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Presentación 
Históricamente las mujeres nos hemos visto relegadas en la vida 
social, política y económica de Bolivia. Esto se debe en gran parte 
a las herencias que ha dejado la colonia en la organización social 
del país. 

El Estado Colonial, de la mano del patriarcado, han impuesto 
roles que no fueron parte de territorios ancestrales, como el 
cuidado del hogar, relaciones desiguales entre hombre y mujer, 
así como el no reconocimiento del aporte económico. Asimismo, 
se impuso el rol de la servidumbre a hombres y de las mujeres 
invadidos, por lo tanto, la participación política ha sido llamada 
subterránea, inferior, invisible para el nuevo orden social. 

La participación y protagonismo de las mujeres bolivianas no se 
han recogido en la historia oficial, por lo menos no en la magnitud 
que merecen, y de ahí que a través de esta cartilla hacemos 
una invitación a recorrer los principales hitos históricos de la 
participación política de las mujeres en Bolivia. Aprenderemos 
todas y todos, y seguiremos en este camino por defender nuestros 
derechos, principalmente nuestros derechos políticos. 
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Por las constantes luchas de los movimientos de 
mujeres en Bolivia, hoy el 50% de la Asamblea 

Legislativa Plurinacional está conformada por mujeres. 

Conozcamos a nuestros personajes:

Las prácticas sociales y culturales de las 
Naciones y Pueblos Indígena Originario 
Campesinos (IOC) han sido una base 
fundamental para aparecer en el campo 
político como sujetas políticas, con identidad 
e instituciones propias.

Hola, me llamo Esperanza, y soy 
Mallkutayka (mujer autoridad). 

Yo soy Victoria, soy 
Concejala Municipal 
y he sufrido Acoso y 
Violencia Política.

Hola, yo soy Luz, y junto con mis 
compañeras haremos un recorrido 
por la historia de la participación 
política de las mujeres en Bolivia.
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La participación política de las mujeres antes 
de la invasión

Las mujeres enfrentamos varios obstáculos 
como el machismo, poca remuneración, 
trabajo extendido en el hogar, poco acceso a 
la salud sexual y reproductiva, y otros.

Las mujeres, junto a nuestros pueblos, pertenecíamos a 
civilizaciones como los Wankaranis, Tiwanakotas y el Tawaintisuyu, 
que durante largos años habían producido formas de gobierno 
que ahora se conocen como “Democracia Comunitaria”.

En este tiempo las mujeres participábamos en las decisiones 
importantes al lado de los hombres, - porque hombre y mujer 
somos parte de la naturaleza y debemos cuidarla -, esa es 
nuestra filosofía.

Pero, ¿Cómo hemos 
llegado hasta este 

punto? 

¿La participación política 
de las mujeres en el país 

fue por apoyo de otras 
personas, o fue fruto de 

nuestras luchas?

Es producto de las 
constantes batallas de 

las mujeres por nuestros 
derechos. Comenzaremos 

el recorrido…
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Las mujeres aymaras, quechuas y guaraníes servimos a nuestra 
comunidad desde niñas, muchas veces nos hemos visto obligadas 
a no asistir a la escuela, o a realizar labores del hogar, pero 
continuamos luchando para que nuestra voz se escuche. Una 
vez que hemos recorrido todo ese camino, y hemos aprendido a 
servir a nuestra comunidad, contraemos matrimonio para asumir 
el servicio de “Mujer autoridad” junto a nuestra pareja. 

Con la llegada de “Bolivia” coexisten otras formas de gobierno 
como la Democracia Representativa y Participativa, pero 
muchas Naciones y Pueblos IOC mantienen sus propias formas 
de gobierno, como el Jaqí, el Chachawarmi, Qari warmi, las 
Capitanías, etc. 

¿Por qué son tan importantes para 
entender las luchas de las mujeres en 

Bolivia?
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Hitos importantes en la participación política 
de las mujeres

Entre 1556 y 1782 existió una serie de revueltas en contra de 
la colonia española. Hubo líderes como Gabriel Condorcanqui, 
más conocido como Túpac Amaru, que luchó junto a Micaela 
Bastidas en lo que se llamó el Bajo Perú, en Potosí los hermanos 
Dámaso, Tomas y Nicolás, junto a sus esposas se levantaron por 
el alza de las rentas; y Julián Apaza (Tupaj Katari) en La Paz junto 
a Bartolina Sisa, mujer aymara, crearon otro movimiento katarista 
por los abusos y sufrimiento de su pueblo, que veían a manos de 
los españoles.

Durante todo este tiempo, las mujeres 
hemos tenido una participación 
invisibilizada en la política, con 

excepciones importantes como el 
“Gran Cerco a La Paz”, realizado por 

Bartolina Sisa y Gregoria Apaza y muchas 
otras mujeres junto a sus ejércitos, 

demostrando no tener temor.

Repasemos entonces esos momentos 
y conozcamos a esas mujeres que 
lucharon por nuestros derechos. 

Nuestras hermanas son ahora 
una fuente de inspiración y 

orgullo para nosotras porque 
consiguieron cambiar la visión 

de la mujer, aquel modelo 
de debilidad y sumisión. 

Eran mujeres con identidad y 
valientes en toma de decisiones.
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Bartolina Sisa y Gregoria Apaza, junto a otras hermanas, fueron 
fundamentales para la organización de un ejército armado en 
Pampahasi Putu Putuni, Chinchaya y otros lugares en el Este de la 
ciudad de La Paz.

Bartolina Sisa

Nació aproximadamente en 
1750 en Caracoto, provincia 
Loayza de La Paz. Fue la única 
mujer indígena que tuvo un 
ejército completo a su mando 
durante el Cerco a La Paz en 
1781. Bartolina Sisa se ganó 
un gran resentimiento por 
parte de la corona española 
debido a su liderazgo y fuerte 
rebeldía. 

Fue atrapada por soldados 
españoles, llevada a la plaza 
Murillo y azotada durante un 
año, para posteriormente ser 
ahorcada públicamente en 
1782 como escarmiento para 
las mujeres rebeldes indias.

Estas guerreras son un símbolo de valentía, ya 
que tenían cargos importantes: Bartolina Sisa 
se hacía denominar “Virreyna de los indios”, y 

su esposo la denominó su consejera. 
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Fue tía de los hermanos Katari. 
Nació en Macha, pueblo del 
norte de Potosí y se unió a las 
sublevaciones indígenas. Fue 
apresada también en el norte 
de Potosí, en Pocoata, junto a 
otros 28 rebeldes

Isidora Katari

Gregoria Apaza 

Además de estas dos grandes mujeres, la época colonial albergó 
a otras luchadoras que fueron de gran importancia para los 
procesos políticos de sus comunidades y ayllus, y de toda Bolivia 
en general. Vamos a repasar un poco sus historias de vida.

Se alzó en rebelión junto a su 
hermano Julián Apaza (Tupaj 
Katari). Tuvo una gran cantidad 
de hijos que fue dejando 
durante sus viajes para que 
no puedan ser encontrados. 
Su coraje y valentía la llevaron 
a tener una fuerte influencia 
incluso en la zona peruana. Fue 
ejecutada también en 1782.
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A diferencia de las demás, 
fue una mujer criolla, esposa 
de José Anaya, español 
que apoyaba la causa 
independentista. Su rol fue 
crucial debido a que era una 
informante que brindaba 
datos sobre los planes de la 
corona española para que los 
ejércitos indígenas pudieran 
estar siempre un paso 
adelante.

Estas luchadoras influyeron fuertemente no solo a otras mujeres, 
sino a todos los movimientos independentistas y a las futuras 
rebeliones en la república de Bolivia.

Kurusa Llawi

Josefa Anaya

Esposa de Tomás Katari, 
al igual que el resto de 
las mujeres que estamos 
repasando, fue conocida por 
su valentía al defender el 
territorio de su pueblo.

Antes de abarcar el periodo republicano, vamos a repasar otros 
acontecimientos en los que las mujeres tuvimos un rol importante 
para lograr la independencia de Bolivia.
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Podemos destacar la valiente lucha de las “Heroínas de la 
coronilla”, quienes se atrincheraron en Cochabamba para 
defender la causa patriota de Esteban Arze con pocas armas y 
mucho coraje. Después de tres horas de resistencia cayeron ante 
el ejército español, pero pasaron a la historia por defender a 
muerte sus ideas y convicciones. En honor a ellas se celebra el día 
de la madre cada 27 de mayo.

Otras tres mujeres fueron importantes durante este periodo; ellas 
tuvieron un aporte importante en la independencia.

En vísperas del 16 de julio, 
Vicenta montó una fábrica 
de cartuchos de fusil y armó 
a su personal, tomando la 
población de Loredo. Sin 
embargo, fue desterrada a 
Perú, y permaneció allí durante 
seis años. Cuando salió, fue al 
encuentro de Simón Bolívar y 
le entregó las llaves de La Paz.

Época posterior a las rebeliones indígenas

Vicenta Juariste Eguino 
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Simona Manzaneda

Fue lideresa del Ejército Guerrillero de Chuquisaca. 
Esta guerrillera fue visitada por Simón Bolívar en 1825. 
Contradictoriamente, murió pobre y abandonada en 1862. 
Fue nombrada coronela por el Gobierno Argentino.

Después de ver el rol que tuvimos las mujeres en el proceso de 
independencia, continuaremos revisando la época posterior a la 
independencia.

Juana Azurduy de Padilla

Participó en las rebeliones 
armadas de 1814. Se enfrentó 
al ejército realista.
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Para seguir, vamos a marcar las actividades que las mujeres 
realizábamos durante la época republicana, hasta el fin de la 
etapa de dictaduras (1825-1982).

La participación política de la mujer después 
de la independencia de Bolivia

Actividades por etapas
Etapa Actividad

Mediados del siglo XIX (1800) Vivanderas: Mujeres que dotaban de 
alimentos a los soldados bolivianos.

Finales del siglo XIX (1800)
Las mujeres comenzamos a entrar en 

las ciudades para realizar trabajos 
domésticos.

Guerra del pacífico (1879) Las mujeres atendíamos a los heridos y 
buscábamos alimentos.

Principios del siglo XX (1900)

Las mujeres indígenas éramos 
perseguidas por los dueños de 

haciendas, quienes nos maltrataban 
para que cumpliéramos las labores que 

se nos asignaban.

Guerra del Chaco (1932)
Las mujeres realizábamos las labores de 
administración pública que los hombres 

no podían realizar por acudir a la guerra.

Surgimiento del MNR (1941)
Las mujeres fuimos incluidas en el 

Movimiento Nacionalista Revolucionario, 
aunque no en gran medida.

Primera mitad del siglo XX (1900)
Las mujeres indígenas migrábamos del 
campo hacia las minas para conseguir 

trabajo durante el auge del estaño.

1961

En el centro minero Siglo XX se forma 
el primer “Comité de amas de 

casa”, pionero en la búsqueda del 
reconocimiento de nuestros derechos 

políticos.

1980 Las mujeres empezamos a tener una 
mayor presencia en los partidos políticos.
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Es importante resaltar que las Naciones y Pueblos IOC mantuvieron 
constantemente relaciones con el poder español, y luego con los 
criollos para pagar el tributo indígena de sus territorios, esta es 
una larga historia…

• Hubo casos como el de Jesús de Machaqa, en contra de los 
hacendados en 1921, cuando el gobierno de Ismael Montes 
quería apoderarse de sus tierras y murieron alrededor de 150 
mujeres y hombres que no lo permitieron. Así existen varios 
casos con caciques apoderados en la lucha.

• Otra de las mujeres que aparece más adelante en la historia, 
específicamente en la Guerra del Pacífico, es Ignacia Zeballos 
Taborga, nacida en Santa Cruz, que junto a otras mujeres 
organizó la quema del Palacio de Gobierno. Participó como 
enfermera durante la guerra y fue reconocida como Coronela 
de Sanidad y Heroína Benemérita de la Patria.

Como podemos ver, los levantamientos o lucha de las mujeres no 
fueron fáciles, hasta que conseguimos hacernos más visibles.
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• En 1941, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) 
incluye a las primeras mujeres miembros de un partido político 
en la historia del país.

• En 1945, las mujeres votamos por primera vez en las elecciones 
municipales. Este es el primer indicio de participación política. 
Sin embargo, debemos tomar en cuenta que este fue un 
hecho aislado, y que el acceso total al voto fue posible recién 
en 1952.

• Durante estas elecciones municipales surgieron las primeras 
agrupaciones femeninas ligadas al MNR. Aparecieron además 
otros movimientos como el Ateneo Femenino, la Asociación 
Cristiana Femenina, la Unión Cívica Femenina Boliviana, la 
Acción Católica de Mujeres, entre otros.

• En 1952, el Estado boliviano reconoce el voto universal para 
todos los ciudadanos mayores de 21 años.

• Antes de la Guerra del Chaco, en 1927, se crea la Federación 
Obrera Femenina (FOF), integrada por mujeres en distintos 
oficios, y, luego de la Guerra, en 1940, tiene su segundo 
momento. La FOF agrupó a diferentes sindicatos: Sociedad de 
Culinarias y Sirvientas, Unión Femenina de Floristas, Sindicato 
de Oficios Varios del Mercado Camacho, Sindicato de Oficios 
Varios de Locería, Sindicato Femenino de Trabajadoras de 
Viandas, Sindicato de Lecheras y Sindicato de Anexos del 
Mercado Lanza. Algunas de las mujeres más destacadas de 
la FOF fueron: Nicolasa Ibáñez, Catalina Mendoza, Tomasita 
Patón, Petronila Infantes, entre otras. 

En cuanto a los partidos políticos, también las 
mujeres nos organizamos:
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• En 1977 un grupo de cuatro mujeres mineras inició una huelga 
de hambre en el Arzobispado Católico de La Paz, dando el 
paso inicial a la renuncia del dictador Hugo Bánzer. Domitila 
Chungara, Luzmila de Pimentel, Nelly de Paniagua, Aurora de 
Lora y Angélica de Flores,organizaron la huelga de hambre 
y fueron apoyadas por los sacerdotes Luis Espinal y Xavier 
Albó. Pese a que estos eran momentos difíciles, estas cuatro 
mujeres demostraron su fortaleza y se impusieron con fuerza y 
coraje, hasta derrocar al gobierno dictador.

• La reforma constitucional de 1961 reafirmó nuestro derecho al 
voto universal, reconociendo la ciudadanía de todas y todos 
los habitantes del país, mayores de 21 años, sin ninguna 
distinción.

• Desde 1964, año de inicio de las dictaduras militares, mujeres 
como Domitila Chungara (dirigente minera) jugaron un rol 
muy importante en la lucha por la democracia.

Las mujeres indígenas fuimos uno de los 
principales motores de los movimientos pro 
democracia durante las dictaduras militares.

Pese a que las dictaduras reprimían cualquier 
ejercicio de los derechos políticos, fuimos las 

mujeres quienes dimos el paso hacia adelante 
para lograr el fin de la dictadura.

Las mujeres fuimos reconocidas como ciudadanas bolivianas por primera 
vez en 1961, consiguiendo así nuestros primeros derechos políticos.
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• En 1979 asume la presidencia de Bolivia Lidia Gueiler Tejada, 
primera y única mujer en ocupar ese cargo en la historia de Bolivia.

• El 10 de enero de 1980 se creó la Confederación Nacional de 
Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina 
Sisa” CNMCIOB “BS”. Esta organización nace con el objetivo 
de posibilitar que las mujeres indígenas participáramos libre e 
independientemente en la recuperación de la democracia en 
Bolivia, y por supuesto de nuestros derechos. Mujeres como 
Lucila Mejía, Irma García, Isabel Juaniquina e Isabel Ortega 
fueron la cabeza de esta iniciativa. Hoy en día, la CNMCIOB 
“BS” lucha a favor de una mejor vida para las mujeres indígenas 
en todos los ámbitos, desde nuestra educación hasta nuestra 
participación política.

• En 1982 la democracia vuelve a Bolivia, y con ella las primeras 
iniciativas de legislaciones a favor de nuestra participación 
política y la de los pueblos indígenas.

¿Ves cuanto hemos 
avanzado como mujeres? 
y desde nosotras mismas 

pues... 

Hasta este punto 
solamente para votar 

nos tomaban en cuenta, 
éramos solo números.

Es cierto, pero esto se debe a que las primeras 
leyes no tomaban en cuenta a nuestros 
Pueblos y Naciones Indígena Originario 

Campesinos.

Lamentablemente estos logros no estuvieron 
acompañados de la legislación adecuada, 

sino hasta la Ley de Cuotas en 1997. 
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Con el retorno a la democracia, 
nuestra participación política fue 
aumentando considerablemente. 
Se crearon varias instituciones 
con el fin de reducir la brecha 
de desigualdad política entre 
hombres y mujeres

Es entonces que, en 1989 
Remedios Loza, representante 
de “Conciencia de Patria” 
(CONDEPA), se convierte en 
la primera mujer de pollera en 
formar parte de la Cámara de 
Diputados de Bolivia. 

La reconquista de la democracia 
brindaría un espacio adecuado 
para que este tema empiece a 
discutirse a un nivel institucional.

Para conseguir esto, 
muchas leyes se aprobaron 

en los siguientes años 
(década del 90), ahora 

vamos a repasarlos:

La agenda de género pasó a ser una 
prioridad para el Estado boliviano, al 

menos en el ámbito jurídico, gracias a 
que les molestábamos mucho a ellos….

Desde este punto, el objetivo de 
nuestra lucha fue la búsqueda de 
igualdad en los derechos políticos 
entre hombres y mujeres.
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La década del 90 fue una década de varios cambios con respecto 
a los derechos políticos de nosotras, no sólo en Bolivia, sino en 
Latinoamérica en general. La equidad de género pasó a ser un 
debate internacional, y las mujeres logramos dar grandes pasos.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Eliminar 
la Violencia contra la Mujer estableció que además de reducir los 
índices de violencia contra la mujer, los estados latinoamericanos 
deberían tener como objetivo el incremento de nuestra 
participación en la política de los países, cumpliendo con las 
normas democráticas. En ese momento, Bolivia contaba sólo con 
el 10% de participación femenina en el Parlamento. 

La “Ley de Reforma y Complementación al Régimen Electoral”, 
también llamada “Ley de Cuotas” obligó a los partidos políticos a 
que al menos el 30% de sus candidatos a diputados y senadores 
seamos mujeres, mejorando el 10% anterior. 

Durante la Guerra del Agua en Cochabamba, los llamados 
“regantes” formaron una Coordinadora para expulsar a una 
empresa francesa que vendía el agua y se llevaba todo el dinero 
al exterior; posteriormente en la Guerra del Gas, en la ciudad de 
El Alto, las mujeres, una gran mayoría gremiales y amas de casa, 
salieron a las calles armadas de palos y chicotes para defender 
los recursos naturales, haciendo ollas comunes y luchando 
colectivamente. ¿Acaso eso no es participar políticamente?

Legislación de la participación política  
de las mujeres

Ley de cuotas

Siglo XXI
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Luego de ello, Gonzalo Sánchez de Lozada abandonó su cargo 
como presidente el 17 de octubre 2003. Años más tarde se 
convocó a una Asamblea Constituyente (2006) en la que las 
mujeres junto a sus organizaciones sociales tuvieron el rol más 
importante de la historia. 

Bolivia estaba viviendo un momento de gran cambio, podemos 
comprobar esto con el surgimiento de “Movimientos Sociales” 
independientes de los partidos tradicionales. Las Naciones y 
Pueblos IOC comenzamos a tener una fuerte voz en la vida política.
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En la Asamblea Constituyente, a la cabeza de Silvia Lazarte, una 
mujer campesina, peleamos para que la Nueva Constitución 
Política del Estado (NCPE) reconozca la equidad de género.

Cuando esta Constitución entró en vigencia el año 2009, 
las mujeres empezamos una difícil tarea: elaborar leyes que 
complementen a la CPE y que garanticen la equidad de género, 
nuestra participación política y la brecha de la discriminación 
hacia nosotras.

El nacimiento del Estado Plurinacional 

Ley del Régimen 
Electoral 2010

Ley de Lucha 
contra el 

Racismo y toda 
Forma de 

Discriminación 

2010

Estas son las principales normativas aprobadas, 
producto de nuestra constante e incansable lucha por 

los derechos políticos:

Ley contra el 
Acoso y 

Violencia 
Política

20122010
Ley Marco de 
Autonomías y 

Descentralización 
“Andrés Ibáñez” 

 Ley Integral 
para 

garantizar a 
las Mujeres 

una Vida libre 
de Violencia  

2013

¿Ves hermana cuantas mujeres hemos aparecido en el 
ámbito de la participación política durante los últimos 

tiempos? Entre ellas están Isabel Ortega, Silvia Lazarte, Ana 
María Romero de Campero, Maria Eugenia Choque Quispe 
y otras muchas, a quienes sus territorios no las olvidaran. 
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Debemos seguir las huellas de las miles de mujeres olvidadas, no 
mencionadas por la historia oficial, luchando en el ámbito político, 
organizadas y unidas.

Ahora con el Estado Plurinacional hemos conquistado varias 
leyes que son el producto de nuestras luchas junto a nuestras 

familias y nuestros pueblos. 

¡Mujer! Necesitamos que te levantes, para 
que la discriminación y la exclusión no 

vuelvan a suceder nunca más. 

Seguimos como 
protagonistas de la vida 
política de nuestro país; 

pero aún existen obstáculos 
estructurales como el 

machismo, el feminicidio y el 
Acoso y Violencia Política, eso 
debemos enfrentar ¿Cómo lo 

haremos?
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