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Resumen: El espacio lncal es el mundo público más 
conocido par las mjems y donde participan activamente 
en asociaciones vecinales, redes de soüdaridad y trabar 
jos comunitarios para resolver carencias y mejorar la 
calidad de vida. El nivel de gobierno municipal es el 
que se encuentra más cercano y accesible a las mujeres, 
pem es mayoritariamente 1/CUpado por lwmbres. Este ar
tículn presenta algunos aspectos del enfoque feminista 
so/Jre la relación entre género, espacio /,ocal y gobierno 
municifial, aspectos de esa relación en América Lati
na; asimismo, datos y reflexiones acerca de las mujeres 
en /ns _ayuntamientos mexicanos. Se señala la impor
tancia de desam,llar la vinculación. entre /ns estudios 
sobre la mujer y /ns estudios municipales, así como in
cluir el tema de la mujer en la nueva agenda del go
bierno municipal democrático. 

INTRODUCCIÓN 

A María de la Luz Núñez, 
alcaldesa de Atoyac de Álvarez, Guerrero 

Abstract: The /ncal sphere is tlze area of pubüc aff airs 
most familiar to women and one in which they play an 
active role in n.eighborlwod associations, networks of 
soüdarity and community work to overcome shortages 
and impmve the quality of life. The municipal go
vernment leve{ is c/nsest and most accessible to wamen 
but it is prima1ily ocwpied by men. This article pre
sents sorne aspects <!{ the f eminist apjnvach to the rela
tion between gender, úical space and municipal gfr 
vernment and aspects qf this relatian in Latin America 
as weU as data and rejlections on women in Mexican 
town councils. lt point.s out the imjJortance oJ deve/.o
ping the ünk between women s studies and municipal 
studies, as well as includin.g the subject of w1m1en in 
the demoiratic municipal govemment 's new agenda. 

A 
LO LARGO DEL TIEMPO Y HASTA la actualidad, un patrón femenino universal 

muestra la presencia y acciones de la mujer dentro del espacio local, aso
ciadas a la vida cotidiana en la esfera de la familia y las tareas domésticas. 

Plasmadas sobre el territorio, la división y desigualdad social entre los géneros 
masculino y femenino, el barrio, la comunidad vecinal y la localidad, representan 
los lugares de la vida social donde las mujeres se han desenvuelto y proyectado sus 
papeles, intereses, habilidades y luchas. Es el mundo público con el que están más 
familiarizadas. 

La adscripción social y cultural a los papeles genéricos de madre, esposa y ama 
de casa resultó ser, paradójicamente, tan restrictiva como permisiva, de tal suerte 
que el control y limitación en la inmediatez espacial facilitaron el entrenamiento 
y participación femenina en la gestión social de los asuntos públicos cotidianos, 
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 mientras que los lliveles mas altos de la politica formal y del poder politico se

 mantienen aull como prerrogativas y dominio masculinos.

 Los estudios de genero han descubiertc) y analizaclo diversos aspectos de la in-

 terconexion entre genero, comurlidad, espacio y gobierno local. Cabe mencionar

 que, si bien sujeta a distilltos enfoques y polemicas de las corrientes teoricas del

 fexllinismo, 1a categoria allalitica de genero designa una relacion social desigual y

 jerarquica entre hombres y mujeres, prescribe la division sexual del trabajo y los

 papeles apropiados que le correspollden a hombres y mujeres ell la sociedad. El

 genero es un producto historico y cultural; en consecuencia, implica el rechazo a

 explicaciones y determinismo.s de naturaleza biologica, y remite a las diversas ma-

 nifestaciolles, segun contextos y procesos, de la desigualdad y subordinacion de la

 condicion de las mujeres, asl como tambien sus cambios.

 Multiples evidencias de estudios en diversos paises comprueban que, "tipicamen-

 te", las mujeres se illteresan en temas y asulltos de incumbencia local y comunita-

 ria, se involucran activamellte en asociaciones vecinales para obteller servicios de

 biellestar social, crean grupos y redes de solidaridad, ellcuentran en el ambito

 rllullicipal mayor posibilidad de eficacia polltica que les permite ejercer influen-

 cias y liderazgo, llevan a la arena polltica problemas collsiderados "llO pollticos",

 SOI1 predominalltemellte amas de casa y comlinall la autoayuda con presiones y

 protestas dirigidas a las autoridades locales (Randall, 1987).

 La inclinacion y preferencia de las mujeres por la polltica que Randall deno-

 tnina "comullitaria" y "de protesta" es comprensible, ya que responde a los asuntos y

 demalldas que mas les conciernen y preocupall a las madres-amas de casa, de

 acuerdo con las exigencias que les asignall esos papeles y quehaceres. Si bien los

 estudios de genero hall destacado que el ambito municipal y la politica comunita-

 ria facilitan la participacion publica de las mujeres, dadas la proximidad espacial y

 mayor flexibilidad de tiempo, tambien hall lanzado certeras crlticas. En el campo

 de la investigaciorl urballa, por ejemplo, se ha criticado y rechazado el concepto de

 comullidad y la ideologla domestica que naturalizan "el lugar de la mujer" en lo

 local, al fusiollar el hogar con la comunidad, ocultando asi situaciones de opre-

 sion y explotacion de genero. Ademas del hecho de que bajo las politicas neoli-

 berales se encubre la feminizacion de la pobreza, el traspaso de responsabilidades

 estatales a las tareas domesticas femeninas y a la autoayuda comunitaria (Massolo,

 1994) .

 Ciertamente, hay que tener el cuidado de no idealizar lo local y la comunidad,

 porque se "llaturalizan injusticias" (Probyn, 1990) y se niegall las diferencias entre
 los sujetos. Iris Young cuestiona el 4'ideal de cornullidad'' argumentando que pri-

 vilegia la unidad sobre la diferencia, pretende la totalidad y homogeneidad social,

 sobrestima la autenticidad de las relaciones cara a cara y presupone que son las
 mujeres las que mejor pueden realizar este ideal, por ser menos individualistas

 que los hombres y estar mas orientadas hacia el cuidado y la cooperacion. La criti-

 ca feminista de Young senala la correspolldencia elltre la oposicion individualis-
 mo/comunidad y masculinidad/feminidad, oposicion ell la que la masculinidad se
 identifica con los valores asociados con el individualismo, la autosuficiellcia, la

 competencia y la igualdad formal de derechos; y la feminidad se identifica con los
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 valores de la comunidad, las relaciones aictivas de cuidado y aylltla mutua. En

 consecuencia se excluye, del ideal de comunidad vinculado a las mujeres, la vio-
 lellcia en las relaciones cara a cara, las diferencias de genero, las colltradicciolles
 de la vida social y el principio de heterogelleidad que sostiene el ferninismo
 (Young, 1990).

 Otro aspecto del patron femenino que se encuentra en el terrello local es el
 reducido numero de mujeres que ocupan posiciolles de represelltacioll y direc-
 cion en los gobiernos mullicipales, reflejo de orla doble restriccion: por Ull ladv,
 el llamado "chauvinismo masculillo de 1a politica" que collcibe d las mujeres co-
 mo "intrusas" (Ralldall, Op. Cit.); por el otro, la-falta de motivacion y decision de
 las mujeres para luchar por esas posiciones y actuar en 1a politica f;ormal. Sin em-
 bargo, desde los anos se ten ta se ha incrementado la participagcion femenina en los
 gobiernos locales de muchos paises, aullque prevalece un mismo fenomeno de
 dos caras: el desigual acceso de las mujeres a los gobiernos de HlUll;CipiOS rurales,
 es decir, 1a terdellcia a que la representacion femenilla varie inversamellte segun
 la importancia del municipio en la contienda electoral, y Ia especializacion-con-
 centracion de las mm eres en de termfi1ladas areas de la gestion mul:zicipal 5 como
 biellestar social, salud y educacion.

 En cuanto a lluestro mulldo hispanoy Espa1la es Ull buell ejemplo de la impor-
 tallcia estrategica que adquieren, para la problematica de gelzero villculada coll el
 mullicipio, los movimientostciudadanos orientados a la conquista de ayun£amiell-
 tos democraticos y las politicas piiblicas llacionales a favor de las mujeres. A partir
 de la transicion a la democracia, las admillistraciolles locales fueron pioneras trl
 incorporar la preocupacion por la igualdad y promociol:l de la mujer. Desde :1977
 se plalltearon tres objetivos de ACCiOll municipal: illformacion de los derechos de
 la mujer y asisttIlcia jurldica; atencion a la salud, plalliflcacion fa:miliar y educacio
 sexual; y promocion sociocultural. La creaclorl ell 1983 del Illstituto de la MuJer,
 la clprobacion del Primer Plall Nacional para la Igualdad de Oportrltlidades de las
 Mujeresn ela 1988, y el seguxldo Plart de 1993, han dado el marcg e impuTso insd-
 tucional para el diseio y ejecucion de las politicas de las admillistraciones muni-
 cipales y regiones autonomicas. Se paso del tradicional asistencialistno y de accio-
 nes puntuales paternalistas, al collcepto y desaffo de igllaldad de oportullidades y
 prezzellciorl de la desiguaIdad (Sampedron 1993). El siguietlte plallteamiento cla-
 ramente expresa la n-vKa perspectiva, que deberlarllos tomar ell :cuellta en Ame-
 rica Iatina.

 Es necesario apostar, en deElllitiva, por una politica irltegral ell el $:nbito local, di-
 rigida a la totalidad de hs ciudadanas que implique a todas las areas fde gestion:
 municipal y contemple la prevel1cioll de la desiFlaldad y la promocioll social de
 la muJer como criterios basicos de actuacion. Es necesario potenciar la descentrali-
 zacioll de recursos y SeNcio$, acercar a los ciudadanos y las ciudadanas a la gestion
 del biellestar social reconocer el contexto local como el mas idolleo para llevar a la
 practica la igualdad de oportunidades (Sampedro, 1993:105)
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 EN AMERICA LATINA: ENTRE CRISIS, SOBREVIVENCIA Y DEMOCRACIA

 La devastadora crisis economica de los ochenta (que continua afectalldo en la
 decada de los lloventa), las pollticas de ajuste estructural, las reformas neolibera-
 les, las transiciones a la democracia en algunos paises, y las politicas de descentrali-
 zacioll y reforma municipal, propiciaron el auge de la revalorizacion del espacio
 local y del gobierllo municipal. Surgio entollces ulla inedita corriente de interes
 por villcular las tematicas de genero con el gobierno local, basada sobre todo en
 el crucial papel de las mujeres de los sectores populares urbanos como agentes
 del bienestar social, que asumieron la abrumadora lucha por la subsistencia fami-
 liar y la colectivizacion solidaria de la sobrevivellcia, mielltras padecian el "ajuste
 illvisible", como denuncio la UNICEF.

 Pero la estrecha relacion social entre la mujer y el espacio local no significa
 exclusivamente una asociacion determinada por la urgencia de satisfacer las nece-
 sidades de bienes y servicios basicos para la familia y el mejoramiento del habitat.
 La relacion significa, al mismo tiempo, una voluntad y aspiracion de nuevas expe-
 riencias de so ciabilidad y participacion en la esfera publica, adquirir auto estima
 y poder salir del encierro y la rutina domestica dentro de la casa. El formidable
 protagonismo femenino en los espacios locales de la pobreza latinoamericana ha
 tenido y tiene graves riesgos y costos Esicos, emocionales y morales, pero no es
 una visibilidad de victimas aplastadas, sino de una activa fuerza social que influye
 y transforma las co ndiciones de la vida co tidiana individual y colectiva.

 El acceso de las mujeres al poder municipal en America Latina presenta el mis-
 mo patron desigual, con algunos excepcionales casos de alcaldesas electas en mu-
 lliCipiOS de importancia demografica, politica y ecorlomica. Asi, por ejemplo, en
 1988, Luiza Erundina (PT) gallo las elecciolles municipales en Sao Paulo (Brasil), la
 principhal metropoli del pais y la segullda mas grande de Arnerica Latina despues
 de la ciudad de Mexico. Otra mujer del PT gano el municipio de Natal, el puerto de
 mayor envergadura de la costa atlantica sudamericana. Las alcaldesas brasileras
 (prefeitas) representaban 2.4% del total de 4 425 municipios en 1988. En Ecuador
 por primera vez una mujer fue electa alcaldesa en 1988 y gano Guayaquil, la ciu-
 dad mas grande del pais. En Colombia la participacion de alcaldesas alcanzo en
 las elecciones municipales de 1992, 5.6% del total de 1 006 municipios. En Vene-
 zuela, 8.6So del total de 246 municipios en las elecciolles mullicipales de 1989, y
 en Chile fueron electas 18 alcaldesas del total de 334 municipios en 1992 (vease
 ISIS, 1993 e IULA/CELCADEL, 1991).

 De los estudios que se han realizado sobre las alcaldesas en varios paises de Su-
 damel-icra, aparecen dos caracterlsticas comutles: son mujeres de entre 40 y 50
 anos? muchas son profesionales de la educacion y algunas tienen el antecedente
 y prestigio de la participacion vecinal, el liderazgo en organizaciones populares y

 g . , .

 mOVlmlentOS ClVlCOS.

 La presencia femenina, aunque creciente, todavia minoritaria, ha empezado a
 tomar relevallcia en las p ropue stas y discusion es ace rca de la re co nstruccio n de-
 mocraticcl de los gobiernos municipales. Los procesos de apertura democratica y las
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 nuevas perspectivas y estrategias de los movimientos feministas en torno a 1a par-

 ticipacion politica en elecciones y cargos de representacion han favorecido la

 paulatina inclusion de los asuntos de genero y las demandas de las mujeres. E1 in-

 terrogante y desafio es si la participacion femenina potellcia, dinamiza y fortalece

 la democracia local, fomenta la igualdad de genero e incide en la transformacion

 del ejercicio del poder municipal (Arboleda, 1993).

 MUJERES EN LOS AYUNTAMIENTOS MEXICANOS

 E1 municipio fue el ambito territorial donde las mujeres mexicanas lograron su

 plimera ciudadanla politica. En ibrero de 1947, una reforma constitucional les

 otorgo el derecho politico a votar y ser votadas solamente en las elecciones munici-

 pales (el sufragio universal lo consiguieron en 1953). E1 municipio era concebido

 como el lugar "natural" para permitirle a la mujer iniciar su participacion ciuda-

 dana en la vida plJlblica y aportarle a esta sus "virtudes femeninas" gracias a los

 papeles tradicionales de madre, esposa y ama de casa en la esfera de la familia y la

 vida privada. Se esperaba que tales papeles se trasladarall a la administracion mu-

 nicipal y al ejercicio de los derechos politicos. Ell realidad, la relacion entre las

 mujeres y el municipio estuvo desde el principio legitimada y delimitada por Sll

 condicion de ciudadanas domesticas (Massolo, l99Sa).

 E1 articulo 115 de la Constitucion consagra el "municipio libre" y establece las

 facultades y atribuciones del ayuntamiento, deE1nido como organo colectivo y

 deliberante de gobierno integrado por un alcalde, regidores cle Inayorla relativa

 y de representacioll- proporciollal, Ullo o mas slndicos (en algunos estados coluo

 Ch;huahua, Sinaloa y Yucatan no existe el papel de slndico; en otros como Baja

 California yJalisco s1 se incluye, pero no es electo, sino designado por el alcalde),

 quien es SOI1 las autoridades locales ele c tas por el vo to dire cto de la cindadanla

 cada tres dnos ;

 Si los municipios en Mexico jamas harl sido hasta el presellte realmente libres,

 autonomos ni eficaces, ni una "escuela de la democracia", menos han selvido COlllO

 la institucion supllestamente receptiera de las llecesidades e intereses de la vida co-

 tidiana familiar, cercallos y abiertos a la participacion femeninfd y congruentes

 con el principio de igualdad polltica entre hombres y mujeres. Es importante, ade-

 mas, subrayar la heterogeneidad y desigualdad que SOll rasgos distintivos de los

 municipios mexicanos, por los cuales las oportunidfades, formas y alcallces de la

 participacion de las mujeres en la vida publica local deben ubicarse dentro de sus

 contextos muncipales y regionales heterogeneos.

 LAS ALCALDESAS

 A partir de la reforma municipal de 1983 decretuda por Miguel de la Madrid,

 entre 1984 y 1986 fueron electas 69 mujeres, quienes representaban 3% del total)
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 en ese entonces, de 2 378 municipios. En Mexico se vel-ifica el mismo patron (lue

 segrega 1a autoridad femenina a municipios rulales o centros urbanos de menor

 importancia. De las 51 alcaldesas electas en 1991 (2% del total), 39 goberIlaban

 municipios de menos de 30 mil habitantes y 12 de ellas mllnicipios de entre 5 000

 y 10 000 habitantes (Martinez, 1995). Sin embargo, hubo casos de excepcioll de

 mujeres presidiendo ayuntamientos en capitales de estados: Aguascalientes (P1tI),

 Merida (PAN) y l oluca (PRI).

 En la primera mitad de 1994, antes de las elecciones iderales de agosto de ese

 mismo ano, llabia 86 alcaldesas que aumentan levemellte 1a proporcion a 3.5%

 del total entollces de 2 392 municipios.' Son mujeres que se encargan de gobernar

 rnunicipios predominantemente rurales y qlle estall en condiciones de muy alta o

 alta marginacion social, de acuerdo a los indices del Consejo Nacional de Pobla-

 cion (Conapo, 1993). E141.8% de las alcalelesas desempellan su papel de autorida-

 des locales en poblaciones deb 10 mil y menos habitantes; ell conjunto, 85.5a/, fue-

 ron electas en municipios de menos de 50 mil llabitantes. Nada mas ocho mujeres

 fueron electas alcaldesas de municipios elltre 50 mil y 100 mil habitalltes, y solo

 una ell un municipio de mas de 100 mil llabitalltes.

 Es evidente que el rnayor llivel de urbanizacioll, indicador asociaclo COI1 t1 pro-

 ceso cle modernizacioll, no facilita el acceso de las mujeles a los cargos de repre-

 sentacion y direccion de los municipios. Seglln la distlibucioll por zonas del pais,

 es en la zona sur donde se les ha dado cabida a la mitad de las 86 alcalelesas; en la

 zona centro 15.2% y en el norte 34.8 pOl ciento.

 En Mexico, el poder municipcll (cabildo y adrnillistl-clcioll) es 1ln poder lnayoritc-

 riamente dominado y ejercido por los hombres. Aunqut tarnbiinll se obsen!a I'd

 tendencia hclcia un paulatino incremellto de lnlljeIes electas alcaldesas (y regido-

 ras), la pluralidad de genero es todavia millinla. La pluralidcld pOlltiCCl de las

 alcaldesas es todclvia menor. De hecho, la pluralidad politica crs 1a composicion

 de los ayuntamientos, si bien ha aumelltado gradllalmellte, es reducida ante ld

 hegemonia del Partido Revoltlciollario Institucioncll (PRI). En 1a primercl mitud de

 1994, 90% de los municipios estaball goberncldos por el PKI; cn cuanto a los prin-

 cipales pcirtidos de la oposicion, Accioll Naciollal habicl gclncldo 103 ayulltclmien-

 tos 4.3% del total- y el de la Revolucioll Democrcitica 85 3.5% del total.2

 Apenas 10% de los municipios mexicanos se encontrabarl goberllados por parti-

 dos politicos distintos 'dl PRI.

 De ldS 86 alcaldesas, 81 son del PRI, solo CtlatlO del PAN (tres e11 el estado de

 Yucatein y Ulla ell Chihuahua) y una del P1 (en Guerrel-o). Los parti(los de opo-

 sicion, que tanto pregonan y reclaman el plulalismo politico y la alternallcia del
 poder, sin embargo tienen poca voluntad de amplial e impulsar la pluralidad de

 genero en sus representaciones y cargos lnUlliCipaleS. Y las Inujeres dentro de esos
 partidos tampoco se deciden a reivindicar SllS del echos y capacidades y a luchar por

 conquistar los tSpclCiOS del poder municipcll.

 1 Los datos que se presentan de aIcaldesas, regidora.s y .silldicas provielen del Sistema Nacional de

 Informacifin Municital, Cedemiln.

 2 Datos del Cedemun.
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 Despues de algunas nuevas elecciones locales, como las de Jalisco, Veracruz,
 San Luis Potosl y Yucatan, hasta septiembre de 1995 el llumero de mujeres que
 presiden ayuntamientos es de 87, lo cual estanca la proporcion femenina en 3 6So
 de los 2 395 mullicipios. El patron desigual tampoco ha cambiado, ya que solo 11
 alcaldesas gobiernan municipios de 50 000 a 100 000 hclbitantes (censo de 1990) y
 solo una un mullicipio de 200 000 habitalltes; 34 de las 87 (39%) deselnpenan su
 papel de autoridades locales en municipios de menos deA 10 000 habitantes Los
 estados que mas alcaldesas electas tienen SOll Veracruz (14), y Yucatan (8) (vease
 el cuadro 1).

 El PAN es el partido de oposicion que hcl logrado mayores avallces en las ulti-
 mas elecciones municipales. Gano 52 ayuntamientos en el estcldo deJalisco, 19 en
 Aleracruz y 13 en Yucatan. Sin embargo7 del total de 179 municipios en los que ha
 ganado, solo tiene 6 cllcaldesas; el P1lD, que ha ganado en 123 municipios, solo
 tiene 2 alcaldesas (vease el cuadro 1). En 1995 persiste la inequidad de genero en
 la pluralidad polltica de los gobierllos locales.

 REGIDORAS Y SINDICAS

 E1 cabildo es el espacio formal dollde se supone que se ejerce la democracia re-
 presentativa local a traves de las autoridades municipales electas Sin enlbargo, el
 funcionamiento democratico de este espacio es, en gelleral, muy deficiente debido
 a diversos vicios y obstaculos que siguell dallalldo seriamente lcl institucionalidad
 de los gobiernos locales. Elltre los principales hay que senalar 1a collcentracion del
 poder y el autoritarismo (presidencialismo local) del alcalde, la falta de responsa-
 bilidad publica de las autoridades ante la ciudadallia, el incumpliruliento de las
 leyes organicas mullicipales, los fraudes y conflictos electorales y las limitadas fa-
 cultades que se le asigna a la representacion de regidurla.

 E1 papel de regidor carece de poder ejecutivo; solo se le recolaoce la facultad
 de participar en las reuniones del cabildo, hacerse cargo de comisiones segun los
 servicios y actividades de la administracioll municipal, proponer iniciativas y pro-
 mover acciones relacionadas tanto con las necesidades y demandas de 1a comuni-
 dad como con la operacion de l'dS areas y oficinas del gobierno. Las restringidas
 facultades de este papel se hacen sentir mas duramente entre quienes-integran el
 cabildo por medio de 1a representacion proporcion al de partidos pollticos distill tos
 al PRI, como lo comprueball numerosas experiencias. No se ha convertido todavia
 en Ull habito politico de los ayuntamielltos presididos por el PRI (salvo excepcio-
 nes) el reconocimiento de que el papel de regidor de representacion proporcional
 se asuma COT1 compromiso, dignidad y responsabilidad. Esto llo quiere decir, por
 supuesto, que quienes representan la pluralidad politica del municipio(hombres
 y mujeres) por definicion traten de desempenar el cargo de esa marlera positiva y
 digna.

 A pesar de las limitaciones y obstaculos, la regidulla es un lugar de participa-
 cion politica potencialmente valioso y desaElante, util para la comunidad y para el
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 desarrollo democratico de los municipios. Significa para las mujeres un primer
 enlace con la democracia represelltativa y Coll el aprelldizaje y la experiencia
 de participacion formal en el ejercicio de gobierno. Pero las mujeres constituyen
 ulla presencia minoritaria como regidoras, yssean de mayorla relativa o de repre-
 sentaciola proporcional. La tendencia general de la relacion es de una o dos mu-
 jeres por siete o diez hombres, segun sea el taluallo de los ayulltamientos. Veamos
 la coulposicion por sexo de las regidurias de mayoria relativa (KMR) y de repre-
 sentacion proporcional (RKP) en algunos casos de municipios metropolitanos y
 ciudades importantes donde el PAN ha gaIlado recientemente las elecciones.

 Guadalajara (Jal.): tres mujeres RM1t y seis hombres ltmlt; ulla mujer RRP y tres
 hombres 1utP.

 Monterrey (N.L.): tres mujeres RMR y trece hombres 1tMR; dos mujeres 1tRP y
 CillCO hombres 1uU.3

 Merida CUC.): dos mujeres R y once lHlOmbreS 1eR; una mujer I y tres
 hombres RM1t.

 Cordoba (Ver.): dos mujeres RM1t y dos hombres 1tMR; tres mujeres mP y ningun
 hombre. Notable caso de equilibrio en RMR y de predominio femenino en 1tRP.

 En Naucalpall, municipio metropolitano de la ciudad de Mexico ganado por el
 P1tI, 1a composicioll es: dos rnujeres 1tMR y nueve hornbres IAM1t; dos mujeres lutP y
 tres hombres RRP.4

 Un no table cambio que se esta dando en WI exico , particularmen te desde la dra-
 maticcl eleccion presidencial de 1988, y que tambiell se verifica ell otros palses de
 America Latilla, es el trci-nsito de mujeres activistas en movimientos populares
 url3anos y organizaciones comullitarias hacia la participacion politica electoral y
 el acceso a cargos de regiduria en el gobierno local. Este proceso se ha llamado
 "la municipalizacion de lo vecinal" y en Mexico se collstata entre varios casos de
 regidoras del PRD, por ejemplo.

 El papel de sindico tambien es potencialmentez util y desafiante, si se lo asunle
 con detel-minacion y responsabilidad. En gelleral, se encarga de vigilar la correcta
 recaudacion y uso de los recllrsos, coordillar la comision de haciellda publica mu-
 nicipal, participar en las reuniones del cabildo, intervenir ell los actos juridicos
 del ayuntamiento y ejercer la representacion jul-idica del mismo junto con el al-
 calde. Para una mujer, implica una posicion de visibilidad publica, que pone a
 prueba su voluntad y capacidad de honestidad y cuidado. Como regidoras, eIl Me-
 xico las lnujeres silldicas son minoria. Unos datos cle elecciones mullicipales re-
 cielltes lnuestrall quev ell Nuevo Leon hay nueve sindicas del total de 51 ayunta-
 mientos, y enJalisco 13 sindicas del total de 124 dyulltdmielltos

 3 Agradezeo a la regidora del PAN, Marina (;uzmanX el habernze proporcionado la informacion de
 Mollterrey.

 4 Agradezco a Carola Collde, de E1 Colegio Mexiquellse el haberme proporcionado la informa-
 cion de Naucalpall.
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 COMENTARIOS PA1tA TERMINAR

 En Mexico todavia es muy escasc) el conocimiento y analisis sobre la presellcia y

 participacion de las mujeres en el poder municipal. Todblvla no se ha constituido
 una linea de investigacion que vincule los estudios de la mujer con los estudios

 -nunicipales (Massolo, 1995b). Esta situacion nos impide discutir con mejores ar-

 gulalentos las trayectoriXas, caracteristicas y experiencias de esa participacion, clSi
 como la incidencia del gellero en el gobierno y la democracia local. No obstante,
 se ha despertado y crece el interes ell este campo, sobre todo clebido a los signiEl-
 cativos procesos politicos de los ultimos allos, los cclrnbios de 1a sociedad civil, el

 surgimiellto de una nueva corriente municipalista des izquierda7 la tendencia a la

 plurlidad en 1a drena politica local y 1lnfa reorientacion de 1a perspectiva del mo-

 srimiento feminista y los estudios de la mujer.

 Ante este nuevo horizonte y reto, un debate necesario nos platlteKl un illterro-

 gcll:lte illevitable: zpara qucA queremos mas mujeres ell t1 poder mullicipal si ac-

 tuan como "cacicas" o lideresas corporativas o titeres decorativos y reproducen los
 peores vicios tlpicos de las autoridades municipales, como autoritarismo, cliente-
 lismo, corrupcion, irrespollsabilidad y subordinacion, a(lernas de no asumir lli de-

 recllos ni demandas cle genero? Pero ezste cuestiolaamiento talnbien tiene que ser
 dirigido a los hombres. Y las mujeres, hay que subrayarlo, tienell el derecho, de
 ACuerdO COll las leyes, a la itgualdad politica de ser candidatas, ser votadas y go-

 bernar municipios. Por supuesto, lo que deseamos es que las lnujeres prestigiell a

 los gobiernos municipales y prestigien a su genero.

 Hoy en Mexico es inaceptable e incongruente la exclusion de las lnujeres de la

 nueva agenda del gobierllo municipal en el proceso de transicion democratica.

 Nuestra participacion en la agellda con una perspectiva de genero debe abordarla

 ell su conjunto y no aislar los intereses de las mujeres dentro de lo que concierne

 lllicamente a las necesidacles y demandas de bietlestar social, separando asl los

 *lSUlltOS de gellero de las facultades, funciones y cambios del gobierno municipal

 en SU totalidad. En collsecuencia, este nivel local de grobierno representa un am-

 plio campo de intereses, oportunidades y acciones para las mujeres y el movi-
 miento feminista. Pero para que este campo se convierta en una posibilidad con-
 creta es necesario tomar 1a decision de explorarlo y conquistarlo.
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 FETEKrE: Cedemun, Sislerna Naci()nal de Info7macion Munical, Secretaria de Gobernaci6n
 septiembre de 1995.
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