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Resumen: Este ensayo se centra en investigar las metodologías
utilizadas por diferentes autores en sus diferentes estudios
relacionados con la participación política de la mujer, ya que
es uno de los ejes de un enfoque territorial más amplio y
muy evidente que muy poco las mujeres participan en la
política. Los resultados en los estudios incluyen que la mayoría
de investigaciones se han realizado con métodos cualitativos,
haciendo énfasis en la trayectoria de la mujer durante años
anteriores como los actuales.
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Abstract: is essay focuses on investigating the methodologies
used by different authors in their different studies related to
the political participation of women, as it is one of the axes of
a broader territorial approach and very evident that very few
women participate in politics . e findings in the studies include
that most research has been done with qualitative methods,
emphasizing the trajectory of women in previous years as the
current ones.
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INTRODUCCIÓN

El propósito de este estudio es buscar información de expertos y organizaciones que hayan estudiado temas
similares al tema de “Participación Política de la mujer” para tener una base de conocimientos generales sobre
la metodología utilizada, que pueda dar resultado a la investigación de una manera eficaz y efectiva.

La participación política de las mujeres puede resumirse en la historia de su negación y de su conquista. Para
ellas, el disfrute de sus derechos políticos, está ligado a su construcción como ciudadanas, siendo necesario
diferenciar entre participación ciudadana y participación política formal. En este recorrido, muchas veces las
mujeres han puesto más énfasis en participar –en la construcción democrática- que en llegar a decidir en ella.

Los elementos que caracterizan actualmente la participación política de las mujeres en América Latina y
el Caribe (ALC) están ligados a los siguientes factores:

# La participación en los espacios de poder formal como un derecho incompleto.
# El derecho a la identidad como una condición básica aún no resuelta.
# La descentralización como una oportunidad ambigua para las mujeres.

Notas de autor

leyjanisrios@yahoo.es

http://portal.amelica.org/ameli/journal/394/3941751007/
https://doi.org/10.5377/ribcc.v2i4.5930


Leyjanis Masciel Ríos- Molina, et al. Mujeres y participación política en Nicaragua, 1980 -2015

PDF generado a partir de XML-JATS4R 557

# La participación política y las mujeres indígenas como la expresión de una triple desigualdad.
En dicho ensayo se presentan los métodos que utilizaron los autores en diferentes estudios relacionados

con la participación política de la mujer.

METODOLOGÍA

Según Carrasco, C. (2006), el “debate sobre el trabajo politico” que se configura como un debate entre
personas proveniente de la tradición marxista y del pensamiento feminista. Además, se desarrolla en esos
mismos años una tercera línea de análisis del trabajo doméstico que tiene lugar, no en el campo esencialmente
teórico como los anteriores, sino en el terreno más aplicado de la cuantificación y la valoración.

Para Valdés, T. (2000), en su libro de lo social a lo político: la acción de las mujeres Latinoamérica señala,
que es importante señalar que no se realizó una investigación histórica propiamente tal, ya que no se utilizó
en su realización la metodología propia de esta disciplina. Se trata más bien de una investigación de carácter
sociológico, que intenta la descripción y análisis de los procesos de constitución del actor colectivo “mujeres”,
tomando en cuenta las características de su participación social y política en diversas épocas y en varios
ámbitos. Para ello, se recurrió a una variedad de fuentes bibliográficas, recogiendo antecedentes para cada
época y tema estudiado.

Palenzuela Chamorro, P., & Cruces Roldán, C. (2011), señala que en el marco de las políticas de Desarrollo
Rural. Mediante una metodología estadística y fundamentalmente cualitativa, se presentan las estrategias
femeninas para alcanzar el empoderamiento (acceso, motivaciones, “estilos femeninos”, posiciones, trabajo,
socialización de los cargos...) en una arena tradicionalmente masculinizada como la política local, y su
compatibilidad con la vida familiar y social.

Massolo, A. (2007), el presente documento contiene información, análisis y conclusiones sintetizadas que
se encuentran en distintos materiales consultados, a fin de aportar un panorama del estado del conocimiento,
información y reflexión acerca de las cuestiones de la participación política de las mujeres en el ámbito local

Delgado Sotillos, I., & Jerez Mir, M. (2008), este artículo se centra en la descripción y análisis de la
evolución de la presencia de las mujeres en el Congreso de los Diputados en las asambleas legislativas.

Yuste, R. P., & Navarro, C. J. (2003), este estudio trata de analizar el cambio en la implicación de la mujer
andaluza en el ámbito público durante la última década, poniéndolo en relación con las pautas de cambio
social que vienen dándose en la sociedad andaluza en su conjunto. Se tendrán en cuenta tanto las diferencias
entre géneros, el denominado gender gap, como sobre todo las existentes entre las mujeres, para intentar
determinar si la erosión del cierre social al que se han visto sometidas tradicionalmente, como en el terreno
educativo y laboral, están procurando un mayor grado de acercamiento de las mujeres al mundo de la política.

Un análisis comparativo de corte diacrónico, considerando información procedente de diversas encuestas
para la década 1988-1999.

En el segundo, y por falta de información que permita realizar un análisis riguroso, se cruzarán ciertos
indicadores de posición social - edad, estudio y situación laboral con los indicadores más recientes de
implicación política, pues éstos presentan una información más rica.

Considerando en su interpretación las pautas de cambio social que con respecto a la mujer se vienen dando
en Andalucía. En todo caso, los estudios utilizados se indicarán en cada momento. (Buvinic, M., & Roza,
V. 2004)

Alonso, M. E. (2009), la mayoría de los trabajos de investigación realizados en dicho ensayo se sitúan en
el marco de la cuantificación del acceso de las mujeres a las instituciones políticas, siendo todavía escasas y
recientes, las reflexiones y los análisis cualitativos que profundizan en estos datos. De ahí que sea importante
hacer una reflexión que trascienda la mera cuantificación, para extraer conclusiones sobre el acceso de las
mujeres a los partidos, y más concretamente, el proceso de selección de las elites políticas.
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Vázquez, A. N., Carrasco, M. C., & Rico, L. A. G. (2011), del mismo modo, y desde la perspectiva
cualitativa consideramos la opinión de mujeres políticas, a través de grupos de discusión, que confirmaron
nuestra hipótesis de partida, sobre todo para el caso de los partidos progresistas. Así, algunas mujeres pueden
ser candidatas, pero debido a la pésima posición que ocupan en las listas llegar a diputadas es mucho más
difícil.

Lopetegui, A. E. (2004), los datos de estas investigaciones son a través de investigaciones realizadas de otros
autores y reflexiones.

Según Buvinic, M., & Roza, V. (2004), Este informe examina dicho progreso, y los factores que fomentan
e predicen el crecimiento continuo de la participación de la mujer en la política, que este informe contribuya
a un mejor entendimiento de las oportunidades y los desafíos que enfrentamos en la construcción de una
democracia para todos y todas

Ahora bien, la pregunta que trata este ensayo es ¿Cómo hacer investigación cualitativa? Por ello, en este
ensayo no hemos focalizo en revisar la teoría de las metodologías y las técnicas empleadas para la investigación
cualitativa Zúniga-González, C. A., Jarquín-Saez, M. R., Martinez-Andrades, E., & Rivas, J. A. (2016). En
la investigación cualitativa no interesa la representatividad; una investigación puede ser valiosa si se realiza
en un solo caso (estudio de caso), en una familia o en un grupo de pocas personas. Si en la investigación
cualitativa buscamos conocer la subjetividad, resulta imposible siquiera pensar que ésta pudiera generalizarse.
Sin embargo, es un hecho incontrovertible que hoy en día la investigación cualitativa, aún sin aspirar a la
representatividad o a la generalización, se utiliza ampliamente en el mundo de los negocios y del mercado,
sobre todo por medio de la utilización de grupos focales, y sus resultados frecuentes se toman con base de
decisiones que implican cantidades de dinero.

CONCLUSIÓN.

En la investigación se planteó como objetivo revisar las metodologías utilizadas en los diferentes estudios
relacionados con la participación política de la mujer, destacando que se logró el objetivo de la búsqueda e
identificación de los métodos utilizados en los estudios consultados.

Es necesario postular que más allá del voto, para ejercer sus derechos de ciudadanía política las mujeres
tienen que hacer frente, no sólo al cierre simbólico derivado de la división moral y sexual, del trabajo, sino
además al cierre en relación con ciertos atributos y recursos sociales, como la educación. Cuando estos cierres
son erosionados la incorporación activa de la mujer a la esfera pública parece darse en la misma medida que
la de aquellos que vienen gozando de tal privilegio. Cuando no es así, las diferencias frente a estos y frente
aquellas parecen considerables.

Desde esta perspectiva pudiera argumentarse, pues, que las iniciativas encaminadas a mejorar la igualdad
de oportunidades de la mujer debieran persistir en su intento de erosionar el predominio masculino a través
de políticas de carácter universalista tradicionales al estado de bienestar (educación, empleo, sanidad) Yuste,
R. P., & Navarro, C. J. (2003).

La participación de la mujer en la política no ha sido tan fácil, por muchos años la mujer ha sido excluida
en ejercer ámbitos públicos, y según actores desde varias épocas hasta la actual no ha sido definida la mujer
como un agente representativo en la sociedad. De hecho es importante pronunciar que en los últimos años
hemos visto un poco más empoderada a la mujer, pero no como quien tiene el mando, sino como ayudante,
siendo vice. (Presidente, alcaldesa, ministra, etc.)
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