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con todos los puestos; e) complicidad entre Jos hombres;J) imposi
ción de criterios y opiniones de los hombres; g) asimilación de muje
res al grupo de Jos hombres, entre otros. Llama la atención cuando 
se comparan los porcentajes asignados a las respuestas del PRI con 
los de los otros partidos, cuestiones como "la falta de solidaridad 
entre mujeres" como una de las dificultades a nivel partido, sea men
cionada exclusivamente por las legisladoras del PRl, mientras que 
no se registra mención por las legisladoras de los otros partidos. Entre 
las dificultades arriba mencionadas, las que consideran las legisla
doras priístas como más difíciles de enfrentar, esencialmente coin
ciden las respuestas de las preguntas 55 y 56, destacándose nue
vamente "la falta de solidaridad entre mujeres" como una de las 
dificultades a nivel partido. Las encuestadas priístas piensan que 
esas dificultades podrían resolverse con: "mayor capacidad de orga
nización de las mujeres", "Solidaridad entre mujeres", "con capa
citación en liderazgo de mujeres", "complicidad entre mujeres" y 
"mayor participación de las mujeres". 

CON CL USl ON ES 

A PESAR DE que diversos estudios como los de Davidson-Schmich 
(2006) demuestran que la baja participación femenina en los parla
mentos a través de los partidos políticos indican la baja disposición 
de las mujeres a participar en la vida pública de la toma de decisio
nes en gobiernos democráticos en el caso de México la tendencia 
es particularmente opuesta. En el caso de nuestro país las dipu
tadas y senadoras se han visto motivadas a participar en política por 
varias razones. En primer lugar, el 78 por ciento argumenta la 
" ... necesidad de buscar solución a Jos problemas del país/comuni
dad", mientras que 38 por ciento menciona la "necesidad de mejorar 
el sistema", 25 por ciento hace referencia a la "autodetermina
ción/ímpetu personal", 16 por ciento refiere a su "liderazgo innato" 
y 13 por ciento al deseo de "servir/ayudar a la gente". En segundo 
lugar, las mujeres militantes del PRJ muestran la ambición política 
para participar cuando se les presenta la oportunidad política. Sin 
embargo, a lo largo del presente texto la discriminación de las muje-
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res al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI) obe
dece principalmente a que el partido responde a una estructura 
patriarcal (Gottfried, 1998). En su mayoría son las mujeres quie
nes conforman el liderazgo en las manifestaciones y en las cam
pañas políticas no sólo para ellas sino que favorecen las campañas 
del género masculino. A ello se suma la falta de oportunidades para 
llegar a puestos de elección popular y posteriormente ser nomina
das como líderes a representaciones parlamentarias. Esto se demues
tra en Jos datos estadísticos de Jos/as candidatos/as a diputados/as 
y senadores/as así como al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI. 

El PRI tuvo a la primera mujer diputada en la historia legisla
tiva de México. A lo largo de los últimos 50 años ha incorporado 
mujeres no sólo a su partido sino las ha elegido como sus repre
sentantes en las posiciones de diputadas y senadoras. No obstan
te, las tasas de crecimiento de la participación femenina no han sido 
básicamente crecientes incluso al adoptar las reformas del artículo 
175 del Cofipe. Esto lo demuestran los datos de los cuadros esta
dísticos correspondientes a la participación por género de dipu

taciones, senadurías y del CEN. 

Al pasar en tan sólo una década de ser la primera fuerza polí
tica del país a un partido en la oposición con el tercer lugar cabría 
preguntarse cuáles serían los cambios o reformas del PM para lograr 
al menos una mayor participación de sus mujeres en Jos puestos 
de elección popular y en las cámaras parlamentarias. ¿Cómo pasar 
de un partido androcéntrico a un partido con equidad de género? 
Si bien, el baluarte del PRl fue un partido revolucionario, naciona
lista, anticlerical valdría la pena preguntarse dónde quedó la demo
cracia con perspectiva de género en el marco de la transformación 

de una sociedad plural y global. 
Existe en la práctica del partido hegemónico del siglo xx una 

discriminación hacia sus mujeres militantes que ha sido deterio
rado por las cuotas de los grupos políticos y no por las cuotas de 
género. La política ha sucumbido a la economía e impide una trans
formación estructural de los principios que deberán regir un partido 

con un progreso modernizador. 
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Existe en la práctica una visión provinciana en la toma de 
decisiones hacia el interior del partido sin la visión global y demo
crática comprendida en los retos del milenio y del siglo xxi. A tal 
grado que el Pm como partido dominante durante el siglo xx y a 
pesar de su trayectoria no ha decidido hacer suya la participación de 
los procesos de gobernabilidad democrática existentes no sólo en 
México sino en otras regiones de América Latina. Los movimien
tos feministas de las " ... organizaciones y de las instituciones de 
género a participar de las coaliciones políticas e institucionales que 
sustentan los cambios institucionales". Además como menciona 
Victoria Guzmán no ha intentado generar 

... nuevos liderazgos orientados a la comprensión de los inte
reses de corto y largo plazo de un amplio espectro de actores 
sociales, y desarrollar una percepción más fina de los equili
brios implicados en los arreglos institucionales vigentes, una 
mayor conciencia de los impactos que las tendencias y fuerzas 
de cambio actual y futuro van a tener sobre la sociedad y sus 
futuros actores (Guzmán, 2002). 

La posición arrogante de un partido que no ha hecho suya, 
ni ha eliminado la pérdida de poder en la toma de decisiones del 
país ha sembrado disputas internas dañando los liderazgos de sus 
mujeres. Por otra parte, el PRI no se ha modernizado en el sentido 
que lo han hecho las democracias occidentales tal como lo señala 
Bergh (2005) al estudiar Estados Unidos. Gran parte del éxito del 
triunfo del partido demócrata en Estados Unidos en 1996 obede
ció al enfoque feminista utilizado en la campaña que se identificó 
con Jos retos y políticas percibidos por el electorado femenino. El r1u 
sigue respondiendo a grupos tradicionales que incluso han reali
zado alianzas electorales de otros partidos. 

Para las mujeres del Plu hay situaciones que la ayudan a desta
car en la vida del partido. Estas son por ejemplo, la familia consti
tuye un respaldo y un refugio para la mujer política; la participa
ción de mujeres en cargos de elección popular favoreció que algunos 
temas de la agenda de mujeres se incorporaran a la agenda del país; 
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la capacitación que las ayudó a potenciar su actuación en un 
cargo de elección popular; la mujer política puede abrir espacios 
que un hombre político no puede abrir; las mujeres son más ínte
gras y menos corruptas que los hombres; es más fácil acceder a un 
cargo de elección popular que a un cargo en el cEN porque los 
espacios en el GEN son muy limitados; integrando el cEN se íntegra 
el circuito de decisión del partido, en el cEN del partido las muje
res pueden mostrar sus cualidades y capacidades; la participación 
de la mujer a nivel político hace que su pareja comparta las obliga
ciones de la casa y de los hijos; la participación de la mujer en la 
política rompe con el esquema del prototipo de la mujer mexicana. 

Las expectativas en relación con la carrera política en términos 
de género deberán contemplar los siguientes enunciados: a) im
pulsar mayor participación de mujeres en política; b) lograr la 
equidad de género y no sólo de la cuota; e) trabajar desde cargos 
públicos para crear políticas públicas para las mujeres; d) seguir en 
política desde el ámbito que se nos presente; y, e) seguir trabajan
do para transformar el espacio social. 
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CAPÍTULO 9 

MA. LUISA GONZÁLEZ MARÍN Y PATRICIA RODRÍGUEZ LÓPEZ 

Obstáculos y limitaciones en el empoderam ien te 
de las mujeres: la experiencia del PRD 

INTRODUCCIÓN 

L PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN Democrática (PRD), se constituyó 
~ oficialmente el 5 de mayo de 1989, sin embargo, tras esa crea
ción hay una historia de encuentros y desencuentros de las organi

zaciones de izquierda. 
El PRO tiene su origen, en la ruptura de un grupo de militantes 

del Plu' encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas (hijo del general 
Lázaro Cárdenas). Este desprendimiento va a dar pie a grandes trans
formaciones, representa como se dijo en su momento un parteaguas 
en la vida política del país. Fue uno de los golpes más fuertes al 
partido único, que aparecía como inamovible. Para varios analis
tas políticos el PRi sólo podría ser derrotado si se fracturaba desde 
dentro, y es precisamente lo que aconteció. 

Los personajes que encabezaron esta rebelión habían sido mili
tantes de muchos años del pRI, y empezaron a tratar de convencer 
a otros militantes y a los dirigentes, que el PRL necesitaba cambios, 
afirmaban que poco a poco se estaba abandonando los principios 
ideológicos que le daban sustento y aceptación . La dirigencia había 
renunciado al nacionalismo revolucionario y a la economía mixta 
para entregarse en manos de la banca mundial y el imperialismo en 

su nueva fase neoliberal. 
El PRI ante este tipo de críticas cierra filas y resuelve expulsar

los, argumentando que estaban formando una corriente contraria 

1 La única mujer que forma parte de este pequefío grupo de siete personas es ltigenia 

Martínez, destacada militante del PRI. 
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