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INTRODUCCION 

En la actualidad las agrupaciones femeniles se han creado en base a 

demandas de los sectores populares y a los intereses políticos de los partidos 

existentes, como el PRI, PAN, PRO, PVE, etc. 

Para lograr este trabajo creamos una serie de objetivos los cuales nos 

permitieron establecer los temas a desarrollar y conocer la dinámica de las 

lideresas de colonia. Y La importancia de establecer estos objetivos nos llevo a 

aclarar nuestras dudas y dar a conocer una fracción de toda la información que 

nos brincla esta clase de temas. 

Para poder obtener toda esta información recurrimos a las diferentes 

herramientas de la cual la antropología hace usanza, el uso de la entrevista la 

encuesta para obtener no solo la opinión y el conocimiento de la población 

sobre la existencia de una líder de colonia, sino también saber de buena tinta 

sobre el concepto y el trabajo que realizan estas mujeres en conjunto. 

La observación participante una de las herramientas más importantes de la 

cual pude valerme me permitió relacionarme con estas mujeres, al igual que 

también conocer a personas, las cuales brindan su apoyo en determinados 

momentos para ganar adeptos a futuras postulaciones de su partido al elegirlos 

dirigentes o candidatos. 

La búsqueda de bibliografía uno de los topes en mi camino me llevo conocer 

varios temas que se han desarrollado sobre feminismo, aunque pocos se 

apegaron al tema que manejaba y sus enfoques eran mas sobre la mujer 

dentro de la política publica. No como parte de una resistencia popular síno 

como parte de la vida política del estado y su desarrollo como individuo en el 

campo laboral. 

He desarrollado cinco apartados dentro la cual en el capitulo primero y segundo 

conoceremos una parte de nuestro estado y la ubicación del área de estudio y 

toda información relevante que nos permita conocer la vida de la población de 



playa del carmen partiendo desde su ubicación, las vías de comunicación, el 

arte, la educación, la vida política, religión, etc. Para darnos una idea de que 

tipo de que población estamos hablando_ 

En un tercer apartado conoceremos parte de la historia de la lucha de la mujer 

por sus derechos en México, y de los movimientos sindicales, feministas, etc. a 

lo largo de la historia de nuestro país. Aunque cabe recordar que durante la 

revolución en México estas mujeres tuvieron una participación muy importante 

y pocos documentos nos hablan sobre sus hazañas en combate. 

Los movimientos urbanos en nuestro país estuvieron encaminados a dar 

solución a la explotación que sufrían los obreros, y lograr con eso una mejor 

calidad de vida. En el caso de la mujer las peticiones eran mas por la licencias 

de maternidad e igualdad. Nos menciona Barrera y Massolo; 1998: 119 '"El 

hecho de ser mujer no garantiza cambiar ", la forma de pensar del hombre 

hacia los deberes de la mujer y su rol que debe jugar, siempre han quedado 

inmersos en la concepción que tiene nuestra sociedad sobre la mujer. 

A más de cincuenta años de haber conseguido el derecho de votar y ser 

electas "las mujeres aun enfrentan un proceso caracterizado por la lentitud en 

sus cambios y por la resistencia de la sociedad a ver mujeres a la cabeza de 

los municipios, gobernaturas y por qué no de la presidencia''. (Barrera y Massolo; 

1998; 11) 

El rol de la mujer como madre y esposa se ve nublado al tratar de incursionar 

en la política y aun mas los hombres no aceptan aun, que la mujer tiene 

derechos iguales que ellos. Ella también tiene las mismas capacidades de 

poder desarrollarse y llegar a ser una gran líder. 

los movimientos urbanos han estado presentes a lo largo de la historia de 

nuestro país y las nuevas modalidades de movimientos sociales y urbanos 

realizados por mujeres es una pieza importante para el mundo político, como 

movilizadora de masas. 



En la cuarta y quinta parte establecimos cuatro conceptos de que es ser un 

líder a partir de cuatro perspectivas; la sociología, la administración, la política 

y la antropología. La base que nos ha llevado apoyarnos en el concepto 

apropiado a nuestra investigación no solo fue en base al significado de las 

cuatro ramas manejadas sino de la apreciación que la misma gente tiene de 

cómo debe ser un líder. 

El papel que ha desarrollado y la importancia que tienen estas mujeres dentro 

de la política en nuestro país y aun más dentro de su comunidad son piezas 

fundamentales para los candidatos al momento de obtener sus votos. 

"la participación femenina en la gestión de los asuntos municipales arranca y se 

motiva en los papeles de género, que ligan fuertemente a las mujeres con las 

necesidades y demandas de la vida cotidiana de las familias y las 

comunidades" (Barrera y Massolo; 1998; 125) nadie mejor que ellas conocen la 

situación del lugar donde habitan, junto con muchas otras personas que luchan 

día a día por mejorar su medio donde conviven con otros individuos. 

Desde la administración a la antropología tenemos conceptos que definen lo 

que es ser un líder, pero quiénes son en realidad, cómo se organizan, cómo se 

elijen y legitiman, sólo aquellos que estén en contacto con ellos nos brindan la 

información necesaria para conocerlas. 

El trabajo que realizan no es sencillo y fácil. Trabajar sin un sueldo y desafiar a 

una sociedad donde el rol de la mujer esta muy definido, al salirse de las 

normas que rigen el comportamiento y deberes de la mujer ante la familia, 

siempre será cuestionado al incursionar en las actividades que se pensaba sólo 

estaban reservados solo para los hombres. 



CAPITULO 1 

ETNOGRAFIA E HISTORIA 

1.1 El entorno geográfico, área de estudio 

El estado de Q. Roo se localiza en la porción oriental de la península de 

Yucatán, colinda con el estado de Yucatán y Campeche, tiene frontera binacional 

con Guatemala al suroeste con 20.6 kilómetros y al sur con Belice en 140 

kilómetros. (Escobar; 1986:14) 

La superficie total del estado es de 50,844 k2., ocupando el 2.55% del 

territorio nacional, que corresponde al decimonoveno lugar entre los estados de la 

República Mexicana. 

Quintana Roo se divide en tres regiones, en base a sus características 

geográficas, integración territorial, actividades productivas, culturales y sociales: 

Zona norte.- Integrada por los municipios de Isla Mujeres, Benito Juarez, 

Cozumel y la costa de Solidaridad. Zona maya.- Constituida por los municipios de 

Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas y Solidaridad. Zona 

sur.-lntegrada sólo por el municipio de Othón P. Blanco. (Cuauhtemoc; 2004: 27) 

1.2 El estado de Quintana Roo. 

La historia de Quintana Roo ha sido escrita , en su mayor parte por los 

viajeros de varios países que desde e.l siglo pasado hasta nuestros días han 

recorrido su tierra agreste y por mucho tiempo abandonada, pero de gran belleza y 

exhuberancia. (Careaga; 1990: 13) 

.. 



Quintana Roo es el único estado de la República Mexicana bañado por el 

mar Caribe. Por él llegaron múltiples influencias: palabras, guisos, música (reggae, 

danzón, calipso). Las islas antillanas (en especial Cuba) han mantenido contacto 

desde tiempos atrás con Cozumel e Isla Mujeres. Hay otra presencia fuerte: 

Belice. Muchos de los habitantes de Chetumal son descendientes de los súbditos 

de la antigua colonia Británica. Familias ente.ras de quintanarroenses emigraron a 

Belice cuando las circunstancias políticas y sociales se volvieron críticas. Los 

límites de nuestro estado son con Yucatán, Campeche y con dos países 

centroamericanos: Guatemala y Belice. 

Se podría decir que selva y mar conforman los colores de la geografía 

estatal cuya extensión abarca una superficie de 50 844 km2. sus suelos están 

formados por rocas calcáreas y una delgada capa de tierra fértil que permite la 

existencia de la selva en la que abundan los árboles de maderas preciosas y en 

cuya exuberancia se esconden, aún, el venado, el jabalí y el tepezcuintle; vuelan 

variadas aves; las víboras ponzoñosas se enroscan y abren sus cálices las 

delicadas orqu ideas. Visto desde el aire, un interminable verde muestra sus 

pinceladas: el jade oscuro de la vegetación y el jade de las aguas del mar y del río 

Hondo y de las lagunas, aguadas y cenotes que como ojos vigilantes observan el 

cielo. 

Quintana Roo es naturaleza pródiga e historia. En este territorio se asentó 

el pueblo maya quien contemplaba el cielo a través del follaje, veneraba a la Ceiba 

Y endulzaba su idioma de agua con la miel y el canto de los pájaros. Y aunque fue 

cuna de un mestizaje nacido del amor, el arribo de los españoles y la imposición 

de una nueva cultura por medios violentos marcaron el ocaso de esta raza, sangre 

de nuestra sangre, que dominó la piedra e interpretó el lenguaje de los astros. 

En cuanto a su medio físico Existe una variación mínima en la temperatura 

del estado durante todo el año, predominando los climas cálidos, la temperatura 

promedio oscila entre 25.5º y 26.5°c, con u na temperatura máxima entre 36º y 
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38°c y mínima entre 12º y 14°c. la precipitación pluvial anual varía de 1100 a 1500 

mm3; el verano y el invierno son los periodos en los que la diversidad climática es 

más evidente, debido a que se presentan escasas, medianas y abundantes lluvias. 

La precipitación media anual es de 1,200 mmJ. (Escobar; 1986:43-49) 

Existe un relieve prácticamente plano, con algunas colinas de tamaño 

pequeño y numerosas hondonadas; la altura promedio es de 1 O metros sobre el 

nivel del mar (msnm). Las principales elevaciones son los cerros: Charro (230 

msnm}, Gavilán (210 msnm), Nuevo Becar (180 msnm) y el Pavo (120 msnm). 

El escaso relieve y la alta permeabilidad de las rocas calcáreas que forman 

la península impiden la existencia de corrientes de agua superficiales. Eb río 

Hondo es el único río de la entidad, el cual forma la frontera natural con Belice. 

Existen cenotes ubicados en la línea costera, entre los que destaca el 

Cenote Azul, y otros alejados de la costa; así como 33 lagunas de las cuales la 

más importante es la de Bacalar 

La flora de Quintana Roo se compone de aproximadamente 1500 especies 

de plantas vasculares, de las ouales se conocen actualmente 1350, entre las que 

destacan: el achiote, algodón, anacahuite, chaya, carrizo, coco, cocoite, maíz, 

mangle blanco, orquídeas, palo de tinte, pastos marinos, uña de gato, margarita 

de mar, entre muchas otras. 

La fauna quintanarroense agrupa a los animales típicos de clima cálido

húmedo y vegetación exuberante. Entre las especies más significativas figuran: 

Los mamíferos.- mono araña, saraguate, jaguar, puma, venado cola blanca, 

jabalí, tapir, tejón, ocelote, tigrillo, oso hormiguero, murciélago, entre otras. ,.Las 

aves.- pelícanos, garzas, pericos, palomas, tucanes, gaviotas y zopilotes. Los 

reptiles.- iguanas, lagartijas y víboras. Los peces.- mero, cazón y sierra. La fauna 

que se encuentra en extinción debido a la caza irracional es: el lagarto, venado, 

3 



manatí y varias especies de tortugas. (Gómez; 1998; 19) 

El folklore quintanarroense, poco conocido, está influenciado por tres áreas 

en las cuales sus vecindades o su conformación interna, le da características 

diferenciales. 

En la zona norte, la influencia del estado de Yucatán se deja sentir en la 

música, danza Uarana), festividades (vaquerías). En la zona centro, la comunidad 

maya con sus tradiciones conservadas, es la más pura representación del folklore 

maya y la más antigua a través de su música el "maya pax", de sus prendas de 

vestir, de sus danzas y canciones del ritual religioso. 

La zona sur, de reciente población, está dominada por el aspecto musical 

por el bruckdown que trajeron de Belice los primeros pobladores de Chetumal y, 

que se convirtió en el zambay o fiesta musical de los zambos, como se denomina 

a la gente del pueblo y, que vino a dar en los tiempos modernos el zambay macho 

que se ejecuta con acordeón, guitarra y violín, con una fisonomía propia. Sin 

embargo hoy día, el reggae y el calipso, ritmos del Caribe, son los más gustados. 

Quintana Roo, como todo pueblo tiene cultura, la cual pone de manifiesto 

como respuesta social ante el reto de seguir existiendo y la da a conocer a través 

de su folklore. Dichas costumbres, se exteriorizan dentro de sus características 

peculiares en fiestas que sintetizan los sentimientos del dolor y la alegría de los 

pueblos criollos y mestizos, que cantan y bailan por cualquier acontecimiento 

social, popular o religioso, donde se ejecutan danzas y bailes, que ponen de 

manifiesto el quehacer diario de los diferentes grupos sociales, como los bailes de 

salón, sones y jaranas. 
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1.3.1 BREVE HISTORIA DE PLAY A DEL CARMEN 

En 1937 se decretó la creación del ejido de Playa del Carmen para 54 

ejidatarios, cuando la superficie de éste pertenecía a la delegacíón de Cozumel en 

su zona continental , hasta 1993 el gobierno del estado decretó la creación del 

municipio de Solidaridad, el más joven de Quintana Roo, el cual cuenta ·con 

4245.67 kl2. Lo que representa el 8.35 % de la superficie total del estado. (Plan 

gran visión 2000-2005; 2005; 170) 

Playa del Carmen es la ciudad cabecera del municipio de Solidaridad se 

encuentra localizada en las coordenadas 20° 37'36" de latitud norte y 87° 04' 36" 

de latitud oeste y a una altitud de 15 metros sobre el nivel del mar. (xacur; 1998: 

64 ). Sus principales actividades son el turismo, comercio y servicios turísticos. 

Sirve de pu ente entre e I e ontinente y I os visitantes a I a isla de Cozu mel. Tiene 

aproximadamente 22,300 habitantes, con un crecimiento poblacional muy elevado 

por la continua inmigración de personas de todo el país. Su distancia a Chetumal, 

la capital del Estado, es de 314 Km. 

Mapa 1. Ubicación de Playa del Carmen. 

o Cozumel 

o Felipe C. Puerto 

o Isla Mujeres 
PI :r,1 lft'I 
( :ar n 

o OUlon P. Blanco 

o Benito Juárez 

o José Mº Morelos 

o Lázaro Cárdenas 

o Solidaridad 

Fuente: Consejo Estatal de Población, 2001. 
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Colinda al norte con el estado de Yucatán y los municipios de Benito Juárez 

Y Lázaro Cárdenas, al este con el mar Caribe y el municipio de Cozumel, af sur 

con el mar Caribe, Felipe Carrillo Puerto y al oeste con el municipio de Felipe 

Carrillo Puerto y el estado de Yucatán según INEGI 1993. 

El actual territorio del municipio pertenecía en su mayor parte al cacicazgo 

de Ecab, que tenía como localidades importantes a Tulum, Cobá, Xamanhá (que 

significa agua del norte, actualmente Playa del Carmen), Tancah y Polé. Las 

evidencias de presencia humana en Playa del Carmen datan del periodo 

preclásico tardío (300 a 50 a.c.) 

Los mayas se establecieron en las orillas del mar formando una franja de 

lugares costeros y entre ellos el actual territorio de Playa del Carmen. Al paso del 

tiempo también prosperaron y aumentaron en número de habitantes. Durante el 

colapso maya, periodo en el que fueron abandonadas las grandes ciudades 

Xamanha continúo habitada hasta el posclásico tardío 1200 a 1500 d.c. 

El actual Playa del Carmen se llamaba Xamanha (agua del norte) y alcanzó 

su máximo desarrollo debido a su importancia comercial. (Xacur; 1998: 65)Fue 

uno de los puertos más importantes de embarque hacia la isla de Cozumel y 

posteriormente uno de los puntos de partida más importante para los españoles. 

Escenario de batallas entre los mayas y españoles y bautizada por Francisco de 

Montejo como villa de Salamanca localizada en lo que es Xel-ha. 

Aunque haya sido un importante puerto comercial para los españoles, no se 

construyó ningún edificio colonial. Fue escenario de ataques piratas, abandonada 

en su totalidad y repoblada a fines del siglo XIX cuando se fundaron campamentos 

chicleros y madereros. 
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En 1889 la Secretaria de Fomento Comercial dio la concesión al 

empresario Faustino Martínez para el desarrollo agrícola y colonización, lo cual dio 

paso a la explotación de recursos forestales, la creación de campamentos para la 

explotación del palo de tinte, chicle, trabajos que permitieron tener una 

infraestructura para explotación del producto. 

Fue hasta 1902 cu ando se bautizó con el nombre de Playa del Carmen. 

Desde la integración del Territorio de Quintana Roo perteneció a la Delegación de 

Cozumel y más tarde con la creación del Estado de Quintana Roo perteneció al 

municipio de Cozumel. 

Ya en la década de los 50's, la economía regional comienza a orientarse 

hacia la actividad turística, construyéndose los primeros hoteles en Cozumel e Isla 

Mujeres. Sin embargo, Playa del Carmen se mantuvo al margen de esta situación 

siendo sólo el punto de embarque para Cozumel. No fue sino hasta 1970, cuando 

se empezaron los trabajos de infraestructura turística en Cancún, que se empezó 

a impulsar el turismo en las zonas aledañas. Pero todavía seguía siendo como el 

traspatio olvidado para luego ser explotado (Plan de desarrollo urbano de Playa 

del Carmen 2000-2026; 170) 

Es hasta 1993 por Decreto del Gobierno del Estado y del ese entonces 

gobernador del estado Mario Villanueva Madrid se crea el municipio de Solidaridad 

que comprende el territorio de la parte continental que pertenecía al municipio de 

Cozumel. Se crea el Territorio Federal de Quintana Roo; en la década de los 30's 

este territorio sufrió un desmembramiento, quedando Playa del Carmen bajo 

administración yucateca 

En 1935, el entonces presidente de la República, Gral. Lázaro Cárdenas, 
. (; 

restituye el territorio de Quintana Roo, y es hasta la década de los 50 's que la 
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economía regional comienza a reorientarse hacia la actividad turística, surgiendo 

los primeros hoteles en Cozumel e Isla Mujeres. En tanto que Playa del Carmen 

se mantiene al margen de este nuevo proceso económico beneficiándose 

parcialmente del tránsito de pasajeros que se generaba con destino a la isla de 

Cozumel. 

Hacia 1970 la vocación turística d el estado se h ace más evidente al dar 

inicio los trabajos de infraestructura y obras de cabecera, así como la construcción 

de los primeros hoteles en Cancún, que dos décadas después se consolida como 

uno de los destinos turísticos más importantes a nivel mundial. 

El 8 de octubre de 197 4, el presidente Luis Echeverría declara la 

conformación del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo cuenta con una 

superficie total de 50,844 km2; casi un 2.55 % del territorio nacional. 

En esa fecha quedaron integrados los municipios que formaban del estado, 

siendo uno de ellos el de Cozumel, cuya cabecera se ubicaba en la isla, con una 

superficie continental (que actualmente conforma Solidaridad) de 4,431.7 

kilómetros cuadrados y que formaban parte de los 4,893 kilómetros cuadrados del 

total. 
" 

El primer gobernador de O.Roo fue el Lic. Jesús Martínez Ross, 

posteriormente el Lic. Pedro Joaquín Coldwell, el Dr. Miguel Borge Martín, el 1lng. 

Mario Villanueva Madrid, el Lic. Joaquín E. Hendricks Díaz y por ultimo nuestro 

actual gobernador el Lic. Feliz Gonzáles Canto. 

El creciente tránsito de pasajeros, la dinámica evolución de la actividad 

turística de la localidad, la construcción del desarrollo turístico "Playacar" en Playa 

del Carmen y la persistente demanda por parte de sus pobladores, de una 
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estructura administrativa que equilibrara el avance del desarrollo turístico con el de 

las comunidades, motivaron que el entonces Gobernador Constitucional del 

Estado, lng. Mario E. Villanueva Madrid, presentara a la VII legislatura del Estado 

libre y Soberano de Quintana Roo la propuesta de creación del octavo municipio. 

Esta gestión culminó el 28 de julio de 1993, con el decreto de conformación del 

Municipio de Solidaridad, con cabecera en Playa del Carmen. 

A principios del siglo XX esta región inicio su desarrollo con el surgimiento 

de los campos chicleros y los copreros las cuales se extendieron de Tulum asta 

Allen y comunidades conformadas por gente proveniente de Yucatán, Campeche, 

Veracruz y otras poblaciones cercanas a quintana roo; que se habían extendido 

con sus campamentos y centrales de acopio, tal es el caso de Leona Vicario, y ya 

más cerca central Vallarta por el lado norte de Q. Roo. 

La historia moderna de Playa del Carmen comenzó con el arribo de las 

primeras familias provenientes de Yucatán, obligadas por las contingencias de la 

Guerra de Castas en busca de tierras menos conflictivas donde establecerse y se 

esparcieron en distintos puntos como Cozumel y parte de la zona continental. 

Una parte decidió trabajar por su propia cuenta como pescadores. También 

se dice que algunos al ser contratados como chicleros, dejaron su vida errante 

para quedarse a vivir en estas tierras. ,. 

A partir de entonces comenzó un lento desarrollo, propiciado por el 

crecimiento de las familias, al casarse los hijos e hijas de los lugareños tanto entre 

ellos como con fuereños. 

... 

El centro de Playa del Carmen estuvo por mucho tiempo en lo que ahora es 

la calle 6 en la zona federal marítima terrestre y quinta avenida siendo al principio 
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una incipiente comunidad de cuatro o cinco palapas de huano, tal como nos 

comenta don Suzano Aguilar quien actualmente tiene 95 años de edad, siendo por 

esto el más antiguo de los pobladores con vida en Playa del Carmen. 

Esteban Quiam López fue el primer comisariado ejidal de Playa del 

Carmen, trabajó de manera entusiasta por el desarrollo del lugar; colaboró en el 

trazado las calles, impulsó la apertura de la primera panadería y el primer Cine del 

lugar. En reconocimiento a su labor, las familias fundadoras de Playa del Carmen 

acordaron darle el honroso nombramiento de "El Fundador". 

De los sesenta en adelante empieza un rápido y progresivo crecimiento de 

la población, a partir de entonces Playa del Carmen deja de ser un lugar de paso 

hacia Cozumel y comienza a tener actividad económica. Sin embargo, en el 

aspecto político aun venían de Cozumel los nombramientos para los primeros 

subdelegados y posteriormente los delegados. 

En los 90's la inquietud en la población promovió la idea del municipio libre 

entre los habitantes hasta lograr el eco necesario para consolidar su 

independencia del municipio de Cozumel j de esta manera Playa del Carmen 

quedó regida por su propio ayuntamiento. 

Para estas fechas, Playa del Carmen, ya se había colocado en la oferta 

turística regional, convirtiéndose en recio competidor para los otros destinos del 

área generando una gran cantidad de empleos que a su vez atrajeron multitud de 

trabajadores procedentes de otras regiones del país e incluso de otros países. 

Actualmente la Cabecera Municipal de Solidaridad es Playa del Carmen; 

Tulum es alcaldía mientras que Puerto Aventuras, Akumal, Chemuyil, José María 

Pino Suárez, Javier rojo Gómez, Macario Gómez, Francisco Uh may, Manuel 
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Silverio, Yalchén, Chanchén Palmar y Yaxché son delegaciones y 

subdelegaciones. 

Cancún ya se ha acercado al límite máximo de crecimiento equilibrado 

entre el desarrollo turístico y urbano, por ello, la ciudad de Playa del Carmen y el 

corredor turístico Cancún-Tulum son los sitios elegidos por los desarrolladores 

turísticos; lo que ha propiciado un crecimiento acelerado y una alta migración de 

habitantes de otros estados hacia este municipio. 

Actualmente Playa del Carmen se ha convertido en uno de los destinos 

turísticos con gran importancia en el estado de Quintana Roo para el turismo 

extranjero. 

1.5 MEDIO FÍSICO Y GEOGRÁFICO 

1.5.1 Extensión 

El municipio tiene una extensión de 4,245.67 Km2, lo que representa el 

8.35% de la superficie del Estado. 

1.5.2 Orografía 

El municipio se encuentra sobre una planicie de origen tectónico, las 

máximas elevaciones son inferiores a los 25 metros sobre el nivel del mar, estas 

elevaciones disminuyen hacia la zona de la costa. 

1.5.3 Hidrografía 

La roca caliza, sumamente permeable, que forma el suelo de esta región no 
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permite la existencia de corrientes de aguas superficiales, pero existen varias 

lagunas, en la parte sur del municipio, denominadas Laguna La Unión, Chumpoko, 

Laguna Campechen , Boca Paila , San Miguel y Catoche; en la parte oeste del 

municipio se localizan fas lagunas: Gobá, Verde y Nochacam. 

1.5.4 Clima 

El clima del municipio es cálido s ubhúmedo con lluvias en el verano. La 

temperatura media anual es de 26º C. Los vientos predominantes son los del 

sureste. La precipitación pluvial anual oscila entre los 1,300 y los 1,500 milímetros 

con estación de lluvia de marzo a octubre. El clima se ve afectado por los ciclones, 

que aumentan la precipitación sobre todo en el verano. (Gómez; 1998: 16) 

1.5.5 Principales ecosistemas 

La podemos dividir en regiones dependiendo de su clima, vegetación y tipo 

de suelo. La selva mediana subperennifolia y subcaducifolia, y selva baja 

subperennifolia, que son particularmente va liosas para fa explotación forestal 

debido a la presencia de maderas preciosas como la caoba y el cedro. Por otra 

parte, en zonas próximas a las áreas inundables y al mar se han desarrollado 

comunidades de manglares, aunque fa superficie que ocupan es relativamente 

pequeña. La zona costera posee manchones de vegetación de dunas. (Careaga; 

1990: 23-24) 

Dentro de la amplia riqueza de especies de flora detectadas en la zona se 

encuentra árboles de: zapote, ramón, chechén, chacah, cedro, ya'axche, kitanche, 

papaya, sa'kbob, mahahau, hiraea obovata, bisil, mansoa verrucifera, tatsi, habín , 

kaniste, guaya y palma chit, todas distribuidas y presentes en el corredor Cancún -

Tulum. 
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En la orilla de la costa se localizan áreas de manglar y algunas ciénagas 

con especies tales corno e I mangle rojo y el mangle blanco. En la zona de I as 

dunas costeras existe predominio de la uva de mar, así como la palma cocotera 

entre otros. 

Las áreas i nundables p resentan vegetación de tule. Los animales de I a 

región son en su mayoría de origen neotropical, sin embargo están presentes 

animales de origen neartíco como el venado. 

Los principales grupos representados son los anfibios, reptiles, aves y 

mamíferos. Se detectó la presencia de 309 especies en el corredor Cancún -

Tulum de las cuales las aves son las más difundidas de todas. Estas se 

encuentran representadas por zanates, garzas blancas, colibríes además de 

pequeños mamíferos como la zorra gris, ardillas, ratones, tlacuaches y 

murciélagos; que junto con la gran variedad de fauna marina represe~tan 

ecosistemas importantes para la localidad. 

Como área natural protegida se tiene el Parque Nacional Tulum, con lo cual 

se conserva el medio ambiente de la zona arqueológica. En el litoral comprendido 

de Tulum a Punta Allen, se localiza una parte de la Reserva de la Biosfera de ~ian 

Ka'an, "Puerta del cielo", que alberga mas de 300 especies de aves acuáticas y 

una gran variedad de mamíferos. 

En esta reserva se reproducen especies como el jaguar, el puma, el 

ocelote, el tigrillo, el mono araña, el venado cola blanca, y otros en peligro de 

extinción como el manatí. La biodiversidad de la selva incluye: bosque tropical, 

sabana, manglares y costa. Así mismo, forma parte de la reserva llamada el Gran 

Arrecife Mesoamericano para protección de las áreas de coral desde Quintana 

Roo hasta Honduras. 
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1.5.6 Recursos naturales 

Los principales recursos naturales del municipio son la selva con sus 

diferentes especies maderables y I a explotación del c hiele, 1 a fauna marina, 1 as 

playas, arrecifes coralinos y el mar de incomparable belleza. Existe potencial para 

la fruticultura y actividades pecuarias. Además de contar con una gran variedad de 

especies animales protegidos. 

1.5.7 Características y uso del suelo 

Los suelos de rendzina son los más extendidos, se presentan en áreas de 

poca pendiente; son suelos de poca profundidad, con buena estructura, drenaje y 

aireación, erosionable fácilmente por el aire y lluvia excesiva. Las zonas próximas 

a las playas están formadas por areniscas calcáreas de origen marino, que forman 

regozoles y arenosoles. Predominan asimismo los litosoles y luvisoles. En general, 

los suelos predominantes en el municipio son los litosoles y redzinas, que son 

poco desarrollados, por lo que no son aptos para la agricultura, su potencial es 

forestal y ganadero. En el sureste también se encuentran terrenos salinos. 

14 



2.1 INFRAESTRUCTURA 

2.1.1 Educación 

CAPITULO 11 

Este municipio tiene una oferta educativa desde preescolar hasta 

educación media superior. En general cuenta con 2 escuelas de educación 

especial, 29 de educación preescolar, 39 de educación primaria, 11 de educación 

secundaria y 2 de educación media superior. Además de instituciones privadas 

medio superior, con miras a carreras de formación de dos a tres años como 

escuelas de cómputo, inglés, secretariado. Además de u na Preparatoria abierta 

que se localiza en las instalaciones del Colegio de Bachílleres ubicado en la 

avenida 30. 

Uno de los problemas a la que se enfrenta Playa del Carmen es la 

constante deserción de jóvenes de los niveles medio superior. La constante 

oferta de trabajo en los hoteles o centros de recreación localizados dentro y f~era 

de la ciudad son los causantes por la que muchos jóvenes dejen sus estudios 

inconclusos. Muy pocas son las ocasiones por las que el embarazo prematuro 

sea e I motivo por el que se decidan a dejar los estudios. Otro de I os motivos 

expuestos por uno de los psicólogos de los bachilleres es la desintegración 

familiar como una de las causas después del turismo. 

Actualmente se cuenta con una biblioteca localizada en la a venida 30 al 

inicio de la colonia Colosio frente al a iglesia Guadalupana. La cual brinda sus 

servicios desde hace ya un tiempo. Este lugar aunque aún no cuenta con muchos 

textos, presta sus servicios a jóvenes de primaria y secundaria, además cuenta 

con el servicio de Internet y de préstamo ínter bibliotecario que dura hasta 5 días 

el préstamo. 
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2.2 Salud 

Los principales problemas de salud en la localidad son de origen 

respiratorio y gastrointestinal, ocasionados por el polvo que se I evanta en I as 

calles debido a que la mayoría son de tierra compactada. 

El munic1p10 de Solidaridad cuenta con atención de primer nivel 

proporcionada por SESA y el IMSS. Se tiene además una Unidad de salud móvil 

para dar atención a las zonas rurales, que también son parte de la zona maya. 

Se cuenta con 9 Centros de salud y un Centro de salud con hospitalización 

denominado de atención intermedia. Los pacientes que requieren de atencíón de 

segundo nivel son trasladados a la ciudad de Cancún. El equipamiento consta de 

9 camas censables, 13 consultorios, laboratorios de análisis clínicos y radiología, 

entre otros equipos. El personal médico lo forman 14 médicos generales, 21 

enfermeras auxiliares, 5 enfermeras generales y personal de apoyo. 

2.3 Deporte 

Los principales deportes que se practican son el béisbol, fútbol y 

básquetbol. En Playa del Carmen se tienen canchas para estos deportes y todas 

las poblaciones mayores de 50 habitantes tienen, por lo menos una cancha de 

usos múltiples que también se utiliza para eventos cívicos - sociales. 

Así también se pueden practicar diversos deportes acuáticos como el esquí, 

el windsurf y el buceo. También existe un campo de golf. 
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Por las tardes los jóvenes se reúnen en las canchas de fútbol o básquetbol 

a jugar lo que ellos denominan la cascarita. En ocasiones alumnos de las 

secundarias se encuentran en la salida en las canchas públicas de básquet o 

fútbol para jugar antes de ir a sus casas. 

También se cuenta con un centro deportivo a un lado del estadio de fútbol 

y de tenis, donde además se puede practicar otros deportes como básquet, 

caminata etc. 

2.4 Medios de comunicación 

Playa del Carmen cuenta con una estación comercial de radio con 

cobertura en todo el municipio, además que se escuchan las estaciones de 

Cancún , Cozumel y Yucatán. Opera el servicio de televisión por cable en la 

cabecera municipal y en Tulum, así como las cadenas nacionales de televisión. No 

se edita ningún periódico local pero circulan los periódicos estatales y nacion~les, 

cuenta con servicio de correos, telégrafo, teléfonos, Internet, correo electrónico y 

fax. 

El servicio de telégrafos se presta en Playa del Carmen, cabecera 

municipal. Para el servicio postal operan administraciones de correos en Playa del 

Carmen y Tulum y sucursales de correos en Cobá y Puerto Aventuras. 

El servicio de telefonía automática y telefonía celular o pera en Playa del 

Carmen y en Tulum se tiene una caseta de larga distancia con extensiones. En la 

zona rural se tiene instalado el servicio de telefonía en 8 localidades: Akumal, 

Chanchen Palmar, Cobá, Macario Gómez, Manuel Antonio Ay, Punta Allen , ,San 

Juan de Dios y San Silverio. 
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2.5 Vías de comunicación 

La carretera federal 307 Atraviesa al municipio de sur a norte de Chetumal 

a C ancún que comunica desde T ulum hacia e I norte, e 1 1 itoral del municipio. E 1 

resto del litoral del municipio está comunicado por un camino de terrecería de 

Tulum a Punta Allen. Otra carretera importante es la vía Tulum - Cobá - Nuevo 

Xcan que atraviesa el municipio de este a oeste conectando los importantes centro 

turísticos de Tulum y Cobá. 

De Cobá parte una carretera interestatal que conecta Cobá con Chemax, 

Yucatán y que constituye una vía corta para Mérida. Todas las localidades 

mayores de 50 habitantes están comunicadas por vía terrestre. Para la 

comunicación marítima existe u na terminal en Playa del Carmen con un muelle 

para las embarcaciones de ruta a Cozumel y para el servicio de tenders a los 

cruceros turísticos internacionales que llegan frecuentemente. 

En Punta Venado, situado a 12 Km. de Playa del Carmen se tiene una 

Terminal para transbordadores que realiza la transportación de carga y pasajeros 

a Cozumel, además del servicio de exportación de materiales pétreos a los 

Estados Unidos por una empresa privada. La comunicación aérea se rea liza con 

un aeródromo para aviones de corto alcance, que hacen el servicio entre Playa del 

Carmen y otros centros turísticos situados a corta distancia, sobre todo Cozumel. 

En Tulum existe un aeródromo con poco uso comercial y actualmente bajo 

resguardo del ejército. En Boca Paila existe una aeropista para el servicio turístico. 

2.6 Vivienda 

La mayoría de las viviendas del área u rbana son unifamiliares con paredes de 

mampostería madera, cartón, etc,, los techos sonde losa, 1 aminad e zinc o de 
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cartón; en las áreas rurales las viviendas son de paredes de materiales 

perecederos como madera o bajareque con techo de Huano. El ayuntamiento 

administra los servicios de parques y jardines, edificios públicos, unidades 

deportivas y recreativas, monumentos y fuentes, entre otros. 

2. 7 Economía 

La economía de la ciudad de Playa del Carmen es variada, sin embargo 

casi todas las actividades giran alrededor del turismo, desde hospedajes, 

restaurantes, bares, plazas comerciales, souvenir, etc., las cuales se localizan en 

la quinta avenida, que se encuentra en proceso de ampliación, pues hasta hace un 

año y medio llegaba hasta la avenida constituyentes y actualmente pasa este lugar 

en una longitud de más de tres cuadras más abajo sobre la misma avenida 5. 

~ 

Además de los establecimientos para el turismo podemos encontrar otro 

tipo de edificios en la ciudad, como son hoteles localizados en la zona centro, 

farmacias, tiendas de abarrotes, fondas económicas, venta de ropa, videos 

centros, refaccionarías, fruterías, lavanderías establecidas en diferentes puntos de 

la ciudad como negocios familiares. 

Los espacios más importantes destinados al comercio se localizan sobre la 

avenida 30 en donde localizamos desde una tienda de abarrotes, papelería, 

fondas, rosticerías, cibers cafés, estanquillos, hasta peluquerías; al igual que las 

grandes cadenas comercia les como Chedraui, San francisco de Asís, SAMS Club, 

Melody, Milano, Electra, etc., localizadas en grandes espacios en la avenida· 30, 

carretera federal playa del carmen-Cancún y avenida constituyentes. 
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Otro de los servicios que brinda la ciudad son los tours turísticos, 

transportes marítimos, excursiones, centros de diversión como discotecas, bares, 

esquís, moto esquí, playas, renta de bicicletas, motos, carros y otros más. 

Para terminar sobre la avenida 46 y en el parque deportivo de fútbol 

localizado sobre la 30 con al final de la colonia Colosio se realizan tianguis tres 

veces por semana. 

2.7.1 Agricultura 

La agricultura está orientada principalmente a cultivos básicos como maíz y 

fríjol con cultivos intercalados de calabaza, tomate y chile, en terrenos no 

mecanizados y de temporal con bajos rendimientos, que son destinados al 

autoconsumo. Los terrenos actualmente destinados a la agricultura son ejidales. 

2.7.2 Ganadería 

La ganadería es extensiva con praderas de temporal en su mayoría de 

propiedad ejidal, el inventario ganadero consta de aproximadamente 1.400 

cabezas de ganado bovino y 10,000 de ganado porcino y ovino. La producción se 

orienta principalmente al autoconsumo. La cría de aves es a nivel doméstico. 

2.7.3 Apicultura 

Es una actividad complementaria que ha sido afectada por factores 
" 

climatológicos y la presencia de la abeja africana, pero existe un buen potencial 

para su explotación. Aunque cabe aclarar que esta actividad se desarrolla coh 
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mas frecuencia en zonas corno carrillo puerto y las poblaciones aledañas en 

donde aun la población sobrevive a través de esta actividad productiva. 

2.7.3 Forestal 

Se cuenta con recursos forestales de maderas duras tropicales que son 

explotadas bajo supervisión de las autoridades para evitar la deforestación como 

sucedió con las maderas preciosas que existían en la región, el nivel de 

explotación es alrededor de 6,000 metros cúbicos. También se explota, aunque en 

menor escala, la resina del chicozapote para la producción del chicle. 

2.7.5 Industria 

La industria manufacturera es muy incipiente, limitándose a talleres, 

tortillerías y otros establecimientos localizados en el área urbana. No se cuenta 

con una industria por lo que la ciudad se encuentra orientada primordialmente al 

turismo. 

2.7.6 Turismo 

Constituye la principal actividad del municipio y se localiza en toda la costa, 

conocida como la Riviera Maya. Se ha dotado de servicios de energía eléctrica, 

carreteras, agua potable, entre otros a la zona, se inició en la segunda mitad de la 

década de los 90. El auge turístico que actualmente está en plena expansión con 

expectativas de crecimiento muy importantes. Actualmente existen 149 

establecimientos hoteleros con 7,211 cuartos disponibles, de los cuales casi la 

mitad son de categoría de 4 estrellas o mayor. 
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El turismo se ha convertido en la fuente principal de ingreso de divisas para 

muchos países subdesarrollados. Esto ha sido con desarrollos masivos de alta 

densidad o en los desarrollos contrastantes de baja densidad más bien orientados 

hacia la contemplación de la naturaleza, el denominado turismo natural o 

ecoturismo. (Dachary y Navarro; 1992: 58)1 el turismo en nuestra región se ha 

convertido ya en una de las principales fuentes de ingresos para el estado de 

quintana roo y constituye una fuerza económica poderosa que ha posibilitado que 

algunos de los sitios costeros pasen de una población casi inexistente a un 

estallido poblacional inmenso (Dachary y Navarro; 1992: 59).2 

Tal es el caso de Playa del Carmen que en las ultimas décadas se ha 

convertido en uno de los polos turísticos más importantes de nuestro país, aunque 

los establecimientos más importantes creadas para el turismo la podemos localizar 

en la quinta avenida; como son hoteles, discos, bares, restaurantes, centros 

comerciales, establecimientos en su mayoría de souvenirs, etc., el crecimiento de 

esta vía ya no sólo esta limitada a unas cuantas cuadras sino que ya pasa más 

allá de la avenida Constituyentes. Cerca este lugar podemos encontrar tanto 

hoteles como restaurantes y centros de recreación, centros nocturnos que ofrecen 

sus servicios a los turistas. 

En las últimos años la afluencia de turismo extranjero a centros turíst1cos 

mexicanos son cada día mayor, pues con la flexibilidad de las autoridades y la 

prohibición de los países de origen de los visitantes a tierras mexicanas hacen de 

nuestro país el paraíso ideal para visitar, al ofrecer una gran variedad de servicios, 

la libertad de beber, divertirse y comportarse con mas libertad debido a que las 

autoridades mexicanas no les dan tanta importancia a sus formas. de 

comportamiento debido a que ellos dejan lo que llamamos dólares. 

1 
El modelo de desanollo económico del estado a las últimas fechas ha contemplado al ecoturismo, por la 

potencialidad que tiene para desan ollarse y explotar en esta entidad. 
2 La gran demanda de servicios por parte de extranjeros han provocado un crecimiento tan rápido en las 
pequeñas poblaciones localizadas a lo largo del desanullo turístico mundo maya. 
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2.8 Fiestas, danzas y tradiciones 

En julio se festeja a la Virgen del Carmen, patrona de Playa del Carmen , 

con una feria organizada por el municipio, denominada Expocar. Además 

podemos encontrar otras celebraciones tradicionales del resto del país el Día de 

Muertos por ejemplo, Semana Santa, Navidad, Día de Reyes, el Día del Niño, el 

Día de la Madre, Etc. 

En Tulum se encuentra un Santuario Maya, en donde se realizan 

ceremonias tradicionales que tienen su antecedente en el culto a la Cruz Parlante 

de Chan Santa Cruz, hoy Felipe Carrillo Puerto, durante la Guerra de Castas, este 

santuario es custodiado por habitantes de la localidad organizados en una 

jerarquía militar, celebrándose reuniones periódicas con otras localidades mayas 

de la región . 

2.9 Religión 

La religión predominante en Playa del Carmen es la religión católica, la cual 

cuenta hasta el momento con varias iglesias y capillas en las colonias, por ejemplo 

la iglesia de La Guadalupana la cual se encuentra aún con detalles pendientes 

para su conclusión. Otra localizada en la zona centro a un costado de la 

secundaria cerca de la terminal de autobuses ADO. 

Otras de las religiones con menor número de creyentes que podemos ver 

en este lugar, son los evangélicos, los mormones, presbiterianos, la iglesia del 

séptimo día, la iglesia de dios, etc. Estas religiones apenas están extendiendo su 

radio de influencia entre la población, donde podemos ver una gran cantidad de 

adeptos a la religión católica. 
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Cada año aún se celebran las novenas en casa de los habitantes , en 

fechas como son el 12 de diciembre, el día de la Candelaria el 2 de febrero, 

Semana Santa, Día de Muertos, etc. 

2.10 Música 

La fuerte i nmigración de habitantes de todo e I país y I a influencia de I os 

visitantes nacionales y extranjeros en el Iítoral del municipio, tiene como resultado 

una paulatina pérdida de la música tradicional, predominando la música caribeña e 

internacional. En la zona rural se ha conservado la música tradicional maya como 

el maya pax y las jaranas de origen yucateco. La convivencia a aportado una 

gran variedad de ritmos que suenan en los restaurantes, que van desde música 

de mariachis hasta música reggee, merengue, rock, pop, baladas, etc. 

2.11 Gastronomía 

Debido a la diversidad de la población proveniente de varios puntos de la 

republica no podemos encontrar un platillo tradicional del lugar. 

Los principales platillos se componen de mariscos y pescado, además del auge de 

la comida internacional en los centros turísticos. En la zona rural se mantiene la 

tradición de la comida maya a base de caza de monte y con gtan influencia 

yucateca en la preparación. 

Cabe mencionar que la comida a base de caza en estos momentos es muy 

escasa debido a que las especies predilectas son especies protegidas y la poca 

carne t~aída son de zonas cercanas, por lo que en muchas ocasiones la carne de 

monte es traída de lugares próximos a Carrillo Puerto. Entre las carnes que 

podemos mencionar están el venado y el armadillo, aunque la carne va desde 

24 



120 a 150 el kilo de venado y 80 a 100 pesos el de armadillo, cuya carne es 

menos apreciada. 

2.12 Artesanías 

En los centros turísticos se ofrecen en venta artesanías de todo el país. En 

la zona rural se confeccionan artesanías de madera, palma, piedra caliza, resina, 

así como vestimenta tradicional bordada a mano o a máquina. 

Así pues no podemos decir que haya una artesanía propia del lugar. Muy 

pocos son los que venden sus trabajos artesanales, en el caso de las hamacas 

hasta el momentos sólo un señor se para a un costado de Seguridad Pública a 

vender sus hamacas y ropas hechas a mano o a máquina como huipiles, y ropas 

confeccionadas con diseños novedosos que recrean motivos tradicionales. 

Encontramos hamacas en las tiendas de artesanías, pero en su mayoría 

son traídas de Yucatán o pueblos cercanos a Yucatán, en otras ocasiones 

podemos encontrar personas vendiendo hamacas pero de casa en casa. 

2.13 Centros turísticos 

Los principales centros turísticos son: Playa del Carmen que cuenta con 

playas de blanca arena y un mar de color turquesa excepcional, con arrecifes 

coralinos cercanos y pesca deportiva. Este centro apenas empieza a desarrollar 

su gran potencial como un destino turístico de nivel mundial. 

Tulum es una zona arqueológica, única en el país por estar situada a la 

orilla del mar, que además tiene playa y un mar de gran belleza. Esta zona es la 

t>LJ9t9Y 
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segunda más visitada en el país. El edificio más importante es El Castillo, una 

gran pirámide situada en un risco que permite una vista del mar y selva 

extraordinaria. 

En el Templo de Los Frescos se puede apreciar una parte de la vida de los 

mayas, pintura que aún conserva sus colores originales. En el Templo del Dios 

que Desciende se puede apreciar una deidad bajando del cielo. 

El pueblo de Tulum es residencia de un Santuario Maya, hay tiendas de 

artesanías, restaurantes con comida tradicional y servicios de transporte. Su 

principal actividad es el comercio y servicios turísticos y en menor medida la pesca 

y actividades agropecuarias. Su población es de aproximadamente 4,550 

personas y dista 63 Km. de la cabecera municipal 

Cobá, es un centro arqueológico de primera importancia con varias 

lagunas, numerosas calzadas prehispánicas y un hotel. Aunque solamente se ha 

excavado una pequeña parte de la zona se pueden apreciar importantes vestigios 

como la pirámide del Nohoch Mul, considerada de las más importantes de la 
,. 

Península de Yucatán, un castillo con nueve hileras conocido como La Iglesia, un 

juego de pelota y una red de caminos mayas. 

X-caret es un centro turístico de gran belleza natural formado por 

ensenadas, caletas, cavernas y cenotes en donde se puede bucear con snorkel. 

Cuenta con vestigios arqueológicos de la cultura maya. En X-caret se ha 

organizado un parque administrado por la iniciativa privada que cuenta con 

delfinario, aviario, establo, restaurantes, un río submarino, y todos los servicios 

requeridos para el confort de los visitantes. 

Akumal es un centro turístico pionero en el buceo submarino realizado en 

los arrecifes coralinos situados a corta distancia, cuenta con marina, hotel, zona 
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residencial, un museo con artículos rescatados de galeones españoles del tiempo 

de la colonia y todos los servicios para los visitantes. 

En las cercanías de este centro turístico se localizan sitios de gran belleza 

natural como Xcacel, a donde llegan las tortugas marinas a desovar, y Chemuyil, 

ambos con preciosas playas. Puerto Aventuras constituye un complejo turístico 

con instalaciones de primera categoría con marinas, zona residencial, campo de 

golf, restaurantes, centro comercial y todos los servicios para los visitantes. 

En su cercanía existen sitios con playas y mar apreciados por todos los 

turistas por su gran belleza, como por ejemplo Xpu Ha' con una laguna donde 

pueden apreciarse manatíes; Kantenah con playas y paisajes excepcionales y 

otros sitios todavía no proyectados por el sector turístico. 

A lo largo del litoral, conocido como la Riviera Maya, se localizan lugares de 

gran belleza natural y con un gran potencial turístico, que requieren ser 

aprovechados en un esquema de desarrollo sustentable y protección ecológica. 
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CAPITULO 111 

3.0 LOS PRIMEROS MOVIMIENTOS SOCIALES DE LUCHA DE LA MUJER 

POR 'SUS DERECHOS EN MÉXICO 

La lucha organizada de las mujeres por demandas3 propias en México se 

remonta a la segunda mitad del siglo XIX, cuando las fabricas textiles y 

tabacaleras principalmente, absorben gran cantidad de mano de obra femenina. 

(Tuñon; 1992:17) 

Su incorporación al trabajo asalariado en condiciones aun peores, por razón 

de sexo, que las de sus compañeros varones, hace que desde 1875 se den en 

Veracruz y Jalisco importantes huelgas donde, además de demandas generaJes 

de aumentos de salarios y reducción de la jornada, se pide también licencia de 

maternidad y protección a los hijos de las trabajadoras. 

En 1862 aparece un manifiesto sin pie circulando en Veracruz, el cual 

recoge demandas particulares de las mujeres obreras y entre 1880 y 1885 en el 

marco de la intensa lucha sindical que se desarrolla en el país, se suscitan una 

gran cantidad de huelgas protagonizadas y dirigidas por mujeres. 

La participación de la mujer obrera en las bases de estos movimientos es 

una realidad que marca asimismo la coyuntura de la lucha política antirrelección 

que se verifica durante la primera década del siglo XX, hace que núcleos 

importantes de estas mujeres formen parte activa de las acciones de lucha contra 

la dictadura porfirista y se incorporen a los distintos clubes liberales y partidos de 

oposición que surgen en el país. (Tuñon; 1992:18) 

J La situación de la mujer durante el siglo XX las llevo a realizar constantemente paros laborales, para ser 
escuchas, y demandar ciertas peticiones que mejorarían su situación laboral, como sueldos, permisos de 
maternidad, horarios de jornadas de trabajo, etc. 
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Manteniendo una gran relación con los clubes liberales y con sus objetivos, 

pero pronunciándose entorno a reivindicaciones propias surgen también en esta 

época varias organizaciones de mujeres, de maestras y obreras textiles er:i su 

mayoría, que confiaban en el triunfo sobre la dictadura que modificaría su 

situación de opresión, a través de la promulgación de la legislación laboral social, 

que esperaban les favoreciera, al crear una simpatía ante algunos legisladores. 

Entre estas organizaciones destacan "Las Hijas de Cuauhtemoc" fundada 

entre otras por Dolores Jiménez y Muro, quien mas tarde seria coronela zapatista 

y participaría en la elaboración del Plan de Ayala y por Juana Gutiérrez qui,e-n 

editaba el periódico Vesper (1903) que tendría así mismo un cargo en la filas 

zapatistas y jugaría un importante papel para el movimiento de mujeres hasta su 

muerte en 1942. (Tuñon; 1992:19) 

3.1 LA SITUACIÓN DE LA MUJER DURANTE LA REVOLUCIÓN MEXICANA 

Durante mucho tiempo el gobierno porfirista pudo repeler las múltiples 

manifestaciones locales de descontento al igual que algunos movimientos que se 

suscitaron a lo largo de su gobierno. Pero para 1910 ya es de saber que las 

condiciones del país eran otras y la edad avanzada del mismo presidente hizo 

que sus seguidores empezarán a pensar sobre sus propios intereses y seguridad. 

Al no poder controlar las constantes revueltas en el país se suscitan los primeros 

levantamientos armados. 

Los límites de la revolución mexicana siempre han sido tema de polémica 

entre los historiadores. Se suceden distintas etapas, cada una de ellas con 

conflictos de distinta naturaleza. 

En lo que se conoce como la primera etapa se encuentran los movimientos 

de Madero, Zapata, Villa y Carranza. Y a en esta época c omienzan a destacar 
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estos futuros revolucionarías que tomarían las riendas del país en un movimiento 

más institucional, después del destierro del presidente Porfirio Díaz. 

Sin embargo a pesar de lo cambios paulatinos que apuntaban hacia la 

ansiada paz, el concepto de revolución se mantuvo, se desarrolló y se utilizó con 

diversos fines, adecuados a cada uno de los intereses de los distintos 

levantamientos que se dieron después de la caída de la dictadura porfi rista. En 

materia política, la mayoría del siglo XX mexicano se encuentra permeada, para 

bien y para mal, de esta justificación. La idea r evolucionaria de Madero fue e 1 

argumento utilizado para derrocar el régimen porfirista. Combino factores soci~les 

con un programa político que evitaran los vicios que el país había sufrido por tanto 

tiempo como son la tenencia de la t ierra, las persecuciones políticas, los 

impuestos tan exabruptos, etc. 

Zapata y Villa adoptaron solamente la primera parte del concepto de la 

revolución y la llevaron a sus máximas consecuencias prácticas: la revolución 

social pensada sobre todo para enfrentar la cuestión agrícola. Mientras que es 

Venustiano Carranza dio más peso a la parte estructural: creo leyes y decretos 

que organizaron un nuevo estado con instituciones que intentaban ser más 

igualitarias, al menos en teoría. 

Cada uno perseguía un ideario pero es la mujer la que menos se le 

reconoce s u intervención a I o I argo de I a r evolución, a sí pues I a mujer jugó u n 

papel importante, pero son pocos son los que reconocen el papel de la mujer 

durante la revolución, no como la fiel y abnegada compañera alado de su esposo 

marchando y recargando su fusil, sino como parte de las filas armadas que dieron 

inicio a los grandes cambios que sufriría la política mexicana a partir de la 

revolución. 

Así tenemos la intervención de la mujer en la incorporación a la lucha 

armada por los idearios de igualdad, equidad, y justo gobierno, donde los 
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campesinos sean dueños de su propia tierra. Durante la revolución fue muy 

importante la participación de la mujer al ser tomada en cuenta por los jefes 

revolucionarios, pero es poco lo que se les permitió hacer a la mujer para poder 

destacar en las filas armadas al realizar trabajos de espionaje, acarreadoras, 

cocineras, etc ... 

A lo largo de la historia de México, la situación de la mujer no es muy 

buena, puesto que se le ha reducido a ciertas tareas impuestas ya por la misma 

sociedad. Es muy poco lo que seconocedelavidapolíticadelamujeren la 

historia de México podemos mencionar y pocos son los casos que podemos 

enlistar de mujeres dentro los movimientos sociales de México: la Corregidora 

quien apoyaba a los insurgentes antes de estallar la guerra de Independencia. Los 

primeros levantamientos femeniles del si,glo XIX en fabricas de textiles, que ,es 

cuando en realidad la mujer se levanta y protesta por sus derechos. 

La participación de la mujer en distintos frentes de lucha sindical, política y 

feminista a fines del porfiriato como parte integral de los levantamientos por la 

lucha de sus derechos y una mejora en sus necesidades como salario, jornadas 

de trabajo, etc., aunada a la amplia participación femenina en la revolución 

mexicana de 1910-1917. Serán un punto de partida muy importante para los 

futuros levantamientos de protesta por los derechos de la mujer y la futura 

inclusión en la política mexicana. 

Si en la etapa maderista están presentes las mujeres profesíonistas, 

maestras y periodistas, es a partir de 1913 cuando el golpe de fuerza del general 

Huerta desencadena la acción masiva de la revolución, encontramos que los 

ejércitos, tanto los populares como los constitucionalistas, se nutren también de 

mujeres campesinas y que éstas, junto con mujeres de los sectores medio ... 
radicalizados maestras empleadas, estudiantes y obreras, desempeñan una gama 

de actividades durante la guerra. 
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Así no sólo las mujeres siguen a sus esposos a la guerra, sino que también 

realizan tareas tradicionales como la de cocinar lavar, parir, atender a los niños, 

etc. Esto los podemos ver gráficamente eh películas del cine mexicano inspiradas 

en estas épocas, en películas corno el vuelo del águila, la cucaracha con Maria 

Félix, y toda la filmologia inspirada en los grandes revolucionarios de principios del 

siglo XX 

Estas tareas que las mujeres desempeñan durante los largos años de 

batalla no solo cumplen el importante objetivo de sostener la vrda cotidiana de !los 

combatientes. Sino que además participan como enfermeras, despachadoras de 

trenes, correos, espías, enlaces, abastecedoras de armas, telegrafistas, 

propagandistas de las Ideas revolucionarias y directamente como combatientes, o 

bien recogiendo el fusil de su compañero caído en batalla y tomando su lugar en la 

lucha. 

Aunque no conozcamos mucho sobre como era la vida de las adelitas si 

podemos mencionar a través de los relatos de nuestros abuelos y de gente que 

aun vive o vivió en esa época, como fue y en que condiciones se encontraba la 

mujer revolucionaria de los siglos pasados a principios de los años de 191 O. 

Poco se habla en I os libros de historia de las m ujeres y sus c ondicio111es 

como revolucionarias, y son muy pocas las que tuvieron a su mando cuadrillas de 

hombres siguiendo sus ordenes. 

Datos inconclusos o simples entrevistas que se tienen registradas a través 

de la historia de nuestro país se han podido salvar y nos han brindado datos muy 

importantes para poder nombrar a aquellas mujeres que durante una época 

dominada por los hombres y en donde ellas no tenían voz ni voto pudieron 

sobresalir. 

• 
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Son Carmen Alanis, quien se levanta en armas en Casas Grandes, 

Chihuahua en el año de 1908 y participó en la toma de la ciudad Juárez con 300 

hombres bajo su mando; Ramona Flores, quien fue jefe de estado mayor en las 

filas carrancistas; las coronelas Limbania Fernández y Carmen Amelía Flores, 

quienes en un principio combatieron haciéndose pasar por hombres e aquí un 

ejemplo de la situación de la mujer que no le quedaba más que tomar el puesto de 

hombre para poder ser escuchada por los hombres y combatir por sus idearios. 

(Tuñon; 1992:20) 

Y en el campo zapatista donde se incorporaron muchos de los magonistas 

derrotados tras fallida insurrección de 1908, las ya mencionadas coronelas Juana 

Gutiérrez de Mendoza y Dolores Jiménez y Muro, así como la china que 

comandaba un batallón formado por viudas, hijas y hermanas de los combatientes 

muertos. (Tuñon; 1992: 21) 

Hasta el momento hemos hablado de cómo la situación de la mujer en la 

revolución le permitió no sólo organizarse sino también lograr meritos y 

reconocimientos por parte de los hombres no sólo como simples mujeres sino 

como compañeras de combate y hasta jefas o superiores. 

Este es el momento en que la mujer tiene un poco de esplendor dentro de 

un mundo donde la palabra de un hombres vale más que la de la mujer. Las 

revolución no sólo les brindó la elevación de su autoestima, y reconocimientos de 

igualdad, sino que también les permitió luchar por derechos propios que años 

venideros seguirían pidiéndose. 

Aunque Carranza promulgó la ley de divorcio de 1914 y se creara el 

Código de Relaciones Familiares de 1916, nunca se especifica cual seria el papel 

político que tomaría la mujer, pero esto no impediría que siguieran luchando por 

sus propios derechos. (Tuñon; 1992: 21) 
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3.2 LA MUJER DESPUÉS DE LA REVOLUCIÓN 

Al término de la revolución la mujer no quedó satisfecha con lo que habían 

logrado, pues sus deseos de reconocimiento fueron más allá de la simple 

participación armada que habían tenido junto a sus esposos e hijos. 

La lucha por los derechos de la mujer no sólo se extendió por la lucha de 

derechos de tierra, propiedades, sino más bien la de igualdad de género, la lucha 

por obtener los mismos derechos que los hombres. 

El hecho de que algunas mujeres excepcionales tengan las condiciones 

para ejercer satisfactoriamente I os derechos políticos no funda I a conclusión de 

que estos deban concederse a la mujer como clase esto pensaban algunos 

hombres que veían mal que I a mujer I u ch ara por sus d erechos y muchas q ue 

intentaran incursionar en la política. (Guerra; 1998: 115) 

Muchos hombres aún pensaban que la mujer estaba hecha para su casa y 

no para la vida política, aunque no se les desconoció las virtudes que poseían 

para organizarse y el poder que podrían tener si se lo proponían . 

Aunque pocas fueron las victorias que lograron estas mujeres en la 

revolución en el campo político fueron menos, pues eran excluidas de los 

derechos por las que lucharon y dieron sus vidas. 

Pero es hasta 1915 cuando por decreto del general Francisco J. Mújica, se 

crea en Tabasco La Casa de la Cultura de la Mujer para tratar de reivindicar a la 

mujer y liberarla. 

Para los años de 1915 se a de organizar el Primer Congreso de la mujer en 

la ciudad de Tabasco, lo más lamentable es que no se guarda ni un documento 

que de fe de este importante evento en la lucha de los derechos de la mujer. Y es 
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en este mismo año en que se celebra nuevo congreso en la ciudad de Yucatan 

organizado por general Salvador Alvarado. 

Pero resulta todo un fiasco pues la mayoría de las mujeres que asistieron 

fueron de la clase media y no de la clase obrera quien sabía en realidad cuáles 

eran las peticiones y realidades del México escondido. Situación que no permitió 

llegar a solución alguna, para otros fue un éxito, pues serian los primeros pasos 

que darían inicio a los movimientos feministas en nuestro país. 

3.3 LOS FRUTOS DE LA REVOLUCIÓN: 

3.3.1 LOS MOVIMIENTOS FEMINISTAS DE LOS AÑOS 20 

-
Para este periodo en que la paz era muy escasa, había la necesidad de 

pacificar al país y poner en funcionamiento modelos económicos que permitieran 

al país obtener ingresos económicos, pues saliendo de una constante batalla tras 

batalla lo que más faltaba era activar la economía del país. 

Así se desarrollaron importantes movimientos sociales regionales en- los 

que la mujer tuvo un papel muy importante. Por ejemplo la lucha inquilinaría de 

las prostitutas de Veracruz, además las constantes luchas campesinas y de lo 

sectores populares de Acapulco. (Paooli y Montalvo; 1992: 24) 

Este último ocurrió por la oposición de estos sectores populares de crear un 

proyecto turístico en esta región. Que más adelante se convertiría en uno de los 

polos turísticos más importantes del país. Aqui destaca Maria de la O. por su 

constante lucha por la oposición de la reforma agraria. 
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Entre los años de 1923 y 1925 en las ciudades de Chiapas, Yucatán y 

·Tabasco se les concedería a las mujeres el derecho del voto y de ser votadas, 

ésta es una de las tantas batallas que durante mucho tiempo se pensó no podría 

ganar a los hombres aunque sólo son en tres estados los que se les permitió votar 

era un gran logro por la lucha de igualdad de género, que durante mucho tiempo 

se estuvo peleando, este es el primer gran paso de la mujer. (tuñon; 1992: 24) 

Por lo que las diputadas Fidelia Brindis, Elvia Carrillo Puerto y Hermila 

Galindo desarrollan amplios proyectos legislativos buscando el beneficio social de 

la mujer, en su lucha por la igualdad. Aunque aún había muchos hombres 

quienes creían que la mujer no era apta para la vida política se les cancelaba.sus 

proyectos desde el centro del la república lo que evitaba se desarrollaran estas 

iniciativas. (Tuñon; 1992: 24) 

Para 1923 se fundan dos organizaciones feministas que intentan 

cohesionar las agrupaciones locales y regionales. Delineando los proyectos y las 

formas organizativas que el movimiento de mujeres se da en esta época. 

Así surge el Consejo Feminista Mexicano dirigido por las maestras Elena 

Torres y Refugio Garcla fundadoras del partido comunista de México. Este nuevo 

consejo vino a responder a planteamientos expuestos durante por el Congreso 

Constitutivo del partido de 1919. Pues se buscaba crear un organismo que tratase 

asuntos correspondientes a la mujer. 

Otra de las organizaciones que surge es la Sección Mexicana de la Liga 

Panamericana convocada por Margarita Robles de Mendoza, que mas tarde 

tomaría el nombre de Unión de Mujeres Americanas(UMA), la cual trabajaba 

denunciando las problemáticas de género y la búsqueda de los derechos políticos ,. 

por igual. Además de poner en claro la división de los logros y objetivos en pos 

de la Ley Federal del Trabajo y del nuevo Código Civil. 
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Un poco influenciada por los partidos feministas norteamericanos, el 

Consejo Feminista Mexicano logró aglomerar las demandas de las mujerres 

durante el cardenismo creando el Congreso Feminista en la ciudad de México en 

el año de 1923 al cual asistieron cien delegadas exponiendo cada una de ellas 

diferentes demandas para reforzar la Ley Federal del Trabajo, la Ley Agraria, la 

Ley del Seguro Social, la modificación del Código Civil vigente en ese entonces, la 

sindicalización de los trabajadores al servicio del estado, el incremento a la 

educación popular, pues se buscaba además la creación de guarderías y los ya 

tan anhelados derechos políticos de la mujer al voto, entre otros más. 

Aunque son muchas las demandas interpuestas durante este congreso la 

más importante fue la modificación de Código Civil que se lograría cambiar hasta 

1928 pero que entraría en vigor hasta el año de 1931 , el cual permanece vigente 

hasta el año de 1975 al ser modificado de nuevo. Este punto fue la piedra 

angular de los movimientos sociales-urbanos. (Tuñon; 1992: 26-27) 

Fueron muchas las mujeres que lucharon por los derechos de la mujer y 

también los logros obtenidos. Pues para este entonces había ya muchas mujeres 
( ' 

en la fuerza laboral, tanto en los cuerpos de gobierno corno en lo privado, por 

ejemplo las señora Maria Luisa Ríos directora de las bibliotecas y del periódico el 

Universal Ilustrado. 

La revista Hogar dirigida por la señora Emilia Henríquez Rivera y la revista 

Mujer editada por Maria Ríos Cárdenas, fueron unas constantes luchadoras por la 

pugna del Código Civil, donde además de mostrar los logros de las mujeres y las 

demandas que aún se tenían como la creación de guarderías y de cortes 

juveniles. 

Con la reforma al Código Civil se logró no una igualdad total tanto de mujer 

como hombre pero si se logró avanzar en muchos aspectos, por ejemplo se otorgó 

la patria potestad a la mujer, el divorcio, aunque este último se había ya 
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implementado desde Ávila Camacho, además la de poder ejercer 

procesionalmente siempre y cuando contara con la aprobación del cónyuge. 

Recordemos que para los años de 1921 las mujeres fueron dejadas de ser 

vistas como intrusas dentro del ambiente educativo pues con la fundación de la 

SEP en este mismo año y con la perspectiva vasconselista la mujer era mas apta 

para las labores educativas, ya que esta tenía mayor sentido de la maternidad y 

de eso se trataba la educación como una extensión del hogar en las aulas. 

Sin embargo muchas de las mujeres que participaron en este proyecto de la 

SEP de 1921 a 1924 jugaron un papel muy importante en la base femenil 

antirreleccionista, pugnando por los derechos políticos de la mujer. Este 

movimiento vasconcelista permitió que otros sectores de mujeres participaran 

como son las mujeres católicas, obreras, campesinas, intelectuales y algunas 

sobrevivientes del movimiento ultranza. 

Al desmembrarse el vasconcelismo los movimientos y la lucha por acceder 

a nuevas áreas por parte de la mujer se ven afectadas, pues la lucha ya no sólo 

fue en contra los hombres sino entre ellas mismas lo cual provocaba según las 

mujeres comunistas un debilitamiento en los movimientos revolucionarios 

femeniles. 

Una queja que se hizo notar fue que la mujer ya no sólo luchaba por 

mejorar su situación de igualdad política sino que las mujeres burgueses luchan ya 

no por los intereses de un movimiento sino mas bien por la lucha de acceder a 

puestos políticos pero no sabremos si era para poder luchar desde adentro o por 

intereses propios, aunque a simple vista seria por la lucha de sus derechos. 

Durante el gobierno de Calles, en un momento dado por distraer la mirada 

hacia otros lados que no deberían tener importancia provoca una inclinación hacia 

las mujeres, pero es el gobierno del maximato la que abre las puertas al future de 
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la mujer del PNR para poder empezar a lograr lo tan anhelado: ampliar su 

participación y la creación de corrientes dentro de los movimientos que se 

estaban dando con mucha más importancia. 

Para 1931 se adhiere el grupo de mujeres en Yucatán de orientación 

femenina dirigida por Elvira Puerto quien con ayuda de Edelmíra Rojas Vda. De 

Escudero lograrían con el apoyo del PNR muchas adeptas al organismo gracias 

al apoyo de programas radiofónicos, lo cual atrajo locatarias, amas de casa, 

intelectuales, estudiantes etc. (Tuñon; 1992: 33) 

Gracias la política vivida durante el gobierno de Lázaro Cárdenas y de la 

importancia que se le dio a la participación de la mujer es que se pudo tener este 

apoyo por parte del PNR al programa radiofónico la cual duró al aire por tres 

años. 

Esta apertura al tema sobre la mujer tuvo mucho peso en la política que el 

general Cárdenas manejaba cuando fue gobernador de Michoacán en el período 

de 1928-1 932. Más adelante la política cardenista desarrollaría un carácter 

nacional en donde la mujer sería un factor necesario para lograr con mayor éxito 

el progreso de los pueblos. 

Tres fueron los congresos donde las obreras y campesinas pudieron dar a 

conocer sus ideologías y concepciones acerca de la lucha de la mujer. El primero 

celebrado en 1931con la presencia del presidente Ortiz Rubio, al cual asistieron 

más de 200 mujeres de diferentes organizaciones entre las cuales podemos 

mencionar: Liga Anticlerical Mexicana, Confederación Campesina y Obrera del 

estado de Chiapas, el Club Liberal de Mujeres Reformistas, la Federación Obrera 

Femenina de Tamaulipas, la Unión Nacionalista Mexicana, la colonia agrícola "El 

Impulso Mexicano", la Liga Feminista de Yucatán, y el Partido Revolucionario 

entre otros. (Tuñon; 1992: 34) 
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Todas las delegadas que asistieron fueron en representación de grupos de 

mujeres y organizaciones además de que tuvieron invitados a hombres los cuales 

ocuparon las últimas filas del congreso y se les impidió alzar la voz a favor o en 

contra de lo que se debatía. 

Tanto las mujeres comunistas como las penerristas (PNR). Las primeras 

presentaron trabajos acerca de la situación de las mujeres obreras y campesinas 

con propuestas concretas de resolución, las segundas sometieron a discusiión 

temas relativos al sufragio femenino y a la necesidad de contar con una 

organización especifica de mujeres. Este último planteamiento fue la causa de 

discusión del congreso en dos tendencias opuestas. Una propone la formación de 

la Confederación Femenil Mexicana completamente desligada de los hombres. Y 

la contraria que buscaba una labor de convencimiento entre los sindicatos mixtos 

y el hogar, para con la cooperación masculina hacer valer su opinión y sus 

necesidades ante el conglomerado social. (Tuñon; 1992: 34-41) 

Al lograse aprobar la creación de la Confederación Femenil Mexicana las 

mujeres comunistas dijeron a las mujeres proletarias que no se apartaran de sus 

respectivas agrupaciones y I as mujeres penerristas, por su parte lograron crear 

una instancia amplia con la que fortalecieron sus posiciones al interior del PNR. 

En el Segundo Congreso Nacional de Obreras y Campesinas, celebrado en 

noviembre de 1933 con la asistencia de la Confederación Nacional de 

Agrupaciones Magisteriales, la Sociedad Mexicana de Eugenesia, el Cir.culo 

Feminista de Occidente, los gobierno de Sonora, Tabasco, Nayarit, Durango, 

Yucatán, y San Luís Potosí la Cámara Unitaria de la ciudad de México, la Liga 

Regional Campesina Tuxtepecana, el Centro Cultural Femenil del DF, la Unión 

Racionalista de Veracruz, la Unión de profesores del DF, la CSUM y el Sindicato 

Unitario del Vestido, la presencia comunista estuvo representada por Luz Jiménez, 
" 

Consuelo Uganda, Pilar Montoya, Margarita Núñez y Luz Encinas, todas ellas 
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miembros de las dos ultimas organizaciones comunistas y las penerristas , 

presentándose nuevamente los objetivos de la lucha feminista. 

El congreso se desenvolvió en un ambiente muy tenso porque la defensa 

de temas dio motivo al desconcierto de las asambleístas y hubo ocasiones en que 

la policía tomó cartas en el asunto, y en diversas ocasiones muchas asistentes 

tuvieron que retirarse. (Tuñon; 1992: 41) 

Destaca el hecho de que las demandas presentadas en el congreso fueron 

tales como la supresión definitiva de los cabarets, la expedición de una ley ,qUJe 

prohibía la prostitución y el cese a los despidos de las trabajadoras como forma de 

aumentar el empleo masculino. 

En el Contexto de 1934 con la fuerza ganada por las mujeres comunistas y 

con la experiencia del desenlace de los dos congresos previos, resulta claro que 

las mujeres penerristas (PNR) intentaban modificar la dinámica de 

enfrentamiento, trasladando el juego de fuerzas a nivel regional donde ellas 

podían tener un mayor control de la situación conflictiva. 

En este mismo año de 1934 se celebró en Tercer Congreso en septiembre 

al cual asistieron 260 delegadas de las organizaciones feministas, encontrándose 

representadas muchas más organizaciones que en el anterior congreso. 

Entre las que podemos mencionar las siguientes: Sindicato de Obreras 

Revolucionarias de la Bonetería Francesa, Liga Femenil de Cocula, de Ameca, de 

Chapala, de Jocotepec y de Guadalajara, Sección Femenil de los Zopotiltic, 

Zapotlanejo, Tlaquepaque, lxtlahuacan de los Membrillos, Quitupan, San Gabriel, 

Chapala, Cd. Guzmán, El Grullo, La Manzanilla, Tocolotlan, Ocotlan, Techalutla, y 

Jilotlan , La Unión de Empleadas de Mutualistas de Teatro, Sociedad de la Escuela 

Preparatoria, Círculo Feminista de Occidente, Unión de trabajadoras de molinos 

de nixtamal, Unión de expendedoras de masa, Confederación obrera de Jalisco, 
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Unión de educadoras jaliscienses, Sindicato de elaboradoras de tortillas, Unión de 

mutualistas de comerciantes en pequeño, Unión femenina revolucionaria, 

Sociedad mutualista, Frente izquierdista femenino (adherido al comité de lucha 

contra los enemigos de la revolución), Liga de comerciantes en pequeño, Unión de 

expendedores de carbón vegetal. Etc. (tuñon; 1992: 46) 

En el congreso no estuvieron las más representativas y sobresalientes de 

cada congreso anterior como son: Consuelo Uranga, María de la Luz, Esther 

Chapa y Cuica García, entre otras. Hubo grupos que no permitieron que el 

congreso caminara como se esperaba por lo que surgieron momentos muy tensos. 

Se presentaron muchas denuncias como en ocasiones anteriores como ,el 

maltrato conyugal, la ayuda a mujeres solteras, sobre los violadores de menores, 

etc. , peticiones para crear casas hogares, correccionales, etc., estas son algunas 

peticiones que en ocasiones anteriores se habían expuesto. 

Durante este Tercer Congreso el magisterio en este caso las maestras ,. 

jugarían un importante papel, pues como sabemos durante el cardenismo son 

estas las que en su mayoría organizaron a las comunidades y a los grupos 

femeniles. 

El Tercer Congreso se realizó en un ambiente muy denso pues los temas 

a tratar para muchas no tenían caso mientras que para otras era todo lo contrário. 

Pues entre cortinas de desesperación , amenazas de abandono se concluyó ,el 

Tercer Congreso, no sin antes retomar la discusión sobre la realización del Cuarto 

Congreso Nacional de Obreras y Campesinas a realizarse en Chihuahua en 1935. 

En el Tercer Congreso antes de conclui r, se llegó al acuerdo de formar una 

instancia que ayudara a equilibrar las corrientes del congreso y la necesidad 

programática de hacer colaborar las diferentes fuerzas en las instancias 

organizativas y de dirección, necesidad que durante el cardenismo potenciaría en 
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grado sumo durante su gestión y que en este momento ayudaba a sentar las 

bases para la acción conjunta de los años siguientes en el marco del frente 

amplio. 

En este sentido resulta importante señalar que Cárdenas, para entonces ya 

Presidente electo del país, si bien por un lado buscaba modificar el nivel de 

enfrentamiento generado entre las fuerzas políticas durante el maximato, como 

condición indispensable para desarrollar su políticas de masas, por otro lado tenia 

claro la necesidad de que fuera el PNR quien tendiera a hegemonizar los 

movimientos sociales. 

El periodo de Cárdenas fue el que más se acercó no sólo a los ideales de la 

Revolución Mexicana como se ha mencionado, sino que también al socialismo real 

que tenía mucho de empírico. Existen diversas discusiones al respeto desde las 

que a tribuyen al presidente un c arte demagógicamente populista, hasta I os q ue 

consideran este periodo como una afortunada mezcla entre ideología social y su 

puesta en práctica. (Tuñon; 1992: 162) 

Es estilo de Cárdenas no se repitió en lo sucesivo, y su valiosa creatividad 

política sentó las bases del futuro ejercicio político. 

Para el caso de las mujeres no resulta paradójico entonces que, al tiempo 

que se busca promover la acción conjunta de las mujeres penerristas y 

comunistas a raíz del Tercer Congreso, se emita el mismo día de su clausura, un 

boletín de prensa donde el PNR anuncia su intención de desplegar una intensa 

campaña para afiliar a la mujer mexicana. 

El boletín de prensa asentaba que: El PNR, para poder llevar a la práctica 

con mayores facilidades los principios contenidos en el plan sexenal, va a iniciar 

por medio de diversos organismos diseminados en la república, una campaña 

para organizar al elemento femenino del país bajo las banderas del PNR. En las 
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entidades federativas, están procediendo a organizar a la mujer mexicana para 

que colabore con el partido en el desarrollo de los postulados sociales que 

contiene el plan sexenal. "excelsior, 16 de sep. De 1934" (Tuñon; 1992: 50) 

No sólo se buscaba llegar a acuerdos entre partidos, sino también se 

Intentaba dar un apoyo político y partidario explícito a las mujeres del partido 

oficial y que mejor que enlistándolas al partido como miembros. 

3.4 EL MOVIMIENTO FEMENIL Y SU CONSOLIDACIÓN DESPUÉS DE LOS 

30'S y 60'S. 

El gobierno cardenista ya había definido su postura desde su ejercicio en el 

poder Ejecutivo en Michoacán y su campaña presidencial, con relación al 

importante papel que, desde I a óptica estatal, jugaría la mujer como promotora 

social y agente del desarrollo nacional. 

Así desde 1933 y más concretamente a partir de agosto de 1934, el grupo 

cardenista declara involucrar a las mujeres en la responsabilidad estatal del triunfo 

de la llamada educación socialista. 

En el contenido del proyecto socializante de la educación se aseveraba que 

esta tenia como objetivo integrar a la mujer a la vida nacional y que desde la 

escuela se empezaría a lograr la igualdad entre hombres y mujeres, esta 

propuesta se enlaza con la ya mencionada en 1932 al promover la incorporación 

paulatina de la mujer al quehacer político y social. 

Las mujeres del PNR avalaron esta idea y buscaron imprimirle al cuerpo de 

la reforma educativa, aspectos relacionados con la situación específica de la 

mujer. 
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Asi por ejemplo el Primer Congreso Nacional de Educación Socialista 

celebrado en noviembre-diciembre de 1934, la profesora Guadalupe Gutiérrez, 

maestra normalista y miembro del bloque de mujeres revolucionarias, en su 

ponencia "obligaciones que contrae el estado al implementar la escuela socialista" 

sostenía: 

"Que entre los problemas que hay que resolver actualmente para la 

implementación de una escuela de fuerte orientación socialista esta el deber 

primordial del estado de controlar al individuo desde antes de su nacimiento con 

las futuras madres .. . es indispensable que desde el momento en que una mujer 

tenga certeza de que va a ser madre, se sustraiga del medio de brutal miseri'a, 

vicio y sufrimiento en que viven la mayor parte de las mujeres mexicanas y, para 

ello, hay que proveerla de casas, de educación y de cuidados médicos." (Tuñon; 

1992; 40) 

Después de haber hecho un recorrido por I os primeros movimientos 

sociales que se dieron en México y la forma en que estos se empezaron a 

considerar como una nueva política, de cuales fueron los primeros grupos y 

movimientos sociales que se dieron en México, partiendo de las luchas de los 

años SO's hasta llegar al movimiento armado Zapatista 

A mitad de los años 50's, estudiantes y ferrocarrileros manifestaron qu~ se 

encontraban en desacuerdo con el autoritarismo y el presidencialismo, estos fueron 

seguidos por movimientos de maestros, estudiantes de nivel medio superior, 

médicos, etc. 

"Estos movimientos colocaron las bases de las luchas actuales del conjunto 

de la sociedad por la autonomía y la democracia, no sólo a través de un discurso 

distinto al hegemónico, sino a través de un conjunto de prácticas sociales 

autogestivas: asambleas, información veraz y oportuna, elección democrática de 
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dirigentes, ejercicio de derecho de huelga, gestión autónoma de demandas 

colectivas, formación de bases, cuadros y otras formas de lucha inventadas en 

cada circunstancia. Estas prácticas sociales, que fueron portadoras de una 

imaginación social contestataria o utópica, tuvieron u na resonancia simbólica en 

otros movimientos obreros, magisteriales, estudiantiles, médicos y de trabajadores al 

servicio del estado, convocando a grupos y organizaciones de la sociedad a actuar 

como sujetos autónomos, capaces de establecer su propia ley, incitándolos a decidir 

desde su fuero interno, y por lo tanto, a colocarse fuera de los dispositivos 

corporativos de control real y simbólico de las organizaciones sociales" (Mañero; 1990: 

143,144). 

Dos elementos estarán presentes para la reflexión sobre este tiempo: por 

un lado las crecientes dificultades que ha planteado la crisis económica interna e 

internacional para la continuidad del desarrollo de la sociedad mexicana y por otro 

lado, el p receso de cuestionamiento a I a legitimad del estado que se dio en el 

movimiento estudiantil del 68. Conflicto que mostró al estado la necesidad de 

revitalizar sus bases de consenso social y político. 

. 
Podemos citar la presencia electoral de diversos partidos políticos (PNR y 

PCM por ejemplo) con la ampliación de la reforma política, la aparición progresiva 

del movimiento urbano-popular con mayor expresión orgánica, y nuevas 

demandas y problemas de organización del movimiento campesino. 

Teniendo de referencia al estado mexicano y sus aparatos de medición, se 

han desarrollado en estos años una serie de movimientos de diversos actores que 

demandan, simultáneamente, desde la satisfacción de necesidades básicas e 

inmediatas, hasta el respeto a la autonomía de sus organizaciones y una mayor 

democracia. 
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Las movilizaciones que han desarrollado estos actores, aunque 

desarticuladas entre si , son representativas del conjunto de la sociedad ya que 

han contribuido decisivamente a la apertura de nuevos espacios políticos. 

Vale la pena destacar que lo novedoso de este fenómeno no es el hecho de 

que lo actores se movilicen por sus demandas, pues aún de manera moderada no 

dejaron de hacerlo durante años de la estabilidad política de 1938-1970, sino la 

forma directa en que, en el contexto de reestructuración, han iniciado en la 

dinámica nacional y en los principales proyectos políticos del estado. 

El movimiento del 68, donde la lucha social apareció con gran fuerza resaltando 

sus demandas, dirigida a la gente común usando un lenguaje muy coloquial, mismo 

que permitió ir construyendo un "imaginario social", autónomo que se encargó de 

identificar y analizar el comportamiento subordinado en el que se encootraban por parte del 

gobierno opresor. 

Como Hugo Escontrilla menciona en: "los orígenes de la autonomía". Este 

movimiento estudiantil se le opuso al poder ejecutivo respaldado por mecanismos 

rígidos, estructuras y prácticas de control económico de la sociedad" (Escontrilla ; 

2000: 45). 

El sometimiento de este movimiento estudiantil , tiene como consecuencia que 

ciertos grupos se identificaran y se movilizaran a otros grupos obreros, sindicales, 

campesinos, urbanos, populares, y algunos grupos guerrilleros. Por lo que los años 

venideros serian dedicados a la búsqueda de la justicia equidad y paz social. "Es 

por todo esto que el movimiento estudiantil de 1968 ha sido considerado como 

el parte aguas de sociedad mexicana moderha. " (Meyer; 1995: 15) 

Después de este movimiento siguió viva la inconformidad en la sociedad civil. 

A partir de este movimiento emergen otros de distintos tipos, surgimiento 

organizaciones sociales y civilesl las cuales dificultaron como sujetos las represalias 
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del gobierno en los distintos terrenos y sectores: urbanos populares, feministas, 

campesinos, indígenas, religiosos, sindicales, de educación popular, con un fin 

común. (Rosales; 1990: 81) 

Los movimientos que surgieron en 1985 es a raíz del temblor donde una gran 

cantidad de personas se vieron y dieron las manos para apoyar física y moralmente a 

sus hennanos, vecinos desconocidos para ayudar al rescate de miles de personas 

que quedaron atrapados entre los escombros de los edificios que se derrumbaron. 

Hoy en día estos estragos se siguen viendo. 

Después de las décadas de 1978 y principios de los 80 la legitimidad del 

estado y gobierno se vio seriamente deteriorada. Esto debido a las constantes 

marchas que se dieron por parte de diferentes organizaciones civiles, sindicales, 

gremiales, estudiantiles, feministas, industriales, de obreros, además de cedes del 

mismo gobierno. 

En la las ultimas décadas los movimientos feministas y las distintas 

asociaciones así como las distintos congresos que se han realizado en Méxic'o al 

igual que en otros países han permitido estudiar a estos movimientos desde varios 

puntos de vista político, social, económico, antropológico, etc. 

Los estudios sobre el género femenino ya son tan variados y ricos en sus 

contenidos que nos han dado los diversos autores sobre este tema. En los últimos 

años los congresos feministas abordan otros temas como violencia intrafamiliar, 

igualdad de género, trabajo y desarrollo, educación, etc. 

48 



CAPITULO IV 

4.0 El liderazgo dentro de los movimientos urbanos de una colonia: 

Playa del Carmen Quintana Roo 

4.1 ¿ Concepto de líder? 

Una persona puede sobresalir entre los demás de muchas maneras (Sills; 

1979: 589). La creciente necesidad de organizarse por parte de la sociedad o de 

crear agrupaciones que puedan ayudar a resolver algunas de las necesidades que 

surgen a raíz del crecimiento de la población. Son diversas las causas las que nos 

lleva a crear a estos personajes que surgirán dentro las colonias como voz a las 

demandas de mejoras e introducción de servicios para la comunidad. 

Personas que son considerados con capacidades de persuadir o dirigir a los 

hombres (Matteucci y Pasquino; 1991: 914) que sin tener cargo alguno dentro de 

los órganos pertinentes de gobierno o de aquellas secretarias de servicios 

públicos son reconocidos como lideres naturales o urbanos por sus diversas 

intervenciones ante organismos que podrían brindarles ayuda alguna en su lucha 

por el bienestar social de la población. 

¿Pero quiénes son y qué significa ser un líder urbano? Estas son algunas 

de las preguntas que pretendemos responder a lo largo del presente Capítulo. 

Como habíamos mencionado con anterioridad ser líder no solo quiere qecir 

que una persona posea la capacidad de escuchar y ser escuchado, ésta es sólo 

una de las características que debe tener nuestro líder, pero hay muchas 

definiciones que podemos mencionar en donde podríamos observar estas 

características y por lo consiguiente determinar un concepto que pueda ayudarnos 

a entender que significa ser un líder urbano o líder natural como mayor mente se 

les conoce. 
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Desde el punto de vista de la sociología, la administración de la política, o 

de la misma antropología podemos definir al Líder de la siguiente manera: 

1. Para la sociología: es "en el sentido más amplio, el que 

dirige, por ser el indicador de una conducta social, por dirigir, organizar 

o regular los esfuerzos de otros o por e I prestigio, poder o posición ." 

(Henry; 1999: 565) o "la influencia interpersonal orientado a lograr 

metas, y se alcanza a través de la comunicación".(Dubrin; 1999: 4) 

Este concepto manejado por la sociología guarda mucha relación rcon 

términos mayor mente manejados por la antropología. La sociología nos permite 

ver el papel de un líder dentro de la sociedad, en este caso dentro de una 

organización urbana. 

Aunque visto en términos psicológicos el líder para nosotros lo 

manejaremos evocándonos al papel que ha de jugar por la capacidad de influencia 

que puede tener en un individuo ya sea individual o colectivamente, para que éste 

haga lo que se le pida. 

Otro de los aspectos que trata la sociología es cómo el ser líder puede 

producir cambios dentro de la sociedad o grupo social con la que convive, cosa 

que a nosotros nos interesa estudiar durante el proceso de investigación sin restar 

importancia a las otras definiciones, y gracias a ellas poder mencionar la 

definición que propia a la antropología y poder determinar el rol de un líder 

popular, urbano o natural como muchos han llamado a nuestros líderes de 

colonia. 

Si bien es sabido el líder natural no sólo convence sino actúa como gestor 

dentro de I os programas que se crean para mejora de I a vida del pueblo. S er 

50 



psicólogo empírico es una parte del trábajo de un líder natural, pues nunca se 

sabe cuando servirá de consejero para ayudar a sus vecinos. 

2. Para la administración: son las "personas que tienen la 

capacidad de influir en otros y que poseen autoridad administrativa." 

(Stephen y Coulter; 2000: 253) 

Si tomamos la definición que con anterioridad mencionamos, podemos 

decir que un líder desde el punto de vista administrativo, significa mover a la 

gente sin medios coercitivos. Puesto que liderar no significa controlar, sino más 

bien es la voz unificada de todos aquellos que no se animan hablar por la lucha 

de sus derechos. 

Es por eso es que estos lideres no sólo buscan organizar sino también 

miran mas allá de sus metas para renovar, pensar, desarrollar habilidades 

políticas para poder darse a entender o mas bien a darse a escuchar por los altos 

jerarcas de una compañía, organización etc. , para conocer y establecer diálogos 

que les permitan trabajar en armonía para el bien de ambas partes. 

Esta clase de líder lo que busca es estabilizar las relaciones entre empresa 

y obrero (as), para poder pedir mejoras en salarios, en incentivos, prestaciones, 

utilidades, vacaciones, seguros, etc. He aquí la diferencia entre las definiciones 

que con anterioridad hemos mencionado. Pero como todo esto es recíproco el 

obrero tendrá que cumplir con lo establecido por la empresa para poder exigir sus 

derechos. 

Como nos hemos dado cuenta estas definiciones no sólo tienen 

semejanzas sino también difieren en ciertos aspectos de su contenido. Mientras 
" 

algunas van encaminadas al bienestar social , otras se dirigen al bienestar pero 
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no social sino más bien de un sólo grupo capital ista interesado en que sus 

trabajadores produzcan más. 

3. Para la política: dice R. M. Mclver y C. H. Page en 1937 

"es la capacidad de persuadir o dirigir a los hombres que se deriva de 

cualidades personales independientemente del oficio". (Matteucci y 

Pasquino; 1991 : 914) 

~ 

Las anteriores posturas sobre lo que es ser un líder y de acuerdo al apego a 

la definición que queremos determinar. El líder político, que es el dirigente de una 

agrupación o partido político, cuyas características lo va a diferenciar, pues aparte 

de I uchar por e I b ienestar busca otros beneficios, como es e I s tatus4
, el poder, 

además del reconocimiento de su puesto ante las autoridades correspondientes. 

Un I íder político no sólo busca obtener status, sino también convencer él 

grupos de individuos para obtener sus votos creando un ambiente de confianza. 

No sólo pone en práctica las habilidades psicológicas que pudiera tener un 

político sino también los conocimientos prácticos que ha obtenido durante su 

trayectoria. Aprendiendo qué es lo que la gente quiere para obtener un voto. Y al 

igual que las anteriores definiciones busca convencer no por medios coercitivos, 

sino por medios pacíficos. 

La política es muy importante, pues saber manejar las masas es saber que 

es lo que quieren y que es lo que quieren escuchar para tenerlos contentos. Esto 

implica escuchar y crear las palabras adecuadas y trasmitirlas a ellos con las 

promesas y o ideas que se venden para poder obtener adeptos ala causa. 

4 Status es el que se alcanza mediante talentos, acciones, esfuerzos, actividades más que p or adscripción. 
Kottak; 1994; 77 
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4. Desde el punto de vista de la antropología: "es aquella 

persona que posee la capacidad de escuchar y ser escuchado, Así 

como la de organizar y dirigir diferentes acciones colectivas" (Contreras 

y Cuevas; S/F: 10) 

Retomando la definición que dimos sobre líder desde el punto de vista 

antropológico, no sólo queremos hacer hincapié en lo que puede ser un líder, sino 

de cómo es un líder, concepto que podemos aterrizar por las cualidades o 

características que determinamos gracias a la observación participante que 

realizamos en conjunto con estas personas. 

No sólo tomamos en cuenta las definiciones existentes para crear un 

concepto de líder natural, sino que tomamos en cuenta todas aquellas 

características o deberes que tiene nuestro líder natural para poder realizar sus 

funciones. 

Es por esta razón por la que nos atrevemos a definir al líder de colonia o 

líder natural; como aquella persona que no sólo tiene la capacidad de escuchar o 

ser escuchado, sino que también es un apersona cuyo servicio social a la 

comunidad no es remunerado y siempre estará en constante lucha mientras 

existan necesidades que resolver dentro de su colonia o comunidad. 

Un I íder puede influir en los miembros de su equipo de distintas f armas; 

debido a las atribuciones que se le han dado. Puede ser tomado como un líder 

considerado, pues siempre esta preocupado por las familias con bajos recursos 

economicos. Un líder discrepante, pues siempre que acuden a él se molesta o 

pone trabas a las peticiones que se le hacen. Un líder indiferente, pues no le 

importa lo que necesitan sino sólo su propio bienestar. Estas son unas de las 

formas que he encontrado a lo largo de la investigación. Para referirse al trabajo 

de los lideres de colonia. Que de algún modo I o he vinculado con los tipos de 

líderes que la rama de la administración nos describe. 
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El reconocimiento social tiene que ver mucho, para poder ser denominado 

como tal. Puesto que es él quien de alguna forma impondrá un orden social, y por 

lo consiguiente generará orden y obediencia, para lograr los fines que en común 

tengan. 

Ser líder trae consigo generar varias características para ser reconocido 

como tal. Una de ellas el carisma que es la habilidad para influir en otros de 

manera positiva, conectándose con ellos, física emocional e intelectualmente, esto 

produce que la gente se sienta bien con la persona que los dirige, incluso si ésta 

no conoce nada de usted, este carisma puede llegar a producir movimientos de 

masa, que a lo largo de la historia podemos constatar tales son: Hittler, Gand~. 

Juan Pablo 11, Lutter King, etc., y lo que sucede con ciertos candidatos políticos, 

según el antropólogo de Harvard Charles Lindholm, "El Carisma'', ''Es sobre todo 

una relación, una fusión entre el ser interior del líder y el del seguidor". 

(http://www.toubra.unam.mx/publicadas/040702114702-De.htm1; 2006: 4) 

El líder no sólo hace uso de sus habilidades para atraer a la muchedumbre 

sino también vende ideas que traen consigo, por ejemplo los líderes políticos en 

sus campañas, nos hablan del bienestar social y la lucha por bajar siempre la tasa 

de inflación aunque esto nunca se logra. 

El papel que juega un líder es muy importante porque va desde el proceso 

social que ayudará a la construcción de objetivos de un grupo. Como son la 14.cha 

por servicios, educación, propiedad, luz, agua, drenaje, etc. 

El control es uno de los pasos importantes a manejar, no podemos estar 

pídiendo algo sin tener un control de los eventos que están por acontecer, así 

pues el líder de colonia o urbano es también guía de los esfuerzos que se están 

haciendo encaminados al bienestar común. Y como leí en una ocasión en <una 

revista local a la cual cito tal: 
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"el gobierno hace su parte, pero es la gente, es la organización social unida, 

alerta y dispuesta a colaborar, lo que proporciona el impulso definitivo al progreso 

y la justicia social. Es la gente la única que puede seguir la solidaridad para todos'''. 

(Revista H. A. S.; 2005:8) 

El líder no solo controla o coordina, organiza los esfuerzos sino que 

también apoya, gestiona y busca la forma de lograr que los partidos políticos por 

los que trabaja cumplan sus promesas. Y para poder lograr eso existe la 

necesidad de mantener no sólo la organización sino la unión entre ellos mismos. 

Al lo largo de la estadía de campo la gente comentaba que el líder- del 

partido contendiente a la gobernatura, Chacho, prometió muchas cosas, como 

apoyo, láminas de cartón, despensas, y otros objetos, lo que jamás cumplió. 

Esta actitud causó descontento entre la gente por lo que muchos decidieron 

no votar por alguien que no cumple lo que promete y que una vez estando en el ,, 

poder podría no cumplir ni una de las promesas de campaña. 

Es por esta razón por la que muchos líderes de colonia luchan para que las 

promesas de los candidatos electos se cumplan ya que todos luchan por un fin 

común, el bienestar social de una población. 

4.2 QUE SIGNIFICA SER UN LÍDER 

4.2.1 EL PUNTO DE VISTA DEL MISMO LÍDER DE COLONIA 

Cuando hablamos sobre qué significa ser un líder, siempre tomamos en 

cuenta I os conceptos que manejan autores que en ocasiones desconocemos, y 

por qué son tantos los conceptos y tan parecidos con los que nos topamos, son 

pocas las diferencias que podemos encontrar, tanto desde el punto del vista 

administrativo, político, social, etc. Que en ocasiones nos podría confundir, pero 

debemos tomar en cuenta que son términos construidos a partir de lo observado, 
, 
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y al igual que estos, nosotros construiremos el propio con base a las 

características que el mismo líder proporcione. 

Si tomamos en cuenta los conceptos que mencionamos en un principio nos 

daremos cuenta que los tres ostentan similitudes en cuanto a la organización para 

nosotros que estaremos trabajando este concepto desde un punto de vista mas 

antropológico, nos conviene intentar crear o modificar un concepto que se adecue 

a la situación a la que nos estamos enfrentando. 

Porque si reflexionamos sobre el líder de colonia o popular, entenderemos 

que no sólo es una persona dedicada al servicio social sino un organizador de 

movimientos urbanos. 

Dentro de las entrevistas realizadas a lideres de colonia en Playa del 

Carmen y en Chetumal, concluimos que un líder es aquella persona que no sólo 

posee la capacidad de organizar, gestionar, ayudar, convencer, movilizar, sino 

también la de escuchar y apoyar de forma desinteresada a aquellas personas 

que en realidad lo necesitan, pues el trabajo que realiza es para el bienestar 

social de la población. 

4.3LÍDER NATO O URBANO 

Las distintas definiciones de líder nos llevan a describir a estos individuos 

como personas cuya formación no está regida por la educacion que recibe durante 

su vida. Si no más bien se va creando por si mismo por voluntad propia y sobre 

todo a I desarrollar habilidades que I e permitan convencer, y que t odo lo q ue 

hace es por bien común e incluso establecer relaciones de convivenci.a con 

organismos que le permitan realizar su trabajo social. 

Dentro la mancha urbana podemos encontrar a un sin fin de lideres natos 

que durante toda su vida se van formando gracias a la facilidad de palabra y la 
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La señora Chary mencionó que ellas son líderes naturales ya que no 

pertenecen a ninguna organización , asociación , sindicato, a la que estén 

agrupados. Ellas lo que buscan es el apoyo del gobierno o dependencias 

privadas. Lo que nos mencionó la señora Chary nos lo ratifico el Lic. Abel 

lsamar presidente del PRI municipal de solidaridad quien expresó: 

"estas personas son reconocidas como líderes naturales ya que 

no pertenecen a ni una asociación u organización , puesto que estas 

personas lo que hacen son gestoría social para sus agremiados, 

vecinos, compadres, amigos en la colonia, estas son personas que 

necesita el país".5 

No pertenecer a una organización no significa que no se organicen entre 

ellos para resolver problemas que surjan dentro de su grupo de líderes, pues 

tienen sus propios métodos para debatir problemas y resolverlos sin tener la 

necesidad de acudir a oficinas o juntas extraordinarias como se realiza en los 

sindicatos. 

La señora Francisca me mencionó que ellas se juntan aparte en un 

restauran llamado los Tucanes localizado sobre la 30 norte en la zona centro en 

donde se reúnen de vez en cuando a platicar y discutir sobre problemas que 
4 

tienen para conseguir distintos tipos de apoyos como libretas, boletos de pasajes, 

apoyos para convivías para fechas especiales como el día de la madre, del niño. 

Además de que en ocasiones pasarse tips de con quien acudir y como localizar a 

esa persona para ser atendida más rápidamente o para que el apoyo sea dado. 

5 Nota de grabación de entrevista cased 2 
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CAPITULO V 

5.0 TIPOS DE MOVIMIENTOS 

5.1 LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y POLÍTICOS 

Los movimientos sociales durante mucho tiempo se han caracterizado por 

la lucha con demandas encaminadas a solucionar necesidades básicas, pero 

sobre todo por la democracia y la igualdad de derechos. En otras palabras son las 

formas idóneas de manifestación para lograr un cambio, en leyes por ejemplo. 

Aunque algunos autores mencionan que los movimientos sociales son 

también realizados para la toma del poder, para nosotros no es más que una 

forma de manifestación ante un gobierno que muy pocas veces nos hace caso 

ante nuestras constantes necesidades y demandas para lograr un nivel de vida 

digna6
• 

Podemos ligar este tipo de movimientos con los movimientos políticos, los 

cuales, no sólo buscan acceder al poder. Para lograr esto no sólo buscan el apoyo 

de su gremio
1 

sino que también movilizan a la sociedad civil para realizar marchas 

en pos de un cambio a favor de ellos por supuesto. 

Tal fue el caso no hace mucho de. Lic. Manuel López Obrador jefe de 

gobierno capitalino ante el desafuero que se le pretendía imponer. Aunque no se 

logró, aquí podemos observar la lucha por algo en común, pues no sólo movilizo a 

la sociedad, sino también se movilizaron políticos a favor del jefe de gobierno. 

Bueno podemos concluir que tanto los movimientos sociales como políticos 

se encuentren de alguna forma ligados, pero tampoco podemos negar que podrían 

estar vinculados con otros tipos de movimientos. 

6 Se refiere a tener todos los servicios básicos de los cuales requiera una familia para mantener un nivel de 
vida estable. en donde el ingreso famil iar se el suficiente para la manutención de la misma. 
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5.2 MOVIMIENTO URBANO-POPULAR 

Los movimientos urbanos-populares son la lucha por la reivindicación, o 

más bien dicho la lucha por la obtención de servicios básicos, como son, caminos, 

luz, agua, escuelas, parques, etc. 

A lo largo de la h istoria hemos observado a los movimientos populares

urbanos surgir y desaparecer, pero otros aún persisten dentro de la gran urbe y el 

medio rural. Algo que vale la pena mencionar es que este tipo de movimientos 

son autónomos e independientes por no ser parte de las organizaciones políticas, 

obreras, sociales o campesinas que se han constituido por la lucha de fines 

comunes con sus agremiados. Y autónomos porque no dependen de organismos 

como el sindicato, u otras organizaciones para su lucha contra el sistema. Aunque 

cabe mencionar que en la actualidad este tipo de movimiento se ha visto enlazado 

con los movimientos políticos con tal de obtener votantes. 

5.3 COMO SE ELIGEN A LAS LÍDERES DE COLONIA 

La elección de las líderes de colonia es como cualquier convocatoria para 

escoger los candidatos electos a ocupar un cargo dentro de la administración 

política del gobierno. 

En este caso las elecciones son a nivel micro, pues no se ocuparán cargos 

dentro del cuerpo de gobierno. A diferencia de como se dan las elecciones para 

gobernadores, presidentes, diputados, senadores, etc. Las líderes de colonia 

también se someten a elecciones populares, pero de forma interna dentro del 

partido al que pertenecen. 
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Estas elecciones se realizan en base a los estatutos establecidos 

internamente por el partido en este caso el partido del PRI. Los cuales establecen 

las condiciones en las que se deben dar dichas elecciones. 

Aunque no se pide un perfil exacto de cómo debe ser el aspirante, las 

planillas a formar deben cumplir con los puntos asentados en la convocatoria, 

donde se especifica las condiciones para poder participar en dichas elecciones. 

Los estudios de Francois X. Guerra. Nos menciona lo siguiente: 

"Las mujeres debían ser ignoradas en virtud de su ausencia de la 

dirigencia política". (Guerra; 1998: 192.) 

Aunque durante mucho tiempo se pensó esto, en la actualidad las mujeres 

dedicadas a la política no sólo luchan por acceder cada día más a puestos donde 

estaban vetadas por el hombre, sino también a trabajos que eran exclusivos para 

ellos. 

En la actual idad la mujer tiene el derecho de votar y ser votada, y participar 

en elecciones libres y justas dentro y fuera del partido del cual sea militante. En 

el caso de las mujeres de quienes hemos hablado se han de regir también por 

reglamentos y estatutos internos y de uso exclusivo del partido para conformar el 

agrupamiento de lideresas de colonia a través de convocatorias y elecciones en la 

misma colonia a la que pertenezcan para representar a sus vecinos militantes del 

mismo partido por la lucha del bien común. 

5.4 LA CONVOCATORIA 

La convocatoria se da a partir del surgimiento de colonias nuevas o en su 

caso por el crecimiento de la población y/o también por la necesidad de crear más 

líderes populares. En estos casos se convoca dentro de la colonia, y se propone a 

las líderes activistas dispuestas a ocupar el cargo. 
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Las elecciones se dan en urnas como si fuesen elecciones hechas por el 

IFE. Aquí estas mujeres u hombres, se organizan en forma de planillas, las cuales 

harán su proselitismo hasta antes del día de las elecciones. 

''Según el articulo 177 sección 4 de los estatutos internos municipales del 

PRI de los procedimientos para la postulación de candidatos, deberán regirse por 

las disposiciones de los estatutos internos del reglamento que rigen a I comité". 

(PRI; 2002: 26) 

En esta caso el comité municipal de solidaridad, cuyo dirigente es Ezequiel 

lsamar menciona que las lideres de colonia o lideres natos son elegidas por sus 

propios vecinos, los cuales son invitados a las votaciones en un día determinado 

para dar paso a la democracia que rige nuestro estado. 

Después de las votaciones viene el conteo de los votantes para determinar 

quien será la próxima líder de colonia. Al término del conteo se le reconoce dicho 

puesto y se le entrega un documento en el cual consta el puesto que tiene dentro 

de su colonia. 

Aunque este título no tiene mucho valor ante organismos de gobierno, 

dentro del comité si lo tiene. A diferencia de las líderes seccionales las cuales 

tienen reconocimiento dentro de la organización municipal, estatal y nacional, y 

son las únicas que de algún rnodo podrán percibir remuneración alguna 

proporcionada por el partido por el puesto de elección popular que tienen, debido 

a que estos puestos generan mas gastos y su complej idad de trabajo exigen mas 

tiempo para su ejecución. 

5.5 LAS ASPIRACIONES. 

Aspirar a ser líder secciona! es uno de los sueños que algunas lideresas me 

mencionaron durante sus entrevistas, tal es el caso de la señora Francisca 
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Mercedes quien ya fue I ider secciona!, la cual ella ocupó dicho puesto por dos 

años, que le permitió no sólo convivir con personas de más alto nivel, sino también 

le permitió asistir al Congreso Nacional del PRI en México hace dos años y 

medio. En donde escuchó y pudo dar su opinión sobre la situación de la mujer 

dentro de la política mexicana. 

Otra de las aspiraciones que una líder puede tener es la de ser regidor 

dentro del municipio. Aunque para poder ocupar este puesto no sólo basta tener 

el conocimiento, estos lugares sólo son ocupados por sujetos que de algún modo 

conocen la política a fondo, y que han estudiado y luchado por elJos. 

Tal es el caso del señor Filiberto Martínez quien fue presidente del partido 

del PRI en Playa del Carmen durante varios años, persona que la mayoría de las 

Jideresas y líderes de colonia tienen en muy alta estima. 

Reconocimiento que se ganó por haber dedicado todos sus esfuerzos a la 

lucha por el bienestar social de sus agremiados. Pues nunca negó algún tipo de 

ayuda o apoyo cuando se le fue solicitado. 

Tuve la oportunidad de platícar con el señor en un convivió durante .,una 

estancia en Playa del Carmen, gracias a la señora Francisca y la señora Chary 

quienes me presentaron ante el ex presidente del comité municipal del PRI. Pude 

platicar con él algunas cosas que fueron de gran importancia para mi trabajo, 

como son el papel de la líder dentro del partido, las obligaciones y el trabajo que 

realiza en tiempo de votaciones, al igual sobre cuáles son los beneficios que 

logran al trabajar con ellos. 

5.6 QUIÉNES SON LAS ACTIVISTAS. 

Las activistas son personas son las encargadas no sólo de ayudar a su líder 

de colonia, sino de también de ayudar al partido en periodos de votaciones. Sus 
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actividades aunque un poco limitadas por el puesto que ocupan en el 

organigrama del partido les permiten también ser reconocidas no sólo como parte 

de un gabinete de ayuda , sino también les permite tener la posibilidad de llegar a 

ser lideres. 

Las tareas de una activista no sólo se limita a entregar la ayuda que se 

gestiona cada determinado tiempo en el caso de Playa del Carmen, en otros 

lugares como Chetumal esta ayuda se brinda cada mes. En muchas ocasiones, 

este tipo de ayuda puede ser desde mercancía, láminas de cartón, medicamentos, 

lentes, gestión social, orientación, hasta pequeñas celebraciones donde se dan 

regalos a niños y mujeres. 

"al organizar la participación política de los ciudadanos los 

partidos políticos buscan alcanzar el poder político lograr que sus ideas 

se conviertan en leyes y acciones gubernamentales". (Pardidos; 2004: 

77) 

Durante periodos electorales, el trabajo de un activista se limita a invitar a 

la población a votar por su partido político en este caso al PRI, explicándoles los 

proyectos de trabajo que trae su candidato, al igual que las ventajas que se 

lograría si este fuera electo. 

El activismo se ha maneja como algo social en donde lo que se busca es 

convencer a un individuo para realizar algo que queremos, sin obligarlo a nada, 

aunque gracias a las observaciones que pude realizar y gracias a las pláticas que 

sostuve con activistas que no quisieron dar sus nombres, pude obtener datos muy 

interesantes, pues creen que los votos quedan condicionados, por las ayudas que 

reciben o se les prometen dar. 

Aunque esto no es una novedad y nunca se quiere tratar a fondo, está 

sucediendo en nuestro México, en donde la lucha cada año por acceder al poder, 
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es cada día más evidente, con los constantes escándalos que miembros de 

organizaciones políticas provocan, que van desde el robo de casillas, pago por un 

voto, comidas que al término de las votaciones ofrece y otras estrategias burdas o 

más elaboradas. 

5.7 EL TRABAJO DE UNA LÍDER 

El trabajo de un líder nunca acaba, pues todo el tiempo está gestionando, 

solicitando mercancías, juguetes, ayudas médicas, etc. Cabe mencionar que el 

trabajo de la mujer se ve limitado por muchos factores 

"Entre los principales obstáculos para que las mujeres del 

movimiento urbano popular continúen su participación y aprendizaje 

político están las tareas que socialmente se les han asignado, esto es el 

cuidado de la casa y la atención a los hijos y al esposo''. ( Massolo; 

1999; 41) 

Como menciona Alejandra Massolo las tareas domésticas de la mujer 

siempre son limitantes para las mujeres que deciden trabajar para la comunidad. 

La atención a la familia siempre será un limitante para que la mujer se desarrolle 

en la política. 

La lucha por la sobre vivencia ha provocado que los hombres tengan que 

permanecer más tiempo fuera de la colonia, debido a las largas jornadas de 

trabajo y las distancias a recorrer. La mayor parte de las mujeres también aportan 

ingresos a la economía familiar, pero por "la necesidad de cuidar la casa y a los 

niños, se les ingenian para efectuar trabajos sin salir de la colonia". (Cuaderno de 

investigación ; 1993: 68) 
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No sólo la familia puede llegar a ser una limitante, sino también las 

cuestiones laborales, como el mismo ambiente de trabajo, la relación con 

directivos, o dirigentes, el trabajo. si lo tiene, etc. 

La gestión social de las mujeres a partir de los barrios, colonias y 

localidades es la dimensión que más abriga y nutre la participación femenina en la 

esfera pública, es la más permisiva y accesible, no sin obstáculos y conflictos. El 

otro lado de la dimensión publica de la gestión de las mujeres en las esferas 

municipal, es la participación femenina en la estructura política y administración de 

los ayuntamientos; ésta es la dimensión más estricta y alejada al acceso de las 

mujeres. (Barrera y Massolo; 1998: 21) 

La líder no solo se enfrenta a la negativa de no recibir ayuda para su 

colonia, sino también a las envidias por parte de otros compañeros, ya que como 

en todo lugar no se hacen ausentes los problemas entre ellas(os) mismas(ost La 

falta de reconocimiento de las habilidades que estas mujeres posean y la 

negatividad de estar subordinado por ellas más que nada impide que estas 

mujeres puedan lograr los apoyos y reconocimiento ante la misma sociedad. 

Tal es el caso de la señora Juana quien en ocasiones las mismas 

compañeras de ella, han mencionado que su trabajo es más dirigido a su 

beneficio propio, pues en ocasiones se ha quedado con el apoyo que a través de 

ella debe de llegar a las personas más necesitadas. Aunque cabe aclarar que 

estos apoyos varían de acuerdo a las mismas peticiones de cada líder. 

El trabajo de estas mujeres es legitimado a través de oficios que el comité 

estatal del PRI les extiende para apoyarlas y para darles reconocimiento como 

militantes del mismo. Por ejemplo el reconocimiento a través de credenciales 

foliadas con fotografías de sus integrantes. 
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La gestión varía de acuerdo al tipo de petición, pues aunque el mismo 

presidente del PRI municipal el señor lsamar menciona que cada apoyo está 

legitimado por ellos, en otras ocasiones no es necesario presentar documentos 

que avalen estos apoyos. 

E aquí otro punto importante, las influencias que puede llegar a tener un 

líder popular, por la constante visita a oficinas, fundaciones, organizaciones 

gubernamentales y privadas, les permiten ser conocidas y reconocidas como 

personas que trabajan para el pueblo y que lo que obtienen no es para su 

beneficio propio sino para aquellos para quienes trabajan, esto les permite abrirse 

puertas para obtener la ayuda con mayor rapidez. 

Entre las entrevistas que he realizado estas mujeres han expresado que 

gracias a que se han relacionado con las personas adecuadas del gobierno les ha 

permitido moverse entre ellos. Por lo que de alguna forma ellos saben que en su 

vida política tendrán que servirse de estas mujeres par poder apoyar su desarrollo 

político como dirigente de algún partido político, además de que están conscientes 

de que es estos tiempos los movimientos urbanos y populares son de donde 

recibirán mayor apoyo político. Tal es el cado en nuestros días de Manuel López 

Obrador quien se ha valido de sus seguidores y sobre todo de sus lideresas de 

colonias para poder realizar los mitin necesarios para poder protestar por lo que 

según el no fueron unas elecciones con la transparencia que se esperaba. 

Entre los trabajos o mitin que realizan las lideres de colonia, podemos 

mencionar el acarreo de colonos, hasta colonias populares donde se presentan 

aquellos políticos que se están lanzando para diputados, senadores, regidores, 

gobernadores, presidentes, etc. Lo cual lleva un arduo trabajo por parte de estas 

mujeres al invitar de manera personal a sus vecinos, familiares, amigos, 

entregando panfletos, playeras, gorras, lapiceros, etc. , esto con tal de 

convencerlos a asistir. 
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La labor de convencimiento es otro de los trabajos que realizan. En las 

presentaciones políticas de los partidos, se les brindas refrescos, aguas y hasta 

alguna que otra torta. 

La labor de estas mujeres va cambiando según las necesidades y los 

convenios que realizan con el partido de manera interna. 

El trabajo de las mujeres tanto en Playa del Carmen como en Chetumal es 

similar, nunca termina y cambia según el momento en que se vive, el trabajo de 

estas personas es de gestoría social, ya que todo lo que ellas realizan esta 

encaminado al bienestar social de sus colonias. 

No debemos olvidar la importancia de la participación social Como bien lo 

menciona el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000; la intervención de la sociédad 

civil demanda cada vez mayores espacios de opinión y acción pública. la 

participación social de los ciudadanos, es base fundamental en la toma de 

decisiones. Por esa razón existen y son elegidas estas grandes mujeres para estar 

vinculados con el pueblo y demostrar que se esta trabajando para ellos. 

5.8 QUE ESCONDEN LOS PARTIDOS DURANTE LAS ELECCIONES 

Aunque los dirigentes del partido nieguen que estas mujeres no obtienen 

beneficios por los trabajos prestados al partido, aunque esto no se debe saber y 

como dicen muchos en nuestro México, todo es bajo el agua. Ya que no está 

permitido por parte del g obiemo pagar por un trabajo que no es I ucrativo, pero 

cuando es por votos se rompen algunas reglas. 

Por ejemplo la de dejar de hacer proselitismo antes de la fecha de elección, 

cosa que no se cumple, pues aun así se sigue realizando todo esto a escondidas, 

cosa que sucede en Playa del Carmen y en cualquier otra parte de la republica, 
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pues el acarreo de personas en camionetas, autos particulares es evidente, 

aunque muchos se hagan de la vista gorda. Cosas que no se saben , cosas que 

no se sabrán pero que están ahí a plena luz y nadie dice nada, ya que todos los 

partidos saldrán beneficiados al realizar este tipo de práctica electoral. 

Durante las elecciones presidenciales del julio del 2006 en Playa del 

Carmen se observó a las lideresas de colonia como acarrearon a personas desde 

sus casas e incluso las iban a buscar para q ue asistan a I as votaciones. Por 

ejemplo tres lideresas con las q ue comparti más tiempo estuvieron trabajando 

durante un día antes visitando a sus vecinos y parientes para que asistan al día 

siguiente a votar. Prometiéndoles un desayuno por asistir a las votaciones. Este 

desayuno consistía en tacos de carne molida y un refresco, cosa que para algunos 

es tentadora. 

No sólo se les dio la comida, al día siguiente, también se les regaló 

camisas y vasos. Cosa que no está permitido, por regla impuesta por el IFE, 

aunque esté prohibido hacerlo, los partidos lo hacen todo a escondidas. 

Una de las advertencias que hacen las lideresas es que escodan las cosas 

para que no las vean. Además de esto la lideresa tenía a disposición para su uso 

personal un taxi el cual la llevaría y traería para seguir su labor de activista del día, 

llevando y trayendo a la gente par ir a votar. Contaba con personas con 

camionetas para acarrear a la gente a unas cuadras de donde se llevaban al cabo 

las votaciones. Esto para que no se preste a malas interpretaciones. 

Como podemos ver no sólo se niega el apoyo económico que reciben las 

lideresas, sino también el trabajo que hacen durante el día de votación, cosa que 

no debería estar sucediendo. 
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5.9 BREVE HISTORIA ORAL Y DE VIDA: 

5.9.1 EL CASO DE DOÑA FRANCISCA 

Nací en Chetumal Quintana Roo en 1965. Mi niñez para mi fue muy bonita 

pues mi papá fue un buen hombre asta que llego el día que cerrara sus ojos en 

1993. e I fue quien me enseño a como hablarle a I as personas, pues como mi 

papa era dueño de varios puesto de fruta en e I mercado nuevo en la ciudad de 

Chetumal, me decía como atraer a las personas y hacerlas sentir bien para que 

nos compraran a nosotros frutas o verduras. 

Junto a mis hermanos aprendimos que no solo era vender por vender sino 

que teníamos que interactuar con las personas para que nos consumieran,. Mi 

papa fue alguien muy importante para mi y mis hermanos pues el siempre 

mantenía una sonrisa aunque estuviera molesto y jamás mostró mala cara alas 

personas, pues decía que si no mostramos alegría alas personas no se acercarían 

al puesto. 

Durante mi niñez no solo jugaba y iba a la escuela recuerdo que cuando era 

época mala nos tocaba trabajan desde temprano para ayudar en la casa, aunque 

mi mama también trabajaba mucho con mi papa en ocasiones tenia que pagar la 

mercancía primero y lo que quedara era para los gastos de nosotros. 

Cunado tenia cerca de 15 años es cuando comienzo a tener contactos con 

la política fue en mi colonia cuando me nombraron jefa de manzana como mi papá 

era comerciante y era c onecido por I a gente de I a colonia y pues corno había 

desarrollado la habilidad de comunicarme con la gente sin problemas consideraron 

en nombrarme jefa de manzana. 

Mi trabajo consistía en ese entonces a ser como activista durante las ,. 

votaciones y gestionar algunos apoyos para la colonia, bueno no tenia mucha 

experiencia y por eso me costaba trabajo poder lograrlos. En un principio fue algo 

difícil, pues como no conocía mucho y no sabia con quien ir pues no era muy 
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rápida en gestionar los apoyos, pero poco a poco junto con otras jefas de 

manzana y lideres de colonia, y observando que hacían ellas fui a prendiendo y 

viendo con quienes se dirigirán para pedir apoyos con el tiempo me acostumbré y 

sabia ya con quienes acudir. 

Así estuve durante varios años hasta que me nombraron líder de colonia en 

la colonia Nueva Reforma. Cuando me casé a los a los 17 mas o menos pues dejé 

un por un tiempo y me fui a vivir a la colonia 5 de Abril en ese entonces era mi 

esposo e I señor Juan salas. Con e I tuve dos hijos f rankie H umberto y E mesto. 

Durante el tiempo en que estuve con el que fue mi esposo trabaje poco pues como 

era una colonia muy nueva no muchas personas me conocían, pero también 

gestione algunos apoyos y servicios para que se nos hiciera caso lo mas pronto 

posible, pues no contábamos con luz y agua ya que esa parte de la ciudad hace 

ya mas o menos 26 años era monte y asta ahí llegaba la ciudad. 

Después de uno años y como la relación con mi esposo en ese entonces 

era muy inestable y las constantes peleas por que tomaba nos separamos además 

el era muy mujeriego y yo no soporto la traición. Eso fue más o menos hace 18 

años que nos separamos. Pero después de un par de años conocí a un hombré .. 
que era el hijo mayor de mi comadre quien llego de la unión y nos empezamos a 

tratar y es después de un tiempo nos juntamos y con el vivo actualmente hace ya 

más 15 años, tuvimos una niña solangel mi tercer hijo y pues el se gano el 

aprecio de mis hijos y le dicen papa y a su verdadero papá no lo quieren pues 

nunca se a hecho cargo de ellos. Después de unos dos años nos mudamos a la 

colonia Solidaridad en donde nos dieron un terreno en sus inicios ahí continué,.con 

el trabajo de líder de colonia, cerca de la primaria que esta sobre la entrada de 

Solidaridad la Andrés Quintana Roo creo se llama. A tres cuadas más o menos a 

mano izquierda. 

Ahí fui I íder de colonia por varios años como unos nueve años. Ahí ,. me 

dedicaba a gestionar apoyos para la gente, y a solicitar que habilitaran las calles 
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como en ese entonces la colonia era prácticamente nueva pues las calles eran de 

terrecería, y no había alumbrado y ni agua. 

Para ese entonces yo trabajaba con mi esposo en las ferias y pues tuve que 

dejarlo, me fui para el sur del estado y andaba de un lado al otro cuando llegué 

hasta Playa donde me quedé pues mis hijos estaban estudiando y ya no podía 

seguir andando explaya del carmen vuelvo a quedar embarazada y tengo a 

marcos Ignacio mi ultimo hijo varón. 

Hace mas o menos 1 O años atrás me tope con el señor Rosendo Vela quien 

lo conozco desde Chetumal cuando yo era líder de colonia ahí, el me propuso· ser 

líder de colonia, pues había salido una convocatoria del partido del PRI y pues 

como ya conocía a muchas de las familias que habían invadido junto con otras la 

colonia pues me decido por hacer caso a su petición. Es así como me eligen y 

quedo electa desde entonces e seguido aquí como líder pero además e ocupado 

otros puestos además del que actualmente tengo, aunque se que este puesto no 

dura para siempre. 

Después de un tiempo me propone el mismo señor a elecciones para ser 

presidenta secciona! de líderes de colonia, la cual gano por tres años. También fui 

consejera política, después presidente de la asociación indígeha con una 

asociación perteneciente a la CROC y de ahí me proponen a disputar el puesto de 

líder secciona! que se realizó para mandar delegadas a la Asamblea Nacional la 

cual se convocaron a todas las lideres seccionales y se llevó a votación, la cual 

gano y me voy a la ciudad de México mas o menos en el 2002. 

De ahí al terminar mi cargo seguí siendo líder de colonia y sigo ayudando a 

mi colonia y tengo fuerza entre mi gente porque saben que si necesitan algo y si 

está en mis manos poder ayudarlos pues lo haré con gusto. 
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Actualmente trabajo en una cocina económica que pusimos junto con mis 

hijos para una constructora y solo nosotros podemos entrar a vender a esa 

construcción, mi hijo el mediano trabaja en la quinta avenida en sunglass islan y el 

mayor tiene una vinatería y junto con el llevamos la comida de los obreros asta la 

obra, mi esposo es paramédico de bomberos y trabaja en un hotel en un pequeño 

consultorio par turistas. 

Mis hijos mas pequeños se encuentran estudiando en Calica uno nivel 

primaria y la mayorcita la niña de 15 años la secundaria. 

Y yo que mas puedo decir de mí solo que me encuentro contenta 

trabajando como asta ahora y agradezco mucho el apoyo que mis vecinos me 

brindan y sobre todo el de mi familia quienes me apoyan cuando tengo que 

realizar algún evento relacionado con el partido. 
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CONCLUSIÓN 

La situación actualmente de la mujer dentro del campo político es más 

marcada que en décadas pasadas. El crecimiento que han tenido al poder 

desarrollarse como profesionistas, madres, esposas, y sobre todo el acceso a la 

educación, la cual les dio el impulso necesario para poder crecer y desarrollarse 

en un ambiente catalogado para hombres y por el hecho de ser mujer no poder 

acceder a muchos de los círculos exclusivos para el hombre. 

Le han podido dar pie a grandes movimientos en protesta por la igualdad 

de género. El tiempo ha transcurrido y la situación de la mujer ha mejorado 

lentamente, esta lucha aun no ha terminado debido a que nos encontramos 

inmersos dentro de una sociedad mexicana que aun es machista. 

Los grandes movimientos de las mujeres han roto los esquemas 

establecidos permitiéndoles llegar ocupar puestos importantes en el gobierno, 

empresas, etc. 

En Playa del Carmen las líderes de colonia trabajan según los estatutos 

internos del partido. Aunque no están exentas de corrupción, en muchas 

ocasiones se moverán piezas según la conveniencia de algunos miembros del 

partido. La rivalidad entre las mismas lideres es muy marcada al igual que su 

división en bandos, primero estarán aquellas que se mueven en relación a 

conseguir algo personal y sobre todo son nombradas por voluntad de algún 

miembro del partido, cabe también mencionar que en un principio estas mujeres 

trabajaron para su comunidad y no por su beneficio propio. 

Sino por querer ayudar en verdad a su comunidad y poder lograr la 

diferencia de no haber logrado nada, al momento de mostrar que en realidad 

trabaja y puede lograr ciertos beneficios para su colonia como son drenaje, agua, 

luz, pavimentación, alumbrado, etc. 
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No siempre podremos decir con certeza si es verdad o mentira, si estas 

mujeres tienen remuneración alguna por su trabajo, pues el servicio social que 

realizan seg(m los miembros del comité del PRI estatal no debe recibír sueldo, o 

prestación alguna, ya que todo lo que hacen estas mujeres es un tipo de trabajo 

social. A través de las entrevistas, observaciones directas que se realizaron, 

nuestros personajes negaron y especificaron que este tipo de labor que se realiza 

a través de las líderes de colonia en conjunto con sus activistas reciba algún tipo 

de apoyo monetario. Sin embargo durante las entrevistas logramos determinar que 

tipo de apoyo reciben las lideres de colonia como son, despensas que también 

deben ser repartidas dentro sus vecinos, y el dinero que reciben en pocas 

ocasiones son para realizar algún tipo de evento ya sea a favor del partido o por 

fechas como el día del niño, día de las madres por ejemplo. 

La violación de varias de las reglas establecidas por el IFE para el día de 

las elecciones no es temida por los miembros del partido con tal de atraer al 

mayor número de votantes a las urnas. Durante ese día se invierte todo tipo de 

esfuerzos para atraer a los votantes, por ejemplo durante las elecciones 

presidenciales del 2006 que fue durante mí estancia de campo, logre observar 

como la lideresa con la que trabajaba con apoyo de algunos vecinos y del partido 

llevaban a la gente asta el lugar de las votaciones a las cuales las dejaban una o 

dos cuadras antes para evitar ser denunciados ante los organismos pertinentes 

del IFE y ser sancionados como dictan la ley. 

Los beneficios obtenidos a lo largo de las campañas pre-electorales son 

sólo los logros que sirvieron a los políticos para lograr sus fines, sin importar 

cuantos de esos puntos de su proyecto sexenal puedan lograr. Y sobre todo sus 

discursos políticos se basaron en la búsqueda de una mejor calidad de vida la 

gestión tiende a verse involucrada en una red de dar y recibir. 
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Las líderes de colonia no reciben remuneración alguna que como con 

anterioridad mencionamos, pero tampoco está prohibido darles algún tipo de 

apoyo para ellas. Dependiendo del puesto ocupado por las lideres de colonia y el 

grado de responsabilidad como es el caso de las lidere seccionales quienes si 

podrán recibir una remuneración monetaria ya que forman parte del comité del 

partido municipal; que al igual que ellas fueron elegidas para representar1as a nivel 

estatal y nacional. 

La falta de ingresos por este tipo de trabajo puede llegar a mermar los 

ánimos de esta clase de mujeres que luchan día a día por su comunidad. Aunque 

el activismo y las aspiraciones de estas mujeres y hasta de los mismos hombres 

son mera mente sociales siempre están pensando en el prójimo, y nunca en si 

mismos. 

El apoyo de la familia en los diferentes eventos que realizan en sus propias 

casas les permite llevara a cabo su trabajo con mayor gusto. La motivación y el 

empeño que le dedican a su trabajo les permiten ser reconocidas no sólo ante su 

colonia sino también ante el mismo gobierno, instituciones, y empresas. 

La grandeza de nuestras mujeres radica en sus logros no en lo que 

pudieron haber hecho, la lucha continua y el camino cada ves se hace mas 

angosto, para poder acceder como cualquier hombre al mundo laboral, la 

educación, la seguridad social, etc. , y asta aspirar a puestos que desde durante 

toda la historia del hombre se relegaron solo a ellos. 
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