy importante cuando 

hablamos de l a  participacidn de la mujer si tomamos en cuenta 

su contraparte masculina. Su actividad, indudablemente, estd 

influenciada por la nupcialidad y la fecundidad; no s d l o  por 

sus deberes  domésticos,  sino tambikn por la existencia de 

definiciones genericas y culturales en torno a la maternidad y 

al trabajo en casa. 

Generalmente. tanto la mujer casada como la soltera se 

enfrenta a barreras ideoldgicas como la exhortacibn a 

permanecer y a cuidar del hogar. Esa responsabilidad femenina 

por excelencia y la influencia que tenga el esposo o novio 

sobre ellas. las frena a buscar ”interactuar” en el dmbito 

donde se manejan y se resuelven los problemas sociales,  en 

especial en la política. El nivel de cultura es determinante 

en este tipo de comportamiento.20 

De igual forma,  las necesidades econbrnicas limitan la 

participacidn de la mujer, debido a la presi6n econdmica de 

algunas mujeres para quienes representa una carga familiar. 

20 Ana soja, “ E l  femenismo y el ámbit.0 de la politics", 
en Mujer y politica, PIEM-COLMEX, 1994, p .  6 9 .  
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Incorpordndose la mayorla de las veces al sector informal de 

la economla,  en el mejor de los caso8 en la industria como 

obrera no calificada y, cuando su preparaclbn t6cnica le 

permite, a l a  burocracia pública o privada; excepcionalmente 

llegan a la alta direccibn. 

Por otra parte. el grado de preparacidn que recibe la 

mujer en el dmbito familiar define su futura participacidn 

polftica. No siempre tiene la misma oportunidad que el hijo 

var6n de acceder a la educaci6n.  De tal forma que una 

preparacidn mínima favorece que su comportamiento sea 

equivocarlo (ignorante,  servil,  pasiva, sometida y falta de 

car8cter-I. Asf, el sexo no es s6lo el determinante de las 

expectativas políticas de la mujer.  sino tambien el medio 

cultlural en donde se desenvuelve ( r i t o s ,  valores,  costumbres, 

etc. i . 

La asignaci6n y adquisici6n de identidadz2 es muchas 

veces mas fuerte que la carga genetics, hormonal y biol6gica, 

debido a que son múltiples las experiencias e instancias que 

intervienen (la  familia, la escuela, el trabajo, la religión, 

10s medios masivos de comunicacibn. etcetera), y van 

Un testimonio que ejemplifica esta situacidn la 

encontramos en la slguiente cita: 

21 Veáse Oscar Lewis, "Aspectos culturales de la 
marginalidad",  en Revista  Mexicana  de  Sociologla, Afio XLIII, 
Vol. XLII/núm. 4 ,  UNAM. 1981, p .  1637. 

2 2  Proceso en e1 cual el individuo se  "forma" en base a 
las costumbres y practicas sociales en donde se  desenvuelve. 
Ver.. Idem, p. 1638. 
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" .  . . No pude terminar la primaria porque  mi rnamd queria 
dedicarme al quehacer, habia la posibilidad de estudiar 
pero no le gustaba que una mujer estudiara . . .  por eso  me 
dedicaba ai quehacer de la casa. del campo, a revender 
ropa, a hacer- servilletas de punt.0 de  cruz para vender- 
las. " 2 3  

Esta particular cultura tradicional que aún subsiste en 

la sociedad, obstaculiza el desarrollo de la mujer en su 

participacidn politics. Sin  embargo, es claro que mientras mas 

acceso tenga la mujer a la educacibn tecnica.  comercial, 

industrial, artesanal,  superior.  etc. más le permitir& avanzar 

en los espacios politicos, econbmicos y sociales. 

En cuanto a la traba socioeconómica, la caída de las 

remuneraciones al trabajo, el aumento de la estabilidad 

laboral y el desempleo del  jefe de familia, han contribuido a 

que la participacion laboral de la mujer, para completar el 

ingreso familiar  sea cada vez más aceptado. Lo cual, no exime 

a la mujer de cumplir de manera simultdnea sus tareas de madre 

y de trabajadoras. Segun una investigacion; de la ocupación y 

las condiciones de vida de las  trabajadoras.. residentes en las 

dreas metropolitanas más importantes del país, identifican 

cuatro tipos' de situaciones de las trabajadoras a partir deí 

cardcter del trabajo que desempenan, de tal manera que este: 

a) se considera útil y satisfactorio; b) se percibe como 

actividad secundaria; c j  resulta necesar-lo  para el bienestar y 

la educacidn de los hijos; y d) constituye una actividad 

indispensable para la sobrevivencia familiar. 2 4  

23  Alejandra Masolo icomp), Mujeres y ciudades, COLMEX, 
MBxico, 1992, p .  123. 

24 Carlos Welti y Lourdes Perez  Oceguera, "Modernizacion 
econ6mica y trabajo femenino", Doble Jornada, Mexico, 5 de 
septiembre de 1994, pp. 3 y 4. 
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Debido a estos argumentos,  se expllca el porqu6 la mujer 

se aparta de la actividad politica, o por lo menos no 

participa plenamente en comparaci6n con el sexo  masculino. LO 

cual  no quiere decir que no participan. sino que se preocupan 

más por resolver  sus problemas econ6micos que aumentar su 

capacidad politica. 

Por lo tanto, i a s  mujeres bajo estos tres preceptos (el 

social, el cultural y el socioecon6mico) tienen menores posi- 

bilidades de acceder a los niveles de activismo. direcci6n y 

sobre todo obstaculizan su participacidn y desarrollo 

politico. Aunque, como dice  Maetzin  Laguna.25 hay hombres 

que no reducen el desarrollo de una mujer a ser únicamente 

madre-esposa-ama de casa,  sino que les dan la posibilidad de 

participar mediante la lucha social. hasta acceder a puestos 

de direcci6n. 

Sin  embargo, l o s  problemas subsisten, un foro sobre La 

condici6n  de la mujer  mexicana26 nos resumen magnificamente 

la problematica general : 

"Como  problemas  generales  se  encontrd: 

- Que en nuestra sociedad todavía existen diversas formas  de 

opresi6n especlfica a la mujer en l a s  diferentes clases 

sociales; que las formas jurídicas no son suficient,es; que es 

necesario cambiar la estructura psicolhgica y cultural de la 

Sociedad, as1 como la imagen de la mujer para que esta pueda 

colaborar eficientemente en el desarrollo de la comunidad. 

- Que es mucho lo que tenemos que trabajar para que la mujer 

25 en Alejandra Massoio, Op.  Cit, p .  1 1 5 .  

26  En Patrlcia Galeana, Op. C i t .  pp. 385-387. 
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tenga influencia en la toma de decisiones Y se logren 

erradicar los atavismos imperantes. Que hay que superar la 

cultura masculinista que impone, entre otras  cosas, al hombre 

como “jefe”  de la comunidad familiar: porque la sociedad no 

est& formada por “cabezas”  de familia sino por individualí- 

dades. 

- Que es tiempo ya de reconocer que la mujer ha transformado a 

la sociedad al dar un decidido impulso a la economía con SU 

laboriosidad y a la politica con su participacibn, y que ha 

modificado la estructura social al pasar de ama de casa a 

lider de  opinidn. 

- Que en particuiar, en Mexico, la participacibn de la mujer 

en la politica torn6 las elecciones violentas en pacíficas. 

Que la crisis econ6mica ha podido resistirse en buena medida 

gracias a la incorporaci6n de ia mujer a la fuerza de trabajo 

y que su función administrativa es m6s confiable y productiva. 

- Que a pesar de su mayor participaci6n persisten elementos 

discriminatorios ya que,  en terminos generales. sus salarios 

son menores a la que perciben l os  hombres por  igual trabajo, 

ademds de  que, en su mayorla. los trabajos que desempefian son 

los de menor jerarqula. por- lo que se encuentran lelos de 

entrar de lleno en cúpula de toma de  desiciones. cualquiera 

que sea su campo de  accibn. 

- Que la sociedad sexista ha obstaculizado el desarrollo 

integral de  sus miembros. De manera lamentable se desperdicib 

el efecto muitiplicador de la mujer en su condlcion de centro 

del núcleo familiar y, por lo tanto. de motor d,e transforma- 

ción social ” ” 
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Sin embargo. l a  par-ticipaci6n de la  mujer- se ha 

Incrementado en  todos los espacios posibles. Tanto en l o s  

movimientos sociales (reivindicativos. democrdticos y hasta 

revoluclonarios). en la activldad partidaria (en la búsqueda 

de puestos de elecci6n popular). como en el acceso a la 

administraci6n pública (directivas, secretarías de  estado, e 

incluso la presidencia de la república). 

En concreto, en este capítulo hemos hecho el diagnbstico. 

de la participacibn política femenina. En l o s  siguientes 

propondremos el desarrollo y la nueva proyeccidn de las 

mujeres mexicanas. 
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CAPITULO I1 

LA MUJER Y LA POLITICA EN MEXICO 

- 2 2 5 6 8 8  

11.1 EL  PAPEL  POLITICO  DE LA MUJER EN MEXICO 

En Mexico, el movimiento feministaz7 siempre estuvo ligado 

-durante el siglo pasado y principios del  presente- a la 

consecuci6n de los derechos cívicos de la mujer: pero, a 

medida en que se ha desarrollado, su lucha se extendi0 al 

ambit0  de los derechos sociales no s610 de la mujer  sino del 

nifio,  del hombre y de la familia como unidad. convirtiendose 

a s i  en parte  integral de l a  lucha  por la superacidn del ser 

humano. 

La forma de participacion de las mujeres en la política, 

comenzd -primero- a traves de  su accidn en el dmbito cotidiano 

y de su vinculacidn -después- a dlversas agrupaciones (civi- 

les, sindicales o politicas), para con ello poder ejercer 

influencia en las decisiones politicas que se adoptan a nivel 

nacional. 

a7 En el capitulo anterior se utilizd la palabra mujer y 
genero indistintamente debido a que  en el pensamiento polliico 
tradicional faltaba una discusidn epistemol6gica al respecto; 
sin  embargo, a partir de aqui utilizaremos "feministas" por- 
que hace referencia a las mujeres como grupo  social, como 
género,  oprimidas, marginadas y discriminadas.  Ello, porque es 
un error hablar de  mujer cuando hay que hablar  de mujeres 
(plural en vez de singular), y también por que no se c0mpart.e 
la idea de sustituir la "incómoda y devaluada" palabra mujer, 
por  la nueva y elegante de genero. Vedse Eli Bartra. "El genero 
revisitado"  en La Jornada  Semanal,  num. 296, México. 12 de 
febrero de '1995, pp. 18-19. 
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Es signlficativo que en México. ;I diferencia de la mayor 

parte de los palses occidentales. la lucha por equlparar la 

capacidad jurídica de la mujer con la del hombre no fue el 

punto de arranque de los movimientos feministas. No se pugncj 

POX' lograr la aceptaci6n de la mujer, en condiciones de igual- 

dad,  en todas las actividades características de la sociedad 

moderna.  Debido.  en  gran parte. a nuestras pecul  iar-es 

condiciones histdricas de la supervivencia del feudalismo. 

ni durante el siglo X I X  n i  a principios del  actual - si se 

exceptúan intentos aislados-. se prudujeron movimientos s i g -  

nificativos que plantearan problemas de la igualdad jurldica 

entre los sexos. ae 

Situacian diametralmente opuesta sucedi6 con 10 que atafie 

a los derechos civiles, debido a que Ita mujer estaba sujeta a 

graves limitaciones discriminatorias. Por ejemplo,  en el 

Cddigo Civil  para el Distrit.0 y Territorios Federales de 1870 

y en el  CCIdigo Civil de 1884. se establecla: la  sujecicjn de l a  

soltera mayor de edad  pero menor de 30 aKos a la autoridad 

paterna y materna, y la obiígada sunnisibn y obedencia de la 

mujer casada al esposo;29 la patria potestad estaba confiada 

totalmente al esposo. por lo que la mujer, tanto para poder 

disponer de sus bienes como para trabajar fuera de la casa, 

comparecer en asuntos judiciales y en general para adquirir 

cualquier obligaci6n. requería autorizaci6n escrita de  aquei. 

28  Ifigenia M. de  Navarrete. La Mujer y los derechos 
sociales. Ediciones Oasis,  Mkxico, 1 9 6 9 .  p p .  107-110. 

z s  La pelicula de Alfonso AraQ, Como agua para para  
chocolate ( 1 9 9 1 ) .  nos presenta magnificament.e esta parte de la 
historia de  México. 
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entre otras cosas. 

Esta situación puede entenderse por la necesidad del 

Estado liberal mexicano de consolidarse apoyado en la unidad 

básica. la familia. La situacidn de la mujer queda clara en el 

espiritu de la ley: s610 tiene sentido en la familia. S610 

alli y sobre todo como madre. la mujer podía encontrar su 

posibilidad de  realizaci6n.  Sin  embargo, entre la preocupacion 

legal y la realidad concreta. hubo siemlpre huecos importantes 

por los que se escapaba la vida de la mujer.3o 

En real iaad, los primeros movimientos feminist.as, 

propiamente dichos. hicieron su aparicidn despuks de la 

Revolucidn de  1910. En octubre de 1915.  en  Yucatan se. realiz6 

el Primer Congreso Feminista,  en el cual se trataron 

cuestiones relativas a lograr una participación más activa de 

la mujer en el desarrollo del país, incluyendo la actividad 

politica. 

Según Enriqueta Tuiion,31 fueron Hermila Galindo de 

Topete (secretaria particular de Carranza) y Edelmira Trejo  de 

Melldn, quienes enviaron a l  Congreso Constituyente de  1917  un 

escrito pidlendo igualdad de derechos politicos para la mujer. 

Petición que fue discutida pero rech'azada, p o r  lo que el 

articulo 34 de la Constitucidn de 1917 quedci igual  que la de 

1857: 

3O Carmen Ramos Escandbn, "Sefíoritas porfirianas: Muller e 
ideologia en el Mexico progresista 1800-1910". en Elena 
Urrutia (coord). Presencia y Transparencia: La Mujer en l a  
historia  de  Mbxico. PIEM-COLMEX. 1987. p .  149. 

31 Enrlqueta Tufidn. "La lucha política de la Mujer 
mexicana por el derecho al sufragio y SUS repercusiones".  en 
Elena {Jrr-utia, Op. Cit., pp. 184-185. 

33 



SO11 ciudadanos de la Republica t.ocios los que tenlend0 la 
calidad de mexicanos reúnan ademas los siguientes requi- 
sitos: 
I Haber cumplido 1 8  aRos siendo casados y 21 si no lo 
son, y 
1 1  Tener un modo  honesto  de  vivir. 

En resumen,. a pesar de que e 1 Congreso Constituyente del 

17 pretendla ampliar el regimen democratico a la muler,  6sta 

no es "mencionada" explicitamente cclmo ciudadada, y mucho 

menos se le otorgaba el derecho a votar y ser votada para 

cargos públicos.  Sin  embargo. en compensacion, la Ley de 

Relaciones Famillares de ese mismo aAo, represent6 un gran 

avance al respecto:  se derogo la institucidn de potestad 

material y se crearon otras disposiciones que proporcionaban 

mayor autonomía a la mujer  casada. 

A partir de entonces y hasta l o s  aAos treinta. los 

movimientos en pro de la obtencidn de derechos politicos 

fueron escasos y esporádicos. Un caso sobresaliente fue el de 

Yucatan,  en donde el entonces gobernador Felipe Carrillo 

Puerto ( 1 9 2 2 )  establecii una serie de medidas encaminadas a 

mejorar la sltuacidn de l a s  mujeres;  incluso, Rosa Torres se 

convirti6 en presidenta municipal de M6r-ida. Otro  avance. 

aparte de los congresos feministas en la Cludad de Mexico de 

1923 y 1930. fue el reconocimiento del gobierno del estado de 

Chiapas ( 1 9 2 5 )  de la igualdad de derechos políticos para el 

hombre y la mujer.3z! 

Es hasta 1932, con la entrada en vigor del Nuevo Cddigo 

Civil  para el Dist,rito y Territorios Federales, cuando se 

arrib6  a algunas de las metas en cuanto a la igualdad jurídica 

3 2  Ibidem. 
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familia igual autoridad y consideracicjn  legal que al esposo; 

el derecho a desempefiar cualquier oficio, profesidn o trabajo 

honesto fuera del  .hogar. y el de administrar y disponer- de  sus 

bienes propios y aun los de la sociedad conyugal si asl lo 

hubiese convenido con el esposo; entre otros.33 Todo por 

disposicibn oficial. 

Con el gobierno de  Lazar0 Cdrdenals se da un definitivo 

cambio cualitativo en los movimient.os: feministas. En primer 

lugar, por que nombrd a Palma Guillen representante de Mexico 

en Colombia con lo que quedo sentado un precedente sobre el 

acceso de la mujer a cargos públlcos. Además, por reconocer 

que no existian razones de ninguna indole opuestas al recono- 

cimiento de la ciudadanía de la mujer mexicana. Situacicjn que 

en la practica reflejo en su iniciativa. de reforma al art.ículo 

34 constitucional (19371,  que debla establecer lo sigulente: 

"Son ciudadanos de la República todos los hombres y 
mujeres que. teniendo la calidad. de mexicanos,  reunan 
ademas l o s  siguientes requisistos: 
i Haber cumplido 18 airos si son casados y 21 si no lo 
son, y 
I1 Tener un modo honesto de vivir. 

Lo cual,  a pesar de  ser aprobada por la Cdmara de Diputados y 

de  Senadores, nunca se public6 en el Diario  Oficial y por lo 

tanto, quedt sin efecto. Sln embargo, es significativo que la 

lucha  por la igualdad  jurídica de la mujer frente al hombre 

poco a poco perdid fuerza ante la movilizacion social y la 

lucha -propiamente- polltica de las mujeres 

33 VBase ifigenia Mar-tfnez. Op. Cit., pp. 1 1 1 - 1 1 2 .  

34 Enriqueta Tufion. Op. C i t . .  p .  1 8 6 .  
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I I , 2  LA MUJER Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES- 

En M6xlco. la participacidn política de la mujer encuentra su. 

vivido nuestro p a í s .  Aunque no demanera organizada, s l n o  en 

forma individual o en el itmbito de lo cotidiano, las mujeres 

contribuyeron -como las circunstanclas se lo permitieron- 

tanto en el movimiento independentista. liberal. corno en la 

revolucidn mexicana de 1910. 

Durante el movimiento de independencia. l a  guerra obligó 

a las mujeres no s610 aportar sus virtudes privadas, sino que 

dejaron muchas veces la tranquilidad de su hogar y se 

convirtieron en Combatientes con l a s  armas  en la mano o 

consejeras de los m6s grandes  generales. Igual situacidn  se 

presentó durante la Reforma, aporta.ndo importantes ideas 

liberales y progresistas: en l a  guerra contra el Segundo 

Imperio y posteriormente en la revolución, donde particlp6 no 

s610 en el campo de  batalla como sold.adera. sino  en muchas 

ocasiones como conductoras de soldados para dar batallas o 

asaltar cuarteles de las tropas reaccionarias.35 

Sin duda,  en el movimiento social de 1910 dejaron  sentir 

su presencia e incidieron en esos momentos de transfor-macidn. 

Las hubo precursoras, doctrinarias, combatientes y fue  preci- 

samente ahí que la mujer abrio espacio para sus aspiraciones 

feministas. Muchas mujeres tenlan plena conciencia de su papel 

hlstórico y participaban en los debates ldeologlcos de l a  



epoca.. pero requerían derecl-tc~s pol í t i c o s  para hacer ley SUS 

rec  1 amos. 36 

En 1914 Venustiano Carranza expide la Ley del Divorcio. 

que consigna al d.ivorcio como la  telrminacidn  del contrato 

esponsalicio disolviendo la relación; lo cual, si bien 

significaba un avance en la lucha contra la opresi61-I de la 

mujer por el hombre, tambien es cierto que no correspondio a 

un reclamo popular a esta dispoci61-1 legal, y que mas bien 

emano de algunos idedlogos -Carranza, Cabrera y Palavicini- 

que era una élite masculina. Asi. las esperanzas femeninas se 

congregaron en el Constitucionalismo de  1917. que concluy6 con 

la denegacidn del sufragio femenino. 

Después, es a traves de las pollticas cont.estatorias 

representadas por el anarquismo., posteriores a la firma de la 

constltucion de 1917. consistente en la organizacidn de los 

slndicatos,, 1 igas campesinas, combates urbanos y partidos 

anticaciquiles (con una visidn modernlzadora. evoluclonista y 

pro estatista). como las mujeres luchan al lado de los varones 

por conqulstas sociales.37 

El planteamiento de que la lucha por el “socialismo” 

(entonces magnificado por  el triunfo de la revolución rusa), 

involucraba en forma total. demandas y expectativas pollticas, 

econ6micas,  sociales.  filosóficas y sexuales. orientadas a 

transformar al mundo, atraía hacia l o s  movimientos populares 

3 8  Alicia Villaneda. “Los derechos de las Mujeres en la 
3. Revoiuci6n Mexicana”, Doble Jornada, 4 d e  julio de 1594, p .  

37 Ver Francisco A. Gomezjara, Maria de la O y Benita 
Galeana,  precursoras del feminismo  socialista  en Guerrero. 
Universidad Aut6noma de  Guerrero. 1982, pp. 10-11. 
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contestat.orios un gran númer~ de poblacicjn femenina. 

Pero en real:idad, ¿Cud1 era la opciOn que se les 

present.aba a las mujeres mi 1 itantes?  "La respuesta es dura, 

pero cierta: negarse como talea y asumir el rol Único del 

hombre militante que lucha por las reformas econ6micas. 

pasando por alto las posibles reivindicaciones en tanto que 

mujeres: la de ser esposas oprimidas, obligadas a una cons- 

tante maternidad y reducida su vida a semejante tarea.  Todo 

ello se pasaba por alto, dando por  sentado que tales 

responsabilidades dentro del capitalismo era algo natural. que 

s610 cambiardn bajo el esperado socialismo. Y en este tema, 

había incluso militantes que sefialaban que la familia 

monogdmica. bajo el socialismo, en lugar de desaparecer.. seria 

-parafraseando a Engels- una plena realidad para el hombre y 

la muje r . . . .  La libertad sexual para la muler y aún l a  

posibilidad de romper l o s  moldes asfixiantes de la monogamia, 

eran considerados simplemente como una demanda burguesa. dada 

su moral decadente".3s Su iogica era mas simple. 

consideraban que l a .  lucha contra la opresibn social va unida a 

la acci6n contra la opresi6n sexual. 

El otro  extremo, el  del movimiento sufragista, que era 

organizado p o r  mujeres pertenecientes a las clases medias, que 

buscaban modificar su situacidn sin pretender la transforma- 

ción del sistema patriarcal, era considerado eminentemente de 

cardcter reformista. 

Ambas tendencias. cada  cual  por s u  lado. encontraron 

puntos de confluencia hasta el  gobierr-1~1 de  Cardenas, cuando se 

3B Idem, p. 1 6 .  
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guiadas y conducidas por el gobierno. En i535 las organizacia- 

nes femeninas se fortalecieron impulsadas por  el Estado, al 

crearse el Frente Unico Pro Derechos de la Mujer (FUPDM). que 

1 leg6 a contar con  mds  de 50 U00 af iliados, de diferent.es 

profesiones y tendencias : intelectuales. profesionistas 

-maestras sobre todo-, veteranas de la Revolucidn,  obreras, 

mujeres de dlversos slndicatos y partidos politicos. 

La demanda principal  del FUPDM era alcanzar el derecho al 

voto, pero debido a que su programa contenfa demandas 

especificamente feministas de otra Indole, se acercaban tant,o 

al Partido Nacional Revolucionario (PNRj como al Partido 

Comunista (PC) . Y su futuro frustrado. est.uso determinado por 

esa unlbn con el partido oficial y con el PC que vivía ai"ios de 

auge, a pesar de  no estar reconocido oficialmente. 

Un grueso de las mujeres aglutinadas en ei FUPDPJI decldie- 

del derecho a la ciudadania. Cosa que estuvieron a punto de 

conseguir entre 1935' y 1938. como apuntamos anteriormente.  Sin 

embargo, a l  unirse al recien creado Partido Revolucionario 

Mexicano (PRM, antes P N R ) .  l a s  mujeres perdieron fuerza y sus 

demandas se lntegraron a las del partido,. pero como petlcidn 

de segunda categoría. Asi, para 1940 las mujeres organlzadas 

se  hablan quedado sin el derecho al v o t o  y sin fuerza. Su 

error había s i d o  110 rnantener una lucha  auttnotna: en su union 

con el PHM habia delegado al Estado unti lucha que s6lo ellas 

podlan y debian 1 levar a  cabo. 3s 

:39 Vkase Enriqueta Tufidn, Op. Cit., p p .  185-189, 
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creci6 enormemente. Pero fue sin duda un crecimiento 

inconsistente y mecdnico. no un desarrollo orgdnico normai. 

dentro de las condiciones de ascenso revolucionario de 

entonces.  Miles y miles de hombres y mujeres militaban en el 

Partido sin tener- clara conciencia t.e<jrica de IC) que 6st.e 

significaba. ni de hacia ddnde queria ir, ni  el  papel que 

estaba llamado a desempefiar en las  luchas revolucionarias del 

educacidn polltica de sus miembros: ello significaba que 

rnuchos  mi 1 itantes "maltrataran a sus compafíeras. con 

desprecio,  sin ocuparse de educarlas. 'engafidndolas con otras 

mujeres como cualquier pequefio burgués..."40 En los hechos, 

no resultaba que la lucha de las mujeres contra la opresidn 

monogámico-patriarca.1. 

Bajo tal perpectiva y en coincidencia con la consolida- 

ciOn del centralismo, del fortalecimiento del poder ejecutivo 

como institución y del autoritarismo: se difundieron grupos, 

conflictos y organizaciones independientes del Estado. que no 

respetaban o se cefiían a los cauces i e g a l e s ,  y en donde se 

involucraban las mujeres. 

Esta variante de lucha femenina considera que las regla- 

mentaciones jurídicas que protegen tedricamente a la mujer 

(pero que en la prüctica las desamparan). despues de 

otorgarles el voto (,punt.o que desarrollaremos en el inciso 

40 Vicente Fuentes Dlaz, Los Partidos Polfticos en 
Mbxico, Tomo 1 1 ,  Ed. del autor, México. 1 9 5 6 .  PP. 42-43. 
Fotocopia obtenlda de la biblioteca de l a .  FCPyS-UNAM. 
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siguiente). beneficiaron scjlo a los  sect.ores femeninos  de 

¡Ingresos altos y medios: por lo que Gúscan alternativas a l a  

heterogeneidad social de la mu-jer. 

Así. en la decada de los 7 0 .  interpretaron que liberando 

al hombre  de la explotaci6n econbmica.  se haria tamblen 

justicia con las mujeres y juntos integraron los partidos y 

movimientos guerrilleros marxistas de aquellos tiempos. "El 

desenlace fue que los machos revolucionarios no consiguieron 

consolidar sus metas y terminaron en apacibles maestros.  otros 

refugiados en el poder . muchos de los que se exiliaron en 

otros paises ofreciendo sus servicios a gobernantes cuestiona- 

hies: escasos fueron los enrolados en  otras  subverslones.  Las 

revolucionarias devinieron en esposas conservadoras, licen- 

ciadas indiferentes y como es habitual fueron pocas l a s  ad- 

mitidas en puestos femeniles en ios partidos politicos." 41  

Mientras se procesaba este retroceso de poslciones, hacen 

su aparicibn los movimientos modernos de liberalizacidn de la 

mujer, que se enfrentaron a todos los adversarios: a l  Estado, 

a ia Iglesia, a la familia. a los partidos de derecha e 

izquierda, a los hombres, como a las propias mujeres. 

Movlmientos marginales que se transformaron en movimientos de 

protesta social:  "la propia  lucha de las muleres desde el 

sindicato. desde las asociaciones de profesionistas, desde los 

movimientos de liberacidn femenina, desde los grupos de 

muJeres v i o i a d a s .  de l a s  mujeres golpeadas, desde la union de 

madres solteras y abandonadas". M&s reciente,en los ochentas y 
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los comites vecinales. de las protestas ecologistas. de l a s  

rebeliones individua,les. de las mujeres homosexuales,, de las 

nifías abandonadas (3 maltratadas,  etc. "42 Entre los 

movimientos femeninos m8s significativos se encuentran los 

realizados por  las  compafieras  del magisterio. las  t.elefonistas 

en la epoca de l a  insurgencia sindical ( 7 0 ' s )  y las costureras 

despuks del terremoto de 1985. 

En fin, toda una gama rica  e interesante sobre l a  

participaci6n politica de las mujeres en los movimientos 

sociales que escapan a los propisitos de esta investigaciin. 

Valga este apretado resumen como punto de  referencia para 

ubicar la particlpacidn de las mujeres en la lucha dentro de 

la democr-acla representativa. 

1 1 . 3  LA MUJER EN LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA 

La lucha  por el sufragio femenino4" lo ubicaremos dentro del 

42 Ibidem, Para profundizar sobre la partlcipaci6n de las 
mujeres en los movimientos sociales, ver Vania Salles y Elsie 
Mc Phail (coord), Textos y Pre-textos:  Once  estudios  sobre la 
Mujer,  PIEM-COLMEX,  México, 1991, 502 P á g s .  

43 A diferencia de l a  lucha femenina en Estados Unidos. 
que consideraba el "derecho al voto"  en un sentido muy amplio 
como: la proteccidn de la mujer  en la industria, el bienestar 
de los hijos. la introduccidn de una serie  de leyes relativas 
al trabajo de  menores. a los salarios m:inimos. la observancia 
de un metodo de votaci6n justa. la elaboraci6n de ciertas 
reformas internas y la unificacibn de las leyes tocantes a los 
derechos civiles de l a  mujer; para  las mexicanas. el "derecho 
al voto" se reduce a la representacldn popular y a la toma de 
desiclones gubernamentales. es decir, la igualdad en los 
derechos políticos. Vease Kate Mlllett. Polltica Sexual. Ed. 
Aguilar, MBxico, 1975, p. 1 1 0 .  
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cuaaro present,ado por Lourdes De S1 lva, 44 que toma como 

referencia la fcrmacldn. consolidacidrl y estabilizacibn del 

Estado posrevolucionarlo. Ello. por que!  la reorganizacidn del 

poder político incidi6 en el movimiento sufragista en base a 

tres etapas de  su desarrollo: el  surqinliento (,1916-1934), que 

principia con la instauraci6n del Congreso Constit.uyente y 

concluye con el goblerno de Abelardo L. Rodríguez; el auge 

(1534-1940), que comprende el gobierno de Lcizar-o Cárdenas y el 

reflujo (1940-1953). que abarca las gestiones presidenclales 

de Avila Camacho y Miguel Alemdn -donde la lucha ferrlenina por 

el sufragio a pesar de llevar varios afios de tenaz esfuerzo. 

se vio demeritada por el manejo de la  otorgacicjn  del. derecho 

al voto por concesitn presidencial-, y termina el 17 de 

octubre de 1953 con la publjcacibn de las reformas a los 

articulos 34 y 35 constitucionales. iniciados por el 

expresidente Ruiz Cort.ines; 10 que se traduce en última 

instancia en una mayor apertura democrática. 

En realidad. l a  lucha femenina por los derechos politicos 

-como otros movimientos sociales- no se librd de obstaculos en 

su desarrollo.  Sin duda. la influenci'a  del Ejecutivo en la 

lucha  por  el sufragio, limitó sus accibn, es decir, a ellas 

unicamente les correspondid decidir con  un  grado  relativo de 

autonomia el estilo de lucha que deseaba seguir y esto siempre 

condicionado por la Bpoca y la mudurez de1 movimiento. 

Tarnbien  la ideologja oficial afectd enormemente en el 

desarrollo del movimiento. consideraban que la mujer no estaba 

44 Coloquio de Estudios de la 
Talleres, V o l .  IV. marzo 10-13 de 1 9 8 7 ,  

Mujer, Encuentro  de 
FIEM-COLMEX. p. 4. 
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preparada para actuar en poiitica sin antes 

argumento al  cual se sumaban los consti~tuyentes del 17. cuando 

dieron su fallo en contra de la mujer. 

A pesar de t.odo,  el movimiento fenienista pro-sufragio no 

se desplomd, al contrario. siguieron con su estilo individual 

de decisión hasta los afios veinte: cuando algunos gobernadores 

progresistas del sureste (Carrillo  Puerto, C6rdova y Garrido 

Canabal) intentaron integrar a las mujeres al contexto de 

modernidad buscada en sus  gestiones - ~ C J  solamente al conceder 

el voto, sino apoyando candidaturas de mujeres para regidoras 

o diputadas locales. 

En la capital. a diferencia de los gobiernos estatales 

progresistas, durante la hegemonía cal  lista fueron incorpora- 

das algunas profesionales a puest.os  piibllcos pero nunca al 

Congreso. ya que e 1 General Cal ies suponía que la  mayorla. de 

las mujeres eran reaccionarias. tradicionalistas por tener 

nexos con la iglesia católica y por  io tanto que estaban 

inmaduras para votar. Esto las volvio a obstaculizar para 

ocupar cargos de elección popular a nivel  federal y estatal. 

Sln embargo. continuaron luchando p o r  e1 derecho al voto. 

Con Cárdenas, la situacion parecia camblar de manera 

fundamental. Con la creacidn del FUPDM y la voluntad 

presidencial de reconocerle a la mujer su calidad de ciudadana 

y por ende,  su derecho a votar;  se logro impulsar la iniciati- 

va de ley de  reforma a los ar-ticulos 34 y 35 constitucionales 

en el Congreso (193;’). Sin  embargo. con la transformación del  



partido oflcial (de PNR a PRM) dicha iniclativa quedo congela- 

da. e Inmovilizado movlmlento. El senado aprobo la iniciatlva 

y para su discusicln y aprDbacion fue turnada a la Cümara de 

Diputados, donde se decidid que en la Asamblea Constituyente 

del PWl se det.erminara al respecto. Corno e 1 frente se adhlrio 

al PRM. al disciplinarse a las decisiones del partldo perdiZl 

la fuerza que había alcanzado: se crearon cuatro secciones 

femeninas al interior, con lo que lograron dividirlas y 

finalmente, quedar bajo el control estatal. Aunque cooptadas y 

divididas, siguieron luchando al interlor  del partido por 

lograr la igualdad política. sin tener -necesariamente- 

ninguna accion 

Miguel Aleman. cumpl ierlao su promesa hecha en su campaAa 

presidencial, envi6 la iniciativa que Inodiflco la fr-accion I 

del articulo 115: la cual, otorgaba el derecho al voto a las 

mujeres en las elecciones municipales.  Fue  a partir de esa 

reforma, de 1947, como las mujeres empezaron a tener acceso a 

cargos (para entonces) "importantes" a nivel municipal. Pero, 

la administracidn alemanista no implement6 ninguna otra accidn 

en favor- de los derechos politicos de las mujeres y el 

movimiento feminista poco hizo por avanzar. 

1 

Con el ascenso a la presidencia de  Adolfo  Ruiz Cortinez 

(1952-19581, se marcó un cambio trascedental en el rumbo 

político de los derechos clvicos de la mujer. Desde su toma de 

posesicin, e i  1 de diciembre de 1952, anuncid su determinacidn 

de enviar la iniciativa de  reforma  de 10s artlculos 34 y 35; 

4G Ver Esperanza 'I'uHon. La Mujetr en l a  historia de 
MBxico, PIEM-COLMEX. 1 9 8 7 .  p .  1 3 1 .  
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los cuales fueron aprobados y pciblicados el 1'7 de octubre de 

Para tal fecha, l a s  caracteristicas esenciales del siste- 

ma politico mexicano estaban establecidas: el presidencialismo 

firmemente apuntalado por las instltuciones. y el partido 

oflcial habla logrado consolidar el viejo anhelo car-denista de 

organizar y controlar a las masas populares. Fue entonces que 

el Estado mexicano otorg6 la ciudadania a las  mujer-es a nivel 

municipal, estatal y federal: quedanci6i, pur tanto, habilitadas 

para ocupar toda clase de cargos públ ¡cos . ya fueran por 

nombramiento o por elección popular.48 

A partir de  entonces. la lucha femenina se vi6 

incrementada al interior de los partidos. principalmente del 

Partido Revolucionario Institucional ( P I I I ) :  en  donde -ellas- 

dejaron de presentar ponencias y d:tscursos alusivos ai 

reconocimiento de la ciudadania. para concentrar esfuerzos en 

sus aspiraciones en los diferentes puestos de elección 

Asi, establecido el derecho de las mujeres a votar y ser 

votadas, comenzarOn a acceder a los puestos pliblicos de elec- 

presidentas municipales y  gobernadoras.  Tambien en las 

elecciones presidenciales, pero sin resultados satisfactorios 

447 Luz  de Lourdes De  Silva. "Las mujeres en la elite 
política en MBxico: 1954-1984". en Orlandina de Oliveira 
(coord). Trabajo, Poder y Sexualidad, PIEM-COLMEX. 1589.  pp. 
2 6 9 - 3 0 8 .  

4e Cabe  recordar que, antes  de 1953  algunos estacxos 
habían ya reconocido a la mujer el d.erecho de ciudadania: 
Yucatán en 1922, Chiapas en 15125, Puebla  en 1334. Sinaloa en 
1 9 3 8 ,  Hidalgo  en 1 9 4 8 ,  Aguascalientes y Chihuahua en 1950 y 
Tarnauiipas, Mc!xlco y Guerrero en 1951. Ver. Irigenia 
Navarrete. Op. C i t .  p .  112. 



En el pr - imer  campo donde incursionan es en el Congreso. 

SQ presencia se inicia en 1454, en el tercer periodo ordinario 

de la XLII Legis1,atura. con la  eleccicjn de la Licenciada 

Aurora Jimenez  Palacios com(s diputada por ei estado de :Baja 

California.  Posteriormente, Maria Lavalle Urbina. y Alicia 

Arrellano Tapia (1964.1. se convierten en las dos primeras 

senadoras de Mexico. A partir de entonces y hasta 1988. cuando 

asume el poder C a r 1 . 0 ~  Salinas, la presencia en ambas cdmaras a 

nivel Federal ha mantenido una tendiencia creciente. (ver 

cuadro 1 y 2) 

Sin  embargo, pese a que la participacidn femenina en el 

poder legislativo ha ido en aumento. su desarrollo es lento y 

marginal en comparaci6n con los hombres: su maxima representa- 

ci6n. hasta 1988. oscila en alrededor del 11%. Ademas. es 

importante sefíalar que la participaci61-I femenina se ha dado 

mas ampliamente en la Camara de Diputados que en la de Senado- 

res : lo cual se expl i c a  por tres razones : a) hay un mayor nu- 

mero  de curules que de escafios:49  b!  rnientras en la primera 

existen dos periodos legislativos por sexenio, en la segunda 

s610 hay uno:'5o y por último, cj  el mayor prestiglo del que 

49 En realidad ambos conceptos (curui y escafio) se 
refieren al lugar  que ocupa un representante popular en el 
Congreso. En Mexico -con un Congreso bicameral- se úti  liza 
"curul" para asignar el lugar de los diputados y "escafio" para 
el de los senadores, aunque esto varia de pais a pals. Ver 
Alfredo Islas, "El recorte  territorial en circunscr-ipciones 
electorales" en Elector, Afio I. núm. 5. noviembre-diciembre de 
1994, PP. 13-29. 

Sin  embargo, con la rerorma electoral impuisada en 
1969 a traves del COFIPE. actualmente el numero de escanos en 
el senado aumento de 64 a 1 2 8 :  4 por  cada uno de los 32 esta- 
dos del  pais (tres por mayorla absoluta y uno a la primera 
minorla), de los cuales 1/4 s.e renueva de! manera intermedia. 
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CUADRO 1 

LEGISLATURA PERIODO  TOTAL  DIPUTADOS  QIPUTAUAS 

XLI I 1952-55  162  161 1 

XLI I I 1955-58  162  158 4 

XLIV 1958-61 1 6 2  154 8 

XLV 1961-64  17%  170 8 

XLV I 1964-67 178 lb6 12 

XLVII 1967-70 1.78 166 12 

XLVI I I 1970-73  178  165 13 

XLIX 1973-76  196  1’78 18 

L 1976-79 197 174 2 3  

LI 1979-82  403  367  36 

LI I 1982-85  401  355 46 

LIII 1985-88 400 35 7 43 

LA  CAMARA DE 

% DE MUJERES 

0.6 

2.5 

4.9 

4.5 

6.7 

6 . ‘7 

7.3 

9.2 

11.7 

8.9 

11.5 

10.8 

CUADRO 2 

EVOLUCION DE LA PAHTICIPACION DE LA JWJEH EN  LA  CAMARA DE 
SENADORES DE 1952-1988. 

PERIODO No. DE CURULES No. DE SENADORAS ‘20 DE MUJERES 

1952-1955 64 O 0 

1964-1970 64 2 3.12 

1970-1976  64 ,- S 5 

1982-1988 64 8 12 

TOTAL - 17 7.5 
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disfrutan las senadurias, por los requisitos formales y los no 

escritos para acceder al puesto,, influyen en sentido negativo 

para  ias mujeres.s1 

Es conveniente sefialar. de igual forma, que la mayoría de 

la representaci6n femenina en el Congreso son de  filiacibn 

priista; es decir, del partido que desde su fundacibn se ha 

perpetuado en el poder. primero como PNR ( 1 9 2 9 1  . luego como 

PRM 11938) y finaimente como P R I  ( 1 9 4 6 ) .  La  primera diputada 

de un partido minoritario fue  dei DPS en la XLIV legislatura.. 

Macrina Rabadan Santa Ana de  Arenal, del estado de Guerrero 

Respecto al Senado, solo la economista Ifigenia Martinez del 

Frente Democratice Nacional, logro en 1988 representar a un 

instituto politico distinto al PHI, cuando obtuvo un escafio en 

el Districo Federai por t.res  aflos.s52 

Así, hasta 1988, el PRI es ei partido que mas mujeres ha 

logrado colocar en el poder Legislativo; impulsadas más a 

partir de los aAos 60. cuando aparecen las primeras mujeres en 

cargos de ios principales organos de ese instituto. El segundo 

lugar lo ocupa otro partido de  gran historial politico, el 

PAN; y ya  en fechas recientes, es el PRD quien ha incorporado 

mujeres en ios diversos espacios poilticos.s3 

dido ( 1 9 5 2 - 1 9 8 6 1 ,  selo 2 mujeres han ocupado esos puestos, 

51 Lourdes De Siva, Op. Cit., p. 279. 

552 Isabel Llinas Zdrate.  "Lento avance de la participa- 
cidn de las mujeres en la polltica y el gobierno", en Uno m&s 
Uno, 8 de  mayo  de 1995. pp. 3-4. 

5 3  Anna M. Fernandez  Poncela, "Ei reto de ia política y 
l a  apuesta de las mujeres". en Este Pais, num. 46. enero de 
1995, p p .  2-4. 
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funciones  en 1979 en el estado de Colima y la segunda en 1987 

en ei estado de Tlaxcala."* Y en lo que respecta a las 

presidencias municipales. la tendencia de la participacion 

femenlna  es minoritaria y poco importante a nivel federal. 

Pero. ¿,corn6 se vincula el acceso a los puestos de 

eleccibn popular con la administracibn pública? En Mkxico. con 

un sistema presidencial: que se caracteriza por la separation 

de poderes. en donde el presidente es designado por sufragio 

universal, nombra y remueve a sus ministros y 6stos  no son 

responsables ante el parlamento: sin hgar a dudas, el presi- 

dente es la pieza clave del sistema politico y tiene un enorme 

predominio sobre los otros elementos :politicos que configur-an 

al propio sistema. Como el jefe  del ejecutivo es ademds jefe 

del partido predominante y la mayoria de los miebros del  poder 

Legislativo pertenecen al PRI: su carrelra politica depende -al 

igual que los miembros del poder Judicial- de su  "buen" 

desempefío y de la voluntad presidencial.5s Por lo tanto.  en 

México la administraciOn pública y su acceso a ella esta 

intimamente vinculada con el partido oficial y con el poder 

Ejecutivo.  For lo que la par-ticipacicn femenina en los pues tos  

de declscion tiene que ver con estos do:: punt.ales d e l  sistema. 

=4 Alicia Martinez, "De poder,. podemos: diferencias 
gener-lcas en la dinamica sociopolítica", en El Cotidiano, núm. 
5 3 ,  marzo-abril de 1993, UAM-A. Mkxico. p. 49. 

5 5  Ademas de que el presidente es el jefe  del ejkrcito. 
goza de amplias facultades sobre 10s medios maslvos de 
comunicaclon. designa a su sucesor y a los gobernadores de las 
entidades federativas. gobierna el centro del  país (Distrito 
Federai1,etc. Ver  'Jorge Carpizo. El presidencialismo  mexicano, 
S i g l o  XXI, Mexico. 1978. PP. 23-25"  
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11.4 LA MJJER Y LA ADMINISTHACION PUBLICA 

La lucha femenlna por el acceso al poder corrio en forma 

paralela a la del  sufragio.. aunque siempre estuvo determinado 

por el. Sin  duda, presento sus propias particularidades al ser 

incursionada p o r  aquellas mujeres cuyas ambiciones las 

llevaron a "no conformarse" con la participación a nivel 

electoral, s i  no que deseaban intervenir directamente en las 

decisiones políticas. Y es por esa inconformidad que l a s  

mujeres incursionan en la lucha por ganar puestos 

gubernamentales. alin existiendo el patrón idedlogico de 

suhordinacidn al hombre. modelo universal que ha persistido, 

como otras formas de discriminaclon, en el s is tema social. 

El Ejecutivo, siendo el órgano que posee mayor rango de 

decisión. ejecucidn y. por lo tanto, peso político dentro del 

sistema es, precisamente, el que menos oportunidad de acceso 

en terminos relativos ha brindado a las !mujeres. 

En  México, como es sabido, el poder Ejecutivo es 

unitario;  sdlo en el presidente de la r,epUblica recae el poder- 

ejecutlvo. Sin  embargo, para manejar a:3pectos tan disimbolos, 

numerosos e import.antes. el presidente de la repQblica cuenta 

con una serie de cGllaboradores, rir-gallos y  mecanismos.  Podemos 

dividir este vasto mundo que depende y es auxiliar de1  presi- 

dente de la república,  en dos campos: el de las instituciones 

administrativas centralizadas y el (le las  irlstituciories 

paraestatales; donde buscan acceder cada vez  m6s las mujeres. 

Las instituciones administrat.ivas centralizadas son: a )  

la PreS ideI Ic la  de la rephblica; bj las secr-atarias de est.ado: 

5i 



c )  los departamentos administrativos; d) la procuraduria 

general de, las repúbilca y la procuraduria general de ~ustic:ia 

del Distrito Federal ; y e )  los orgarlos agrar-¡os. Las institu- 

ciones paraestatales son: a) los organismos descentrallzados: 

b)  Las empresas de participaci6i-1 est.ata1, instituciones 

nacionales de  credit0 e instituciones nacionales de  seguros y 

de finanzas: y c )  L o s  fideicomisos.g6 

Sin  embargo, el tema de la participacibn de la mujer en 

el cuerpo politico o que han ocupado cargos en el Gobierno 

Federal,  es poco estudiado: por lo que la investigacion de  Luz 

de  Lourdes De S i l v a s 7  nos servirá para establecer: cómo ha 

sido la evolucl6n de la presencia femenina en los cargos 

phblicos. cud1 es su caracterizacion y sus perspectivas hasta 

el gobierno  de Miguel de la Madrid Hurtado. 

Según De  Silva. es durante la  'hegemonia de Plutarco Elías 

Calles cuando mujeres profesionistas fueron incorporadas a 

puestos reievantes en la administraciGn publica: Esperanza 

VelBzques, Marla Luisa Rosas y María Luisa Ckampo son 

nombradas como jefas bibliotecarias de l a  SEP; Guadalupe 

Zúfiiga es l a  primera juez mexicana 'en  los Tribunales de 

Menores y de Prevenci6n Social; Amalia C ' n s t i l l o  Ledon fue jefa 

de hcci6n Cívica del Departamento Central, entre otras. Cargos 

de  poca  jerarqula,  en  cuanto  a la administracidn  federal, y en 

rubros  educativos y de prevencidn social. 

Es en enero de 1535 -sigue la a u t o r a - .  cuando el entonces 

scs Idem, p .  6 5 .  

57 LUZ de Lourdes De Silva Fiuiz. Las mujeres y los cargos 
pQblicos 1954-1984, perfil  sociopolftico, tesis para obtener 
el grado de licenciatura en Sociología.  Mexico, [JNAM, 1 9 8 6 .  
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presidente Lazaro Cardenas designa a Palma  Guillen como 

enviada extraordlnaria y Ministro Plenipotenciario en 

Colombia, y aho y medio despues  en Ifinamarca: iniciando el 

ascenso femenll a cargos publicas de mayor jerarquia. A pesar 

de  que  sdlo  duro  dos afios en el cargo,  su desempeflo fue 

significativo por  que  eran anos de  intensa  actividad  en las 

relaciones  internacionales. 

En la decada de los 40's. principia ia incursi6n fernen11 

en el Poder- Judicial, con la incursibn de algunas mujeres 

relevantes de Importante trayectoria profesional: en 1347. es 

nombrada Maria Lava1 le como Magistrada del Tribunal Superior 

de Justicia del Distrito Federal y 'Territorios Federales; en 

1961, el presidente Ldpez Mateos d e s i g n 6  a Cristina Salmorán 

como ministra (le l a  Suprema Corte: y en 19'75. L u i s  Echeverria 

nombr-6 a Gloria Le611 Orantes en el mismo puesto. Pero, es en 

el poder  judicial  en  donde el sector  femenino  ha  resultado 

menos  favorecido.ss 

Para 1970, la presencla de la mujer en el Poder Ejecutivo 

se increment6. La doctora Martha Cklávez  PadrCsn. fue designada 

como Secretaria General de nuevos centros de F'oblacion  del 

antiguo Departamento de Asuntos Agrario,s y  Colonizaci6n. Como 

en 1974 la dependencia se transform6 .en ia Secretaria de la 

Reforma Agraria. ella alcan26 el  rarlgo de Subsecretaria de 

Nuevos Centros de Poblacidn  Ejidal, Po:r otra parte. en 1976,  

Este hecho se explicaba porque el nllmero de los 
ministros de la Suprema Corte de Justic:ia  era muy l i m i t a d o  -26 
puestos- y que la remocidn de los cargos se deben en c a s i  
todos los casos a juvilacion o a fallecimiento (ademds d e  ser 
un requisito s e r  abogado de profeslbn). por lo que i a s  
vacantes eran muy esporadddicas. Actualmente el número de 
cargos es de 2 9 1 .  sin que haya un cambio fundamental. 
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l a  1 icenciada Vict .or ia  Adato Green fue nombrada Subpr-ocuradora 

Segunda de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal. Ello  pur  voluntad  presidencial,  a  un  nivel  de sub- 

secretaria y en  cada  vez  mds  diversificndos  campos  de la 

administraci6n  pGblica. 

Durante el sexenio  de Jose Lbpez Portillo la situacion se 

transfor-maria trascedentalmente. Una de sus consideraciones de 

su programa de accien, e r a  la participacibn politica de l a s  

mujeres y su eievacion a los cargos publicos. En el Ejecutivo 

se inicia l a  participacidn a nivel gabinete presidencial y se 

incrementa sustancialmente en l o s  niveles de subyabinete y de 

oficialfa  mayor. As.1. la doctora Rosa Luz Alegrla, que primer-.o 

se uesempefif, como subsecretaria de evaluacidn de la Secretarla 

de Programacidn y Presupuesto (1977-1980). se cc_rnvirti6 en la 

primer-a mujer que incursionaha como secretaria de estado a l  

convertirse en l a  Secretaria de  Turismo (1980-19823. For su 

p a r t e ,  la licenciada María Emilia Tellez se convirtid en 

subsecretaria " C "  de l a  Secretaria de Relaciones exteriores 

( 1 9 7 6 - 8 2 )  ; la licenciada Maria Lavalle subsecretaria de 

Education bdsica de la SEP 11976-80) :  la licenciada Gloria 

Brassdefer oficial mayor- de la Secretaria de Trabajo y 

Irevisibn Social (19'77-82) y la iicenciada Aída Gonzalez. 

quien sustituy6  a la licenciada Sdnchez Meza en la Secretaria 

de Relaciones Exteriores (1979-82). Ademds, en e l  poder 

judicial se ratificd en sus puestos a Saimor&n y   lo ria LeÓ1-1. 

A Partir  de  entonces  es  considerada la mujer  capaz  de desem- 

Pefiar cargos  de  primer  nivel  en la administrncidn  poblica, 

F i n a i m e n t e ,  durante el gobierno de F'Iiguei de i a  Madrid 
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( 1 9 8 2 - 8 8 )  la tendencia creciente se mantuvo. Desde la 

platafor-ma presidencial de De la Madrid.  uno de los temas mds 

frecuentes era la incorporacion rie las mujeres en el desarro- 

1 1 0  nacional. entendido a traves del ejercicio igualitario de 

10s derechos a la educacion. a i  trabsjo y ai acceso a 10s 

puestos de eleccidn y a los de l a  a.dministraci0r-1 publica. 

Dicho compromiso de acelerar con profundida el proceso de 

igualdad efectiva  de l a  mujer y del  holmhre se plasmo en ios 

siguientes cargos pitblicos: en el Ejecutivo,  a nivel  del 

gabinete fue desigtnada Victoria Adato Green como Procuradora 

General de Justicla dei Distrito Federal (1982-85); a nivel 

subsecretaria, Marla de los Angeles Moreno fue designada 

subsecretaria de Programacion y  Presupuesto; id . c , l ina  Moguel 

Contreras, subsecretaria de educacion Elemental de la SEP: 

Beatriz Paredes. subsecretarla de Organizaci6n Agraria: l a  

bi6loga Alicia  Isabel Barcenas. subsecretaria de ecologia cie 

l a  Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecoiogia e Irma Ines 

Gaivan, suhprocuradora segunda de l a  Procuraduria General de 

Justicia del  Dist-rito Federal: y a nivel de oficialias 

mayores, fue nombrada en la Secretaria tie Pesca. Renata Maria 

Valdez. Lento pero constante  avance,  en  comparacidn  con el 

UnteriOr  sexenio  ganaron s610 un  puesto ¿I nivel subgabinete. 

En cuanto a l  perfil sociopoiltico femenino. sostiene De 

Silva que. l a s  mujeres que participan en la politlca en 

ámbito de la adminlstrac16n pública han sido :'mujeres de 

estratos medios, con estudlos profesionales, afi 1 ladas a l  

par-tido  oficial y dentro de este. al  sector- popuiar, que 

l ^ e p ~ * e s e ~ - ~ t a  a 10s s e ~ t 0 1 - e ~  medios. Dehe seua-larse sf: ]-]a flecho 



poco  por extender el acceso a las posiciones pollticas entre 

las muJer-es campesinas y obreras. Este vacío de figuras de las 

clases populares sugiere que los intereses de las mujeres 

mexicanas estan siendo encarnadas por un grupo de elite con 

diversas caracteristicas demograficas. pero con semejantes 

rasgos sociales y políticos. Ya que en una sociedad como ia 

mexicana, donde las relaciones de clase están fuertemente 

marcadas. la condicion de genera es mds f a c i l  de superar- que 

la condiclCn de clase marginada en cuanto a l  acceso a la elite 

se  reflere”.S9 

En  concreto, hasta 1988.  la constante es que las muJeres 

que acceden a.1 mundo de la pol ltica  formal . son coiocadas en 

actividades y responsabilidades de carácter tkcnico y admlnis- 

trativo. Sus cargos suelen estar relacionados con tareas de 

tipo social y asistencial. L o s  lugares y los espacios son 

considerados reservados o propios de mujeres. Se trata ademas 

de mujeres de un determinado nivel socioecondmico y cultural, 

Y mayoritariamente pert.enecient.es al partido en el 

gobierno.”O 

Pero. ¿habrá cambiado este panorama durante el sexenlo 

salinista 1988-1994? ihabran dejado las mujeres de depender de 

la promocidn desde el gobierno para acceder a puestos publiizos 

en vez de con la acci6n y esfuerzos pr-opios ganarselos? Estas  

y otras interrogantes trataremos de contestar en el  siguierlte 

capítulo. 



CAPITULO I11 

LAS  MUJERES  EN EL SEXENIO  SALINISTA 

1 1 1 . 1  LA MUJER EN EL GABINETE DE CARLOS SALINAS 

En M&xico, como ya constatamos. el acceso. consolidation y 

futuro de la carrera politica de las mujeres en l a  administra- 

cldn pública, depende -en primera instancia- de militar en el 

partido oficlal (PRI), pero sobre t o d o .  de l a  "voluntad" pr-e-  

sldencial.  Hecho que. tambien, tiene que ver con el desarrollo 

de l a  lucha femenina: ei desplazamiento del patriarcado pri- 

vado hacia el patriarcado  público. identificado con el Estado 

Benefactor. 

Bajo tales condiciones. las mujeres siempre estuvieron 

supeditadas al favorecimiento, mediante designacion, del 

presidente del  pa.is y. en segunda Instancia. de su desempefíc, 

dentro del aparato estatal coorporativo caracterfsticcj  del 

sistema político mexicano despues de los 4 0 ' s .  Pero siempre 

61 Tjiversas autoras consideran que la lucha de l a s  
mujeres por elimlnar el patriarcado privado (,representado por 
la igualdad y autonornla frente a los hombres en el seno de la 
familia), se convirtio en un patriarcado público (dominacion 
masculina en la estructura estatal) al consolidarse el Estado 
Benefactor.., que favorece una dependencia pública de las 
muleres como clientas del subsidio publlco. como empleadas del 
sector publico y como consumidoras de servicios sociales; es 
decir. por formas semicorporativas de control  estatal sobre 
las muleres a traves de la "concesion" de puestos públicos. 
VBase. Bkreng6r-e Marquez-Pereira. "Estado y Estado Benefactor: 
metodoiugías femenistas". en Revista Mexicana de Sociologia, 
núm. 3 ,  jullo-sept,iembre de 1993, pp. 121. -130 .  



exciulda o alejada de la e l i t e  gobernant.e,6" que era terreno 

vetado a la presencia femenina. 

Como dice  Luz  de  Lourdes  De 5'1 lva.63 tradicionaimente 

se utilizarin los siguientes argumentos para explicar la 

ausencla de las mujeres en la elite: 

1. Las mujeres tienen una innerente incapacidad de ser 

agresivas y dominantes. cualidades que son requeridas en el 

ejercicio de l a  autoridad. 

2. La temprana soclalizacidn de las muJeres en ei matrimonio y 

la maternidad es un impedlmento para asumir las demandas que 

Impone e i desemper70 de una carrera poi it ica . 

3. La falta de oportunidades de educaclin y trabajo explican 

muchas veces que las muJer-es no asuman puestos de declsidn. 

4. Factores sociales condicionan directamente a la mujer y la 

mantienen fuera de la esfera pública, centrando sus prlor-.ida- 

des en la familia. 

5. Existe una cultura de mujer que está separada y aparte del 

hombre. Esta perspectiva sugiere que la cultura femenina la 

excluye de los mundos econtmico. politico y profesional que 

constituyen el foco de l a  cultura masculina. 

6. Prejuicios y discriminaciones llmit.an a las mujeres p a r a  

formar part.e de las elites. 

Ello explica -dice-, por que hasta inicios de 10s ochenta 

salo dos muleres han sido titulares de dependencias.  Ademas, 

6 2  La eilte se define como "el conjunto de personas que 
monopolizan el prestigio y el poder de una sociedad". Concepto 
mínimo que resume 10s vertidos por Pareto, Mosca y  Micheis: 
ver. Aldo Soiari, Elites in Latin America. Nueva Yor-k. 1976. 
pp. 1 2 6 - 1 2 ? .  

6 3  fa  as mujeres en la el 1t.e . . . " . Op. Cit. , pp. 2'76-2'77. 



hace notar que debido a su área de competencia resuit.aron ser 

las de relativa menor influencia politica en el sector 

central: la Secretaria de Turismc) y la Procuraauria General de 

Justicia del Distrito Federal. Y que la mayoria de l a s  fun- 

cionarias se ubican a nivel subgabinete, por sus reconocidas 

habilidades técnicas m6s que políticas: por tanto,  se infiere 

que la participacion femenina  en la elite dei  ejecut.ivo ha 

sido limitada y su rol politico 1-10 ha sido  relevante. 

S i n  embargo, la situacijn  ha ido cambiando en ia medida 

en que se  ña dejado atrás el estilo coorporativo-tecnocratico 

de la 4lite mexicana.64 Los expedientes de algunos funcio- 

narios más connotados en los ultimos sexenios denluestran que 

el factor de introduccidn a los cIrculos reales del poder po- 

l i t . i c o  est6n dados en patrones que adquieren cierta relevan- 

cia: por e.jemplo, el traslado de la formacion de los cuadros 

politicos y tecnlcos de l a s  universldades publicas a las 

privadas: la preeminencia de hacer carrera administrativa en 

espaclos públicos como en las secretarlas de Hacienda y 

Programacidn y Presupuesto, así como en empresas financieras 

como casas de bolsa o la banca: tener contacto dlrecto y 

formar parte de ia camarilla del presidente: y ya no t a n t c .  

64 Este estiio se caracterizó por est& det.erminado  por 
la cercanía personal con que los líderes forman sus equipos en 
base a: relaciones familiares. por sus relaci.ones en medios 
universitarios y de las relaciones derivadas del ejercicio 
Drofesional  pÚblíc3 y privado; como lo senala R(xier- ic  A i  Camp. 
Los lideres  politicos  en  M4xico:  su  educacidn y reclutamiento, 
FCE. Mexico. 1983,  342 pbgs. Quien ya percibia los cambios al 
sefialar que : comenzaban a ser más importantes los cargos 
burocrdt  icos , que ya nc;, era tan imprescindible ocupar  cargos 
por elecc ior l  popular y que ya no era n e c e s a r i o  tener aptitudes 
para rnarlejar multitudes pero si en maniobrar- dentro de peque" 
Ros grupos o dentro de la el ¡te. 



lbgicamente en mayc:)r proporcldn con el gabinete de Salinas, 

con los altos niveles de educacidn de posgrado que poseen ia 

mayor parte de sus colaboradores: dentro del  cual se incluyen 

Secretaria de la Contraloría General de la Federaci6n."S 

Desde el gabinete presidencial de Miguel de la Madrid se 

confirm6 el predominic! de ios técnicos (bajo el lema de poca 

política y mucha adminsitraci6n) y. sobre todo. su uhicacidn 

en puestos claves. De los 1'7 secretarios de  Estado.  seis eran 

abogados, cinco economistas. t res  ingenieros, dos militares y 

un medico. La mayorla con  una sc j l ida  formaclon acad6mica. 

s i e t e  de ellos con estudios de posgrado en el extr-anjero y 

economistas ocuparon l a s  carteras más importantes: Jesus Silva 

Herzog, en Hacienda y Cr6ciito Public(>: Carlos S a l i n a s  de 

Gortar i , en Programaci6n y  Presupuesto: Héct.csr-  Hernttndez 

Cervantes. en la Secretaria de Comercio y Francisco Labastida 

era Migue 1 Mancera Aguayo, director del Banco de Mexico) , De 

los demds, solo Manuel Bartlett Iiiaz ocup6 una secretarla de 

(Trabajo), entre o t r o s ,  confirmaron i a  tendencia de que ios 

6 5  Ver Cesar  Cancinc y i i z c t o r  Alarcon. "La relaclon 
gobierno-part  ido en un regimen semi -compet it i v o  . El caso de 
Mexlco", en Revista  Mexicana  de  Ciencias  Politicas y Sociales, 
n i 1 m .  15i.. Mexico, F'CPyS-CrNAM. enero-marzo de 1 9 9 3 .  pp. 9-49. 



Vlctoria Adato de Ibaru-a, por" desarrollar t.oda su carrera en 

el ambito del  quehacer. judicial. crcupS la TGJDF. 66 

La tendencia iniciada en 1582 se acentuó en 1988, con el 

gablnete de Carlos Sallnas de Gortarl, E s t a  vez, ios cargos 

m5s importantes los ocuparon:  Pedro kspe, en Hacienda y 

C r e d i t o  Publlco; Ernesto Zedilo. en Programacidn y Presupuesto 

y Jaime Serra Puche. en Comercio y Fomento Industrial. Todos 

cortados por la misma tijera acad4mlca que el nuevo presidente 

y parte de lo que podrla considerarse el equipo de  siempre. 

Los politicos. como en 1982. pasaron a segundo plano. Fernando 

Guti.errez 5aryic)s  (en GobernaciOn) ocupc3 una secretarla tradi- 

cionalmente de jerarquía: pero los demds. como Carlos Hank 

Gonzdlez  (Turismo) . V i c t o r  Cer-vera Pachaco !Refor-rua Ayrar-ia'~ , 

Enrique Alvarez de i  Casr_lllo i P G R i ,  Manuei E d r t l e t t  Diaz 

(SEP), incluso. Manuel (lamacho (jefe del DDF). cercano a 

Sal inas. o c u p i  un cargo menor. 67 

De las 18 Secretar-ias de Estado, en 2 fueron mujeres sus 

titulares:6R Marla de los Angeles Moreno Uriegas (Secretaria 

66 Francisca (3rt.1z P. "Dureza y titulos academicos, 
distintivos del gabinete: los politicos en el nivel inferior"'. 
en Proceso, num, 318. 5 de diciembre de 1982, pp. 7-11. 

67  Proceso. núm. 631, 5 de diciembre de 1 9 8 8 .  p p .  16-25. 

Ge Si bien representan el 9% dentro del yablnete: su 
importancia aumenta si consideramos a los cerca de 450 nuevos 
directores o gerentes de empresas y organismos descentraliza- 
dos, desconcentr-ados y paraestatales. unos '700 funcionarios 
de "mandos superiores " -subsecretarias, oficiales mayores, 
contr-oladures.  direct.ores y coordinadores generales- y, fi- 
nalmente. cerca de 3 9  (300 servidores  pulsiicos de n i v e l  medio 
entre directores y jefes de departamento. Ver Pedro Jose  
Al isondo. "Los  seguros  , 1 0 s  casi seguros, i o s  probabi  es . I. os 
posibles y 19s que qulsieran . . . ' l .  en Proceso. num. 6.28. 14  de 
noviembre de 1 9 8 6 ,  pp. 6-8. 



de Pesca) y Marla Elena Vrlzquez Nava (Secretaria de la Contra- 

lorla General de la Federacidn). Ambas tienen mas cosas en 

comun. que d.iscr"epanc:las: son licenciadas en Economla y con 

est.udios de posgrado en ei extranjero, la primera en el 

Instituto de Estudios Sociales de la Haya, Holanda y la 

segunda, tomb c u r s o s  en el Fondo Monetario Internacional 

(FMI): son origlnarlas del Distrlto Federal. es d e c l r  de 

origen urbano y de clase media alta; cercanas colaboradoras de 

Carlos Salinas en la Secretaria de ProgramaciOn y Presupuesto 

!1982-88). en dr;,nde desarrollaron su carrera admlnistrativa. 

Marla de los Angeles en la subsecretarla de r)esarr-oIlo Hegio- 

nal y S o c i a l ,  y Marla Elena en la Direccibn General de 

Normatividad, Obras Pública,  Adquisic~ones y Blenes Muekles; y 

sobre todo, por l a  larga y estrecha relac1bn con Salinas. 3610 

que Maria de los Angeles tiene m6s cercanía  con el presidente. 

mientras que María Elena se ie liga más a las tesis monetaris- 

tas y neoliberales del goblernu de salinista."" 

111.2 L A S  SECRETARIAS DE ESTADO Y LA F'RIMERA DAMA 

M a r i a  de los Angeles Moreno Uriegas. nacld en el D i s t r 1 t . c )  

Federal en 1945. Est-udid la licenciatura en economla por-. la 

UNAM (19162-66) y posgrado en el Institut o f  Social Studies. 

Holanda (1972-73:. Su carrera política esta flncada en una 

amplla experiencia en la administraci6n pública, pero tambien 

ha desempefiado diversas funciones dentro del. Partido Revolu- 

cilnnario Institucional ( P R I ) .  



Su 1ncu.rsion dentro del ambito r(c i a  adminlstracldn 

pública ha sido  diversa. pero muy especialmente en el area 

Distribución del Ingreso y del Salario (1975-76). En la 

Secretaria de T r a b a j o  fue subdirectQra General de Estudlos  

Econdmicos y Estadistica (1976-773 . Posteriormente incursion0 

en Trabajo y PrevisiOn Social. hasta que en 1982 llegd a la 

SPF cuando Carlos Sa 1 inas  fue su titular. 

Precisamente. es'durante l a  decada de los ochenta cuando 

desempefia diversos cargos e n  el PRI y en el Instituto de Estu- 

d i o s  Politicos. Econimicos y Sociales (IEPES). Fungi6 como 

desempei'ió  corno subscretaria de Desarrc?llo regional y Social en 

la SPF. Este cargo le sirvid para ampliar ~ n d s  su experiencia 

en la administraclan púbilca, pero ademas. para estrechar una 

larga amistad con Carlos Saiinas:  de quien fue su eficaz cola- 

boradora j r  dillgente conseJera. especlalmente en los rubros 

reyionai y stjclal . Por el lo. cuando Sal inas  fue "destapado" 

como car1didat.u del PRI a ia presidencia. era  casi seguro que 

Marla de los Angeles entrarla en su gabinete. Y en efec t .o .  

7 u  Informacicln proporcionada pur '  ei Taller de Estudios de 
la Elite  Polltica. ( U A M - I ) .  diricrldo por- PIarccs Antonio Ibafiez. 
profesor de l a  llcenclatura en Ciencia Política. 

6 3 



Estado, pero no en el sector econbmico-flnanclero. s i n o  en la 

entre las más importantes para el nuevo presidente 

Fueron diversos los factores que influyeron para que 

sucediera de esta manera. por ejemplo: 

1) Por su poca afinidad con los miembros del equipo economico. 

2 )  Ella es eyresada de la UNAM y no cuenta en su expediente 

con estudios eccjnc3micos en Yale. Harvard o Cambridge, sOi(:) ei 

posgardo en Holanda. 

3 )  Por sus inclinaciones gremlales, p u e s  es miembro del 

4 )  Y .  por su arlnidad con economistas aJenos a las tesis 

monetaristas neoliberales que prevalecen en el gobier-no 

sal inista. 7 1  

Aun asi? s e r  considerada para desempefiar un cargo a 

primer nivel en l a  polltica nacional. habla bien, por un lado 

de su capacidad y por C J ~ X J .  de  sus relaciones cercanas con el 

de dicha dependencia fue re1evant.e: m6s bien fue discreta por- 

su relevancia y porque el conflicto poselectoral de 1988 y los 

actos de " 1 e g i  t imac ¡an" de Sa 1 inas  acapar-üron los pr- inier-os 

planos a nivel  nacional durante sus primeros aAos de gobierno. 

María de los Angeles fue r-etir-ada de la Secretarla de 

~- 
71 Proceso. núm. 631, Op. Cit, p. 24. 

64  



Pesca el 22 de mayo  de 1991. cgmo consecuencia de un reaco- 

modo en el gabinete de Salinas: Enrique Aivarez del  Cast.illo 

paso de la PGR a la  dlreccic5n de Banobras: 1gndcic- l  Morales 

Lechuga de la PGJDF a la PGR; Guillerrrm QJimenez Morales. lider 

de la mayoria pr-1 ista en la Cámara de Diputados. a la 

Secretaria de Pesca  y el diputado Miguel  Mont.es fue desiynadc-1 

meses hasta clausurar- la LIV leglslatur-a 

En primera instancia. la destitucibn de Maria de los 

Angeles de l a  Secretaria de Pesca se atribuya a que no 

pertenencia a l  clrculo cerrado de la elite salinista.  Incluso. 

sus defensor  es consideraban tal hecho c o m ~  un "desperdicio". 

por ser una persona que había "transitado p o r  el organigrama 

del poder- por  los caminos de l a  eficacia y de 1.a discreclon". 

y porque fu.e designada como candidata del F'RI en un segundo 

s i t l o  de una lista (primera circunscripcioni plurinominai  para 

las elecciones federales del 18 de agosto de 1 9 9 1 . 7 "  

S i n  embargo. el hecho de que los "doctares" ( P e d r o  kspe. 

Jaime Ser-ra P u c h e .  Jose Cordoba y Ernesto Zedillo) la expulsa- 

ran del gabinete. no s i g n i f i c 6  de ninguna manera terminar- con 

su carrera poiit.ica. Carlos Salinas le  buscc) una salida airosa 

al  incluir-la en las candidaturas legislatlvas, para  posterior-. 

mente ímarzo de 19931, ascenderla a la jefatura de la mayoria 

priista en la Cbrrrara. aunque no tuviera carrera 1egislat.lva. 



Cargo en el  cual sorteo diversas dificultades con los partidos 

de oposicidn y donde logró imponer su 1.lderazgo y discipilna a 

sus demas compafieros en la Camara de Diputados.7" 

En 1994. María de los Angeies pidit licencia en la Cámara 

de Diputados para poder ser candidata a senadora p o r  ei Uis- 

t r  i tcr Federa 1 , que junto con Fernando S o l  ana,  se encargarla de 

recuperar-  para ei partido oficlal los espacios perdidos en las 

elecciones de 1Yti8. ?ero l a  muerte de Luis Donaldo Colosio, y 

sobre todo l a  de Francisco Ruiz  Massieu, la llevaron nuevamen- 

te a los primeros planos de la polltica. A la  rnuerte de Ruiz 

Nassieu quedd investlda como secretaria generai de  su part.ido, 

y pese a las acusaciones -no  probadas-- de 1 ent.onces subpr-ocu- 

raclor Mario Rulz Massleu, ya como senadora. rue nombrada 

presldenta del PRI al comenzar ei sexenio de Ernesto Zedilio. 

En fin. muy # a  pesar de ia proteccion de Salinas, María de los 

Angeies demostro saber moverse -eficazmente- dentro de los 

difíciles camlnos de la política  en Me,,, '" co . 

Por o t r o  lado. Maria  Elena Vdzquez Nava naclo en ei 

Dlstrlto Federal  en 1954. Estudi6 la licenciatura en ecanomla 

en i a  UNAM (1974-77) y tomó un curso de Análisis Economlco y 

Programacitn Financier-a en el Fondo Monetarlo  1nt.ernacional.  

(IFMI 1 en 19'79 I Su carrera política l a  ciesarr-o1 1 0  prlncjpalrnen- 

te de1~t.r-o de la administraciin pub1 ita, aunque tarnbie1-1 ha 

participado en tareas partidarias dentro dei PRI, al cual 

pertenece desde 1.979. 

SU trayector- ¡a .  C ' ( ~ I T I O  seuvidor-a p1bi  1c.a ( d i o  i1-1li.l~~ err  i a  



SHCP. en l a  que ocup6 d i v e r s o s   c a r g o s   r e l a c i o n a d o s   c o n  aspec- 

t o s  e c o n b m i c o s   f i n a c i e r o s :   a n a l   i s t a  en e l  Depar-tamento  de 

Es t .udios  Econdmicos y E s t a d i s t i c o s .  en l a  DirecciOn  General  de 

Credi to   Publ i . co  (197b) ; s u h j e f a  y j e f a  del  Departamento de 

A n d l i s l s  F i n a n c i e r o   d e l   G o b i e r n o   F e d e r a l  1197'7 a 78  y 7 8  a 79 

r e s p e c t i v a m e n t e )  : s u b d i r e c t o r a   a u x i  1 i a r  en l a   D i r e c c i O n  de 

Credlto Pub1 i c o  19'79-81 I y er-1cargad.a de l a   C o o r d i n a c i o n  de 

E s t u d i o s   E s p e c i a l e s .   e n   l a  propia I!lrecciOn i 1 9 8 1 - 8 2 ) .  

En 1 9 8 2  1 l e g a  a i a  SPF. cuando S a l  i n a s  toma l a  t . i t u l a -  

r-idad de esa  S e c r e t a r i a .  a desempefiar c a r g o s   r e l a c i o n a d o s   c o n  

la.  normatividad  públ ica :  funge  crmo d i r e c t o r a  general de la .  

Normatividad  de  Obras  Publicas.  A d q u i s i c i C ~ n  y Aienes  Muebles 

i 1982-83 1 y s e c r e t a r i a   t e c n i c a  de l a s  Comi s i ones 

I n t e r - s e c r e t a r i a i e s   d e l  S e r v i c i o  C i v i l  y C o n s u l t i v o  de l a  Obra 

P ú b l i c a  (1983-67). A pesar  de su juventud.  s e  gano l a  fama de 

enery ica   entr -e  io3 f u n c i o n a r i o s  de o t r a s   d e p e n d e n c i a s   c o n   l a s  

que t u v o   e n f r e n t a m i e n t o s   p o r   l a   a m p i l t u d   d e   l a s   f a c u l t a d e s   e n  

su direcc ion   yener -a i  . 

S u s  cargos   dentr-o   del  PHI comenzaron en ia segunda mitad 

de la   d6cada  de l o s   o c h e n t a :   e n  1986 se  in tegro  a l  Conse_io 

C o n s u l t i v o   d e l  I E F E S :  y debido a que siempre  gozo de l a  t o t a l  

c o n f i a n z a  de C a r l o s   S a l i n a s .   e n   o c t u b r e  de 1987 fue  nombrada 

s e c r e t a r i a  de f i n a n z a s   d e l  FRI, o s e a ,  rue la encargada de 

manejar y recaudar-. en yran medida. e l  r i n a n c i a m i e n t o  de la 

campaiia e i e c t o r a i  de S a l i n a s  en 198i3.7" 

Todo l o   a n t e r i o r  e x p l i c a  por- que C a r l o s   , S a l i n a s  la nombr-fi 

t i t . u l a r -   d e   l a   C o n t r a l o r i a   G e n e r a l  de la  Federacibl-1.  Dependen- 

7 4  C o n s u l t a r ,  Taller de Estudios de la Elite  Politica. 
- c, 
t?! 



siyniflcaba luchar contra la corrupci6n que se vive en los 

diversos niveles de i a  administraci6n pilblica y que con iclpez 

Forti1 l o  alcanzo formas alt.amente desproporcionadas. S i n  

embargo, l a  tarea  fundamental que desempetiaria Maria Eiena 

.tenía que ver mas con la "modernizacion de la adrninistracion 

publica" y "el control del gasto publico": por ello, su primer 

Desreyulacion Gubernamental . 75 

Los seis aAos en que se desempencs como titular de ia. 

Contraloria i 1%33-CJ4) , coincldieron con ei  prr_sceso de prlvat i -  

zación de empresas paraestatales, que había comenzado con 

supervisar 1 a transparencla en ¡a des incorporac  ibn o venta de 

mas de ~ U C J  empresas o entidades. inciu,idos los bancos 

nacionalizados pflr  el gobierno de Jose Lopez Forti 1 1 0  en 1982. 

Importancla que aumenta, si tomamos en cuenta. que estas ventas 

significaron ingresos para el erario publico por mas de veinte 

mll millones de dolares. que d unto con las reducciones iogra- 

7 5  "En el gahlnete. ~Overies y experimentados: ia dureza 
ía caracteristica mayoritaria" en Proceso. num. 6 3 1 .  5 de 
diciembre de 1988. p. 21. 

76 En 1 9 8 2  existian 1.115 entidades paraestatales. que 
para 1Y94 se hablan reducido a 216: ios f ic ie icomisos .  223 e n 
19132, eran solamente 2 8  en 1994: 10s organismos desconcentra- 
dos se redujer-on de 103 a 81, entre los mismos taf ios .  los 
empleados dei gobierno federal disminuyeron de 1,337.000 en el 
primer apio cor1siderad.o. a 8 7 0 .  U00 a i  c ~ e r r - e  del periodo. 
Citado en. Area de Fr-ocesos Pol~ticos. "Mexico: el tren de la 
modernidad" . mimeo. U A M - - I .  1994. p .  3. 



tivamente ios ingresos del sector público.77 

En tal proceso de  desincorporacion o venta de paraestata- 

les, l a  Contralorla y por- supuesto. María Elena, fue fuerte- 

mente cuestionada por lo poco transparente como se realizaron 

las operaciones: supuesto trafico de influencias. cor-rupcion. 

favoritismo, etc. Sin embargo. lo que realmente se percibi6 

fue lo limitado de l a s  funciones y atribuciones de Marla Elena 

( y  de la Secretaría), frer-1t.e a l  poder  presidencial y a 

funcionarios publicos que por ser mlembros del "sistema"  se 

encuentran en est .ado de inmunidad dnte el e j e r - c i c i o  de la 

justicia; aunque, es claro, con l o s  funcionarios pequefios sí 

cae todo ei peso de ia ley. Documentar io anterior escapa a 

nuestro propbsito, pero con dos cascs ejemplificaremos esta 

situacidn. 

En 1989 rueron detenidas dos personas vinculadas con ei 

fraude cometido a banrural La Laguna. el exdirector Manuel 

Gr-osso Montemayor y el empresario Hassan Mansur Nufiez. A ambos 

se les acusci y encarcelo por haber uerraudado a campesinos de 

la comarca en la comerclalizacion de sus cosechas de aigodbn. 

que segiln l a  Contraloría General ie la Feder-ac-iOr-1 "siynifica- 

ron un det.rimento en ei pat.r-imonio de ios nucieos campesinos 

de la comarca iagunera". Pero no fueron atendidas l a s  acusa- 

ciones de los campesinos en contra de un tercer-  impiicado. 

Hkctor Hugo Olivares Ventura, tal vez por que habla sido ex- 

dirigente de l a  CNiJ y entonces o f l c l a l  mayor del P R i ,  ademds 

de ser- hermano de Teodoro Olivares Ventura e 1-11 jc)  del que fue 

-. 
' I  Idem, p. 4 .  



Pera e i c a s c ~  rnds pateticcs fue  e l  d e l   r . e p r e s e n t a n t e   d e   l a  

empresa   in ternac ionai  IBM, Kaven i4oussavl .   qulen  acuso p ú b l i -  

camente a l   s e c r e t a r i o  de ComunicacioneS y Tr -anspor tes ,  Andr-6s 

Caso  Lombardo. de in tentar -   corsomper io   para  que f u e r a   f a v o r e -  

c i d o  en u n  concurso donde s u  empresa p a r t i c l p a b a .   I n c l u s o .  

p r e s e n t o  demanda formal y acuso a l a   c o n t r a l o r a  Maria E l e n a ,  

por no h a c e r  nada en contra   de  1 f u n c i o n a r l o  pub1 1co. 7 9  

Aunque e s  de s o b r a  conocido que Casa Lombardo r -ecurr- io   a i  

poder   pres idenc la l   para   mantenerse  Inmune a c u a l q u i e r   p r o c e s o  

j u d i c i a l .  

No o b s t a n t e .   M a r l a   E l e n a  cumpllO s a t i s f a c t o r l a m e n t e ,  s1 

consideramos l o s  o b s t a c u l o s  y r e s i s t e n c i a s  que p r e s e n t a n  ios 

malos f u n c i o n a r l o s  púbilcos. con l a s  a c t i v l d a d e s  que l e  

 correspond^ eron como Contra i ora. D e s t e r r a r  1 a cc>rrupc 1dn   no 

s 6 l o  l e  corresponde a esa   dependencia  que d i r i g i o  por- se i s  

ai'ios, sino a l a  s o c i e d a d  rn s u  conjut-lto; por- l o  que  dir-iamos 

que l a  mujer  e5 capaz  de  desempefiar  cargos  de e s t a  indole, 

prueba de e l  i o ,  e s  que p a r a   e l   g o b i e r n o  de Ernest,o Zed1 1 i o  una 

mujer  r e p i t e  en e l  cargo  de l a   S e c r e t a r í a   d e  la Contraloria: 

Norma Salnan 1 ego , 

F i n a l m e n t e ,  no pociemos d e l a r  de  rnenclonar a una d.;- ! as  

f i g u r a s  mas c e r c a n a s   a i   p r e s i d e n t e  de l a  Fiepub1 jca. aunque un 

anaiisis más pro fundo  scJbl-e e i  l a  escapa a 10s a i c a n c e s  d e  e:ste 

7H Vex , A n t o n i o  Jbquez y Raal Monye, "Cae o t r o  de l o s  
acusados  de  fraude a Banrura 1 de La Laguna : Hassan Mansur" , e n  
Proceso, núm. 6 5 7 .  i de j u n i o  de 1989. p. 3 1 .  
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t r a b a j o :  su e s p o s a .  Cecilia Ocelli de 

111.3 OTRAS IWJEFlES RELEVANTES DEL SALINISMO 

o t r a s   m u j e r e s  qu.e ocuparon   d iversos   espac ios   dentro   de  la 

polliica naciclnal.  durante  el sexenio salinista. S i n  embargo, 

ocuparnos de t o d a s  no es e l  p r o p o s i t o  d.el mismo. por- l o  t a n t o .  

5610 nos  ocuparemos  de las que a mi cons i d e r a c i h n   f u e r o n   r e  l e -  

v a n t e s :   E l b a   E s t h e r   G c ~ r d i l l o .   s e c r e t a r i a   g e n e r a l   d e l  Sindicato 

Nacional  de Trabajadores   de  l a  Educaci6n (SNTE'); B e a t r i z   E l e n a  

Parades  Rangel, gobernadora de Tlaxcala. s u b s e c r e t a r i a  de 

Gobeunacidn y ernhJadora de Mtjxico  en Cuba; I f i g e n i a   M a r t i n e z  

de Navarr-ete.   primera  senadora  de  oposición ( P R D )  y d e s t a c a d a  

economista  y Ana Rosa P a y á n .   d i p u t a d a   f e d e r a l .   a l c a l d e s a  de 

Mtjrida y car1didat.a a gobernadora en Yucatan,  p o r  e l  PAN. 

Elba Esther Gordillo. n a c i o  en  Comican,  Cniapas.  en 1946. 

I n i c i o  s u s   a c t i v l d a d e s   p o l i t i c o - s i n d i c a l e s  en  Nezahualc6yot l . .  

e s tado   de   Mexico .  donde fue maestra  de  p r i m a r i a .  Fue a h i  en 

donde comenzO a i n t e r e s a r s e  por l a  p o l í t l c a  hast,a c o n v e r t i r s e  
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B a r r - l o s  (197:33, quien s e  vo!vio  su p r o t e c t o r  y la c o n v i r t i o  en 

ia s e c r e t a r i a  de S o n f l l c t c ~ s  de Primarias de l a  s e c c i < ~ n  3 6  erl 

1974, y en 1.977 liegd a ia s e c r e t a r i a   g e n e r a l  de l a  misma. A 

d e l e y a d o s   s i n d i c a i e s .   d i r e c t o r e s  e inspectores i n c o n d i c ~ o n a -  

l e s ;  i n c i u s o .  1,mpuso a s u s  s u c e s o r e s  en i a  dirigencla 

secc lonal  

Con el dominio de la secclon 3 6 .  ~ n c ~ ~ r s ~ c n d  en e i  (YEN d e l  

SN'TE. En 1966 rue secretaria de Conflictos de P r e e s c o l a r  y 

P r i m a r i a s  y en 1983 Secretaria de F i n a n z a s .  En 19236, cuando 

quien E l b a   E s t h e r   t e n l a  diferencias p o l í t i c a s .  Dolida p o r  e l  

a g r a v i o  de s1.1 " p r o t e c t o r - " .  d e c i d i 6  dedlcarse a a c t i v i d a d e s  ex- 

R1  Hornero Campa, "Hecha a Inmgen y Semejanza  de 
Jonguitud, Elba Esther-  G o r d i l l o   a l c a n z o  s u  vleja meta" .  en 
Proceso, num. 6 5 2 .  1 de mayo de 1989, p p .  14-15. 

Ibidem. 
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n e s  sindlcaies a i a  d i s i d e n c l a i  y enterrc j  p a r a  siempre a la 

c o r r l e n t e   d e l   a n t  iguc7 1 ider  Vanguardla Revolucionaria; ademas, 

ie p u s 6  un a1t .o a Manuel b a r t l e t t  ! S E F ) ,  cuando este i n t e n t o  

imponer le   so luc iones  de l a  SEF, a q u i e n   l e  dlJo: "LDe que se 

trata'? perd6neme  pero nc! soy empleada  de ia  SEP.  soy dirigente 

s i n d i c a l "  . 8 4  

A p a r - t i : r  de e n t o n c e s .   E l b a  Esther. a i  mismo tiempo  que 

e n f r e n t d  a l a  d i s i d e n c i a   m a g i s t e r i a l   e n  su afan  de  

democr-Atizar a l  SNTE y con s u s  c o n s t a n t e s  demandas de aumento 

s a l a r i a l e s  y de me jores   cc )ndic iones  de t r a b a j o .   r e s i s t i o  el 

embate  de Manuel Bart  l e t t  , que con SIU prcJ,yect,o de "descentra -  

i izac i in'! buscaha . e t - ~ t ~ e  o t r a s  cosas , t r a n s f e r  ir  i o s  recursos 

y l a s  r-elaci(r!nes l a b o r a l e s  a los  yohier-nos de ios es tados .  o 

s e a ,  fraccionar i a  e s t r u c t u r - a  n a c i o n a l  d e l  SWTE. Ern resumen, 

siempre e s t u v o  en pugna  con e i  t l t u l a r -  de l a  SEP itantc:, e n  ios 

aumentos s a l a r - i a l e s  o de p r e s t a c i o n e s ,   e n  el plan  de  moderni- 

 cion educat iva .   en  ccxnisiones n l l x t i s  SEP-SNTE, e t c .  1 , hasta  

que e l  7 de eneYc) de  1 9 9 2  fue s u s t i t u i d o  por- e i  e n t o n c e s  titu- 

l a r  de l a   d e s a p a r e c i d a   S e c r e t a r l a  de rrogramaclbn y Presupues- 

t o .   E r n e s t o   Z e d i l i o . e s  

" - 

F. 

Con Ernesto Zeciii io. e l  nuevo s e c r e t a r i o  cie educdci(:ln. 

E l b a   E s t h e r  mantuvo una r e l a c i o n  menos y - í s p i d a .  E! pri I - lc ipal  

conflicto tuvo que ver con l o s  I l b r c ~ s  de t e x t o  g r a t u i t o ,  l a  

Hornero Campa. "%!Ga Esther y B a r t i e t t   s e  ia pasan 
p o n i e n d o s e   z a n c a d i l l a s " .  e n  Proceso, num. 6 7 5 .  2 5  de  septlem- 
bye de 1 9 8 9 .  PP. 1 2 - 1 5 .  

Hornero Zampa. "Bartlett r o m p 1 6  Ids r - e y l a s :  se adeiantci 
a l a  p r e s i d e n c i a  y d i f u n d i o  s u  x-enu~ncia". en Proceso. num. 
7 9 3 .  13 de enero  de 15192, pp. 6-Iü.  
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Dentro  de s u  trayectoria polltlca ha ocupado d i v e r s o s  



c-,f i c ia 1 . Sin embargo, d icha  tar-ea no pudo 1 1 e g a r  a s u  conc lu- 

s i S n ,  d e b i d o .   e n t r e   o t r a s   c o s a s .  a ¡os c o n f l i c t o s  p~selectora- 

i e s  en Michoacdn .  Guanajuats  y San Luis P o t o s l  ( e n  donde l o s  

gobernadores   "e lec tos"   Eduardo   Vi l iaseAGr ,  Ramdn Aguirre  y 

Fausto   Zapata .   f l J e ron   " sacr i f i cados"   debido  a ias impugna- 

ciones de ia o p o s i  c i c ~ n )  , y por l a   f a 1   t a   d e  1 ider-azgo de 

Borrego, quien  estuvo  enfrent .ado  s iempre  con  diversos  grupos 

de  poder en todo e i  pa ís ,  p r l n c i p a l m e n t e .  en aquellos e s t a d o s  

a f e c t a d o s  p o r  ias d e c i s i o n e s   " c u p u l a r e s "  y " c e n t r i s t a s "  .e7 

E l  13  de enero  de 1993 obtuvo s u  segundo cargo de r e l e -  

v a n c i a   n a c i o n a l ,  !a subsecr-etar ia  de Desarroilo P o l i t i c o  de 

Gobernacidn.  Reemplazo  en ei cargo  a l  tabasquei'io  Ar-turo Nunez 

J imenez.   qulen sailC1 una vez  que Fernando  Gut.ler-rez Earrios ( 4  

de enero  de 1993) d e j o   l a   S e c r e t a r í a  de Gobernaci6r-1 a Fat,r-oci- 

n i o  Gonzaiez G a r r i d o .  Su t a r e a  p r i n c i p a l  e r a  s o i u c i o n a r -   e l  

conflicto p o s e i e c r o r - a l  de  IJilchoacan. que hahia d e j a d o  a e s a  

fecha cincc)  muer-.tos y un cencenar  de heridos: e l l o .  debldo a 

que desde l a   s e c r e t a r i a   g e n e r a !  del  PRI habla est-ado muy c e r c a  

de ¡os c o n f l l c t o s  d e  e s a   e n t l d a d .  Los resultados ue l a  ~ n t e r -  

v e n c i b n   " a b i e r t a  y conci 1 i a d o r a "  de B e a t y i a  E l e n a ,  c o n s l s t l o  

en f lrmar un primer-  acuerdo  para  impedir nuevos enfrentamlen-" 

t o s  y en d a r  a l a s   p i a t  i c a s  un c a r a c t  el- permanent.e. A par - t  1 r 

de e n t o n c e s .  !a d l r i g e n c l a   p e r r e d i s t a  s e  d l r - i g x c  a ella para 

d a r   s o l u c i o n e s  a ios diversos problemas  que se p r e s e n t a b a n ;  

Incluso, le r-econoclan públicamente s u  "ac t , l tud  abler- ta  y 

f r a n c a   a l  di6logo". i n c l u s o .   d e c l a n   q u e :  " I - I U ~ C ~  anduvcj ~ : o n  



Todo e l i o   i e   s i g n i f i c o  s u  r e n u n c l a .  E i  5 de f e b r e r o  de 

ciones  Exter-lor-es I donde r e c l b i r i a  una encomienda de l  p r e s l -  

den te  de i a   Repub l i ca   en   e i  s e r v i c l o  exterior mexicano. L e  esd 

e n   l a  iucha por ei poder. Aigo ae i o  que s e  e s c r i b 1 6  a i  res- 

Elena : 

Pasca l   Bel t rdn  de l  Río. "Causa cormocicin poiltlca l a  
renuncia   de   Bea t r iz  Paredes" .  en Proceso. fnúnl. 849 .  8 de 
f e b r e r o  de 1 9 9 3 ,  p p .  13-15. 
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Ir-la p o l l t i c a  estuvo f incada e n  una l a r - y a   t r a y e c t o r i a   e n  l a  

adrnin is t r -ac i (~n  .;iubllr:a y d e n t r o  d e l  FRI. hasta que en 1 9 8 7  

d e c i a i o   a p a r t a r s e   d e l   p a r t i d o  oficial y l a n z a r s e  como candl - -  

da ta  a senadora  por l a  oposic ion  (Frente   Democrci t ico   Nacional)  

en l a s  elecciones g e n e r a l e s  de 1588. y c o n v e r t i r s e   e n   l a  

prlnieva  mujer-  senadora (:!e o p o s i c i o n   e n   l a   h i s t o r i a   d e i   p a l s .  

E l l a   n a c i o  e n  e l   D i s t r i t o   F e d e r a l .  en 1925. E s  l i c e n c i a d a  

y maestra   en ecc?nomía por  l a  LJNAM (1546) y por-. l a   U n l v e r s i d a d  

de  Harvad ( 1 9 4 9 )  . E s  a u t o r a  de u n  gran n12mer-o de 11br-c.e y 

e s t u d i . o s ,   e n t r e  los que r i g u r a n :  Eases  para la planeacibn 

econ6mica y social  de  Mdxico i 1 9 6 6 ) .  La mujer y los derechos 

sociales ( 1 9 6 9 i .  El perfil de Mtjxico en 1980 (14.761. y Ali- 

mentacibn  bdsica y desarrollo  ngroindustrial 1197'71. 

Su t r - a y e c t o r i a   p o l l t i c a   e s  de l a s  más i m p o r t a n t e s   e n t r e  

l a s  mujeres  destacadas d e l  p a i s .  T r a b a j o  como economista  en l a  

CEPAL (1949-50) : a s e s e r a  d e  ia SEP i1958-.59j  y de la SHyCP 

(1961. - t55J  : jefa de la a s e s o r l a  economica de ia S e c r e t a r l a  de 

l a   P r e s i d e n c i a  de l a  República (i36.5-7Ci) : d l r e c t o r a  de i a  

Escuela   Naclonai  de Ec-onomla cie l a  IJNAM i1967-70!  ; d. i rec tora  

de  P'x-oyramacirjn y I j escentra l izac ion   Adrnln is t r -a t lva  de i a  SHyCP 

i 1372-76  j y s u b d i r e c t o r a   g e n e r a l  de F inanzas  dei  Fondo Nario- 

nal  de F0ment.o E j l d a l  11975) , En 1960 r e c i b i o  un pren-llo en 

economía por- e l  &inco  Naclonai  de Mexico y en 1966. f u e  desig- 

nada  "Mujer del  AAo". El u l t i m o  cargo o f i c i a l  que desempefio 

fue corno mlemhro de i a  C m n l s l b n  CansultZva lAe p c , l í t l c a  

Exter ior -  de l a  SRE 11987) . = O  
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5 l n  ernbargo. pese a que f u e  una a c t l v a  mi! i t .ante  d e l  PRI 

p o r  34 arios i I n g r e s o  a i  Inst 1 t u c i o n a  1 en 1953 i . cj j putada 

federa l  por ese  partid<? en l a  I, l e g i s l a t u r a  t147'7-7ci) y haber 

desarro 1 1 acicr su c a r r e r a  po 1 i t  1 ca dentro   de  1 s i s t e m a ,  de(: ic i lo  

formar-. con Poriirlo Mufíoz Ledo y Cuauhtemoc Cdrdenas , l a  

Con-iente  Democr-ática a l  i n t e r i o r  dei P R I .  Los miem'ur-os de  l a  

C o r r i e n t e  1)emncreitica d e c l a r a r 6 n   s e r  i o s  verdaderos  ' r - e p r e -  

sentant.es   del   nac. : ionalismo Y-evOluCionario"'" y c u e s t  -i ollaron 

e n t r e   o t r a s   c o s a s .  l a  forma  de selection l n t e r n a  de los 

dirigentes y cancildatos de l  p a r t i d o  y l a  nueva p o l í t i c a  

n e o l i b e r a l  lmplement.ada a partir de 1982  por- Mlguel de l a  

Madrid: que -declan- 1 0  un1c.o que buscaba  era  currlplir  cur1 l o s  

pagos de l o s  i n t e r e s e s  de l a  deuda e x t e r n a ,  en detr imento  de 

1 a s  masas   populares .  

Entonces. Ifiyenia. tomo una decisi6n que u~uy pocos de 

1 * o c. que han v i v i d o   d e l   s i s t e m a   d e c i d e n   h a c e r :  r-enur1ci6 a s u  

m i l   i t a n c i a   p r ~ l s t a .   p a r a   f o r m a r  con otros d e s t a c a d o s  persona- 

j e s  (Murioz Ledo. Cuauhthoc  Cdrdenas .  Gonzdlez Guevara, e t c .  1 

un grupo o p o s i t o r -  a l a   e l i t e  en e l   p o d e s :  una antielite."" 

91 E l   n a c l o n a i i s m o   r e v o i u c i o n a r i o  e s  un concepto m u y  
ambiguo  que se r e f i e r e  a una mezcla  de  elementos.  doncie 
c o e x i s t e n  de  manera  contradict ,orias  algunas de l a s  nias 
l eg i t imas   asp i r -ac lones   populares  y r e i v i n d i c a c l o n e s  r-lacio- 
n a i e s .  con r i t u a l e s  y concepciones ligadas a llna c u i t u r a  
p r e c a r i a   d e s d e   e l  p u n t o  de v i s t a  de l a  p a r t i c l p a c i o n  y e l  
p i u r a i i s m o :  e s  e i  legado del  movimiento   soc ia l  de lrctlO-.i'7. 
Ver, kobert.o Gutierrez, "Cul tura  y p o l  1 t 1  cra e11 e I n a c ~ ~ r l a -  
i ismo r e v o l u c i o n a r l o " ,  Revista A ,  nunl. 20, UAM-A. p p .  .39-.,52. 





ca ldesa   de  Mériüa. Ana Rosa P a y B n .  E l l a  emprendld una lucha 

abierta en   contra  d e i  cac iquismo politico p r i 1 s t . a  asentado  en 

e s t a d o .  

estado, e l  Diario de Yucatan. Ana Rosa supo  apr-ovechar l a  

r a l .  no pudo t e r m ~ n a r -  s u  estancia en e l  r e c l n t o  i e g l s l a t l v o .  
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