
celebrwato

Hacia la igualdad política electoral

1916	 En Chiapas, Yucatán y Tabasco se reconoce la igualdad jurídica de la mujer para
votar y ser elegida en puestos públicos de elección popular.

1922	 En Yucatán se reconoce el derecho de las mujeres para participar en elecciones
municipales y estatales.

1923	 En San Luis Potosí se aprueba la ley que permite a las mujeres alfabetizadas,
participar en los procesos electorales municipales y estatales.

1925	 El estado de Chiapas otorga el voto a las mujeres en las elecciones municipales.

1936	 Se emite un decreto en la Ley electoral estatal de Puebla donde se concede
el voto a las mujeres poblanas.

1947	 Se reconoce a nivel nacional el derecho de las mujeres a votar y a ser votadas en
los procesos electorales municipales.

1953	 El presidente Adolfo Ruiz Cortines expide la reforma de los Artículos 34 y 115,

fracción I, constitucionales. El primero otorga plenitud de los derechos ciudada-
nos a la mujer mexicana y, en consecuencia, se modifica el Artículo 115, fracción
1, relativa al voto de la mujer en elecciones municipales, aprobada el 31 de
diciembre de 1946.

1993	 Se aprueba la propuesta de cambio a la fracción III del artículo 175 del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) quedando de la
siguiente manera: "Los partidos políticos promoverán en los términos que deter-
minen sus documentos internos, una mayor participación de las mujeres en la

vida política del país, a través de su postulación a cargos de elección popular".

1996	 Se aprueba la adición a la fracción XXII transitoria del Artículo 5' del Cofipe don-
de se señala: "Los partidos políticos nacionales considerarán en sus estatutos que
las candidaturas a diputados y senadores no excedan del 70% para un mismo

género. Asimismo, promoverán la mayor participación política de las mujeres".

Fuente: Archivo General de la Nación 1998
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Cronología del reconocimiento a las mujeres del derecho a votar y ser elegidas (1788-1939)

año	 ser elegiida	 votar
	

derecho acompa- restricciones o con- 	 logro de derechos plenos
ñado de condicio- diciones elimina-
nes o restricciones das

1788	 Estados Unidos

1893	 Nueva Zelanda

1902	 Australia

1906

1907	 Noruega

1913

1915

1917	 Paises Bajos	 Canadá

1918	 Canadá	 Georgia, Irlanda,

Reino Unido

1919	 Nueva Zelanda	 Bélgica, Paises Bajos 	 Bélgica, Suecia

1920

1921	 Bélgica
	

Bélgica

1924
	

Kazajtán

1927	 Turkmenistán

1928

1929
	

Ecuador

1930
	

Turquía

1931
	

Chile, Portugal

1932

1934	 Turquía

1935
	

Myanmar

1937

1938
	

Bolivia

1939
	

El Salvador

Finlandia

Noruega

Dinamarca, Islandia

Alemania, Austria, Estonia, Rusia,

Kirguistán, Letonia, Polonia

Bielorusia, Luzemburgo, Nueva

Zelanda

Albania, Eslovaquia, República

Checa

Georgia, Suecia
	

Armenia, Azerbayán, Lituania

Mongolia, Santa Lucía, Tajikstán

Irlanda, Reino Unido

Rumania

Sudáfrica (blancos)

España, Sri Lanka

Maldivas, Tailandia, Uruguay

Brasil, Cuba

Filipinas

Uzbekistán



Cronología del reconocimiento a las mujeres del derecho a votar y ser elegidas (1940-1959)

año ser elegiida votar derecho acompa-
ñado de condicio-
nes o restricciones

restricciones o con-
diciones elimina-
das

logro de derechos plenos

1941 Panamá

1942 Rep. Dominicana

1944 Bulgaria, Francia, Jamaica

1945 Guyana Japón Croacia, Eslovenia, Indonesia,

Italia, Senegal, Togo

1946 Myanmar Djibouti Panamá, Rumania Camerún, Macedonia, Guatemala,

Liberia, Corea, Trinidad y Tobago,

Venezuela, Vietnam, Yugoslavia

1947 México Japón Argentina, Malta, Pakistán, Singapur

1948 Bélgica Israel, Níger, Corea, Seychelles,

Suriname

1949 Siria Siria Chile Bosnia Herzegovina, China,

Costa Rica

1950 Canadá Canadá Barbados, Haití, India

1951 Antigua y Barbuda, Dominica,

Granada, Nepal, San Cristóbal y

Nevis, San Vicente y las Granadinas

1952 Bolivia Costa de Marfil, Grecia, Líbano

1953 Guyana, Hungría,

México

Siria Bhután

1954 Bélice, Colombia, Ghana

1955 Camboya, Eritrea, Etiopia, Hondu-

ras, Nicaragua, Perú

1956 Benin, Camoras, Egipto, Gabón,

Malí, Mauricio, Somalia

1957 Zimbabwe Zimbabwe Malasia

1958 Hungría Burkina Faso, Chad, Guinea,

Nigeria, Lao

1959 San Marino Madagascar, Tanzania, Túnez
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Cronología del reconocimiento a las mujeres del derecho a votar y ser elegidas (1960-1997)

año ser elegiida votar derecho acompa-
ñado de condicio-
nes o restricciones

restricciones o con-
diciones elimina-
das

logro de derechos plenos

1960 Canadá Canadá Chipre, Gambia, Tonga

1961 El Salvador Bahamas Burundi, Malawi, Mauritania,

Paraguay, Rwanda, Sierra Leona

1962 Australia Argelia, Mónaco, Uganda,

Zambia

1963 Papua Nueva

Guinea

Congo, Guinea Ecuatorial, Fiji,

Irán, Kenya, Marruecos

1964 Papua Nueva

Guinea

Bahamas Libia, Sudán

1965 Afganistán, Botswana, Lesotho

1967 Zaire Ecuador Kiribati, Tuvalu, Yemen

1968 Nauru, Swazilandia

1970 Zaire Andorra Yemen

1971 Suiza

1972 Bangladesh

1973 Andorra San Marino

1974 Islas Salomón, Jorania

1975 Angola, Cabo Verde,

Mozambique, Santo Tomé y

Príncipe, Vanuatu

1976 Portugal

1977 Guinea Bissau

1978 Zimbabwe Rep. de Moldova

1979 Islas Marshall, Micronesia, Palaos

1980 Vanuatu Irak

1984 Lichtechstein, Sudáfrica (mestizos

e indios)

1986 Djibouti República Centroafricana

1989 Namibia

1990 Samoa

1994 Rep. de Moldova Kazajstán, Sudáfica (negros)

1997 Emiratos Árabes Unidos
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Hermila Galindo

En 1916, durante los debates del Congreso Constituyente, Hermila Galindo, con 20 años
de edad, subió a la tribuna el 12 de diciembre de 1916 y presentó la propuesta de otorgar-
le el voto a la mujer a fin de tener derecho de participar en las elecciones para diputados.

Hermila nació en Ciudad Lerdo, Durango, el 29 de mayo de 1896. Estudio para maes-
tra en Durango y Chihuahua, al empezar a ejercer su profesión aprovechó sus clases
para arengar en contra del régimen del entonces presidente Porfirio Díaz entre sus
alumnas y alumnos.

A los 15 años tuvo contacto con los seguidores del opositor Francisco I Madero en
Durango, participó activamente con el abogado Francisco Martínez Ortiz, quien escri-
bió el discurso que los integrantes del partido Democrático utilizaron como propagan-
da y fue transcrito por Hermila.

En 1911 se traslada a vivir en la ciudad de México donde trabaja como secretaria
para el gobierno maderista, y tras la decena trágica lucha en contra del usurpador
Victoriano Huerta.

En 1914 forma parte del comité de bienvenida al Ejército Constitucionalista y ahí co-
noce a Venustiano Carranza, con quien trabajó arduamente en la reconstrucción polí-
tica de México promoviendo la política del primer presidente constitucionalista.

Parte de sus actividades se concretaron en la formación de clubes revolucionarios en
Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Por su capacidad como oradora fue comisio-
nada para dar a conocer la doctrina de Carranza en el exterior y en su carrera diplomá-
tica destaca su participación en la conferencia de La Habana, Cuba, contra la interven-
ción estadounidense en los asuntos internos de México.
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Pero su labor no se limitó a ser servidora pública, Hermila Galindo luchó por las mujeres de Méxi-
co. Como periodista fundó el diario La Mujer Moderna, en el cual apoyó ideas feministas. En sus
páginas, el gobierno de Carranza atacó abiertamente al poder eclesiástico por su contribución
ideológica a la subyugación de las mujeres y promovió la educación sexual en escuelas públicas.

Gran parte de su lucha se abocó a trabajar por ganar derechos iguales para los hombres y las
mujeres, fue candidata a diputada y aunque no logró la curul su ejemplo fue ilustrativo para que
más tarde, en las décadas de 1920 y 1930 las mujeres lucharan por ocupar estos espacios.

Su recompensa vendría más tarde. Durante el gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines, Her-
mila Galindo fue nombrada la primera mujer congresista y logró ver incluido en 1953 en la Cons-
titución, el derecho al voto de las mujeres mexicanas y con él la ciudadanía.

Hermila murió el 18 de agosto de 1954 en la ciudad de México, y a pesar de que ninguna calle,
parque o lugar público lleva su nombre, cada vez que una mujer emite su voto, se le rinde un
homenaje a su lucha.

Hermila Galindo, luchadora incansable por los derechos políticos de las mujeres

Margarita García Flores

Abogada, diputada y senadora. Cursó la primaria en el Instituto Serafín Peña, la secundaria en la
Escuela Número 1 de Monterrey y la carrera de leyes en la Universidad de Nuevo León en 1945.

Su primer puesto fue el de jefa del Departamento de Subdivisión de Comunidades Rurales. Fue
nombrada abogada de la Liga de Comunidades Agrarias de Nuevo León.

Regidora de Monterrey de 1951 a 1952. Directora de la Sección Femenil del Partido Revolucionario
Institucional, 1952-1958; durante este periodo fundó el Instituto de la Trabajadora Social de la Uni-
versidad de Nuevo León y la Asociación de Universitarias Mexicanas, filial de la del Distrito Federal.

Diputada federal por el Cuarto Distrito de Nuevo León, 1951-1958. En 1954 fue comisionada
para representar a México en la Convención de la Organización Internacional del Trabajo, celebra-
da en Ginebra, Suiza.



Senadora suplente por el Distrito de Nuevo León en 1961 y desde el mes de diciembre de 1958
jefa del Departamento de Prestaciones Sociales del IMSS. Delegada en Cuajimalpa de 1976 a
1980. También representó a México en el nivel internacional en varias ocasiones.

Junto con Martha Andrade de del Rosal, fue impulsora de la reunión realizada el día 6 de Abril de
1952 en el Parque 18 de Marzo de la Ciudad de México con el entonces Candidato Presidencial
Adolfo Ruiz Cortines, a la que asistieron cerca de 20,000 mujeres de todas las entidades federati-
vas a reiterar su demanda por el voto.

Rosa Torres

Nació en 1896 en Yucatán. Combatiente en la Revolución Mexicana, enfermera, profesora, femi-
nista y regidora.

Se incorporó al movimiento maderista el 18 de octubre de 1910. Realizó labores de propaganda
revolucionaria. Militó bajo las órdenes de Juan Barragán, Rafael M eno Arteaga y José Ramírez
Garrido.

En febrero de 1943, cuando sube al poder Victoriano Huerta, sirvió como espía de los constitucio-
nalistas dentro de las fuerzas federales. Al estallar la rebelión de Abel Ortiz Argumedo prestó sus
servicios como enfermera en la columna militar comandada por el general Salvador Alvarado y en
la colecta de alimentos para el ejército constitucionalista.

Durante el gobierno de Alvarado trabajó como maestra e la escuela de niñas de la localidad de
Santa Ana. Posteriormente dio clases en el jardín de niños anexo a la Escuela Normal.

41111
En septiembre de 1915 tomó parte activa en el Primer Congreso Feminista, y para noviembre de
1916 representó a Herminia Galindo, en el Segundo Congreso Feminista, ambos celebrados en
Mérida.

Fue propagandista en los partidos de Motul, Chemax y Acanceh.

Participó en la Primera Conferencia Panamericana de Mujeres, celebrada en Baltimore, en abril de
1922, donde fue designada vicepresidenta por Norteamérica (México, Estados Unidos y el Caribe)



Benita Galeana (1907-1998)

Benita Galeana nació en San Jerónimo, Guerrero, el 10 de septiembre de 1907. A los dos años
de edad, tras la muerte de su madre, vive con su hermana Camila donde se enfrenta a una
infancia difícil. Llegó a la ciudad de México en la década de los 20. Por su unión con Manuel
Rodríguez, conoció al Partido Comunista Mexicano (PCM); ahí inició su militancia, a favor de las
y los trabajadores.

Sin saber leer, escuchando a los oradores de su partido, Benita se educó en la lucha política. Se
convirtió en una oradora con enorme capacidad de arrastre y de organización. Por sus actividades
políticas fue detenida en 58 ocasiones, las cuales tuvieron serias repercusiones en su salud.

Benita fue militante comunista e internacionalista, precursora del feminismo socialista en México.
Participó en 1935 en la creación del Frente Único Pro-Derechos de la Mujer (FUPDM), al lado de
Adelina Zendejas, ayudando a la autorganización, defensa de las trabajadoras más desprotegidas
y por el derecho al descanso materno.

Benita aprendió a leer y escribir hacia 1936, cuando contaba con 29 años. En su largo camino fue
amiga de los grandes personajes de la época: José Revueltas, Juan de la Cabada, David Alfaro
Siqueiros, Frida Kahlo, Diego Rivera y Fidel Castro, entre otros.

En 1940 escribió su autobiografía, Benita, en una máquina de escribir prestada. No fue su única
publicación, ya que El peso mocho fue publicado en 1979. La activista murió sin haber visto la
publicación de su tercer libro: Actos vividos.

Siempre estuvo con la causa de las mujeres, y se convirtió en ejemplo a seguir. En noviembre de
1988 recibió un justo reconocimiento público. Diversas organizaciones de mujeres conformadas
en coordinadora adoptaron el nombre de la luchadora social: Coordinadora de Mujeres "Benita
Galeana".

La inolvidable guerrerense murió a los 91 años de edad, a causa de una embolia cerebral. Pero
vida y ejemplo resuenan aun hoy cada vez que una mujer defiende su derecho a la ciudadanía, a
ejercer la libertad de expresión y oponerse a la injusticia.



de la recién formada Liga Panamericana para la superación de la mujer. Con este cargo invitó las
organizaciones feministas de Cuba, México y Estados Unidos al Congreso Panamericano de Muje-
res que se celebraría en México.

En mayo del año siguiente, junto con Felipe Carrillo Puerto, organizó la Oficina Latinoamericana de
la Tercera Internacional, organización que pretendía vincular las clases obreras de Rusia y México.

En 1923 durante la administración de Carrillo Puerto resultó electa regidora propietaria del ayun-
tamiento de Mérida, cuyo puesto fue Presidenta del Consejo Municipal de Mérida, por lo que se
le consideró como la primera mujer en el país en ocupar un puesto de elección popular.

Durante su cargo consiguió abolir las tiendas de raya hasta en el estado. Junto con Elvia Carrillo
Puerto apoyó la organización del sector femenil a través de las ligas feministas que llegaron a
sumar 45, en marzo de 1923.

La Liga Rita Cetina, a la que ambas pertenecían, llegó a organizar 5500 trabajadoras. En noviembre
de 1923 durante las sesiones del congreso local, distribuyó entre los asistentes los folletos publica-
dos por Margarita Sanger, referentes al control de la natalidad que habían sido muy criticados en
Mérida. Participó en varias organizaciones culturales, pedagógicas y políticas de arraigo en el país.

Rosa Torres, primera mujer en ocupar un cargo de representación pública en nuestro país

María Lavalle Urbina

María Lavalle nació en la Ciudad de Campeche y fue la primera mujer mexicana que se tituló
como abogada en su estado natal. Lavalle fue también la primera magistrada del Tribunal Superior
de Justicia del Distrito y Territorios Federales de 1947 a 1954 y la primera mujer que presidió el
Senado de la República (1965). Fue una de las dos primeras senadoras, la otra fue Alicia Arellano,
ambas por el Partido Revolucionario Institucional, en la XLVI-XLVII Legislatura (1964-1970).

María Lavalle fue jefa del Departamento de Prevención Social de la Secretaría de Gobernación
1954-1964 y senadora de la República por Campeche. De 1965 a 1971 fue Directora Nacional
Femenil del Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario Institucional. Fue jefa de la campaña de
alfabetización en Campeche entre 1944 y 1964.



Representó a México en varios organismos internacionales como la Organización de
Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas. Entre sus múltiples publi-
caciones están: Delincuencia infantil (1945); Delincuencia de los menores (1949) y
Situación jurídica de la mujer mexicana (1953). Fue reconocida como Mujer del Año
1963. Recibió la Medalla Justo Sierra del Gobierno de Campeche en 1981 y la Medalla
Belisario Domínguez en 1985.

María Lavalle Urbina, Primera mujer en presidir el Senado de la República.

Aurora Jiménez

Nació en 1922 en Tecuala, Nayarit, licenciada en economía por la Universidad de Guada-
lajara (1941-1946). Se graduó en 1947 con la tesis Bienestar Social en México.

En la XLII legislatura al erigirse como estado, Baja California Norte otorgó acceso con
voto directo a la cámara de diputados a Aurora Jiménez de Palacios, primera mujer en
una legislatura federal de 1954-1955.

También forma parte de la siguiente legislatura XLIII (1955-1958), junto con Marcelina
Galindo Arce de Chiapas, María Guadalupe Ursúa, de Jalisco; Remedios Albertina Ezeta
del Estado de México, y Margarita García Flores, de Nuevo León.

Aurora Jiménez, Primera diputada federal en nuestro país

Aurora Meza Andraca

Es la primera presidenta municipal del país por el municipio de Chilpancingo en Guerrero
en 1938. Nace el 9 de septiembre en Chilapa, Guerrero. Trabajadora Social por profesión
se integra a la secretaría de Salubridad y Funda la Cruz Roja del Estado, así como la
primera guardería infantil en Chilpancingo muere a la edad de 78 años en Chilpancingo.

Aurora Meza Andraca, Primera Presidenta Municipal en México



Adelina Zendejas Gómez

Adelina Zendejas nació en Toluca, Estado de México, el 16 de diciembre de 1909, hija de Manuel
Zendejas Martínez, pionero de la lucha por la nacionalización de los ferrocarriles, y de Carmen

Gómez.

Adelina tuvo una infancia difícil y rodeada de pobreza. Por ello fue capaz de sentir las injusticias
que sufren los sectores más pobres, lo que se reflejó en su quehacer periodístico. Pese a la carencia
económica, Adelina asistió a la escuela y alcanzó el grado de bachiller en una época en que las
mujeres estudiantes eran minoría. Con esa preparación ejerció como maestra.

A los 19 años Adelina ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde alcanzó el
grado de doctora en filosofía. A esa edad inició también en El Universal Gráfico su labor como
periodista, que desempeño hasta su muerte.

En el periodismo, trató los temas de la educación, los derechos de la mujer, de niñas y niños.
Colaboró con varios periódicos del país, como El Universal Gráfico, El Nacional, El Universal, Excélsior
y El Día, entre otros. En 1956 fundó dos revistas: Magisterio y La Maestra. En 1976 creó en el
periódico El Día la columna "Ellas y la vida", donde escribió sobre la condición social de las muje-
res y la inequidad de género. En 1988, Adelina Zendejas Gómez recibió el Premio Nacional de
Periodismo, tras 60 años de ejercer la profesión.

También se desempeñó en diversos cargos públicos, entre ellos la dirección de la Escuela Taller
para Obreros, delegada en la Primera Conferencia Mundial de Trabajadores y coordinó a varias
instituciones con motivo del Año Internacional de la Mujer en 1975. Fue Integrante fundadora del
Frente Único Pro Derechos de la Mujer.

Adelina Zendejas fue una de las primeras investigadoras que rescatan el papel de las mujeres en la
historia. De ello dan cuenta sus obras La mujer en la Intervención Francesa, Frida Kahlo en la
preparatoria, y Las luchas de la mujer mexicana (de 1776 a 1976).

Adelina Zendejas murió el 4 de marzo de 1993 a los 84 años de edad, en la ciudad de
México. Su epitafio, redactado por ella misma, resume su vida y su obra: "Luchadora incan-
sable por los derechos de la mujer y del niño. Mujer revolucionaria y convicta del materialis-
mo dialéctico".
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Pese al histórico logro de los derechos ciudadanos femeninos hace 50 años,
México ocupa, entre 182 países, el lugar número 47 en la tabla de posicio-
nes de la Unión Interparlamentaria respecto a presencia femenina en el
Poder Legislativo. El rezago en la participación de las mujeres en la toma de
decisiones se refleja también en el hecho de que hasta ahora, el país sólo
ha tenido tres gobernadoras y una Jefa de Gobierno: Griselda Álvarez,
Beatriz Paredes, Dulce María Sauri y Rosario Robles, respectivamente.

Las mujeres mexicanas ocupan solamente el 3.5 por ciento de las presi-
dencias municipales; el 16.8 por ciento de la Cámara de Diputados y el 18
por ciento en la de Senadores; el 13.8 por ciento en los Congresos locales,
el 33.7 por ciento en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y única-
mente el 11 por ciento de las Secretarías de Estado.

Todo ello a pesar de que el país se ha comprometido a través de instru-
mentos internacionales como la Plataforma de Acción de Beijing; la Con-
vención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la
Mujer y la Convención Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos.

Participación femenina
en el poder legislativo federal

Participación femenina en el senado de la republica

En el Senado de la República, la LVIII Legislatura está integrada por 128
senadores: 60 del PRI, 46 del PAN, 16 del PRD, 5 del PVEM y uno de
Convergencia por la Democracia.



celebráVOtO

Las mujeres en el Senado representan apenas el 18 por ciento y de las 54 comisiones,
10 son presididas por ellas (10 ordinarias y una especial).

La Comisiones ordinarias con mayor presencia femenina son la Comisión de Equidad
y Género (con 88.9%) y la de Reforma Agraria (42.9%). Sin embargo, todavía 10
comisiones permanecen sin participación femenina entre ellas la del Trabajo y Previ-
sión Social, la de Ciencia y Tecnología, la de Marina y la de Vivienda.

Por partidos políticos, el PVEM es el que mayor porcentaje de mujeres tiene como
integrantes de su Grupo Parlamentario con un 80 por ciento; seguido del PRI, con 18
por ciento; el PAN con 13.3 por ciento; y el PRD con 12.5 por ciento.

Cámara de Senadores Legislatura LVIII, 2000-2003

Partido Mujeres Hombres Total

PRI 18.0 82.0 47.7

PAN 13.3 86.7 35.2

PRD 12.5 87.5 12.5
PVEM 80.0 20.0 3.9

CDPPN 0.0 100.0 0.8

Total 18.0 82.0 100.0

Fuente: Secretaria de Servicios Parlamentarios. Dirección General de Apoyo Parlamentario.

Participación femenina en la cámara de diputados

La LVIII Legislatura, emanada de las elecciones realizadas el seis de julio del año 2000,
está integrada por 211 del Partido Revolucionario Institucional; 206 del Partido Ac-
ción Nacional; 50 del Partido de la Revolución Democrática; 17 del Partido Verde
Ecologista de México; 8 del Partido del Trabajo; 3 de Convergencia por la Democra-
cia; 3 del Partido de la Sociedad Nacionalista y 2 del Partido Alianza Social.

El porcentaje de la participación femenina en esta legislatura es de 16.8 por ciento,
mientras que en la anterior era un 0.8% mayor. La Mesa de Decanos establecida en
la LVIII Legislatura está integrada por cinco hombres y dos mujeres, las cuales ocupan
cargo de vicepresidentas.



De los cuatro comités de la Cámara de Diputados, ninguno es presidido
por una mujer. De las 54 Comisiones que integran la Cámara de Diputa-
dos, en cinco (cuatro ordinarias y una especial) la Presidencia está ocupada
por una mujer.

Entre las Comisiones, las que contienen un mayor porcentaje de presencia
femenina son las de Equidad y Género con el 93.1%, y la Comisión de Aten-
ción a Grupos Vulnerables con el 43.3% por ciento de presencia femenina.

Las mujeres participan actualmente en comisiones antes integradas sólo
por hombres, como la de Marina, en la que tienen una presencia de 14.3%;
la de Defensa Nacional con 6.9%; y la de Fomento Cooperativo, con 10.7%.
Sin embargo, en algunas comisiones todavía no hay participación femenina
como lo son la Jurisdiccional y la Especial de Ganadería.

Cámara de Diputados Legislatura LVIII, 2000-2003

Partido Mujeres Hombres Total

PRI 15.2 84.8 42.2
PAN 12.1 87.9 41.2

PRD 24.0 76.0 0.0
PVEM 52.9 47.1 3.4
PT 25.0 75.0 1.6
PSN 66.7 33.3 0.6
PAS 50.0 50.0 0.4

CDPPN 33.3 66.7 0.6

TOTAL 16.8 83.2 100.0

Fuente: Secretaria de Servicios Parlamentarios. Dirección General de Apoyo Parlamentario

Los congresos estatales

A nivel estatal, la participación de las mujeres en los Congresos es aún me-
nor, de sólo 13.8 por ciento. Su presencia es mayor como diputadas de re-
presentación proporcional, 16.5 por ciento, que como legisladoras de mayo-
ría relativa, 12 por ciento.



Quintana Roo es el Estado con mayor participación de las mujeres en diputaciones de
mayoría relativa a nivel nacional, con 40 por ciento, mientras en Chiapas, Guerrero,
Morelos y San Luis Potosí no hay legisladoras.

También en las diputaciones de representación proporcional Quintana Roo es el Esta-
do con más presencia femenina, con 33.3 por ciento.

Entidad Mayoría relativa Representación proporcional

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

Aguascalientes 16.7 83.3 100 10 90 100
Baja California 25 75 100 0 100 100
Baja California Sur 26.7 73.3 100 28.6 71.4 100
Campeche 14.3 85.7 100 20 80 100
Coahuila 15 85 100 23.1 76.9 100
Colima 6.3 93.8 100 20 80 100
Chiapas 0 100 100 23.5 76.5 100
Chihuahua 9.1 90.9 100 0 100 100
Durango 6.7 93.3 100 27.3 72.7 100
Guanajuato 18.2 81.8 100 14.3 85.7 100
Guerrero 0 100 100 21.1 78.9 100
Hidalgo 16.7 83.3 100 16.7 83.3 100
Jalisco 5 95 100 9.5 90.5 100
México 11.1 88.9 100 12.9 87.1 100
Michoacán 8.3 91.7 100 23.5 76.5 100
Morelos 0 100 100 23.1 76.9 100
Nayarit 5.6 94.4 100 23.1 76.9 100
Nuevo León 3.8 96.2 100 11.8 88.2 100
Oaxaca 16 84 100 16.7 83.3 100
Puebla 26.9 73.1 100 18.8 81.3 100
Querétaro 13.3 86.7 100 9.1 90.9 100
Quintana Roo 40 60 100 33.3 66.7 100
San Luis Potosí 0 100 100 7.7 92.3 100
Sinaloa 12.5 87.5 100 17.6 82.4 100
Sonora 4.8 95.2 100 23.1 76.9 100
Tabasco 11.1 88.9 100 21.4 78.6 100
Tamaulipas 10.5 89.5 100 7.1 92.9 100
Tlaxcala 10.5 89.5 100 14.3 85.7 100
Veracruz 16.7 83.3 100 0 0 0
Yucatán 26.7 73.3 100 9.1 90.9 100
Zacatecas 11.1 88.9 100 15.4 84.6 100

TOTAL 12 88 100 16.5 83.5 100

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal. Centro Nacional de Desarrollo Municipal Secretaría de Gobernación. Al corte del
18 de junio de 2002. De acuerdo con el calendario electoral de este año, se llevaron a cabo elecciones para el congreso y ayuntamientos
en los estados de Baja California Sur, Nayarit, Coahuila, Chihuahua, Guerrero, Quintana Roo y para el congreso de Hidalgo, quedando
pendiente para el mes de noviembre las elecciones en sus ayunatmientos



forma expresa, aunque tampoco se les negó. El artículo 34 original esta-
blecía que son ciudadanos "los mexicanos". El constituyente ni siquiera
discutió el voto femenino y la indefinición fue interpretada como una
negación.

En un intento por corregir el error, el 12 de abril del mismo año fue apro-
bada la Ley de Relaciones Familiares, según la cual la mujer y el hombre
tienen derecho a considerarse iguales en el seno del hogar. La mujer que-
dó entonces en condiciones de ejercer la patria potestad sobre los hijos,
contribuir al sostenimiento de la familia, administrar los bienes comunes
y los suyos propios, hacer contrataciones y obligarse.

Aunada a la omisión referente a la ciudadanía de las mujeres y su derecho
al voto en la Constitución, se encontraba la ley electoral de 1918 que
prohibía explícitamente el derecho al voto femenino.

Pero la omisión en cuanto a ciudadanía y voto dio origen a un movimien-
to femenino por esos derechos que se prolongaría durante 36 años en
todo el país.

En 1922 el gobernador de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto, envía a la legis-
latura estatal una iniciativa para conceder el derecho de voto a las muje-
res, ese mismo año la profesora Rosa Torres es electa como regidora del
ayuntamiento de Mérida, convirtiéndose así en la primera mujer en ocu-
par un cargo de representación pública en nuestro país.

En 1923 Yucatán se convierte en el primer Estado de la República Mexica-
na en otorgar a las mujeres el voto municipal, seguido en Julio de ese
mismo año por San Luis Potosí, en ése último siempre y cuando obtuvie-
ran permiso de sus maridos.

En un movimiento que alcanza prácticamente todos los rincones del país,
en 1923 el Partido Socialista del Sureste lanza la candidatura de tres dipu-
tadas propietarias: Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche y Raquel Oslo,
quienes triunfan en las urnas, aunque los comicios son anulados al caer el
gobierno de Carrillo Puerto.



Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), en
su artículo 175, fracción 3, estableciendo así que: "Los partidos políticos
promoverán, en los términos que determinen sus documentos internos,
una mayor participación de las mujeres en la vida política del país a través
de la postulación a cargos de elección popular".

El 25 de junio de 2002 el Diario Oficial de la Federación publica las refor-
mas al artículo 175 del COFIPE, aprobadas dos meses antes por el Senado
de la República, lo que obliga a los partidos políticos a inscribir por lo
menos el 30 por ciento de candidaturas femeninas en las listas a puestos
de elección popular en calidad de propietarias; además de asegurar en
las listas plurinominales que por cada tres candidatos mínimo una debe
ser mujer: con tales medidas se garantiza la presencia femenina en las
cámaras legislativas, ya que su incumplimiento contempla desde la amo-
nestación pública en un primer momento, hasta la cancelación del regis-
tro de las candidaturas correspondientes. Sin embargo, esta medida pre-
senta la salvedad en las elecciones de mayoría en lo que respecta a los
procesos internos de cada partido.



ante 20 mil mujeres representantes de todas las entidades federativas a
reconocer a las mujeres derechos ciudadanos plenos.

Finalmente, el 17 de octubre de 1953 se publica en el Diario Oficial de la
Federación el nuevo texto del artículo 34 constitucional, que establece:
"Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo
la calidad de mexicanos reúnan además los siguientes requisitos: haber
cumplido 18 años de edad, siendo casados, o 21 si no lo son y tener un
modo honesto de vivir". La adición de 1946 al artículo 115 de la Consti-
tución fue derogada por el Congreso Constituyente.

Con dicha reforma, llega en Septiembre de 1954 al Congreso de la Unión
la primera diputada federal, Aurora Jiménez de Palacios, por el Primer
Distrito del Estado de Baja California.

El 3 de Julio de 1955 las mujeres acuden a las urnas para ejercer su sufra-
gio por primera vez para elegir diputados federales para la XLIII Legislatu-
ra, pero la lucha por los derechos de las mujeres no concluyó con este
hecho: el movimiento de mujeres hizo demandas por la igualdad jurídica
de las mujeres, principalmente en aspectos de derecho familiar.

Dan rango constitucional a igualdad entre mujeres y hombres

Ante dichas demandas, en septiembre de 1974 el Presidente Luis Echeverría
presenta al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma al artículo cuar-
to, con el fin de elevar a rango constitucional la igualdad entre hombres
y mujeres así como se otorga la libertad de decidir sobre el número y
espaciamiento de hijos, la cual entra en vigor en enero de 1975, Año
Internacional de la Mujer. En ese marco nuestro país es Sede de la Primer
Conferencia Mundial sobre la condición jurídica y social de la Mujer, cor-
covada por las Naciones Unidas.

Sin embargo, la infra-representación de las mujeres en los cargos de elec-
ción popular obligó a que en septiembre de 1993 fuera reformado el



Ese mismo año se realiza el Primer Congreso Feminista de la Liga Pana-
mericana de Mujeres, en el que se aborda el tema de la igualdad de los
derechos de las mujeres.

En Chiapas, el gobierno estatal promulga en 1925 el decreto numero 8
que reconoce a la mujer, de los 18 años en adelante, los mismos dere-
chos del hombre, lo que le permite votar y ser votada para cualquier
puesto público de elección popular en el ámbito local. Entre 1932 y 1934
se realizan en la Ciudad de México el primero, segundo y tercer Congreso
Nacional de Obreras y Campesinas, en los que se reitera la demanda del
voto ciudadano pleno para la población femenina.

Crean Frente Único Pro Derechos de la Mujer

En 1934, Edelmira Rojas Escudero se convierte en la primera directora
del Sector Femenino del Partido Nacional Revolucionario (PNR), que
había sido fundado en 1929. A ese organismo se unieron grupos de
profesionistas, ejidatarias, obreras, locatarias, amas de casa y estu-
diantes de escuelas superiores, que trabajaron durante la campaña
política del general Lázaro Cárdenas, candidato a la presidencia de la
República.

En 1935 se forma el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, a iniciativa
de María del Refugio García, ajeno al PNR, que logra superar las divisio-
nes entre diversos grupos afiliando a mujeres de todo el país y con inte-
reses diversos, como es el caso de las penerristas y las comunistas. Entre
las integrantes del frente están Matilde Rodríguez Cabo, Consuelo Uran-
ga, Frida Kahlo, Adelina Zendejas, Esther Chapa, Clementina Parra, Ali-
cia Reyes, Sara Miranda, Rosa Amelia Aparicio, Soledad Orozco Avila y
Dolores Uribe Torres, entre otras.

El eje del programa del frente es principalmente el logro del voto de la
mujer, para lo cual colabora con el PNR en sus campañas electorales y
comienza a promover la instalación de escuelas para mujeres adultas,



guarderías infantiles, hospitales de maternidad, talleres de cos-
tura y confección de ropa y artesanías, instala centros de confe-
rencias e imparte clases de oratoria.

En el Estado de Puebla se emite en 1936 un decreto que refor-
ma y adiciona el artículo 33 de la Ley Electoral para Poderes
Locales reconociendo que "son electores y por lo mismo tienen
derechos a ser inscritos en el padrón electoral los varones y las
mujeres poblanas".

Sin embargo es hasta 1937 cuando el PNR postula por primera
vez a una mujer como candidata a diputada al Congreso del
estado de Guanajuato. Soledad Orozco de Ávila, por el distrito
de León, gana la curul con 13 mil 282 votos a favor, pero incon-
formidades de la Federación de Trabajadores de León y grupos
campesinos originan que se desconozca su triunfo y nunca ocu-
pa el escaño.

Mientras Lucina Villarreal y Aurora Fernández organizaban mani-
festaciones de la "Unión de Mujeres Americanas" para presionar
al Congreso a modificar el artículo 34 constitucional, así como al
37 de la Ley Electoral de Poderes Federales, que señalaba como
ciudadanos sólo a los hombres, las mujeres campesinas organiza-
ron las ligas femeniles bajo la dirección de Refugio Rangel Olmedo.

Otro grupo femenil, el "Leona Vicario", realizaba protestas pacífi-
cas frente a la Cámara de Diputados exigiendo se le concediera el
voto a la mujer y acceso a puestos públicos administrativos.

Detenidas en el congreso
reformas visionarias de Lázaro Cárdenas

Posteriormente, Cárdenas retorna la propuesta de reconocimiento
al voto femenino, encontrando así el apoyo de varias asociacio-



nes femeninas que impulsaron y presionaron para que en noviembre de
1937, el entonces Presidente Lázaro Cárdenas enviara al Senado una ini-
ciativa para reformar el artículo 34 constitucional. La reforma presidencial
establecía que "Son ciudadanos de la República todos los hombres y
mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los si-
guientes requisitos: Haber cumplido 18 años de edad, siendo casados y
21 si no lo son y tener un modo honesto de vivir".

En medio de manifestaciones de la Unión de Mujeres Americanas, la ini-
ciativa fue aprobada por los senadores, pero se estancó en la Cámara de
Diputados el seis de julio de 1938.

En junio del mismo año, el Frente Único Pro Derechos de la Mujer apela la
decisión de los diputados a la iniciativa presidencial ante la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, sin embargo el asunto pasa a segundo plano
por la expropiación petrolera y la participación de México en la Segunda
Guerra Mundial.

En 1940 se integra el Primer Comité Nacional del PRM, encabezado por
Graciana Becerril, Martha Andrade, Isaura Murguía y Josefina Viscens.
Durante el mismo año se crea la Alianza Femenina, dirigida por Amalia
Caballero de Castillo Ledon, Tina Vasconcelos de Borges y María Luisa
Ocampo, que pugna por la unidad de acción, el trabajo organizado y
acciones cívicas entre todas las organizaciones femeninas que luchaban
por la igualdad de derechos entre la mujer y el hombre.

En 1946 la Alianza Nacional Femenina organiza en la capital del país un acto
en apoyo al candidato presidencial Miguel Alemán Valdés, al que asisten 10
mil mujeres de los tres sectores del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En diciembre del mismo año la Cámara de Diputados aprueba una adición al
artículo 115 constitucional, según la cual "en las elecciones municipales par-
ticiparán mujeres en igualdad de condiciones que los varones, con el dere-
cho a votar y ser votadas". La adición entra en vigor en febrero de 1947.

El seis de abril de 1952 tiene lugar un acto proselitista del entonces can-
didato a la presidencia, Adolfo Ruíz Cortines, en el que se compromete
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