
¿Democracia a medias? La representación 
de la mujer en cargos políticos electivos en 

Uruguay, 1984- 1994 * 

NIKI JOHNSON* * 

1, Introducción 

La historia de Uruguay presenta ejemplos 
importantes de movilización femenina e inser
ción de la temática de género en la agenda polí
tica. Durante la primera mitad del siglo veinte, 
mujeres de distintas clases sociales se organi
zaron para exigir la igualdad política y civil, una 
demanda que a su vez fue promovida en los 
ámbitos estatal y legislativo, especialmente por 
el sector batllista del Partido Colorado y por el 
Partido Socialista (Johnson 2000: capítulo 2; 
Lavrin 1995; Rodríguez Villamil y Sapriza 1984; 
Vanger 1963,1980). Más tarde, otros grupos de 
mujeres se destacaron por el papel que desem
peñaron en la oposición al régimen de facto 
(1973-1985). Su posterior organización en tomo 
a sus intereses de género dio lugar a la inclu-
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sión de un Grupo de Trabajo sobre la Condición 
de la Mujer en la Concertación Nacional Progra
mática a la salida de la dictadura (Johnson 2000: 
capítulo 3; Prates y Rodríguez Villami11985; Tor
naría 1990). Por otro lado, la conceptualización 
tradicional de la ciudadanía y del papel del esta
do en el Uruguay -la primera con elementos 
participativos y la segunda con un fuerte com
ponente intervencionista y asistencialista- pa
recería admitir una mayor apertura de la política 
institucional a la participación femenina y a las 
políticas de género.! A pesar de estas instan
cias históricas y las potencialmente favorables 
bases teóricas que sustentan el sistema demo-

El carácter más participativo de la ciudadanía 
uruguaya en comparación con la de una democracia 
estrictamente liberal se manifiesta, por ejemplo, 
en la obligatoriedad del voto (desde 1934) y en los 
mecanismos plebiscitarios consagrados en la 
Constitución (artículos 79, 304, 305, 33la y b). 
Ésta también especifica el deber del estado de 
proteger a sectores vulnerables (por ejemplo, la 
niñez, artículos 40-43) y de cubrir las necesidades 
básicas de toda la población (por ejemplo, salud, 
artículo 44; vivienda, artículo 45). Sobre el 
desarrollo del carácter asistencialista del estado 
uruguayo, véanse Filgueira (1995), Pendle (1952). 
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guayo necesaria para consolidar cambios es
tructurales, culturales y temáticos, pero parece
ría que las bases de esa masa ya están senta
das. 

Este artículo no pretende ofrecer un estudio 
exhaustivo de aquellos factores que frenan o 
facilitan el ingreso de la mujer a la política de 
elite en el Uruguay, y en particular está limitado 
por su enfoque pre-reforma constitucional de 
1996. Muchas de las entrevistadas considera
ban que los cambios estructurales que se iban a 
introducir a raíz de la reforma beneficiarían a las 
mujeres aun sin la inclusión de medidas especí
ficas de discriminación positiva. Creían que la 
reglamentación de la interna partidaria y de los 
procedimientos para la confección de listas elec
torales conduciría a una situación en la cual "las 
reglas de juego [iban] a ser mucho más Iimpias"63 
y todos iban a "competir en [ ... ] igualdad de 
condiciones".64 Estas hipótesis tendrán que ser 
probadas en investigaciones futuras que anali
cen los resultados de las elecciones nacionales 
de 1999 y el impacto de la reforma constitucio
nal. Asimismo, faltan estudios más abarcativos 
que el presente, que analicen rigurosamente las 
diferencias entre las trayectorias de represen
tantes políticos hombres y mujeres y que com
paren las experiencias de éstas a nivel nacional 
y departamental. Finalmente, para mejor enten
der las desigualdades de género en la participa· 
ción polftica en el Uruguay, es sin duda necesa
rio indagar en la otra dimensión de la represen
tación -es decir, la representación de los intere
ses de género, y los estilos femenino y masculi
no de hacer política-lo que permitirá medir, ade
más de su acceso, el impacto diferencial que 
tienen mujeres y hombres en la política. 

63 Enu'evista con Robaina. 
64 Entrevista persona] con una integrante de] Poder 

Ejecutivo. 
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RESUMEN 

El artículo analiza las razones por las bajas tasas de representación femenina en cargos políti
cos electivos en el Uruguay posdictatorial. El análisis se sitúa en el marco de la crítica feminista a 
los enfoques tradicionales de los estudios sobre la participación política de la mujer. Basándose en 
un modelo global de análisis, se examina el impacto respectivo de tres tipos de variables -cultura
les, socioeconómicas e institucionales- sobre el ingreso de la mujer a la política de elite, tanto en 
términos generales como en relación a las trayectorias particulares de representantes nacionales 
mujeres. El artículo afirma que los mayores obstáculos a la paridad de género en la representación 
política en Uruguay son ciertos elementos estructurales excluyentes del régimen político, y la 
cultura política altamente masculinizada, donde se advierte un sesgo de género más marcado que 
el. presente en la sociedad en su conjunto. 

ABSTRACT 

The article seeks to explain the low levels of female representation in elected political posts in 
post-dictatorship Uruguay. The analysis is sited within the framework of feminist critiques of 
traditional approaches to the study of women's polítical participatíon. Using a global model of 
analysis, the article examines the respective impact of three sets of factors -cultural, socio-economic 
and institutional- on women's entry into elite politics, both in general terms and in relation to the 
particular experiences of women national representatives. The artiele argues that the main obstacles 
to gender parity in representatíon in Uruguay are certain exclusíonary, structural elements of the 
polítical system and the highly masculinised political culture, which has a greater gender bias than 
society at large. 
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