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INCORPORACIÓN DE LAS MUJERES

A LOS ESPACIOS DE DECISIÓN:

RETOS Y DESAFÍOS



“Feminism is the radical 
notion that women are 

people”

Cheris Kramarae
Paula Treichier



¿POR QUÉ 
Y PARA QUÉ 

MÁS MUJERES?



¿POR QUÉ ES FUNDAMENTAL 
INCORPORAR A MÁS MUJERES?

• Somos más de la mitad de la población.

• Una sociedad plural, democrática e
incluyente es aquella donde la presencia
de mujeres en espacios de toma de
decisiones es un hecho.

• Un país que promueve la participación
política de las mujeres, es un país
enfocado al progreso.

• La imposibilidad de acceder en forma
efectiva a este derecho para más de la
mitad de la población, cuestiona la
esencia misma de lo que se entiende por
democracia.

• Los derechos de las mujeres son
derechos humanos.



DERECHOS 
HUMANOS



TRATADOS INTERNACIONALES

• Desde 1945 se han adoptado una serie de
medidas que buscan proteger, respetar y
garantizar los derechos humanos.

• Es en 1979, con la aprobación de la
Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW), que se abordan
de manera especifica los derechos de las
mujeres.

• México la firmó en 1980 y la ratificó el 23
de marzo de 1981.



DERECHOS POLÍTICOS

• Los derechos políticos permiten
construir una relación entre las
personas y el Estado.

• Son una herramienta fundamental
para que las personas participen de
manera activa en las discusiones
sobre los asuntos públicos.

• El Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (1966) precisa en su
artículo 25: “todos (sic) los
ciudadanos gozarán, sin distinciones
y sin restricciones indebidas, del
derecho de participar en la dirección
de los asuntos públicos”.



DERECHOS POLÍTICOS

• El androcentrismo profundiza
diferencias que impiden el goce
efectivo de los derechos.

• Es necesario modificar inercias
culturales y estructurales que
configuran los obstáculos para la
participación política de mujeres y
hombres en igualdad de condiciones.

• La inclusión y la participación activa
de todas y todos garantizan
democracias viables, estables.



ACCIONES
PARA UNA 
CULTURA 

DEMOCRÁTICA



EVOLUCIÓN DEL MARCO NORMATIVO

• En 2001 se aprueba la Ley del Inmujeres.

• En 2006 el Congreso de la Unión crea y aprueba la Ley General de
Igualdad entre Mujeres y Hombres.

• En 2007 se expide la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia.

• En 2011 se realizó en México una reforma en la que se elevaron a rango
constitucional los derechos humanos contenidos en los tratados
internacionales ratificados por México. (Principio Pro Persona).

El Principio Pro Persona se refiere a “las normas relativas a los derechos 
humanos, las cuales se interpretarán de conformidad con la Constitución y 
con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo 
tiempo la protección más amplia de las personas”.



Avanzando hacia 

la paridad



QUÉ ES LA PARIDAD

La Paridad es un principio democrático
que busca:

• Democratizar el espacio público y el
espacio privado. ¡Sin mujeres no hay
democracia!

• Eliminar las desigualdades entre
mujeres y hombres.

• Repartir equitativamente el poder
entre mujeres y hombres.



RETOS



DESDE LO NACIONAL

• Armonizar a nivel nacional y local
las leyes y códigos para reconocer y
garantizar los derechos políticos de
las mujeres.

• Garantizar la paridad en su doble
dimensión ( vertical y horizontal)

• Impulsar la progresividad de la
paridad en todos los Poderes del
Estado: Ejecutivo, Legislativo y
Judicial.

• Garantizar la paridad en la
conformación de las estructuras
partidistas.



DESDE LO NACIONAL

• Establecer lineamientos que apoyen
los avances en la normatividad y
garanticen el pleno derecho al
ejercicio político de las mujeres.

• Incorporar el principio de paridad
vertical y horizontal para garantizar
la progresividad del derecho de las
mujeres a participar en espacios de
toma de decisiones, tanto en el
ámbito federal, como en el local.

• Reconocer en el marco normativo
nacional y local la Violencia Política
que se ejerce contra la participación
de las mujeres.



DESDE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

De acuerdo con Joni Lovenduski, las reformas
que pueden iniciar los líderes partidistas
pueden ocurrir en tres dimensiones distintas:

a) inclusión de nuevos temas o de discursos
de equidad (e igualdad) en sus programas
y plataformas electorales;

b) cambios en el gobierno interno y el
procedimiento de toma de decisiones;

c) reformas en el sistema interno de
selección de candidaturas.



Lovenduski y Norris (1993).

I. Programa/ Plataforma 

electoral

II. Organización / 

Toma de decisiones  

III. Selección de 

candidaturas a cargos 

de representación 

a. Retóricas Inclusión de un discurso de 

igualdad de género. Inclusión 

de temas de política. 

Cambios en la 

reglamentación para 

reflejar preocupación 

por equidad de género y 

propósito de promover 

mujeres a cargos de 

dirección. 

Cambios en la 

reglamentación para 

reflejar preocupación por 

equidad de género y 

propósito de promover 

mujeres a cargos de 

representación. 

b. Acciones 

afirmativas 

Cursos de sensibilización 

sobre equidad de género 

Capacitación política de 

mujeres (formación de 

líderes). Provisión de 

incentivos (salarios, 

guarderías)

Reclutamiento de 

aspirantes a una 

candidatura. Ayuda 

financiera a candidaturas. 

Establecimiento de topes 

de gastos de campaña en 

primarias. 

c. Discriminación Cuotas de género en 

órganos directivos. 

Comités/Secretarías para 

la mujer con poder de 

decisión, paralelos o 

integrados en la 

estructura organizativa 

existente. 

Cuotas de género en 

listas electorales 

Políticas partidistas para la inclusión política de las mujeres



DESDE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Los partidos políticos son agentes capaces para implementar políticas al
interior, paralelas o complementarias a la legislación, y con ello promover la
inclusión de más mujeres en la política.

Es fundamental que los partidos políticos:

• Impulsen el empoderamiento de mujeres y
garantizar la igualitaria distribución del
financiamiento (no sólo el 3%).

• Garanticen la participación igualitaria de
mujeres y hombres dentro de los partidos
políticos.

• Actúen oportunamente en la aplicación de
sanciones por incumplimientos al principio de
paridad en sus dos dimensiones.



• Reformen los Estatutos y
Reglamentos de los Partidos
Políticos para que se reconozca la
Violencia Política como un
fenómeno a prevenir, atender y
sancionar.

• Diseñen el Protocolo de Atención de
la Violencia Política al interior de los
Partidos Políticos.

DESDE LOS PARTIDOS POLÍTICOS



VIOLENCIA POLÍTICA 
PRINCIPAL 

OBSTÁCULO



VIOLENCIA POLÍTICA

Definición:

La violencia política en razón de género
es la acción u omisión que, en el ámbito
político o público, tenga por objeto o
resultado limitar, anular o menoscabar
el ejercicio efectivo de los derechos
político-electorales de una mujer, el
acceso al pleno ejercicio de las
atribuciones inherentes a su cargo o su
función del poder público. Se
manifiesta en presión, persecución,
hostigamiento, acoso, coacción,
vejación, discriminación, amenazas o
privación de la libertad o de la vida en
razón del género.

Fuente: Definición contenida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
derivado del dictamen aprobado por la Cámara Baja.



FORMAS Y EXPRESIONES

Precandidatas y candidatas

• Actos de restricción (recursos
materiales, recursos humanos).

• Actos de exclusión (en la toma de
decisiones), imposición de acuerdos
preestablecidos, reglas que
favorecen las candidaturas
masculinas, elecciones primarias
para evadir cuotas, candidaturas en
distritos no ganadores o en los
puestos no elegibles, invisibilidad en
la publicidad, trato discriminatorio
por los medios de comunicación.

• Actos de presión (para ceder y no
demandar candidaturas), agresiones
o amenazas.



FORMAS Y EXPRESIONES

Electas

• Actos de presión o actos de
exclusión (para obtener renuncia o
revocación y ser sustituidas por
hombres).

En funciones

• Actos de presión (para decidir a
favor de intereses puntuales, firmar
documentos de interés del partido,
tomar decisiones en contra de su
voluntad).

• Restricciones (formación, acceso a
información, participación en
reuniones o actividades de toma de
decisión).



FORMAS Y EXPRESIONES

• Retenciones y deducciones: salarios,
presupuesto de dependencias,
derechos sociales vinculados con el
embarazo, el nacimiento y la licencia
post-parto).

• Actos de exclusión: impedimentos
para hablar en público, segregación
de las comisiones, adjudicación de
deberes o tareas de escasa
importancia o presupuesto mínimo o
inexistente).



MANIFESTACIONES

• Uso de lenguaje excluyente
(invisibilización de las mujeres)

• Uso del cuerpo de la mujer con
fines propagandísticos.

• Incumplimiento en la correcta
aplicación del presupuesto
etiquetado para fortalecer y
promover los liderazgos femeninos.

• Descalificación de las capacidades
de las mujeres.



RETOS 
EN MATERIA 
LEGISLATIVA



MARCO JURIDICO NACIONAL

En nuestro país existen dos ordenamientos que tienen por objeto eliminar la
violencia contra las mujeres, así como garantizar la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres:

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

• Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Asimismo, para garantizar el acceso de las mujeres a los espacios de toma de
decisiones en el ámbito político, se consideran tres disposiciones legales
adicionales:

• Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

• Ley General de Partidos Políticos.

• Ley General en Materia de Delitos Electorales.



• A partir de la aprobación en 2012 de la
“Ley Contra el Acoso y Violencia Política
hacia las Mujeres” en Bolivia, México
comenzó la discusión para incorporar su
definición en una serie de ordenamientos
jurídicos, con el objetivo de dar atención
a este fenómeno que limita el pleno
ejercicio de ciudadanía de las mujeres.

• En 2014 y 2015 el Inmujeres, en
coordinación con el TEPJF, el INE, y la
FEPADE, quien se unió a la estrategia en
2015, diseñaron el Seminario de Violencia
Política, con el objetivo de abrir un
espacio de reflexión y análisis para lograr
atender la problemática.

ACCIONES REALIZADAS



ACCIONES REALIZADAS

En 2014 se creó el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en
México, como el primer ejercicio institucional que representa un mecanismo
para garantizar la incorporación de mujeres a los espacios de toma de
decisiones, teniendo como líneas de acción los siguientes ejes temáticos:

• Paridad política - Violencia Política
• Participación Política de las Mujeres
• Elecciones federales y estatales
• Acciones afirmativas a favor de la participación política de las mujeres
• Militancia y género
• Mujeres en los medios
• Agenda con Perspectiva de Género
• Cuotas de Género
• Armonización Legislativa
• La lucha por los derechos políticos de las mujeres
• Género y política
• Presupuesto etiquetado (3%)



ACCIONES REALIZADAS

• El trabajo interinstitucional ha
sensibilizado a todas las partes
respecto del problema que
representa la violencia política.

• Con ello, los esfuerzos por trabajar
en el reconocimiento del fenómeno
se han hecho visibles.

• El Protocolo es el primer documento
interinstitucional que presenta un
acercamiento a la definición de
violencia política.



PENDIENTES LEGISLATIVOS

Legislar sobre la violencia política

Desde el Inmujeres consideramos que el tema
debe ser incluido en la normatividad federal y
estatal, estableciendo sanciones y medidas que
permitan eliminar la violencia política. En el caso
federal, identificamos prioritario modificar tres
normas fundamentales:

• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia

• Legislación electoral (Ley General en
Materia de Delitos Electorales, LEGIPE y
LGPP)

• Código Penal, como agravante a los delitos
ya existentes



¡MUCHAS GRACIAS!

Paula Soto

Twitter: @paulasoto
Tel: 53224200 ext. 3200

Correo electrónico: psoto@inmujeres.gob.mx


