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I

MUJERES LATINOAMERICANAS

ujeres Latinoamericanas en Cifras es un
primer esfuerzo global y sistemático por dar cuenta de la situación de las mujeres de un
continente de múltiples colores y geografías, pero también atravesado por dolorosos conflictos
políticos, sociales, étnicos, culturales y económicos.

La condición de subordinación de las mujeres,
ampliamente debatida en el mundo entero y por cuyo cambio han luchado desde hace años las
propias mujeres, es hoy una realidad innegable. De hecho, en 1975, la Organización de Naciones
Unidas celebró el Ai10 Internacional de la Mujer y una conferencia en México, dando inicio al
Decenio para la Mujer bajo el lema "Igualdad, Desarrollo y Paz". En 1979 formuló y aprobó la
"Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer",
posteriormente ratificada por numerosos países. En 1980 realizó enCopcnhague una conferencia
de evaluación de la mitad del Decenio y en 1985, una conferencia final en Nairobi , En esta
oportunidad fueron elaboradas las "Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el
adelanto de la mujer", y se programó una nueva reunión evaluativa para 1995.

La universalidad de la discriminación que
sufren las mujeres no oculta las modalidades específicas que asume en cada sociedad,
de acuerdo a su historia y su cultura. En América Latina, su particularidad tiene raíces
profundas y se relaciona con la propia conformación de la región a través de los procesos de
conquista, mestizaje, colonización y posterior independencia de los Estados nacionales. La
construcción social del ser femenino y del ser masculino yel código de relaciones entre ellos, se
arraiga en una combinación de razas -un "nosotros" y los "otros"- que marca los espacios
simbólicos y las identidades atribuidas a cada género. Las matrices culturales que sostienen la
condición de las muieres han sido estudiadas en diversas investigaciones, pero exceden el objeto
de esta publicación.

"Mujeres Latinoamericanas" es también plural,
porque América Latina es una región de realidades sociales heterogéneas, donde la llamada
"modernización" ha sido vivida en forma desigual. La transición demográfica desde un alto
crecimiento poblacional hacia otro más reducido, producto fundamentalmente de la caída de la
fecundidad, yel surgimiento de nuevos patrones y expectativas de vida para la mujeres, tienen
un perfil zigzagueante entre los distintos países.

Las crisis económicas de las últimas décadas,
especialmente la de los años ochenta, causaron estragos en los diferentes países. Los gobiernos
reaccionaron poniendo en práctica sistemas de ajuste económico que extendieron la indigencia,
acentuaron las diferencias entre ricos y pobres y obligaron a buscar nuevas formas de
sobrevivencia, en las que se involucraron mayoritariamente las mujeres. La emergencia de

regímenes autoritarios o dictatoriales, con su secuela de inseguridad, represión, muerte y exilio,
ha afectado la situación sociopolítica global y la acción colectiva de las mujeres en especial.
Restablecidos los gobiernos democráticos, se vive en la región tiempos de incertidumbre y las
mujeres enfrentan los desafíos de los cambios tecnológicos, económicos y del poder mundial en
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el mar o de la vulnerabilidad política yeconómica de las democracias y la grave crisis ecológica.
En e te difícil contexto, permanecen la discriminación, la invisibilidad y la desvalorización del

aporte de las mujeres al quehacer social.

"Mujeres Latinoamericanas en Cifras", pretende
ser un instrumento para la transformación de esta situación, para lo cual elaboró un diagnóstico
de la situación femenina en diversas áreas temáticas, utilizando información disponible (ver
capítulo Observaciones Metodológicas). En él se intenta dar cuenta de la diversidad presente en

cada país entre sectores urbanos y rurales, niveles socio-económicos y etnias, más allá de las
limitaciones de no contar para todos los paí es con fuentes adecuadas para hacer comparables
los datos, o la inexistencia de informaci ón para algunos de los temas elegidos Particularmente
escasa es la información relativa a la participación sociopolítica de las mujeres y de sus
organizaciones )' formas de ac ión colectiva.

La investigación fue realizada por la Facultad

Latinoamericana de iencias Sociales, FLACSO, en diecinueve países de la región. Para ello
stablecióacuerdos con profesionales e instituciones en aquellos países donde no tiene una sede

propia y generó una red de especialistas cuyo impacto ya se ha percibido en varios países.

Este proyecto ha sido posible gracias a la aco
gida, iensibilidad y auspicio de las autoridades del lnstituto de la Mujer de España (Ministerio
de Asuntos ocia les). También contó con la colaboración de la Sociedad Estatal Quinto Cente
nario de España.

Mediante esta publicación, los resultados de la
investigación quedan a disposición de las instituciones, organismos y personas interesadas en el
mejoramiento de lacondición de las mujeres latinoamericanas y, en forma muy particular, de las
propias mujeres y sus organizaciones en toda la región.
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MUJE RES EN MEXICO

as mujeres mexicanas encarnan la tensión
y el encuentro entre dos culturas, la indígena -de extraordinaria riqueza- y la española. Con un
mestizaje aún en proceso, insuficientemente integrado por el país, soportan el racismo, asícomo
grandes desigualdades económicas, socia les, políticas y culturales.

Su presencia en las luchas por la independencia,
en la construcción de la nación, en la Revolución de 1910 y en los momentos de crisis no ha
dejado huella y escandaliza su ausencia en la institucionalidad política. Sólo tras una lucha de
varias décadas obtuvieron el derecho a voto a nivel nacional, siendo México uno de los últimos
países de la región en reconocerlo.

Con una Iglesia Católica muy influyente, valores
marcadamente tradicionales con respecto a los roles femeninos, un sistema político altamente
excluyente y una cultura política autoritaria, el carnina de las mujeres ha sido difícil, con logros
parciales e intermitentes. No obstante, el movimiento de mujeres, que renace en vísperas de las
realización de la 1Conferencia Mundial de la Mujer en ciudad de México (1975), ha madurado
políticamente, gestando un discurso propio y articulando a diversos sectores sociales. Anfitrión
en el IV Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (Iaxco, 198n a partir de 1988 ha
ligado enel debate los temas del feminismo y la democracia e influido en la acción estatal hacia
la mujer, en especial en el ámbito de la violencia sexual e intrafamiliar. Sin embargo, México es
el único país de la región que no cuenta con un mecanismo nacional para el adelanto de la
mujer, según lo establecido por Naciones Unidas.

En los cuatro últimos decenios los rasgos vitales
de las mexicanas han cambiado apreciablemente. Su perfil demográfico ha variado en el sentido
de ser ya mayoritariamente urbanas y principalmente adultas jóvenes (y no fundamentalmente
jóvenes como en 1950). Uno de los cambios más evidentes ha sido su menor fecundidad, que ha
pasado de un promedio de siete hijos por mujer en edad fértil al comienzo de los cincuenta a
unos tres hijos cuando se inician los noventa. Corno ~ucede en otro aspectos, se evidencia una
gran diferencia entre las mujeres rurales y pobres -donde hay un peso apreciable de mujeres
indígenas- y las mujeres urbanas de clase media.

También en los últimos decenios ha crecido el
número de mujeres que se registran participando en el mercado laboral, debido tanto al
aumento efectivo de esta participación femenina, como al mejor registro estadístico del
fenómeno. Según la Encuesta Nacional de Empleo de 1991, cerca de un tercio de la Población
Económicamente Activa del país estaba compuesto por mujeres.

Las condiciones de vida de las mexicanas tam
bién han ido mejorando desde los años cincuenta, si bien la crisis de los ochenta detuvo ese
avance en ciertos planos e incluso produjo algunos retrocesos parciales. Uno de los cambios más
fuertes se refiere al aumento en el nivel educativo de las mujeres, las cuales alcanzaron a los
hombres en casi todos los ámbitos de la educación formal. No obstante, sigue manifestándose
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Han mejorado, asimismo, las condiciones de
salud de la mexicanas, aunque todavía e manifiestan deficiencias apreciables y, sobre todo,
una diferencias egú n zona de residencia, nivel socioeconómico y grupo étnico, que se encuen
tran entre las más graves de América Latina. Estas diferencias se agudizan por la distribución
tan desigual de lo ervicio de salud, lo cuales se concentran en las principales ciudades,
produciendo inclu o una falta de control y registro de las enfermedades en las zonas más
po tergadas del país. Puede así hablarse de dos dinámicas epidemiológicas coexistiendo en el
territorio nacional.

El movimiento amplio de mujeres integra hoy
día a feministas, trabajadoras, campesina y mujeres populares. Cuenta con numerosas organi
zaciones, programas académicos, O G de acción social, organizaciones políticas y sindicales. Si
bien el mayor número 'e concentra en el Distrito Federal, diversos Estados han desarrollado
valiosas experiencia e iniciativas y desde los comienzos de tos 80 han realizado numerosos
encuentros, nacionales ysectoriales.

La incorporación de las mexicanas a posiciones
de poder ha ido particularmente lenta y escasa en comparación con el resto de América Latina.
Tras la obtención del voto (en 1953) lograron un 2,5% de presencia en la Cámara de Diputados
y cuarenta año d pués ocupaban ólo el 9,2 de los escaños Recién en 1981 una mujer ocupó
una cartera mini terial y ólo tres muj . lo han hecho hasta hoy. En 1992 ejercían apenas el
2,8%de la pre idencias municipale .

una segmentación por sexo en cuanto a la lección de especialidad en la enseñanza media y de
carrera universitaria, a í como una tremenda deficiencia en la capacitación profesional.

La estabilidad económica y la concentración de
la riqueza, por una parte, y la marginación de los grupos más pobres, los pueblos indígenas y
campesinos de la población, por otra, han ocultado una sociedad marcada por las desigualdades
yla corrupci ón, El tallido de Chiapas y lo a esinatos de figuras políticas ponen el dedo en la
llaga y representan un desafío para la efectiva democratización del país Corresponde a las
mujeres ser parte a tiva en esta transformación.

El proyecto de investigación Mujeres Latinoame
ricanas en Cifra fue de arrollado coordinado en México por Alicía 1. Ma rtínez.
profesora-investigadora de FLACSG-México. La presentación de resultados fue realizada por la
Coordinación Regional, atendiendo a las necesidades de comparación del caso mexicano con el
resto de los paíse de América Latina.
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ESTADOS UNIDOS DE MEXICO
Capital Ciudad de México.
Superficie 1.972.547 Km2.
Población 93.669.738 habitantes

(estimación para 1995 de CELADE).
Independencia 16 de septiembre de 1810.
Presidente Ernesto Zedilla Ponce de León

(diciembre 1994 - diciembre 2000).
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IDENTIFICACION SOCIOECONOMICA

DEL PAIS

a forma t'n que la economía
menrana salió de la crisis de
los años ochenta ha sido fre-

ruentemente señalada como un
ejemplo de transformación positiva
sobre la base de un ajuste interior y
una dependencia externa adecuada
mente controlados. Cuando las defi
ciencias económicas internas comen
zaron a deteriorar ese modelo -,11
inicio de los años noventa-, las
autoridades mexicanas pusieron sus
esperanzas en un salto cualitativo en
la misma dirección: su integració n
en un área de libre comercio junto a
Estados Unidos y Canadá.

La puesta en marcha del Tratado de
Libre Comercio (TLC) el primer día
de 1994 aumentó notablemente las
expectativas económicas y la con
siguiente llegada de capitales exter
nos. Sin embargo, cuando todo
apuntaba a una nueva recuperación
económica, 1994 secierra con una
fuerte oscilación financiera, '1ue
deshace las previsiones del nuevo
gobierno de lograr que el siguiente
sea el año del despegue económico.
Existe consenso enque en 1995 ten
drá lugar un estancamiento produc
tivo. aunque ese acuerdo es mucho
menor acerca de si tal estanca miento
será solamente coyuntural o de
larga duración.

Desde luego, ladécada de los
ochenta encontró a Méxicoen una
particular condición, que marcó
incluso el tipo de crisis que atravesó
el país desde 1981 : su conversión-en
lasegunda mitad de los setenta- en
una nación petrolera. En efecto. ei

descubrimiento de vastos yacimien
tosde este recurso energ ético trans
fonnó el cuadro macroecon ómico
mexicano. Entre 1977 y 1982 los
ingresos procedentes del petróleo se
emplearon en políticas económicas y
fiscales de tipo expansivo. que resul
taron insostenibles al momento de
enfrentar la crisis internacional de
los primeros años ochenta.

En 1982 la crisis tuvo que ser
enfrentada abiertamente fXlr la
nueva administración con un plan
de estabilización (denominado
Programa Inmediato de
Reordenación Económica ). Este pm..
grama fue continuado en 1987 medi
ante un pacto de lucha con Ira la
inflación (Pacto para la Estabilidad y
elCrecimiento Económico), basado
en la concertación de precios,
salarios y tipo cambia no.
Paulatinamente, este disdplinamien
to económico fue dando resultados,
si bien apoyado en el factor
petrolero y a cuenta de un aprecia
ble endeudamiento externo, '1ue sólo
comenzó a descender a partir de
1987,

El repunte de la economía (en 1990
el PIS creció al 4,4%) mostró, sin
embargo, las debilidades del aparato
productivo interno para atender el
crecimiento de la demanda: en una
economía progresivamente abierta
resultó no competitivo frente a la
oferta exterior. Así comenzó, desde
1991, la denominada desaceleración
económica, que redujogradualmente
el crecimiento nacional. hasta caer al
1,3%en 1993.

El funcionamiento del TLC desde el
inicio de 1994 pareció con firmar la
idea de que la recuperaci ón
económica vendría de la integración
comercial ron Estados Unidos y
Canadá. En el primer semestre de
ese año se produjo una actividad
expansiva y, sobre todo, un fuerte
ingreso de capita les externos. Ahora
bien. el aumento del déficit comer
cial que provocó esa expansión,
junto a factores no previstos de
inestabilidad política (asesinato del
candidato presidencial y otros políti
cos, así como el estallido guerrillero
en Chiapas), mostraron la hipersen
sibilidad de los capitales internos y
externos. que abandonaron rápida
men te el país. En dos meses las
reservas naciona les se redujeron a
un tercio. En este contexto, el nuevo
gobierno decid ió no sostener más un
peso artificialmente sobre evaluado,
el cual, al queda r flotante, dismi
nuyó su valor a la mitad en una
semana. Esta fuerteoscilación ha
producido una inmediata desacti
vación económica que, en todo caso,
echa por tierra las previsiones
guberna mentales de crecimiento
económico, al menos a corto plazo.

"•
,1,,
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PRODUCCION

INTERNA

1crecimiento económico mexi
cano de los últimos veinte años

ha pasado por etapas netamente di 
tintas. En la segunda mitad de los
años setenta y hasta 1981 tuvo lugar
un alto crecimiento del PIB, que
apoyado en el factor petrolero, se
situó sobre el 8%anual. Aesta fase
expansiva siguió una etapa de crisis,
referida a la depresión internacional,
que se inició con el estancamiento
del PIB en 1982, y continuó con un
retroceso en 1983 del 4,2%, el

repunte de los años 1984 )' 1985 )' el
nuevo crecimiento negativo del 3,8%
en 1986.

Acontinuación se produjo una etapa
de lenta recuperación, entre 1987 y
1990, sobre la base de un proceso de
concertación y disciplinarniento
económicos, donde el crecimiento
del PIB pasódel 1,6%al 4,4%en
esos años (tasas que, desde luego,
no volvieron a alcanzar el nivel
anterior a la crisis de 19 2).

Sin embargo, de de el inicio de los
años noventa se manifestó un proce
socontrario, de desaceleración
económica (el crecimiento del PIB
pasó del 4,4%en 1990 al 3,6%en
1991, al 2,6%en 1992 y al 1,5%en
1993), provocado principalmente por
la falta de competitividad del apara
to productivo mexicano, en un con
texto de mayorapertura comercia l.

CREACION y GASTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, PIB

1980-1991

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

PIB"I 175.92 191.35 190.1 5 182, 17 1B8.7s 193.64 186.37 189,60 191,89 198.1 4 206.84 214.3 1
Tasa de crecimiento 8.8 .0,6 -4¿ 3.6 2,6 ·3.8 1.7 1,2 3,3 4.4 3,6----
PIBlHabiunte,~ 2,62 2,77 2.70 2.51 2,56 2,56 2,41 2.40 2.37 2.40 2,45 2,48
T3S3 de crecimiento 5.4 -2.4 ·7,1 1.9 0.2 ·5.9 .0.5 · 1.0 1.0 2.2 1,4-- -

Ji
PIB POR SECTORES PRODUCTIVOS i5

,!

Agriculwl'3 l '':'''- __~4_8_ l sE..-.J..S.07 15.37 15.79 16,38 15.93 16.15 15.54 1{94 15.86 15.94 E
~

Tasa de crecimiento 6.1 -2.0 2.0 2,7 3.8 -2,7 1.4 ·3.8 ·3,9 6.1 0.5 .:l------ --- --- ...
%del PlB 8.1 7,9 7,8 8,3 8,3 8.4 8.4 8.4 B.O 7.4 7.6 7.3 g:-----

61,n 65,21 67,23Industria o' 55,89 60.86 59,37 53.85 56,38 59.03 55.47 57.29 58.57 ¡;:--- - !!:Tasa decrecimiento 8,9 .2,4 -9,3 4.7 4.7 ~Q..... --13__2.2__ 5.4 5.7 3.1
%del PlB 31.4 31,5 30.9 29,2 29.5 30.1 29,4 29,8 30.1 30.7 31.1 30.9 g

!!:
Servidcs" 107.44 11 7.25 11 7.96 11 5.29 11 9.03 120.71 117,50 IIB.7s 1 .44 124.20 128,68 134,26

~Tasa de crecimiento 9.1 0,6 -2,3 3,2 1.4 ·17 1.1 1.4 3.1 3.6 4.3
%del PlB 60.4 60.6 61.3 62.5 613 61.6 62.2 61.8 61 .9 61 .8 61.3 61.7 !

II
-¡¡

GASTO TOTAL DEL PIB (%) ...
.g
..:l

Gasto del gobierno_ 10.0 10.2 10,4 11,2 11 ,5 11,3 12.0 11 .6 11.4 11.0 10.8 10.7
~

Gasto privado __ 65,1 64.2 63.0 62,3 62,1 62.6 63,2 62,1 62,5 64.3 65,2 66,0 i
Vviací6n de existendas 2,4 zz .0,3 0,0 0,0 0.4 ·1.1 .0,3 0.6 0,5 0,2 .0,1

-8
Formadoo_de capital fijo 24.8 26.5 22.2 16,6 17,0 17,9 16.4 16,1 16.8 17.3 18.8 19,7 es
Export, bienes r servicios _ 10.7 11 .0 13,5 16,0 16,3 15,2 16,6 17,9 18,7 18.6 18,4 18.7 ~

'il
1m rt:.!ienes r ser;icios · 13,0 ·14.0 -8.8 ·6,1 -6.9 ·7,5 .7.2 ·7,4 -10,0 · 11 ,8 -13,4 .15,1 :l

- .n
Total PlB 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100.0 100,0 100.0 100,0 100,0

.~- - - - ------
~
Js
tl

Nou. : (1) Miles d. millones d. dól>re. , proOo' de 1980. (2) Mlle. de d6bre. , precio. d. 1980.
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CRECIMIENTO DEL PIB
Y DEL PIB POR HABITANTE

..

j

.
j

1991

217,4209,7

1990

Servidos

1988

194,6

Tasa crecimiento PIBIHbte.

Gasto privado

Exportación bienes y servicios

Importaciónbienes y servicios

Industria

1986

188,9

1984

191,2

1982

192,4

• Agricultura

- - - - Tasa crecimiento PIB

• Gasto del gobierno

Formación de eapitallijo

Variación de existencias

o

GASTO TOTAL D EL PIB

EVOlUCION DEL PIB
POR SECTORES PRODUCTIVOS

20

40

·5

o

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

80

60

crasas)
10

(Mdes de millones de d6bres a precios de 1980)

·20 1980 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

·10

(Porcentajes)
120

100

1980

In ,8

Este proceso económico oscilatorio
presenta unaspecto más uniforme
mente negativo cuandoseexamina
en relación con el crecimiento pobla
cional: entre 19 OY1990 el PI13 por
habitante dejó de crecer en términos
globales (actualmente, para que el
PIB por habi tante pueda experimen
tar crecimiento, el PI13 debería crecer
más de un 2,5%).

Entre las rama de producción, e la
manufactura la que ha reflejado más
fielmente las etapas depresivas, con
forme avanzaba la apertura
económica, debido básicamente a su
falta de competencia frente a las
importaciones. 1 o obstante, ello no
se ha traducido en un fuerte cambio
de la estructura productiva global
(agro, industria y servicios), como
sucedió en otros países latinoameri
canos, dado el peso que tiene la
actividad petrolera en el sector
indu tria l. Es decir, a comienzo de
los años noventa, la industria seguía
generando en tomoa un 30%del
PIB, mientras la agricultura aportaba
un8%ylos servicios el 62%
restante, tal y como lo hiciera antes
de la crisis de 1982.

Tras el repunte producidoen 1994
con la expansión inducida por el
proceso electoral yel inicio del
Tratado de Libre Comerciocon
Estados Unidos y Canadá (el PI13
creció un 3% e e año), seestima que
el estancamiento económico conti
nuará en 1995,con un crecimiento
del PIB no superior al 1%.

13



SECTOR

EXTERNO

1desarrollo estructural del sec- jaba claramente la dependencia de la descendiendo del 40%que había sigo
tor externo mexicano ha sufrido economía mexicana. nificado hasta entonces (en 1982

notables transformaciones en los alcanzó la cifra récord del 47%).
últimos veinte años. Con el des- Con el plan de estabilización
cubrimiento y la comercialización económica iniciado eseaño, partió el Con todo, conforme la recuperación
del petróleo en la segunda mitad de saneamiento de la balanza de mer- interna tuvo lugar en un contexto de
los setenta y la crisis internacional candas, en principio únicamente por progresiva apertura económica, se
de principios de los ochenta se creó el recorte de las importaciones y creó un cuadro que se ha convertido
una situación en que las exporta- posteriormente también por el desa- en tradicional desde el inicio de los
cienes de crudo parecían la única rrollo y la diversificación del frente noventa: un deterioro apreciable de
tabla de salvación del sector exterior. exportador. in embargo, el control la bala nza comercial, quese corn-
De hecho, en 1982 la venta de petró- de la deuda externa sólo comenzó a pensa mediante el resultado positivo
leo llegó a significar los tres cuartos dar resultados netos a partir de de la cuenta de capitales.
del va lor total de las exportaciones. 1987, cuando el pago de intereses
Mientras tanto, el incremento extra- consiguió situarse en torno al 30% Ello no significa que no se haya
ordinario de la deuda externa rene- del valorde las exportaciones, avanzado en el mejoramiento del

RELACION ECONOMICA EXTERIOR

1980-1991

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

BALANZA DE PAGOS ,ti
J

Saldo en cuenta corriente -10.8 -16.2 -6.3 5A 4.2 1.1 · 1.7 4.0 ·2.4 ·4.0 ·5.3 -1 3.3
;t

- tj
Balanza de mercancías ·3.4 ·3.9 6.8 13.8 12.9 8.5 4.6 8.4 1.7 -0.6 ·3.0 -1 1.1

Exportaciones
,..¡

20.6 22.8 26.8 27.1 s
....c!e bienes (FOS) 15.5 20.1 21.2 22.3 24.2 21.7 16.0 20,7

~-!-- -
Importaciones

- oC

de bienes (FOS) 18.9 24.0 14.4 8.6 11:3 13.2 11.4 12.2 18.9 23,4 29.8 38.2 l!'u
.,, ~

Balanza de servicios
~Nnetos ·8.7 .9.2 -6.7 -5.1 -4.7 -5.4 ·5.7 "'.5--- ~ "

Transíerencas 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 2.1 3.5 2.2 ".:1
~Ñ

CuentaS de capital (Neto) ·2.4 ·1.1 1.1 .1.0 -1.4 1.4 9.2 20.2 5;----
Vuiaóón de reservas ·2.0 ·2.2 0.1 -5.6 6.6 -0.2 -2.3 -7.8 ji .- ~;Errores y omisiones -0.9 -1 .0 as 2.6 -2.8 2.8 -1 .7 0.9 "" .

g ~

DEUDA EXTERNA '" j~
Jl~

Deuda desembol~d1 57.4 78.2 86.0 93.0 94.8 96.9 100.9 ~.5 100.8 95.4 96.8 98.3 ~.8.. ~

Servicio de ladeuda 9.3 10.6 15,7 14.8 17.0 15.3 12.9 12.1 15.5 143 12.1 13.5 ~~---
28.3

etc;
Interesesl..!."P0rtaciones (%) 30.3 37.6 47.6 37.5 391 37.2 38.3 29.7 29.9 23.7 21.0 o""- - -- - -

¡¡~

. "
CINCO PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION (%) ,g~

S.g
Petróleos crudos 60.9 66.2 74.8 65.6 61.2 57.2 29 38.4 28.6 29.8 JJ.J nd ~~
Motores de combustión .g-8

s sinterru nd nd 1.2 2.2 2.8 7.1 6,7 6.9 6.9 6.0 5.8 nd
~ !l

Vehiculos automotores'" nd nd nd nd nd nd 2.6 6.3 6.0 5.6 9.9 nd .. "E'"
2.1 2.4 4.6 2.5 2.3 2,4 1.4 nd

e :1
Café Yderivados 2.9 1.7 1,7 1.9 ...n
Otras partes vehlculos

.E g
automotores 1.3 nd nd 0.8 1.1 1. 1 2.2 2.1 2.1 1.7 1.2 nd ~ ~

- --- ,3 «
Total 65.1 67.9 tn 70.5 67.2 67.8 45.4 56.2 45.9 45.5 51.6 0.0

~~.~----

Total primarios' 88,7 89.5 90.5 77.2 75.2 79.4 S4.J 61.9 55.3 52.8 56.4 nd

Neus : (1) Enmiles de mlUon es de dobres ~ prec IOS corrsemes. (1) El s'gno negu lvo implia ,¡umento. el ) Monu dos o sin monu r, PJn ~SJieros (que no
sean ni ~utobuses nI vehicul05 P;r"il usos especsajes}. (4) Porcmujes d~ toul de b s exportacooes (FO B) de birors.
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BALANZA DE PAGOS

(Miles de millones de dólares ¡ precios corríentes]
20

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

frente exportador, donde la exporta
ciones petroleras han ido reduciendo
su peso en favor de la venta de
bienes manufacturados (automo
tores. textiles. etc.). de la maquila. y
de productos agropecuarios no trad i
cionales. El problema consiste en
que el cauce de las importaciones ha
crecido mucho más, entreotras
razones, por la poca competitividad
interna del aparato productivo.

10

O

-10

·20

,. .,,,,,,,,,,,..

• - - - Saldo en cuenta
corriente

,,..

--- 8a lanu de
mercancias

.....
,,

Pagos netos

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1989 1990 1991
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1989
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19881986

Motores de
combustión inte rna
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vehículos autom otores

19841982
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Petróleos
crudos

1980

DEUDA EXTERNA

• Deuda dese mbolsada

10

20

CINCO PRINCIPALES PRODUCTOS
DE EXPORTACION

(Miles de millonesde dólares a precios corrientes)
30

20

25

15

80

60

100

120

(Moles de I1lIllones de dólares a precios corrientes)

140

Este deterioro comercial se ha com
pensado hasta ahora con un ingreso
notable de capitales del exterior, lo
que, en término. globales, ha permi
tido un crecimiento de la reserva
nacionales. Sin embargo, este esque
ma de compensación tiene riesgos
importantes, como ha puesto de
manifiesto el año 1994. En efecto, el
inicio del fu ncionamiento del
Tratado de Libre Comercio agud izó
los rasgos del sistema (aumento del
déficit comercial y, pa ralelamente,
del ingreso de capitales). La
hipersensibilidad de los capitalesa
los factores políticos (asesinato del
cand idato presidencial y otros diri
gen tes, e ta llido del conflicto gue
rrillero enChiapas), así como a los
desajustes coyunturales, produjo en
el segundo semestre una acelerada
salida de capitales que desequilibró
seriamente el sistema. En este con
texto. la decisión de las autoridades
de abandonar el esquema cambiario
de 19 7, dejando flota r el peso, ha
ampliado los efectos disrup tores a
corto plazo (el peso perdió la mitad
de su valor en menos de una se
mana). El gobierno ya ha anunciado
un plan estabilizador, pero será
necesario resolver los problemas
estructurales del ector exterior que
se manifie tan en el presente cuadro
de irreversible apertura comercia l.
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AHORRO, INVERSION

y GASTO fiSCAL

ras el impacto de la crisis de
los primeros años ochenta,

cuando losdesequilibrios fiscales y
la deuda rampante parecían con
ducir al colapso, la voluntad estabi
lizadora de losgobiernos consiguió
uncuadro de relativo equthbric
macrofinanciero.

Acomienzos de 1982 era una evi
dencia que el crecmiento del gasto
público excedía por un amplio mar
gen el aumento de los ingresos y
que el déficit financiero había llega-

do a ser un 15" del PIB. mientras se
agudizaba el proceso inñacicnarío.
La puesta en marcha. por la nueva
administración. de un severo plan
deestabüízad ón (Programa lnrre
date de Reordenación Económica)
lograba que en 198-t sealcanzara el
ajustt'. sobre la base de la estabilidad
de precios. la reestructuración del
servicio de la deudaexterna y la
reducción del gasto fisca l.

Sin embargo. en 1987, a pesar de
haberse logrado el saneamiento de

las finanzas públicas. todavía era un
hecho que el financiamiento del
déficit fiscal Yel reelíneamiento de
los precios relativos podían en
cualquier momento impulsar la espi
ral inflacionaria. Poresa razón. se
decidióacentuar el control macro
económico a través de una con
certadén forzada de precios. salarios
y tipo cambiano, que finalmente se
denominó Pacto para la Estabilidad
yelCrecimiento Económico (PECE).

En lodo caso. la piedra angular del

FORMACION DE CAPITAL. PRECIOS Y GASTO FISCAL
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La decisión de las autoridades mexí

canas de dar unsaltoadelante en Id
liberahzad ón comerdel, mediante la

firma del Tratado de Ubre Comercio
con Estados Unidos yCanedé. cons
tituye una sólida apuesta que. sin
embargo, p.!rece ha ber exacerbado a
corto plazo las tensiones apuntadas.
Fn este contexto. el abandono a fines
de 1994del tipo cambiario establecí
doen 1987, ha introducido un factor
de desequilibrio. cuyo control hará
necesario unnuevo programa de
estabilización.

progmna de estabilización fue el.
ajuste fiscal. el que. además de una
modernización del sistema tribu
tario, implicó un proceso de pnvati·
zaoén. liquidación y fusiónde las
empres.ls públicas, reduciendo asíel
peso del Estado en la economía y
acentuando la eficacia económica y
financiera del sector paraestatal.

Sobre la hase del marro estabi
lizador definitivamente establecido
en 1987. SE' inició un proceso de
recupereoón econ ómica qUE' pereda
destinado aconsolidarse en el tiem
po. No obstante, las debilidades

estructurales del é1f'<1 rato productivo
mexicano en uncontexto de apertu
ra ecooómca. mostraron qUE' el
equilibrio macrofinanciero era una
base necesa ria pt'fO no suficiente
para el crecimiento. De hecho, con la
desaceleración económica de los
primeros años noventa, S(> ha com
probado que las necesidades de
fi nanciamiento foráneosiguen sien
do excesivas, loque se traduce en
altas tasas de interés, quea su vez
constituyen un factor depresivo
5OOrt' la actividad económica y la
formación interna de capital.
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POBREZA y

DISTRIBUCION DEL
INGRESO

I crecimiento económico basado
en el modelo industrial de

sustitución de importaciones ha
mantenido, desde los años cincuen
ta, una distribución del ingreso
notablemente desigual.

En 1958, los sectores más pobres
apenascaptaban un 15%del ingreso
nacional, mientras los más ricos
obtenían en torno al 60%del mismo.
Esa concentración de la riqueza fue
disminuyendo muy lentamente hasta
comienzos de los años ochenta,
cuando esa proporción era del 50%.
Ahora bien, el programa deajuste
impulsado desde 1982 parece que ha
vuelto a aumentar levemente dicha
concentración: a comienzos de los
noventa, los más ricos obtenían el
53%del ingreso nacional.

DISTRIBUCION DEL INGRESO NACIONAL
POR HOGARES, SEGUN DECIL, 1958-1990

(Porcentajes)

1958 1968 1977 1983 1990

Total de familias 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Primer decil 2,4 1,2 1,1 1,3 1,5

Del segundo al
cuarto decil 10,6 9,5 10,2 11,5 12,2-

Del quinto al
octavo decil 27,6 31 ,2 34,9 36,6 33,S

Noveno y décimo
deciles 59,4 ~8ol 53,8 50,6 52,8

Paralelamente, el nivel de pobreza
aumentó durante los años ochenta.
AsÍ, en 1989 la pobreza afectaba al
40%de los hoga res mexicanos. La
leve mejoría experimentada desde
entonces se ha notado menos en las
zonas ru rales, donde la pobreza
siempre fue mayor. En 1992, cerca
de la mitad de los hogares rurales se
situaban bajo la línea de pobreza, la
mayoría de éstos en condicionesde
ind igencia.

EVOLUCION DE LOS HOGARES EN SITUACION

DE POBREZA E INDIGENCIA, SEGUN ZONA

1984 - 1992

(Porcenu jes)

Indigentes
..

Pobres no No pobres Total v
~ e

indigentes
:ll:2
~ "!E -81

Total país
G;
Z s

1984 11,4 22,8 65,8 100,0 d~
'e I:

1989 14,1 25,3 60,6 1 00!~ §J
1992 11 ,8 24,1 64,1 100,0 ~~..¡

"; ug:
2i-:
(! -c o

Urbana fü~
1984 6,8 21 ,4 -~~-

Cl1i I:
1002.0 . ... ....a2 g:

1989 9,8 24,S 65,7 100,0 ~:H
1992 _ 7,2 22,S 70,3 100,0 ] .ll ~

el .t S

Rural
i.i :~
"f¡ i~

1984 20,4 24,S 55,1 100,0 Z:l :l

1989 22,~ _ 26,3 50,9 100,0 Hj
1992 19,4 26,9 53,7 100,0 l.tl ~

- -- ..
s
~
~

.f
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as mujeres mexicanas, que
representan la mitad de la
población (50,1 %), han

mod ificado apreciablemente sus
característ icas demográficas en las
últimas cuatro décadas, producto
tanto del cambio demográfico
general, como de factores que -romo
en el caso de la fecu ndidad- están
referidos directa mente a su propio
desarrollo vital.

En cifras promedio, la mujeres de
México son ya mayoritariamente
urbanas, principalmente adultas
jóvenes (y no jóvenes como lo eran
todavía en 1970) y desde 1950
han reducido a la mitad el número
de hijos que tienen dura ntesu
vida férti l.

En los últ imos cuaren ta año la
población mexicana se triplicó,
pasando de más de 27 millones de
personas en 1950a más de 84
millones en 199 . Durante este
período la composición por sexo de
la población varió muy ligeramente:
las mujeres eran el 50,1%de los
habitantes a mediados desiglo,
descendieron al 40,9%en 1970 y
volvieron a ser el 50,1%en 1990.

Como en otro países
la tinoamericanos, esta población no
se reparte de manera uniforme por
todo el territorio nacional (de casi
dos millones de kilómetros
cuadrados), quedando zonas
prácticamentedespobladas y
existiendo fuertes concentraciones
en alguno núcleos urbanos,
especialmente en el área

" ..

DEMOGR'AFIA

metropolitana desu capital, Ciudad
de México. En esta zona viven más
de quince millones de habi tantes, lo
que no signi fica una proporción tan
alta de la población total 08%en
1990) como enotros países
latinoamericanos (en el Cono Sur esa
proporción es mucho mayor, entre
un tercio y la mitad), pero en cifras
absolutas representa la ciudad
mayor del continente y una de las
megápolis más populosas del
mundo, cuyo crecimiento continúa
siendo alto hacia el siglo XXI.

El crecimiento poblacional de
México presen ta, en líneas genera les,
dos etapas desde 1950. La primera,
hasta mediados de los años sesenta,
de fuerte crecimientodemográfico,
con una tasa anual promedio del
3,2%. La sigu ien te, desde la segunda
mitad de los sesenta hasta la fecha,
de reducción progresiva de este
crecimiento, lentamente durante los
años setenta y en forma más rápida
en los ochenta, debido
principalmente a la caída de la
fecundidad. Acomienzos de los
años noventa se estima que la tasa
anual ha descend ido al 2,0%.

Es importante consignar que la
emigración internacional ha ido
convirtiéndose en un factor de
reducción de ese creci miento
demográ fico: el saldo neto negativo
en los cincuenta se estima en medio
mi llón de personas, hasta que en los
setenta se estabiliza en más de un
mi llón por década, como también
sucedió durante los ochenta. Este
flujo migratorio es mayoritariamente
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masculino: a comienzos de los años
noventa se estima que un 57%de
los emigrantes corresponde a
varones.

En todo caso, el factor principal de
reducción del crecimiento
poblacional en las últimas décadas
se refiere a la caída de la
fecundidad. Acomienzos de los
años cincuenta el nú mero promedio
de hijos que tenía una mujer
durante su vida fértil (tasa global de
fecundidad) era cerca de siete, cifra
que se había acercado a tres al inicio
de los años noventa.

Esa cifra promedio se desglosa
según factores diferenciales: las
mujeres rurales y las pobres tienen
hoy el doble número de hijos que
las mujeres urbanas y de clase
media. Esa diferencia esaún mayor
entre las mujeres sin escola ridad
(tasa de 6,14) y las que han
realizado estudios medios o
superiores (tasa de 2,5}).

Estos procesos han cambiado
notablemente la composición etaria
de la población mexicana. Si en 1970
seestimaba que un 46,7% de esa
población tenía menos de 15 anos,
tal cifra había disminuido al 38%en
1990. Las diferencias por sexo en
este plano no son muy fue rtes,
aunque apreciables: la proporción de
jóvenes es algo mayor entre los
varones y sucede lo contra rio con la
de personas mayores entre las
mujeres (en 1990 las mayores de 60
años eran el 6,1%de la población
femenina y el 5,1%de la masculina).

Todos estos fac tores indican que

México seencuentra en una fase
intermedia de su transición
demográfica, en el sentido general
que tiene esa fase actual en la
región: el paso de una población
joven y de crecimiento rápido a otra
madura y de menor crecimiento.
Méxicose ha lla entre los países de
ese estadio de transición, que
además presentan una mortalidad
baja en términos relativos y una
natalidad moderada en vías de
ser baja.

Esto quiere decir que en el
inmediato futu ro el crecimiento va a
ser mayor en los tramos adultos de
la estructura etaria, entre 15 y 55
anos, lo que significará aumento en
las necesidades sociales
correspondientes (vivienda, tipo de
salud, etc), además de fuertes
presiones sobre el mercadode
trabajo.

Existe en México una cantidad
importantede población ind ígena,
diferenciada en más de 50 grupos
con lenguas y culturas propias. Su
volumen tota l es difícil de ca lcula r,
puesto que lo que recogen los censos
de población es la cantidad de
personas que usan lenguas
indígenas. En 1990se estima que
había más de cinco millones de
personas mayores de cinco añosque
hablaban esas lenguas, es deci r, algo
menos del 8%de la población total.
La casi tota lidad de esa población se
sitúa en determinadas entidades
federativas (Chiapas, Guerrero,
Hidalgo, México, Oaxaca, Puebla,
Veracruz yYucat án), en las cuales
los indígenassuperan con frecuencia
el 25%del total de habitantes.

Una proporción apreciable de los
más de 16 míllones de hogares
mexicanos está dirigido por una
mujer. En 1990 era de 1í ,3%, lo que
significaba en torno a tres millones
de hogares. No obstante.. existe
coincidencia en cuanto al subregistro
de la jefa tu ra femenina, dada la
tendencia cultural en las
declaraciones a asimilar la identidad
masculina con la función de jefatura.
La estructura etaria del conjunto de
jefas de hogar, así como otros datos,
muestran que existen en esa jefa tura
conjuntos diferenciadosque
necesitan identificarse
segmentadamente, especialmente al
momento de diseñar políticas
públicas para ese tipo de hogares.



POBLACION
EVOLUCION DE LA PO BLA C IO N .

POR SEXO

egún las estimaciones
realizadas por elCentro

Latinoamericano de Demografía,
CELADE, la población mexicana va
a superar en 1995 los 93 millones de
habitantes,de los cuales la mitad
(50/1%) corresponderá a mujeres.
Así, se calcula que en ese año habrá
46.975.267 mujeres y 46.694.471
hombres.

En un país de 1.972.578 kilómetros
cuadrados, este volumen de
poblaciónsignifica una densidad
poblacional de unos 48 habi tantes
por kilómetro cuadrado, lo que sitúa
a México entre los países de
densidad intermedia en el contexto
de América Latina.

La composición por sexo de la
población mexicana no presenta
grandes variaciones desde med iados
de este siglo. En 1950 la proporción
de mujeres era apenas ligeramente
superior a la de hombres (50,1%),
situación que fue cambiando hasta
los años .etenta, cuando esa cifra
descendió al 49/9%, para regresar en
1990 al mismo porcentaje que en los
añ os cincuenta. De acuerdo a las
proyecciones de CELADEesa
proporción continuará creciendo en
el futuro, llegando al -0,2%en el
año 2000.

Año Ambos
sexos

1950 27.296.627

1955 31.330.081
1960 36.52 .889-
1965 42.863.791-
1970 50.328.220-
1975 58.875.604
1980 67.046.080
1985 75.593.962
19 O 84.486.328

-
1995 93.669.7-
2000 102.554.664

Hombres Mujeres ~ !Total
%

13.6 19.467 13.677.160 50,1
15.631.099 15.698.982 50,1-
18.239.749 18.290.1 O 50,1
21.452.524 21.411.267 50,0-
25.230.639 25.097.581 9,9
9.5 0.01 7 29.355.588 49,9

33.612.778 33.433.303 ~9

37.820.084 37.773.878 50,0
- -
42.192.378 42.293.949 50,1-- -
46.694.471 46.975.267 50,1-
51.030.710 51.523.953 50,2

21



El crecimiento de la población
rrexicara ha seguido las oscilaciones
combinadas de 10s tres factores de
población(nacimientos, muertes y
migraciones). Desde 1950 la tasa de
crecimiento natural (por nacimientos
y defunc iones) fue aumentando,
hasta alcanzar el 3.4\ anual a
mediadosde los añossesenta.
Después comenzó a dt'SCfndE'f,
primero lentamentedurante los
setenta y lut'go aceleradamente
durante los ochenta y primerosaños
de 1990 (debido a la caída de la
fecundidad).ruando se estima que
esa tasa se sitúa en tomo al
2,2%anual.

Por su parte, el factor migratorio ha
supuesto un drenaje poblac ional
continuado, que fue creciendo desde
los años cincuenta, cuandoel saldo
indicaba un abandono de medie
millón de habitantes en esa década,
hasta estabiliza rse en los años
setenta sobre el millónde personas
en ese decenio, cifra que se mantuvo
durante los ochenta. Ello implica
que la tasa de crecimiento general
sea algo menor (2,0% ) que la
natural.

En ~Ié:..ico se mantiene la constante
demográfica de que nacen más
hombres que mujeres. pero mueren
más que éstas. Desde hace veinte
años eso se traduceen un
crecimiento algo superior de parte
de la población femenina 12.1%).
Esto, pese a que el flup migratorio
ha sido constantemente mayor entre
los hombres: enel qumqueaíc 199().

1995 se estima que un57' de los
migrantes son hombres.

CAMBIOS EN LOS FACTORES DE POBLACION
SEGUN SEXO, 1950-1995

1950.55 1960-65 1970.75 1980-1S 1~9S

Ambos sexos

- 7011.97 9~ 1¡.21 IW 2.642 II a51~2S un I

-.,.-- ·llIllIOl ...." ·Sljol a&l ·1"'" .5llil8...... 2~i91i4 l.lm16 25lM" lJ6lbl] ".."
""-'o ..... '" m 173 'V '06--- -
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-- ¡.] lOS ~.5' , ~ lO" I " ''I'''~
l'lpUI MOl .... . M lIl mOS7 '''''' ."""...... 1:513'7 "'''' 1 69 «Xl ID ~79 1C'l'K1

C~ICUIS 'IJ I7J 173 ". 'O;

..........
1\la:I ..... "'" U251 ili6
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Cuando seobserva el crecimiento
poblacional por grupos eta rios
puede advertirse que la caída
general del mismo sedebe
fundamentalmente al abrupto

descenso del crecimiento de los
menores y jóvenes, frente al
incremento sostenido de adultos y
mayores. De esta forma, sien el
primer quinquenio de los años
cincuenta, los menores de cua tro
años crecían un 44 por mil, mientras
los mayores de 60 lo hacían al 29
por mil, en el primer quinquenio de

los años noventa seesti ma que los
menores de cuatro años sólo crecen
al5 por mil, en tanto los mayores de
sesenta lo hacen al 36 por mil.

Las diferencias por sexo en cuanto al
crecimiento por edades no son muy
apreciables, a excepción del grupo
de mayores desesenta años, que
crece más en la población femenina,
dada la mayor longevidad de las
mujeres. En el primer quinquenio de
los años noventa seestima que el
grupo de mujeres mayores de

sesenta años creció al 36 por mil,
mientras que entre los hombres ese
mismo grupo creció al 33,S por mil.

EVOLUCION DEL CRECIMIENTO DEMOGRAFICO
SEGUN EDAD Y SEXO

(Tasas por mil)

Edad 1950-55 1955-60 1960-65 1965-70 1970-75 1975-80 1980·85 1985-90 1990-95

Mujeres

Todas 29,4 31,8 32,S 32,9 31 ,8 25,9 24,3 22,3 20,4

0-4 43,7 35,1 33,1 30,9 26,0 -10,7 10,3 7,3 5,4
- -

5-19 26,0 34,8 36,2 39,2 ~--31 ,3 15,6 9,4 3,0 gj--- ---- e:
20-59 26,1 27,6 28,S 27,8 32,5 35,6 35,7 35,8 34,7 !i

;c

60 Ymás 29,8 33,0 34,8 31,S 3~~ 27,6 34,5 34,6 36,0 u
- - ~

2-
~
¡;
.;1
rol

Hombres ...
2
ro
o

Todas 28,9 31,8 32,6 32,9 32,0 25,4 23,6 21,6 19,8 ~

§

0-4 44,3 35,2 33,2 30,7 25,S ·10,2 10,4 7,3 5,4 1--- o
5·19 25,7 35,0 36,3 39,2 34,0 30,8 15,5 9,4 3,2 I-- ----
20-59 25,1 27,0 28,3 27,7 33,2 35,3 35,4 35,7 34,8

ui

60ymás_ _~~
o

32,3 34,4 30,8 30,1 25,6 32,9 33,8 33,S ~
w
u
..
~
~
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E DADES D E LA

POB LAC IO N

a población mexicana tiene
tod avía una alta composición

de jóvenes (en 1990 un 38%E'ra
menor de quince años), pero esa
situación ha disminuido
drásticamente en los últ imos veinte
años (en 1970 esa proporción era
aún del 46,7%).

Las diferencias por sexo a este
respecto son lE'vE'S pero apreciables:
el pesode los jóvenes E'S mayor en
los hombres qUE' en las mujeres (en
1990 los menores de quince años
eran el 38,7%de la población
masculina y el 37.3% de la
femenina) y, por E'I contrario, la
significaciónde las personas
mayoresessuperior entre las
mujeres qUE' entre los hombres (en
1990 las personas de 60 ymás años
eran el 6,1 %del total de mujeresy
E'I 5,1%deltotal de hombres).

En ambossexos los grupos etanos
que más han crecido son los adultos
entre 25 y 59 años, qUE' en 1970
significaban el 28,9%de la población
nacional yen 1990 habían ascendido
al 34,1%de la misma.

EVO LUC IO N DE LA ESTRUC T U RA ETARIA
SEG U N SEXO

- ,
Edad 1950 1970 1990

Ambos sexos

... 11,9 18.6 /J,5
5·14 15,1 18,1 2~,5

15·14 19,0 18,9 l~l

25·59 J I,4 18,9 )4,1
60 Ymás ',' 5,5__ 5,'
Tot&l 100,0 100,0 10M

N" 21.196.621 50.328.120 84.486.328

Mujeres

~. 11,6 18,;1__ U,l
5·1 4 H ,6 21,_6_ 2~, 1

15·24 11,8 18,7 _~2.1

15·59 U ,O 29,4____H~

~O y más ~7,0 _ _ ~ ,O l.'
T.... 99,9 ~,O IOt,O

N" 11.617.160 15.097.581 41.293.949

Hombres

... 11) 18,9 U,I
5· 14 15,6 28,5 14,9
15-14 19,1 19,1 22,5
15-59 ) O,9~_ 2M ) ),6

60 Ymás ' ,0 5, ' l ,l
T. ... 100,0 100,1 100,1

N" 1l.619.467 15.230.639 41.191.178

;
!
•
j
•>

Edad ''''' •
~,., 11,2 U., ,., 15·14 '" '" 5· 14

15 ·24 '.' lU 15.24 i
I

~25·59 )) ,6 25·59

!
60 Ymil _ 6,1 5,l- "1 mis l

% 1990 %
( )

"



PIRAMIDES DE POBLACION

Edad Edad

El cambio de la estructura etana .,- 195D .¡;;;".
~ue puede apreciarse a través de .." ..".... ....
lasdistintas pirámides de edades de .... ....

ll-" ll-"
1950, 1970 Y1990- refleja el hecho de 1>" 1>"..... ""que MéxICOsesitúaentre los paises .... ....... ...
latinoamericanosque ya han .." .."... ".avanzado en su transición .... .."' 5-1' tS.I '
demográfica, en el sentido de ir 1"'14 ' '''14.. ..
pasando de una población joven y .. ..
de rápido crecimiento hacia otra más
adulta yde crecimiento menor.

Di' los países latinoamericanosque
seencuentran en ese estado de Hu~, Hombrfl

transición (Brasil.Colombia,
Ecuador, Venezuela, Perú, etc),

197D
México se sitúa entre los que .,- IIlh.~
presentan una mortalidad "".." .."
relativamente baja yuna fecundidad

....~ ........ ....
moderada (Colombia, Venezuela,

s.s.s, - 55-5'
1>" 1>"

Costa Rica, Panamá), esdecir, el "" .,...... ....
grupo que representa el grado

... "..... .."
medio de transición de América

... ....,. ...
Latina

'5-1' 15-1t
I"'I ~ 10.14<. - .... ••

El hecho de que el grupo erario que
más esté aumentandosea el que
corresponde a edades productivas,
establece un cambio de necesidades
sociales (vivienda. salud, etc.l, pero, Mujen-s Hcmbees

sobre lodo, tiende a provocar
presiones sobreel mercado de 1990 •
trabajo. .,- .,- t". "..." .." •'k' .... J.... ....

SS.S' ll-"1>" 1>"..... "" -.... .... >
'>H ... ".." .." f'>H ....... ....

tIS.1t '5-1t
10.'4 IGo I•.. .... .. •j

"5
..
•

Mui~' ......... 1
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FECUNDIDAD

asmujeresmexicanas han
reducido de manera

considerable su fecundidad en los
últimos cuarenta aú cs. Si al
comienzo de los años cincuenta su
tasa global de fecund idad (número
promedio de hijos que tendría una
mujer durantesu vida fértill se
acercaba a siete. esa cifra había
descendido a cerca de tres al inicio
de los años noventa. Esa caída ha
sido la causa principal de la
reduccióndel crecimiento
poblacional (apoyada en segundo
plano por la emigración),

Esta reducción de la fecundidad
tuvo lugar en una primera instancia
entre las mujeres urbanas y declase
media, por lo que la diferencia entre
sectores de la población femenina es
hoy apreciable: las mujeres de las
zonasmetropolitanas tienen cerca de
la mitad de los hijos que las que
residen en localidades menores de
2.500 habitantes. Si el factor
diferencial es la educación, esa
distancia incluso seamplía: la tasa
global esde 6,14 entre las mujeres
sin escolaridad alguna y de 2,51
entre las que accedieron o superaron
la secundaria.

EVOLUCION DE LA FECUNDIDAD

,
1950 1960 1970 1975 1980 1915 1990 i
1955 1965 1975 1980 1985 1990 1995 6

•Hijos ípor mujerPI l.' '.' '.' S.' ' ) __J.' J.J

-Nacimientos Z
anualesjmiln) IJ )) 1.786 u n >JO< 1 3204 1'00 1'" •f

•

1
I
"5
•

1950 1990 1

- (1I T_ r- _ _

FECUNDIDAD SEGUN FACTORES
DIFERENCIALES

"



La reducción de la fecundidad se ha
producido en todos los grupos
etanos. aunque ha sido menor entre
las mujeres Jóvenes, por loque la
proporciónde nacimientosde
madres menoresde 25 años ha

aumentado en el conjunto de
mujeresen edad reproductiva. Asi.
si esa proporción era del 311%en el
Inicio de [os años cincuenta, ha
aumentado 01136.3%en elcomienzo
de los noventa.

Es importante consignar que este
fenómeno también afecta a las
mujeres menoresde 20 años, que en
los cincuenta tenían el 11 % dí'l lotal
de hijos vivosy en los noventa
tienen el 11 ,3%de los mismos. Esta
situación esta señalando el
mantenimiento del embarazo precoz,
e incluso la posibilidad de que éste
cambie su localización, es decir, que
se cont inúe reduciendo en las zonas
rurales y presente rebrotes en las
zonas marginales urbanas

El embarazo temprano también se
aprecia en el hecho de que el grupo
etano mas fecundo sea hoy el de las
mujeres que tienen entre20 y 25
años y noel de 25 a 30 años, como
lo fue en el pasado y lo esen los
paises de transición demográfica
avanzada en América Latina .

FECUNDI DAD SEGUN GRUPOS DE EDAD
1970 .1 995

(T_ apediw por (JI!I'l~ lIIl edad ferd )

Ed, d 1970-1'15 1980-1985 1990-1"5

T~ • T~ • T~
,

IS-I 11 ,0 1,6_ _ ' ,2 11 ,0 ' ,1 11 ,]

20-14 U,8 2U 20,0 lJ~ 15,6 n ,D
2S·29 J I,7 204,9 -------.!' ,1- n.6 15,0 2",1

"'H 26," 20,7 11,6 21 ,0 12,1 20,6

JS..]9 I',J 1..... 10.5 12,' 1) 11,1..... 1,1 6~ 5~ 6,.S 1,' 5,1-
"5-4' l) 1,1 1,5 1,1 0,1 I,S
ToUl 100.0 100.0 1110.0

"

.,

j



DISTRIBUCION

ESPACIAL

a migración hacia las zonas
urbanas ha sido considerable,

aunque no tan temprana como en
otros países latinoamericanos. En
1970 el 41 %de los mexicanos residía
en zonas rurales, mientras esa
proporción estaba por debajo del
25%en los países de pronta urbani
zación (Umguay, Argenti na, Chile).
Sin embargo, México está ent re los
pa íses de la región cuyos movimien
tos migratorios hacia las zonas
urbanas no cesaron durante los años
ochenta, de tal manera que en 1990
un 72,7%ya vivía en las ciudades.

EVOLUCION DE LA POBLACION URBANA
POR SEXO

(Porcentajes)

Año Ambos sexos Mujeres Hombres

59,0 60,0 58,0
62,7 63,_7__ 61 ,8
66,4 67,3 65,S
69,6 70,S 6B,7
72,7 73,6 71 ,B

POBLACION POR ZONA, SEGUN SEXO Y
EDAD, 1970-1990

..
j

0-4 17,9 19,7 12,4 14,8
5-14 27,S 29,S 23,3 26,3
15-24 -!J,I 17,5 23,2 20 ,~

25-59 _ 30,4 2B,2 35,4 ..E.'~
~O y más 5,1 _ 5,.1 5,7 6,1
Total _ _---.! 00,0__ l OO,O 100,0 I ~O ,O

N° 31.130.11 1 21.640.424 6 .412.4 5 24.le5.561

Mujeres

0-4 1~3 19.B 12,0 15,0
5-14 _~6,~__ 29,4 22,7 26,4 g:

---
15-24 19,0 17,2 22,9 20,2 ~--- Ó25-59 31 ,1 28,3 36,1 32,3 .. 'O

60 Ym 5,B 5,1 ___6,3__ _ 6,1 2-
"Total 100,0 100,0 100,0 100,0 i

N' 15.793.097 10.535.373 32.673.325 11.719.77B -:
~

Z

Hombres ~

~

0-4 IB,4 19,6 12~ 14,6 é..
'l!

5-14 2~~ 29,S __4_,0___ ~!~ r..
15-24 !~ _X~!? 23,5__ 20,9 o

e

25-59 __29,6_ 2~,1 34,7 ~} "..- ~
60 Ymás 4,6 5,1 4,9 610 o
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 S

'"N' 15.337.014 11.1 05.05 I 31.739.120 12.465.7B3 u

Lo que singulariza el caso mexica no
es la magni tud de la acumulación
poblacional en la capital: seestima
que en 1990 la zona metropolitana de
Ciudad deMéxico contenía más de 15
millones de habitantes. Esta cifra
representa un 18%de la población
nacional, lo que en términos relativos
no significa una concentración tan
grande comootros países de la región
y especialmente del Cono Sur, donde
las capitales concentran entre un
tercio (Santiago deChile) y la mi tad
de la población total (Buenos Aires).
Pero en ci fras ab olutas ~prese nta la
ciudad más grande del continente y
una de las megápolis más populosas
del mundo.

Por haber participado de esa migra
ción más que los hombres, además
de otras razones (menor mor ta lidad
feme nina en las ciudades que en el
campo), las mujeres son notoriamen
te más urbanas que los hombres: en
1990se estima que un 73,6%de la
población femenina residía en las
zonas urbanas, cifra que era del
71, %en el caso de los hombres.

(Porcentajes)

Edad

28

1970
Urbana Rural

Ambossexos

1990
Urbana Rural

http:10.535.373


PO LACION

INDIGENA

éxico cuenta con un
apreciable volumen de

población ind ígena, compuesta por
má de cincuenta grupo con
lenguas y otros rasgos culturales que
los diferencian del resto de la
población. No obstante, la cantidad
precisa es difícil de estimar, por
cuanto lo que recogen los censos de
población es la utilización de algún
idioma indígena.

Según el Censo de 1990 existían más
de cinco millone de habitantes
mayores de cinco años que
empleabanalguna lengua indígena,
ya sea exclusivamente (836 mil) o
bien junto al español (másde cuatro
millones), lo que significa algo
menos del 8%de la población
mayor de cinco años. Si se integra
en el cálculo a los menores de esa
edad que vivenen familias que

hablan lenguas indígenas, e a
proporción upera el 10%.

POBLACION MAYOR DE S AÑOS
HABLANTE DE ALGUNA LENGUA INDIGENA, 1930-1990

N° %

Ambos sexos

69,53

66,28
77,57

79,45

nd

~!35

50,34

67,51

63.54

72,36

75,90

nd

Bilingües

N° %

853.784

991.367

1.215.155

2.133.394

2.252.502

798.756 65,49

933.932 60,86

1.036.406 67.09
- --
1.799.107 72,09

1.985.460 nd

1.065.924
- --

1.253.891

1.652.341

1.925.299

2.251 .561

3.932.507

4.237.962

34,S 1

39,14

32,91

27,91

nd

Monolingües

N° %

420.944

600.695

508.498

696.641

583.315

374. 1~ 3~~

504.260 33,72

351.356 2~3 _

551 .890 20,55

297.909 nd

1.18 .~g,65

1.237.018 49,66

795.069 32,49

1.104.955 36.46

859.854 27,64

1.248.531 24,10
836.224 1" nd

II~

10,28

7,84

9,45

nd

16,03

14,84
11,22

10,4

7.77

_9,01
nd

Mujeres

Hombres

11,00

_I O~I

7.70
8.58

nd

2.251.086

2.490.909

2.447. 10

3.030.2 4

3.111.4 5
5.181.038

5.2 • 47

1.227.909

1.495.627

1.566.511

2.685.290

2.629.326

1.219.700
1.534.6 7

1.544.904

2.495.7 8

2.653.021

Hablantes L. Indígena

10.735.945

14.544.045

19.988.816

28.404.489

nd

11.085.081

14.602.337

20.068.932---
29.094.476

nd

Total
población

5 años y más

14.042.201

16.788.660

21.821.026- -
29.1 46.382

40.057.748

57.498.965

nd

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

Año

1950

1960

1970

1980

1990

1950

1960

1970

1980

1990

No.. : (1) No hobt3 espo/lol.
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Esta población indígena seasienta
principalmente en las entidades
federativas del centro ysur del país.
En 1990 las entidades que

concentraban mayor número de esa
población eran Chiapas, Guerrero,
Hida lgo, México, Oaxaca, Puebla,
Veracruz y Yucatán, un conjunto que

representa cerca del 90%del total de
personas indígenas deMéxico.

POBLACION INDIGENA ESTIMADA, POR ESTADO, 1990

t
Estado Población Población hablante de Poblaóón india T0131 estimado Proporción Proporción ~

totalestimada alguna lengua india queno habla población respecto del respecto del 9,..;
;g:

ninguna lengua india totalestatal totalnacional ~ -:
De Oa De5 anen inál3 de indigenas ~i
~ anen o mis -: 1:

~0
...;~

Oaxaca 3.019.560 190.715 1.018.106 383.199 1.592.020 52,72 ~;~
" w
SU---- -- --- .Bo

Veracruz 6.228.239 124.505 580.386 467.514 1.172.405 18,82 13,~ 5 ~- - - --
Chiapas 3.210.496 169.593 716.012 244.221 1.129.826 ~1 9 12,97 t :.-e.
Puebla 4.126.101 108. 111 503.277 208.651 820.039 _ 19,87 9,41 .. "--- - ... §
Yucatán 1.362.940 103.681 525.264 86.397 715.342 52,49 ~

~ I:

~- -- -- -- §.g
!:!,idalgo 1.888.366 65.827 317.838 114.782 498.447 26,40 5,72 I¡¡

------ -- g s
México 9.815.795 84.741 312.595 86.943 484.279 4,93 5,56 , ~

~ i:---- -- o ~
Guerrero 2.602.637 61 .842 298.532 89.594 449.968 17,29 ~1 7 ó 'D--- --- ---- .~ ~
San Luis Potosi 2.003.187 44.665 204.328 27.069 276.062 .J..!...78 3,17 ... '0

--- ---- -- --- 1: .5

Michoacán 3.548.199 21.178 105.578 127.563 254.319 7,1 7 2,92 ,; ~
e ~

II O

Sonora 1.823.606 9.634 47.913 160.835 218.382 11,98 2,51
,;,: .~

&.!- - - es
Quintana Roo 493.277 31.838 133.081 16.152 181.071 36,71 2,08 i .~- - - -- ---
D.F. 8.235.744 32568 111.552 O 144.120 __1,75 1,65 j ~
Campeche 535.185 19.318 86.676 29.966 135.960 25,40 1,56 ~ ~

r- - - ~ .g

Chihuahua 2.441.873 13.212 61.304 31.420 105.936 4,34 1,22 'O ::l
- -- :H

Tabasco 1.501 .744 12.026 47.967 38.852 98.845 6,58 1,13 e .-- - - I ~
Morelos 1.195.059 4.960 19.940 68.837 93.737 7,84 1,08 Cu

::> ~-- -- --- - ...s z
Sinaloa 2.204.054 5.900 31.390 48.183 85.473 3,88 O,9~ "' o- -

~ ~Querétaro 1.051.235 4.492 20.392 30.761 55.645 5,29 0,64- --
Nayarit 824.643 5.229 24.157 8.982 38.368 4,65 0,44 ,gz

"o~-- g':B. California N. 1.660.855 4.250 18.177 10.397 32.824 1,98 0,38
- - - - - -- !! ~

Jalisco 5.302.689 5.096 24.914 757 30.767 ~ 0,35 :g ...
-- 8 -

Tlaxcala 761.277 5,654 22.783 O 28.437 3,74 0,33 m.ª- - - - - -- --- i -l:
Durango 1.349.378 3.776 18.125 3.895 25.796 1,91 0,30 g~

Guanajuato 3.982.593 1.873 8.966 4.740 15.579 0,39 0,18
:Éz
-8 -:

Tamaulipas 2.249.581 1.980 8.509 5 10.494 0,47 0,12 ~ .~
- o '"

Nuevo León 3.098.736 931 4.852 O 5.783 0,19 0,07 '0 :J:
l: ~- - - - - -- .... '0

Coahuila 1.972.340 692 3.821 1 4.514 0,23 0,05 ~ 2- - - d !>B. California S. 317.764 623 2.749 O 3.372 1,06 0,04 ..I-
Colina 428.510 345 1.481 ° 1.826 0,43 0,02 ~.s!

- - - - - ~il
Zacatecas 1.276.323 198 883 O 1.081 0,08 0,01 ¡: &.-- - -- - 2- .s!
~ascali~ntes _ 719.659 172 599 O 771 ~I~ 0,01- ---- >-8
Total 81.249.645 1.139.625 5.282.147 2.289.716 8.711.488 10,72 100,00- - --

JO



SITUACION

CONYUGAL

Algo mas de la mitad de los
habitantes mayores de doce

años se declara emparejada en
Mb ico. En 1990 se registraba asi un
53\ de ese población, en su mayoría
med ia nte matrimonio (46%) yel
resto mediante unión libre (algo mas
deI7?é), Sin embargo, se estima que
la proporción de uniones libres sufre
desubregjstro. debido al sesgo
cultu ral favorable al matrimonio que
existe en las declaraciones.

PO BLA CIO N SEGUN ESTADO CO NYUGAL
Y SEXO, 199 0

""""""'"..
f

" 45,5 44,2 I
41,4 j.. H,' •

lO 1
J

lO !
o,

10 7' 7,1 1,' 8
l,I 1,' 1,5 0,7 0,7

,
•

Cnldos Solte ros En uniófl Di"or<iados Viudos N. ;
~bre J wp.or;ado$ ,"p,"ci"u dos l

Las diferencas por sexo se refieren
sobre todo a la menor proporción de
muieres quese declarasoltera: 37,9%
en 1990, frente a un ·HA\ en el caso
de los hombres. Esa menor soltería
femenina no procede tanto de las
diferencias de emparejamiento actual
(un 53.0%de las mujeres y un 53,4\
de loshombres), sino de la cantidad
de mujeres que estuvieron
empa rejadas yya no lo están (8,4%),
sea porque se encuentran separadas
°divorciadas (2,8%) o porque est án

viudas (5,6%). Los hombres
separados/divorciados, entreta nto,
son sólo el 1%y los viudosel 1,5%.
Las causas de estas diferencias se
refieren. edemés de algún posible
sesgode declaración. a dos factores
fundamentales. la mayor
longevidad de las mujeres y la
diferencia etanol en el
emparejamiento de ambos sexos.

-
Hombrn

~._.-.....t,__ .. _

11



ESTADO CO N YU G A L DE LA POBLACION
POR SEX O , SEGU N EDA D, 1990
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En efecto, la mayor longevidad de
las mujeres hace que la cantidad de
viudas sea muy superior a la de los
viudos. En 1m cerca del 80% de las
personas que se declaraba viuda/o
correspondía a mujeres.

Ciertamente, esta proporción de
casadas o unidas en las mujeres más
jóvenes esta ind icando un problema
de emparejamiento temprano, que
afecta principalmente a sectores
rurales y pobres de la población
femenina.

La razón de que haya más
separadas/divorciadasentre las
mujeres guarda relación con el
hecho deque lasmujeres tardan
más tiempoque los hombres en
formar otra pareja. Si este factor 00

introduce mayoresdiferencias por
S(>1(O entre los emparejados, 'iP debe

a que la cantidad total de mujeres
en disposición de formar p.lrep es
superior a la de los hombres,
especialmente en ambos extremos de
la escala etara. Entre las mayores de
40 años se produce un numero
apreciable de viudas, y entre las
mujeres jóvenes hay tendencia a
emparejarse antes que los hombres,
también con varonesde más edad.
Así, puede comprobarse íjue en 1990
un cuarto de las muieresde 12 a 24
años sedeclaraba emparejada (o lo
había estado), mientras esa cifra era
sólodel 15': entre los hombres de
esa misma edad.



MATRIMONIOS CELEBRADOS AL AÑO
Y TASAS DE NUPCIALIOAD. 1'''0 · 1985

EVOLUCION DEL NUM ERO DE DIVORC IOS
19 40 - I9SS

l ,O','1,'l ,'' ,S",

1'40 1.50 1960 1.70 1980 I'U

4.291 I 7.U' 114.' 604 1) 1.1 11 21.674 34.114

,

Afto Hatrimon ios T.... bnrtu ~

N" (por mil halmntes) 1,
"

1940 •ISIJSI 1,0 U ~
IU O 171.511 1,9 ;

1960 2Jt.5l1 ... l
1970 157.010 ',' 1,- ~

~
1. 80 49].151 ',' ·r,-••1985 569.146 ' ,l JJ "-Z• •

• •h
!
1

Divorcios

DiYortios
por acb. 100
nq,tJimcllIlio5

Por ti contrano. e-n ti caso de- la
e-volución de- la divcrdalidad se
aprecia una te-nde-ncia al crecimiento.
que- se mantiene constante- hasta
1970. cuando tie-ne- lugar un
desce-nsoseguidode- una nueva
recuperación.

la información dispcmble sobre- la
evolución de- la nupoalidad e-n los
ultimas cincuenta años muestra
osciladores apreciables, aunque- no
muy fuertes. ron una tasa que- se
sitúa sobre los sie-te- matrímcníos por
cada mil habitantes. En efecto. de-l
7,96 e-n 1940 descendió al 6,86 e-n
1960. para situarse e-n tomo ,117.30 a
rrediadosde- los: oche-nta.

Al relacionar nupcialidad con
divorcialidad puede apreciarse ese
aumento relativo de la segu nda
sobre la primera: en 1940 había al
año 2.7 divorcios por cada cien
matrimon ios. cifra que fue
elevándose progresivamente hasta
1970, alcanzando 8.7 para descender
a 4.4 en 19 nYascender en 1985 a 6
divorcios por cada cien matrimonios.
Desde luego, estas son cifras
referidas a la formaliza ción de las
uniones y las separac iones
conyugales. que no refle jan los
movimientos no formales,
especialmente en el caso de las
separaciones.

j

IJ



fAMILIA y

JEFATURA DE HOCAR

TIPOS DE HOGARES
POR SEXO DEL JEFE . 1990

..
j

Jefu mujeres
N" , 9rroul

•

~28 +l8 Ii) <4S]

)88866 I l~ 48,9

19581 .~ ~7

lJJlO~ 81l ISJ

1.5 18158 ~ r tl 6
111121 lU 261

Sl7S5 1.9 22)

Totll jefes Jefes hombres
N" % N" %

87 ] o.s

151Jl,.448 94.0 1190l~l ~ 'HU
11071107 7~.5 10.5S6.949 7!l.8
l 790.99J J!1_ _2.058.8n IS.~

]10:148 2.] 287.5~] 21

No _

e los más de 16 millones de
hogares registrados por el

Censode 1990, un94%son
ocupados por familias, un 4,9%son
unipersonales y un 0,5% esta
compuesto por corresidcntes no
familiares.

De este total de hogares, los tres
cuartosson ocupados por familias
de tipo nuclear, un 17,2%ampliados
y un 2.3%compuestos. La
comparación con el Censo de 19
muestra que en la pasada década
disminuyó la proporción de hogares
ampliados y compuestos. De esta
forma, si en 1980 el n.1%de los
hogares familiares era de tipo
nuclear, esa cifra eradel 79,3%
en 1990.

EVOlUCION DE lOS HOGARES
fAMILIARES , SEGUN TIPO

1980-1990

Sin embargo, esta composición varia
según el sexo de la jefatura de
hogar. En 1990 un 17.3%del total de
hogares mexicanos decla raba estar
dirigido por una mujer. la mitad de
ellos es de tipo nuclear (aunque su
inmensa mayoría sea de mujeres
solas con hijos), un 26%ampliadosy
un 2,9%compuestos. Un 13,9%
corresponde a hogares unipersonales
de mujeres. En el caso de los
hogares dirigidos por hombres hay
una proporción mucho mayor de
hoga res nucleares (76,8%) y menor
de ampliados 05,4%) y compuestos
(2,1 %), así como una proporción
muy reducida de unipersonales
(3%). Esto significa que las mujeres
componen pracncamente la mitad de
los hogares ocu pados por una sola
persona, mientras significan sólo el
12.3%de los hogares nucleares.

(I'or«na¡el)

Tipo de hogu

Conjun to

"..
72,1

15,5

2,'

1990

19,]

11)

~.

,
I
•
J
j
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HOGARES FAMILIARES, POR SEXO Y EDAD

DEL JefE DE HOGAR, 1990

la jefatura femenina de hogar ha
ido creciendo en fonna constante en
los últimos cuarenta años: era un
1J~\ del rotal d. hogares en 1950,
aumentóal 15.3" en 1970, hasta
llegar 01117.3\ en 1990. Sin
embargo, es posible <¡ue esa cura
muestre también un aumento de
esta declaración, al mismo tiempo
<¡ue de la realidad social, puesto que
existe coincidencia acerca de un
considerable subregistro de la
jefa tura femenina, dadoque la
declaración al respecto sufre de un
fuerte sesgo, referido a la asociación
cultural entre identidad masculina y
la idea de jefatura.

En lodo caso, es importante retener
quecerca de tres millones de
hogares mexicanos se declaraban
dirigidos por una mujer en 1990.

12·14
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EVOlUCION DE LA JEFATURA DE HOGAR
POR SEXO. 1950-1990

_ , e.- . .....-.. ... I4 , __ .. -.

1'50 4.0U.' "~ '72.71. 1),2
1960 USU1S_ ~..o_ nu1S n.o
!!1_' ~1."S.271__14.7 l JIS~lS__I~

1910 10} DO.tD6_ N.1 U SU . ' _ _ 1l.1
1"0 1).)97.)57 12,7_ 1.105.441 _ " )

Al observar la jefatura de hogar por
grupos etanos puede apreciarse que
el promedio deedad es más ba jo
(p\'en)entre los jefes varones que
entre sus homólogas mujeres. Como
sucede en otros países
latinoamericanos, puede distinguirse
tres grupos de jefas de hogar: un
32.3\ tiene menosdecuarenta años,
esdecir, seencuentra en plena fase
productiva y reproductiva (una alta
proporción deestos hogares son
nucleares sin pareja); un 42,2'l1 llene
entre 40 y ti! años, o sea, mu jeres
que salen de la etapa reproductiva
pero continúan en la productiva
(hogares nucleares y ampliados);
y un 25,S'lI esta compuesto por
mujeres mayores de 60 años (gran
proporción de hogares
unipersonales).

Jefas mujeres
N" •

Jefes hombres
N" •

"



L
as mujeres han participado
en el desarrollo económico

de México de diversas
fo rmas, siendo las dos principales el
trabajo doméstico y el empleo en
actividades referidas al mercado
económico. Esa partici pación
femenina ha es tado condicionada
por los cambios genera lesen ese
desarrollo socioeconómico mexicano,
en relación con su propia condición
de género.

Ahora bien, como sucede en toda
América Latina, el problema esque,
por diversas ra zones, esa
contribución de las mujeres es sólo
parcialmente visible. Ante todo,
porque únicamente las actividades
convencionalmente cons ideradas
económicas fo rman parte de las
cuentas na cionales. Los intentos
realizados en distintos países para
medir la cont ribución del trabajo
doméstico a la economía nacional no
han conseguido modificar las
convenciones exis tentes al respecto.
Por otra parte, tampoco ha
concl uido la discusión acerca de si
ese traba jo podría ser retribuido y si
con ello mejoraría o no la condición
general de las mujeres.

Así, la parti ci pación de las mujeres
en el desarrollo adquiere visibilidad
fundamentalmente cuando puede
ser medida en térm inos de
participación económica. Esto
representa una dificultad en
determinados sectores, como el
agrícola, dond e las tareas domésticas
y las dirigidas al mercado no se
distinguen siempre con facilidad.

TMBAJO
. ¡

Sucede con mucha frecuencia que
los sistemas de encuesta y las

declaraciones de las propias mujeres
en las zonas rurales se inclinan a
considerar a las mismas como
dueñas de casa, Jo que significa
registrarlas como inactivas.

La tendencia a concebir las mujeres
fuera de la actividad económica
procede también de viejas
concepciones cultura les que
establecieron una determinada
división sexua l del trabajo, según la
cual seatribuye a las mujeres la
responsabilidad del quehacer
doméstico y a los hombres la
actividad considerada pública en
general y económica en particular.
Es cierto que, como sucede en toda
la región, esta división sexual se ha
flexibilizado, pero todavía se supone
socialmente que las mujeres deben
real izar el cuidado del hogar,
participen o no en el mercado
laboral.

En rea lidad, una proporción
importante de la población adulta
femenina ha desarrollado desde
siempre en México actividades
referidas al ámbito económico,
situación que ha ido haciéndose más
visible conforme se ocupaban como
asalariadas o incrementaban su
actividad mercantil no remunerada,
tan to en las zonas urbanas como en
las rura les.

De acuerdo con el último registro
procesado de cobertura nacional, la
Encuesta Nacional de Empleo de
1991,cercade un tercio (30,7%) de la
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Población Económicamente Activa
(PEA) está compuesta por mujeres.
Una proporción algo mayor (31,5%)
es la de mujeres que participan de la
PEA del total de mujeres mayores
de 12 años (tasa de participación
económica).

Ciertamente, son cifras todavía
apreciablemente menores que las
presentadas por los hombres, que en
1991 mostraban una tasa de
participación próxima al 78%. Sin
embargo, es necesario subrayar que
esas diferencias serían menores si no
existiera el fenómeno del subregistro
de la participación económica de las
mujeres, en particular en el sector
informal y en las zonas agrícolas.

Por otra parte, el crecimiento de la
PEA femenina en las últimas
décadas es mucho más rápido que el
de la masculina. CELAOE estima
que entre 1970 y 1990 la primera se
habría más que triplicado, mientras
la segunda se habría duplicado.

Derivadas también de antiguas
concepciones culturales, existen
diferencias entre los tipos de empleo
que ocupan las mujeres y los
hombres. En general, aquellas se
ocupan principalmente en la rama
económica de los servicios, en tanto
los hombres se reparten más
regularmente en las tres ramas
(agricultura, industria, servicios). Las
mujeres difícilmente pueden acceder
a los puestos de mayor
responsabilidad y poder: son sólo el
8,6% del total de patronos y se
emplean menos por cuenta propia
que los hombres a nivel nacional,
por cuanto si bien esa diferencia es

menor en las ciudades, en el campo
hay una gran cantidad de
campesinos que se registran como
cuentapropistas y apenas hay
mujeres en esa condición, entre otras
razones, por la enorme dificultad
que tienen de acceder a la tierra.

En cuanto a las profesiones, las
mujeres se ocupan sobre todo como
oficinistas (secretarias especialmente)
y dependientes de comercio, y como
trabajadoras de los servicios
personales (son la casi totalidad de
las empleadas domésticas). Al
mismo tiempo, es cierto que, como
sucede en el resto de América
Latina, hay una proporción
importante de técnicas y
profesionales: en 1991, cerca del 14%
de la PEA femenina, frente al 8% en
la PEA masculina. No obstante, al
interior de los profesionales hay
también una fuerte segmentación
por sexo: las mujeres son la mayoría
de las enseñantes y los hombres casi
todos ingenieros, las mujeres son la
casi totalidad de las enfermeras y
los hombres la mayoría de los
médicos, etc.

El aumento de la participación
económica femenina ha tenido lugar
en las últimas décadas pese a que
las mujeres enfrentan mayores
problemas que los hombres para
encontrar y conservar un trabajo.
Toda la información estadística
disponible muestra que las tasas de
desempleo de las mujeres son
considerablemente mayores que las
de los hombres.

Con el fuerte crecimiento del nivel
educativo de la población femenina

]8

en las últimas décadas, la PEA
femenina tiene ya un número de
años de estudios similar al de los
hombres. Sin embargo, ello no ha
significado una eliminación
correspondiente de las diferencias
salariales que colocan a las mujeres
en desventaja con respecto a los
hombres.

De esta forma, todo indica que los
principales problemas que enfrentan
las mujeres en el plano laboral,
además de referirse a su visibilidad
estadística, guardan relación con la
falta de capacitación y orientación
profesional, a la segmentación
tradicional de la ocupación y a las
viejas orientaciones culturales que
inclinan a considerar que el empleo
femenino es complementario del
masculino.



RTICIPAC IO N

CONOM ICA

rU'D...""CION ECONOMICA M EN T E ACTIVA
R E O, 1991 (SE GU N ENCUESTA)

Todas las fuen tes de información
estadística muestran un

crecimiento sostenido de las mujeres
en la fuerza laboral del país. La
Encuesta Nacional del Empleo de
1991 registra que [as mexicanas
representaban ese año el 30,7%de la
Población Económicamente Activa
(PEA) nacional

Mujeres 9.599.035

Hombres 21.630.013

30,7%

69,3%

"

j
100,0%31.229.048

T SAS DE PARTICI ACION ECONOMICA
POR SEXO , 1979-1991

Correspond~ a la pc btación de 12 y rnás 3"O S de ccad .Na o :

Total

(Tasas por cien)

100

75,3 77,7
80 71 ,3

60
!:

40 32,3 31,S
21,S

20

O
1979 1988 1991

Mujeres Hombres

Este crecimiento puede med irse
también respecto de la cantidad de
mujeres que participan en la PEA
del total de las que tienen 12 y más
años (tasa de participación
económica). A fines de los años
setenta esa tasa no alcanzaba el 22%
yal comienzo de los noven ta se
aproximaba al 32%. Ciertamen te, se
tra ta de una tasa todavía bastante
menor de la que corresponde a los
hombres (en 1991, cerca del 78%). Es
conocido que la pa rtici pación
económica fe menina sufre de un
fuerte subregistro, especialmente en
el sector Informal y en las zonas
rurales.
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OLUCION DE LA PARTICIPACION

E O OHICA, POR SEX O (SEGUN CENSOS)

(En miles) ~

Año Ambos Hombres Mujeres S? !Total J~
sexos % ~-,..

~
1950 8.272 7.145 1.127 13,~ Q---- - - _. !;1960 11.253 9.2]5 2.018 1 7,~

- -" - - ~1970 12.955 10.489 2.466 19,0 ....
1980 22.066 15.924 6.141 27,8 ~;
1990 24.063 18.419 5.644 23,5

OLUCION DE LA PARTICIPACION
E O OMICA, POR SEXO, 1950-1990

Total PEA Tasas de actividad ·t
SI .. ,..
-.o a-.., a-

(En miles) (Tasas porcien) Z o...
Año Ambos Mujeres '?ITotal Ambos Mujeres Hombres

~ -g
o ~

oc '"sexos sexos <",
ó"
u •
"'Z

1950 8.815 1.155 13,1 46,8 12,2 81,8
"t; •
&'~- -- E o

1960 10.197 1.497 14,7 41,S 12,1 71,4 Q~

1970 13.406 2.543 19,0 39,7 16,6 64,0
.S )o..

..!!~

1980 22.315 6.108 27,4 47,3 67.,.9 27,6 .ll~
uJ oi
Q~

1985 26.528 7.520 28,3 47,9 67,~_ 28,8 :5ó
w"

1990 31.363 9.181 29,3 49,8 68,8 ~
u..,

~..
.e

Nota : Se trata de estimaciones realizadas por CELADE. fundamentalmente en base a los Censos.

261,0 %

Mujeres

104,3 %

Hombres

C ECIMIENTO DE LA POBLACION ACTIVA
POR SEXO , 1970-1990

En todo caso, lo importantees que
esas series históricas, como las que
realiza CELADE, también reflejan un
fuerte crecimiento de la
participación femenina. Según
CELADE, entre 1970 y 1990 la PEA
femenina creció un 261 0/0 , cif ra que
fue del 104,3% en el caso de la PEA
masculina.

Con todo, es importanteconsignar
el fenómeno especia lmentecuando
se trata de examinar la participación
femenina en períodos más la rgos,
puesto que las Encuestas de Hogares
se comenzaron a practica r en la
región sólo desde mediados de los
años setenta.

Cuando se produce un cambio
sustantivo en la forma de recoger la
información económica, como
sucedió con el Censo de 1980,
aumenta considerablemente la tasa
de participación de las mujeres. (Ver
sobre este pun to el capítuJo de
Observaciones Metodológicas).

El subregistro de la participación
laboral de las mujeres es mayor en
los Censos de Población que en las
Encuestas de Hogares, entre otras
razones porque aquéllos no tienen
como principaIobjeto recoger
información sobre emp leo. Este
fenómeno no sucede, sin embargo,
con la población masculina, lo que
significa que los Censos no regis tran
lo que se considera socialmente
como agentes laborales secundarios
en el senode las famil ias.
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T '.........c: ESPECIFICAS DE PARTlCIPACION
C OHICA. PO SEXO, EDAD

ONA DE RESI D EN C IA , 1991

O
z ~ ..... ... .....

~
..... ... ........ .... ..... .... ..... "".. .. .. .. .. .. .. .. ..

~ ~
Q "" Q "" Q "" Q.... .... ..... ..... ..... ..... ""

O
~ e ..... ... .... ... .... ... ........ .... ..... ... .... .... "".. .. .. .. .. .. .. .. ..
~ ~

Q "" e "" e "" e.... .... ..... ... ..... .... ""

Al examinar la pa rticipación
económica según edad puede
aprecia rse diferencias entre hombres
ymujeres. La actividad laboral de
éstas crece sostenida mente hasta los
25 años para luego descender,
recuperarse a partir de los 35 años,
y volver a caer más bruscamente
desde Jos 50 años. Entre los
hombres, la partic ipación crece más
rápidamente a edades tempranas,
para mantenerse muy alta hasta
prácticamente los 60 años.

Esta diferencia, y especia lmente el
descenso de la participación
femenina entre los 25 y los 35 años,
guarda relación con el hecho de que
a esas edades muchas mu jeres se
dedican a las ta reas domésticas y de
reproducción. Sin embargo, el que
ese descenso sea leve e incluso se
produzca un repunte posterior,
indica que una pro porción creciente
de mujeres no abandona ya el
mercado de trabajo por
emparejamiento o reproducción.

El crecimiento de la participación
laboral a edades tempranas es un
fenómeno que sucedemás en el
campo que en la ciudad, si bien ello
es más acentuado en los hombres
que en las mu jeres.

100

80

60

40

20

100

80

60

40

20

(T¡saspor cien)

Ambos sexos

(Iasas por cien)

Ambos sexos
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Total país

Mujeres

Urbana

Mujeres

e- .....
"" -o.. ..
"" e
"" -o

Hombres

...
0I'l..
""0I'l

Hombres
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El crecimiento económico mexica no
de las pasadas décadas ha tenido
lugar conforme [a PEA nacio na l se
iba haciendo más urbana . Según
CELADE, en 1970 residía en [as
ciudades un 60%de la PEA naciona l
y esa cifra había ascendido al 72%
en 1990.

En ese contexto, la PEA femenina es
más urbana que la masculina . En
1990 un 79,1"/; de la primera vivía
en el área urbana, proporción que
era del 70,7%en el caso de la PEA
masculina.

No obstante, dura nte los años
ochenta la pro porción de mujeres
ocupadas en el campo no ha
disminuido tan rápidamen te, entre
otras razones porque ha crecido
apreciablemen te el regis tro de la
participación femenina en tareas
agrícolas.

EVOLUCION DE LA PO BLACION ACTIVA
POR SEXO Y ZONA DE RESIDENCIA

1970-1990

10.1S ,.¡

6~.3S '"~

79.,% .'i

51.3'.' 72,7% o
-!

67.1% t
ji

41.1 35.~ 19•3'ft
~.

3~,6% ~7,J% ~o. !!:
:4

tS13 861.8 6.106 101." 9.160 ,81.1 ~
«

. ~ ,O· ,3 ,6. .9 11·

i
.;

1970 1980 1990
j
.ll
w
o
~u

Urbana Urbana

Rural Rural .z

No eas". Corresponde a 13.poblJ.ción de 12 y m 35 3.ños de edad, Los valores absolutos de la PEA
por sexo y año están espeesados en miles.
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STRUCTU RA

DEL EMPLEO

OBLAC/ON OCUPA D A, SEGUN SEXO Y RAMA
DE ACTIVIDAD ECONOMICA, 1979-199 I

(Pon:ent"ljes)

1979

L a participación laboral de
ambos sexos presenta

diferencias en los distin tos planos de
la estructura ocupacional: ramas de
actividad econó mica, categorías
ocupacionales y grupos
profesionales de ocupación.

En cuanto a la distribución según
ramas de actividad, las mujeres se
ocupa n principalmente en la rama
de servicios, registrándose mucho
menos co mo trabajadoras de lil
ind ustria y la agricultura. En 1991 la
población ocupada femenina se
empleaba un 68,9%en los servicios,
un 18,9% en la industria y un 12,2%
en la agricultura. Por el co nt rario,
los hombres se ocupaban más
repartidarnente por las tres ramas:
en 1991 , un 42%en los servicios, un
24,2%en la indust ria y un 33,8%en
la agricul tura.

Con la crisis de los años ochenta
descend ió la participación de ambos
sexos en la industria, pero aumentó
el registro de las mujeres ocupadas
en el ilgro. Ent re 1979 y 1991, la
proporción de mujeres ocupadas en
lil indust ria dis minuyó del 22,5%
al 18,9%, mientras la registrada
en la agricultura aumentó
del 5,9%al 12,2%.

Agricultura
Industria
Servicios
Total

Agricultura
Industria
Servicios
Total

Ag~icultura

Industria
Servicios-
Total

Agricultura
Industria
Servicios
Total

1979

Agricultura

Ambos sexos

33,8
26,6
39,6

100,0

Hombres

36,3
28,4
34,3
99,0

Mujeres

5,9
22,5
71,6

100,0

Mujeres/Total

nd
nd

md
100,0

Industria

1991

26,8
22,6
50,6

100,0

33,8
24,2
42,0

100,0

12,2
18,9
68,9

100,0

_ 12,3

25,4
42,2
30,4

1991

Servicios

u

Nota : Ccrreapcnde a la población de 12 y nW oI00S do edad.
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POBLACION OCU PA DA , POR SEXO
EGUN CATEGO RIA OCUPACIONAL, 1991

(Porcentajes)

NOQ : Corresponde 3. la población de 12 y más años de edad.

Trab. familiares
no remuneradas 17,5

Más de la mitad de la población
ocupada mexicana se emplea como
asala riada, si bien lo hacen con
mayor frecuencia las mujeres que los
hombres: en 1991eran asalariadas
un 61 ,5%de las ocupadas, cifra que
era del 52,5%en el caso de los
ocupados va rones. Las mujeres
también se registran más como
familiares no remunerados: en 1991
un 17,5%de las ocupadas, frente al
11,5%de los hombres.

En el resto de las formas de
emplea rse (como patrones y como
trabajadores por cuenta propia) la
proporción de ocupadas es menor
que la desus homólogos varones.
Los pa trones son un 10,3% de la
población ocupada mascu lina y un
25,7%los cuentapropistas, cifras que
son del 2,2%y 18,8%en el caso de
la población ocupada femenina.

Patronas

Trab. por
~nta p~opia

Asalariadas

Mujeres

2,2

18,8

61,S

Hombres

10,3 Patrones- - - -

Trab. por
25,7 cuenta propia

52,S Asalariados

Trabo familiares
11,5 no remunerados

COMPOSICION POR SEXO DE LAS
CATEGORIAS OCUPACIONALES, 1991

91,4

75,S

66,2

59,9

Hombres

24,2

8,6

33,8

40,1
----~~--'

Mujeres

Patrones

(Porcentajes)

Familiares no
remunerados

Asalariados

Trab. por cuenta propia

De esa fo rma, las mujeres son el
40%del total de fa miliares no
remunerados y cerca del 34%de los
asalariados, pero só lo el 24,2%de
los cuentapropistas y el 8,6%de los
pa tronos. La casi ausencia en el
ámbito patronal se refiere a los
obstáculos de género que las
mujeres encuentran para acceder a
los puestos de poder socia l. La débil
presencia en tre los cuentapropistas
guarda relación con el desbalance
que existe entre ambos sexos en el
área rural. donde una buena pa rte
de los campesinos se registra
trabajando por cuenta propia .

Nou : Corresponde a la población de 12 y más años de: edad.
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POBLACION OCUPADA, POR SEXO
EGUN GRUPO OCUPACIONAL, 1991

Al examinar losgrupos
profesionales, puede aprecia rse que
las mujeres se ocupan sobre todo

como empleadas y vendedoras (en
1991, un 37,4% del total de
ocupadas) y como trabajadoras
de serv icios personales (23,3%),
mientras los hombres lo hacen
principalmente como
tra bajadores agrícolas (33,6%)
y no agrícolas (32,8%).

(Porcenujes) ..,.,.
Ambos Mujeres Hombres ~

,;
sexos ~

r.
Gerentes y administradores 2,0 1,0 2,4

g:

Profesionales y técnicos _ !!.l.7 IN 8,0 t
Ji

Empleados y v~dedores ~~!I .!7 ,~ 15,4
~

Trabajadores agrícolas 26,~ 10,4 33,6 1
Trabajadores no agrícolas ~,2__ 14,2 32,8 "z
Trabajadores servicios personales 12¿ 23,3 7,8

~Total 100,0 _ !!,O,O_ 100,0 .li
G

N" (en miles) 30.534 9.277 21.257 ~

MPOSICION POR SE X O DE LOS GRUPOS
OCUPACIO NA LES, 1991

Nou : Cnr rcspond. 1 la población de 12 y mi s años é~ edad.

o

41.5

sa.1

14.1

B4,3

Hombres

43,3

15,9

11 ,9

42,9

15,7

51,S

56,7

(Porcentajes]

Nota ; Cor re sponde a 13. pcblacrén de 12 y más 3ñol de ecbd.

Mujeres

Profesionales
y técnicos

Trabajadores
agrícolas

Gerentes y
administradores

Empleados
yvendedores

Trabajadores
servicios personales

Trabajadores
noagrícolas

Como sucede en el resto de América
Latina, destaca en México laalta
proporción de técnicos y
profesionales que presenta la PEA
femenina 03,7%), bastante mayor
de la que aparece en la
masculina (8,0%).

Así, las mujeres tienen una alta
presencia en tres grupos
profesionales: en 1991, eran el 56,7%
del total de los trabajadores de
servicios personales, el51,5%de los
empleados y vendedores y el 42,9%
de los técnicos y profesionales. Por
el contra rio, ti enen baja
participación como gerentes y
administradores 05,7%),
trabajadores agrícolas 0],9%)
y no agrícolas 05,9%).
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Las diferencias de ocupación entre
mujeres y hombres se hacen más
evidentes cuando se individualiza
cada una de las profesiones, sin
reunirlas en grandes grupos. En la
Encuesta de Empleo de 1991 se
publica una desagregación de esos
grandes conjuntos, si bien no a
nivel individual.

Entre los Directores y Gerentes, se
separa n Directo res de la Adminis-

tración Pública y los gerentes de la
empresa privada, para evidenciar
que, en ambos casos, las mujeres
tienen una baja participación. Entre
los Técnicos y Profesionales, las
mujeres tienen alta presencia entre
los técnicos especia lis tas y baja entre
los profesionales. Un ejemplo muy
común es el caso de salud, donde la
mayoría de los médicos son
hombres, mientras las mujeres son la
casi total idad de las enfermeras.

Entre los empleados, las mujeres
son mayoría en el grupo de los
oficinis tas (la mayoría como
secretarias) y, entre los trabajadores
urbanos, una participación mediana
como obreros y baja como
supervisores. En el caso de los
trabajadores de Servicios Personales,
las muje res son la casi totalidad de
las empleadas domésticas, mientras
los hombres lo son de los vigilantes
y otros empleados de protección.

SEGMENT CION OCUPACIONAL FEMENINA, 1991

(Porcentajes de mujeres sobreel total]

Alta
(Más de 50%)

Media
(30% a 50%)

Baja
(11% a 29%)

Muy baja
(10% Ymenos)

Directores y gerentes Directores
públicos

Gerentes

privados

Profesionales y Técnicos Artistas

técnicos Especialistas Profesionales

Empleados y Oficinistas Vendedores
vendedores dependientes ambulantes ¡:

Agricultores Trabajadores Mayorales

agrícolas Operadores

maq. agrícola

Trabajadores Obreros Supervisores

no agricolas

Trabajadores servicios Empleados Protección y

personales domésticos vigilancia
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DESEMPLEO TAS S DE DE SEM PLEO , POR SEXO
SEGUN ZONA DE RESIDENCIA, 1991

(Tasas por cien)

""'"
Ambos Hombres Mujeres 2 /Total ~

Las mujeres enfren tan mayores sexos % é
''¡

I:
problemas pa ra obtener y

Total país 2,2 1,7 3,3 46,3 ];
mantener un empleo que los Areas rurales 2,4 2,1 2,8 40,3 ~ ll

\:1 -
~ ~

hombres: en 1991 la tasa de Areas más urbanizadas 2,1 1,4 4,0 52,2 ~ ..:i

desempleo de la PEA femen ina
(3,3%) era el doble de la masculina
0,7%). De esta fo rma, si las mujeres
significa n un 30%de la PEA EVOLUCION DE LAS TASAS DE DESEMPLEO
nacional, representan más del 46% URBA N O , POR SEXO,

del total de desocupados del país. EN CIUDAD ES SELECCIONADAS

Según la Encuesta de Empleo de (Tasas por cien) Ciudad de México

1991 , esa situación desventajosa es 14

más aguda pa ra las mujeres rura les, 12

cuya tasa de desempleo era 4,0%, 10
10,2

9,8 l!

frente al IA%que presentan los 8,8 JI
8

:¡

hombres rurales.
j

6,2 6,1
5,6 !

5,1 4,8 .
J,8 '"

Para conocer la evolución en el
J,7 J,4 J

J,5 !
J!

tiempo del desempleo desagregado ~

por sexo, es necesario red ucir la 1975 1978 1984 1986 1988 1990

observación al área urbana, donde !

se puede formar series más
Guadalajara s

?;

consisten tes. En las ciudades más
14

00

~
importa ntes, la información coincide 12

!
en mos tra r CÓmo las mujeres sufren 10 j
de un mayor desempleo, tanto en 7,8 .

7,5 .,
los períodos de crisis económicas 6,1 j5,4

como en los de recuperación, 4,7
4,2

J,2
1,9 2,0

2,J
1,6 1,2

1975 1978 1984 1986 1988 1990 ".;...
~

Monterrey

14
IJ,I ~

12 i

10
10,2

7,4
7,0

6,0
5,3 4,9

4,0
J,I J,5

2,5 2,9

1975 1978 1984 1986 1988 1990

Mujere. Hombre.

NotJ : Corr esponde .1 la Cl6n de 12 y mis años de ed>d.
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Como sucede en toda la regi ón, los
jóvenes presentan en México
mayores tasas de desempleo que los
adultos, situación que afecta tanto a
mujeres como a hombres. En 1991
las mujeres menores de30 años
suman una tasa del 4,1 %, mientras
esa tasa era del 2,6% para las
mayores de esa edad. Esas cifras
eran en los hombres del 2,9%y el
0,7% respectivamente.

La composición por sexo de los
desocupados segú n edad muestra
que las mujeres son el 41,1 %del
tota l de desempleados menores de
30 años y el 57,3%de los
desocupados mayores de esa edad.
Eso parece indicar que hay una
cantidad apreciablede mujeres
adultas que tratan de entrar o
regresar al mercado de tra bajo sin
co nsegui rlo.

El hecho de que la Encuesta de
Empleo de 1991 no discrimine entre
las dis tintas ca tegorías de desempleo
(cesantes y nuevos entran tes) impide
precisar si sucede en México lo que
en el resto de América Latina, en
cuanto a que las mu jeres tienen
sobre todo dificultad por acceder al
primer empleo, o bien reingresaral
mercado de trabajo después de
abandonarlo durante algún tiempo
(registrándose como nuevos
entrantes, desde la inactividad
económica).

TAS S DE DESEMPLEO
PO SE O , SEG U N EDAD, 1991

(Tasas por cien)

Hombres Mujeres « /Total
Edad %

12·29 años 2,9 4,1 41,1
30 Ymásaños 0,7 2,6 57,3
Total 1,7 3,3 46¿

Nou : Corresponde J. 13 poblaciÓn de 12 y mas años de edad.
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SUBEMPLEO
POBLACIO N OCUPADA, POR SEXO

EGUN HOR S SEMANALES TRABAJADAS, 1991

(Porcentajes)

29,4 21 ,3 41,2 42,4

49,S 51 ,5 44,9 27,S

21,1 24,2 13,9 20,1

100,0 100,0 100,0 30,3

El conjunto de la in formación
estadística muestra que las

mujeres sufren de un mayor
subempleo que los hombres, tanto si
éste está referido a la dificultad de
trabajar un número suficiente de
horas a la semana (desempleo
visible), como si gua rda relación con
la dificultad de obtener por el
trabajo una retribución que alcance,
al menos, a un salario mínimo
(desempleo invisible).

Horas semanales
trabajadas

Menos de 35

35 a 48

49 Ymás

Total

Ambos
sexos

Hombres Mujeres 9 fTotal

POBLACIO OCUPADA QUE C O BRA MENOS
DE UN SA LA RIO MINIMO, POR SEXO, 1991De acuerdo con la Encuesta de

Empleo de ]991, un 4],2%de las
mujeres ocupadas traba jaba menos
de 35 horassemanal es, en tanto esa
cifra era del 24,3%en el caso de los
varones ocupados. Por ello las
mujeres representaban un 42,4%de
ese total de ocupados, mientras era n
sólo un cuarto de las personas
ocupadas que trabajan más de 35
horas sema nales.

De la misma forma, es mayor la
proporción de mujeres que cobra n
menos de un salario mínimo: en
1991 , un 37,6%frente a un 27,4 %de
los ocupados varones.

Ambos sexos

Mujeres

Hombres

49

N°
(en miles)

9.221

3.452

5.769

%

100,0

37,4

62,6

Tasa

30,5

37,6

27,4



CUPACIO N y

EL EDUCAT IVO

eamo sucedió en la mayoría de
los países latinoamericanos, la

PEA femenina mexicana alcanzó
durante los años ochenta el nivel
educativo de la masculina. De
hecho, la pro porción de mujeres
económicamente activas que ha
superado la primaria (47,4% en
1991) es ya mayor que la de
hombres activos (41,9%). Sin
embargo, todavía es mayor la
proporción de la PEA mascu lina que
ha accedido a los estud ios
superiores: en 1991 esa cifra era del
17,9%y del 15,9%en el caso de la
PEA femenina .

Esa equiparación educat iva presenta
una fo rma dist inta según zona de
residencia. En las áreas más
urbanizadas, si bi en el bloq ue que
ha superado la primaria es
semeja nte en ambos sexos, la
proporción de hombres activos con
estudios superiores (30%) es
apreciablemente superior a la
de las mujeres en esa misma
condición (23,1%).

En las áreas menos urbanizadas la
principal diferencia consiste en que
la notable proporción de perso nas
que declara no haber concluido los
estudios primarios es mayor entre
los varones (35,5%) que entre las
mujeres (28,1 %) .

LACION ECON O M ICA MEN T E ACTIVA
ZONA DE RESID EN CIA , SEGUN SEXO

Y NIVEL DE ESTUDIOS, 1991

(Porcen13jes)

Nivel de estudios Total país Areas más Areas menos
urbanizadas urbanizadas

Mujeres

Sin instrucción 11,3 4,8 .!.!o~
Primaria incompleta __.!.!,_2_ 11,3 28,1
~ímaria~ompleta 22,1 21,6 22,S
Secundaria 31,5 39,2 ~

,.;
'"~

Superior 15,9 -E!1 7,9 8
Total 100,0 100,0 100,0 ]

I:-
'"~

Hombres i
Sin instrucción --!J1 3,8 18,0

-3

Primaria in~ompleta 25,6 !.h3 35,S
~-----

Primaria completa 20,8 21,2 20,6 :l

Secundaria 24,0 31 ,7 17,8 ~
Superior 17,9 30,0 8,1

w

b3
Total 100,0 100,0 100,0 ~

I...
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."'I~I'UU P OMEDIO DE LAS MUJERES COMO
POIf(CIO DEL DE LOS HOMBRES SEG U N

TEGORIA OCUPACIONAL, 1991

Total PEA
áreas más urbanizadas

Total país

Ingreso

Hombres Mujeres

j

49,6
74,6
52,8
76,7

100 %

100,0

--!.OO,O
100,0
100,0

Ingreso

Hombres Mujeres

Areas más urbanizadas

49,6 %

81,0
100,0
74,2
79,7

100,0
100,0
100,0

10~0

100 %

81,0%

Total PEA
país

PEA total
Empresarios
TrabaL.por cuentapropia
Asalariados

(Porcentajes)Del mismo modo que en el
resto del mundo, las mujeres

mexicanas obtienen un promedio de
ingresos por su trabajo menor que el
que perciben sus homólogos
va rones. En 1991, las mujeres
ocupadas obtenían el 8]%del
salario promedio de los hombres.
Sin embargo, esta cifra está
condicionada por los datos del área
ru ral, que presentan el problema de
comparar tipos de ocupaciones muy
disti ntas entre hombres y mujeres.
Cuando se exa mina ún icamente las
áreas más urban izadas, donde los
tipos deempleo son más
comparables, se aprecia una
di ferencia sa laria l mucho ma yor: el
ing reso promedio de la PEA
femenina urbana es la mitad del
recibido por la masculina
(incorporando las ca tegorías que no
perciben ingresos).

En el casode las categorías que sí lo
perciben, las diferencias por sexo
son: entre los empresarios, las
mujeres obt ienen un 64,6%del
ingreso promedio de los varones;
entre los ocupados por cuenta
propia esa cifra es menor -un
52,8%- y, entre los asa lariados, el
promed io de ingreso femenino es un
76,6%del masculino.
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I fORM AL

INDICADORES DE INfO RMA LI DA D
EN LA PEA URBA N A , POR SEXO, 1991

(Porcernaies de la PEA urbana)

L as mujeres se emplean más que
los hombres en el sector

informal de la economía urbana, de
acuerdo con los dis tintos indicadores
de la informalidad obtenidos de los
datos procedentes de la Encuesta de
Empleo de 1991. La proporción de
mujeres que obtiene ingresos
menores al equiva lentea dos
salarios mínimos y carece de
seguridad socia l (29,1%) es superior
a la de los hombres en esa misma
situación (24,6%). También es mayor
el porcentaje de mujeres que percibe
ingresos menores a un salario
mínimo: en 1991 el 13,7%, frente al
7,5%de los varones.

Por otra parte, la proporción de
personas trabajando en empresas de
menos de cinco empleados es
semejante en la PEA femenina
(39,4%) y en la masculina (40,2%).
Los ocupados por cuenta propia que
no son profesionales tienen un peso
algo mayor entre los hombres
06,3%) que entre las mujeres
03,0%), pero la proporción de
fa milia res no remunerados es
apreciablementesuperior en la
PEA femeni na (7,7%) que en la
masculi na (3,0%).

Ingresos menores a
2 salarios mínimos y
sin seguridad social

Ingresos menores a
I salario mínimo

Trabajan en empresas
con menos de 5
empleados

Trabajador por
cuenta propia que
no es profesional

Familiar no
r munerados
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Mujeres

29,1

39,4

_ 13,0

7,7

Hombres

24.6

7,5

3,0

z
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una de las más notables de la

región. Cerca del 63% de las
mujeres no consigue superar la
primaria, mientras esa cifra es de
56% en el caso de los hombres. En
cuanto al acceso a los estudios
universitarios, la proporción de
mujeres que lo logran es cerca de la
mitad de los hombres: en 1991 sólo
un 10% de las mujeres mayores de
12 años declaraba haber alcanzado
estudios superiores, mientras esa
cifra era de 18% en el caso de los
hombres. En este contexto, la
proporción de población que posee
estudios secundarios y no
universitarios es semejante en
los dos sexos.

EDUCACION
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México es, por lo tanto, de aquellos
países latinoamericanos que
combinan fuertes diferencias
socioeducativas generales, con
notable desigualdad en contra de la
mujer, lo que se trad uce en dos
características marcadas: a) graves
diferencias educativas al interior de
la población femenina, y b) espacios
de género claramente diferenciados:
sectores de población urbana y de
clase media alta, donde las
diferencias educativas entre los
géneros no son tan pronunciadas, y
sectores de población con
deficiencias educativas y de ingreso,
donde la mujer presenta un fuerte
retraso respecto del varón.

En términos evolutivos esto también
es altamente significativo En la gran
mayoría de los países
latinoamericanos, desde fines de los
años sesenta tuvo lugar en la

a situación educativa de las

mujeres mexicanas ha
mejorado apreciablemente en

los últimos decenios, si bien pre
senta todavía problemas de conside
ración, tanto en términos absolutos
como en comparación con la mayo
ría de los países de América Latina.

Ante todo, México comparte con
algunos países de la región (Brasil,
Bolivia, ciertos países
centroamericanos) un problema
fundamental: la existencia de fuertes
diferencias socioeducativas entre
sectores de la población nacional.
Amplias regiones donde el
analfabetismo afecta a un tercio de
la población se combinan con
núcleos poblaciona les urbanos de
elevado nivel educativo.

En esta situación polarizada, la

desigualdad de género también es

De esta forma, se ha conformado
una estratificación socioeducativa de
marcado carácter piramidal, donde
más del 60(/, de la población no ha
superado los estudios primarios, y
en el interior de este bloque. cerca
del 15% declara no poseer
instrucción alguna; en torno al 26%
ha accedido a la secundaria sin
superarla, y alrededor del 14% ha
cursado estudios superiores. Es
decir, México presenta una de las
proporciones más altas de la región
de población que no supera la
primaria, al mismo tiempo que
posee una de las proporciones más
elevadas de población que accede a
los estudios universitarios
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población femenina un fuerte salto
educativo, el cual implicó que, a
fines de los ochenta, ese nivel
alcanzara de forma general el de los
varones. Ahora bien, en México esto
sólo ocurrió en determinados
sectores poblacionales, urbanos y de
clase med ia alta, mientras suced ía
algo distinto en el resto del pa ís: los
hombres salían más aceleradamente
que las mujeres de las grandes
lagunas educativas. De esta forma,
por ejemplo, las mujeres eran en
1970 el 58,5% del total de
analfabetos del país (6.693.706),
proporción que había aumentado en
1990 al 62,8% (de las 6.161.662
personas registradas como
analfabetas).

El otro aspecto destacable de los
problemas educativos de la
población femenina se refiere a su
composición etaria. Es conocido que
la mayoría de los rezagos
educacionales se concentra en
personas mayores de 40 años y que
con el paso del tiempo esa
concentración es más acusada. Así,
si en 1970 las personas mayores de
esa edad eran en México el 47% del
total de analfabetos, esa proporción
había superado el 60% en 1990.

Este problema es más acentuado en
las mUJeres: en 1970 el peso de las
personas mayores de 40 años en el
conjunto de analfabetos era el
mismo en la población masculina
que en la femenina; en 1990 esa
proporción ya era algo mayor en las
mujeres (63,5%) que en los hombres
(62,4%). En suma, las deficiencias
educativas van acendrándose más
en las muieres maduras y mayores

que en sus homólogos varones.
Desde el comienzo de los años
noventa se han ido produciendo
diversas reformas en el sistema
educativo. En 1993 entró en vigor la
nueva Ley General de Educación,
que sustituyó la Ley Federal de
Educación existente desde 1973, y
que regula la educación que
Imparte el Estado (Federación,
entidades federativas y
municipios), la cual concentra más
del 90% de la matrícula total anual.
La nueva Ley promueve la
consolidación de un sistema
educativo fundado en el federalismo
y en la contribución de la sociedad,
normando la participación de
padres de familia y medios de
comunicación en el proceso
educativo. Por otra parte, las
reformas de los artículos
constitucionales 3ºy 3lº signifícan
una extensión de la escolaridad
obligatoria con el objeto de que
comprenda la secundaria.

Estas reformas podrán permitir la
reducción de las brechas
socioeducativas que se manifiestan
enel país, y ello contribuirá al
mejoramiento en términos generales
de la situación educacional de las
mujeres. Sin embargo, también es
posible que, de no introducirse una
mayor sensibilidad de género en los
programas educativos, el
mejoramiento general tendrá lugar a
un ritmo más rápido en los varones,
con lo que se produciría un efecto
colateral indeseado: el aumento de

la ya pronunciada brecha educativa
entre ambos sexos. Prestar atención
a este riesgo es particularmente
importante en cuanto a las mujeres
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mayores de 40 años} cuyos serios
rezagos educativos tienen un
considerable peso en su condición
general de género.



Nota : Corresponde a la poblaclÓn de 15 y más 3ños de edad.

Nota: Corresponde il la población de IS Y más años de edad.

EVOLUCION DE LAS TASAS DE
ANALFABETISMO, POR SEXO

2.305.113

1990

3.856.549

Hombres

2.545171

1980

3.906.569

Mujeres

2.772.999

1970

EVOLUCION DEL ANALFABETISMO,
POR SEXO

3.920.707

EVOLUCION DEL NUMERO DE ANALFABETOS

SEGUN EDAD

(Tasas por cien)

Año Ambossexos Mujeres Hombres

1970 25¿ 29? 21,8.-
1980 17,~ 20!!... 13,8.
1990 12,4 15,0 9,6

a información censal disponible
indica que el analfabetismo

constituye todavía un problema

importante en México. si bien ha
disminuido apreciablemente en las
últimas décadas: en el Censo de
1970 un cuarto de la población
mayor de quince años se registraba
como analfabeta, cifra que fue del
12,4% en el Censo de 1990.

ANALFABETISMO

Según esa información, el
analfabetismo se concentra sobre
todo en determinados sectores
poblacionales: en los que residen en
las zonas rurales, son pobres o
tienen más de 40 años Yen este
contexto las mujeres presentan tasas
de analfabetismo notablemente
mayores que los hombres en 1990
un 15% de las mujeres se registraba
como analfabeta, mientras lo hacía
un 9,6% de los hombres.

De acuerdo al Censo de 1990, la
población de ciertos Estados
presentaba aún niveles considerables
de analfabetismo, entre un200/0
(Hidalgo) y un 30% (Chiapas), y en
ellos la diferencia entre Jos sexos es
más destacada que en el resto del
país: en Oaxaca la tasa femenina
ascíende al 34,6% y en Chiapas al
37,5%. Ese mismo año, cerca de los
dos tercios de las mexicanas
anal fabetas tenían más de 40 años.
Por otra parte, la reducción del
analfabetismo está siendo más
rápida entre los hombres que entre
las mujeres en 1970 las mujeres eran
el 58,5% del total de analfabetos y
en 1990 esa ci fra había ascendido
al 62,8%.

1970 1990 "-e

Edad Mujeres Hombres Mujeres Hombres "19
u,,"

Z-.
15·29 1.280.626 931.779 752.643 511.977 § ~- - - ~ -.30-39 783.449 532.875 654.586 353.81 8
. -- -' ~
~O Enás_ 1.856.632 1.308.345 2.449.320 1.439.31 8 el ./!!

w .<>
. . - z o

Total 3.920.707 2.772.999 3.856.549 2.305.113
_o..

B
.l

Nou: Corresponde ~ )a población de IS Y mas años de edad.

TASAS DE ANALFABETISMO FEMENINO EN
ESTADOS SELECCIONADOS, 1990

(Tasas por cien)

Estados Ambos Mujeres Estados Ambos Mujeres ~
./!!

Norte sexos Sur sexos ~.
"

Nuevo León 4,6 5,5 ~~i~p~ 30,0 ~7,5
"ii
¡¡

B.~a California.Norte 4,7 5,5 Oaxaca 27,S 34,~
:,¡
z

Distrito Federal 4,0 5,6 Guerrero 26,8 31,3
s
~

Sonora 5,6 5,8 Hidalg,o 20,6 25,1
~~~a California Sur 5,4 ~? Puebla 19,2 24,1_ . . _.

Coahuila 5,5 ~) Veracruz 18,2 2~,4 •
i
u.
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E ST U DIOS

ADQUIRIDOS

N IVE LES EDUCATIVOS DE LA POBLACION
POR SEXO, SEGUN ZONA, 1991 (1)

(Porcentajes]

(Porcentaies)

Natas: (1) Corresponde :\ la poalacrón de 12 y más anos de edad. (2) localidades menores de
100.000 habkantes.

NIVELES EDUCATIVOS DE LA POBLACION
POR SEXO, 1990

Ambos Hombres Mujeres 2/TotaJ
sexos % ~

Total país §

j
13,5 11 ,5 15,3 58,8 -B

42,0 ~ I,6 42,4 52,3 1
z

42,5 45,1 40,0 48,~ ~
u

2,0 1,8 2,3 57,5
100,1 100,0 ~O,O

¡;

49.610.876 23.924.966 25.685.910 ~
- _ .-

!!

1~.9 59,5
47,8 53,6
26,8 53,4

Mujeres 2/Total
%

~2,4 .58,2
54,4 ~I,6 '"~

__.1_9,0 _~ ~4 [
4,2 H,6 ~..
O!O 38,9 :.

I10~,~ 51,9
15.906.452 !

o
"ti

iz
:l

j
~
~

..
j

10,5 39,1
O!.O __18,3

I~O,O. _.. 52,3
30.491.965

11,1
45,3
25,6

17,3

54.?8
19,4

Hombres

8,4
0,1

100JO
14.770.550

1?,9
011

lOO,O
27.825.284

13,1
46,6
26,2

Total país

20,0
54,6
19,2

Ambos
sexos

14!.0
0,.1

100,0
58.317.249

6,2
0,0

100,0
30.677.002

Areas menos urbanizadas (2)

Sin instrucción
Primaria
Secundaria
Medio Superior

y Superior
No especifica
Total
N°

Nivel
educativo

Sin instrucción
Primaria
Instrucción

post-primaria
No especifica
Total
N°

Sin instrucción
Primaria
Secundaria
Medio Superior
J Superior

No especifica
Total
N°

Nivel
educativo

En esa pirámide socioeducativa las
mujeres presentan un perfil menos
favorable que los hombres: un 62,7%
no había superado la primaria (un
56,4% en el caso de los hombres), y
sólo un 10,5% había accedido a
estudios superiores (un 17,% entre
los hombres). Sin embargo, la
proporción de mujeres que ha
cursado secundaria (26,8%) es ya
superior a la de los varones (25,6%).

Todo indica, pues, que hay
diferencias muy notables entre las
mujeres urbanas y de clase media,
que ya están aproximándose a la
situación educativa de los varones
de esos sectores, y las mujeres
pobres y rurales, que siguen en una
posición radica Imente desmejorada
frente a los hombres

a situación educativa de las
mexicanas se inscribe en un

cuadro general marcado por una
estratificación de tipo piramidal: en
1991 cerca del 60% de la población
mayor de 12 años no había
superado la educación primaria, un
26% había alcanzado la secundaria
sin pasar a la superior, y un 14%
conseguía acceder a estudios
superiores. Esta estructura era
todavía más desigual en [as zonas
rurales: en 1991 las tres cuartas
partes de la población de las áreas
menos urbanizadas no habían
superado la primaria, un 19%
llegaba a la secundaria y sólo un
6,2% lograba acceder a los estudios
superIores

Nota : Corresponde 3: la población de IS Y 101$ caes de edad.
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MATRICULA

fiSCAL

I Estado mexicano con tinúa
siendo el principal responsable

del desarrollo ed uca tivo de la

población. Afines de ]05 años
ochen ta, sólo un 5,5%del to tal de la
ma trícu la primaria y un 8,6% de la
secundaria estaba en manos
privadas. Una cifra semejante (7%)
podía aprecia rse en la educación
preescolar. Del resto de la matrícula,
en torno a un quinto era de carácter
estatal y más del 70% federal.

Con el objeto de modern izar esa
gran participación pública, entró en
vigor en 1993 la nueva Ley Genera l
de Educación, que sustituyó la Ley
Federal que existía desde 1973. La
nueva Ley establece cambios en el
sistema educativo, acentuando el
federalismo y la contribución de la
sociedad: se norma la participación
de los padres de fam ilia y de los
medios de comunicación en el
proceso educativo.

No se aprecia gra ndes diferencias en
cuanto a la proporción de matrícula
pú blica en la educación de ambos
sexos, si bien una proporción algo
mayor de mujeres se educa en
escuelas privadas: un 5,8%en el
nivel primario y un 9,6%en el
secundario, cifras que son del 5,2%
y 7,6% en el caso de los varones.

MATRICULA FISCAL Y PARTICULAR POR NIVEL
DE ENSEÑANZA, SEGUN SEXO, 1987-1988

(Porcentajes)

Matrícula Nivel de enseñanza

Preescolar Primaria Secundaria 1'>

Ambos sexos

Federal 74,0 72,2 70,S-
Estatal 19,0 22,3 20,8
Particular 7,0 5,5 8,6
Total 100,0 100,0 100,0
N° 2.625.678 14.768.008 4.343 .508

ecec

Mujeres
~
a,
""~
.;

Federal 73,9 71,~ 69,5 s
~

Estatal 19,0 22,4 20,9
;¡

:i!.
Particular 7,1 5,8 9,7 l'l

'O

Total 100,0 _ I _OO!~
-ó

100,0 ::>
- l'l

N° 1.31 1.095 7.172.380 2.101.00 I -e

~
.s

Hombres "'O
o

.~
:;:

Federal 74.0 72,S 71,5 ]
Estatal 19,1 22,3 20,8 Q

Particular 6,9 5.2 7,6 ~
<

Total 100,0 100,0 100,0 G- -
~N° 1.314.583 7.595.628 2.242.507

Nota : ( 1) E" 13. cnsCrl:\IlZ.1 secondaria se e)(cluye 11) modalidad ;wc.onom;¡,
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EDUCACION

PREESCOLAR

on el acelerado crecimiento de
la participación social

económica de las mujeres ha
aumentado apreciablemente la
demanda de este tipo de servicios
educativos. En el curso 1976-1977 la
matrícula preescolar era de 627 mil
niños de ambos sexos y en el de
1989-1990 esa cifra se había más que
cuadruplicado: 2 millones 662 mil
alumnos. La participación femenina
en esta matrícula es prácticamente
paritaria (49,1%).

Ese aumento en cifras absolutas es
aún más significativo si se tiene en
cuenta que la tendencia demográfica
está operando en un sentido
contrario: por la caída de la
natalidad se reduce el número de
menores de cinco años. De esta
forma, si en 1982 sólo un tercio de
los menores de 4 y 5 años estaba
asistiendo a programas de educación
preescolar, en 1990 lo estaba
haciendo cerca del 60%.

No obstante, existe todavía un nivel
considerablemente alto de demanda
insatisfecha, especialmente en
cuanto a los programas educativos
para niños menores de 4 años.

EVOLUCION DE LA MATRICULA PREESCOLAR,
POR SEXO

[Porcentaies)

1976·77 SO,O 50,0

627.880

1917-78 II SO,O 50.0 ~ )
659.023

1981·82 49,9 50,1

1.411.316

1983·84 50,0 50,0 U ~s
1.893.650

.¡;
o
o
a.
g

1984·85 50,0 50.0 8

~
2.147.495 '2

o.¡¡

~ 49,9 50,1 ) Z
1985·86 1g

2.381.412 -ew

-- ~
1986·87 1I 49,9 50,1 ¡;<

2.547.358 ~

~

1987·88 49,9 50,1 '1 i./

2.625.678
:l

d
'. ~

1988·89 49.9 50,1 I ...
I §

<.J .---.-/
2.668.561 ~

;E
D

I ~'<,, -e

1989·90 49,1 50,9 i -e
ti_./ D

2.662.588 j

e
%2 %0

¡¡
~

MENORES DE 4 Y 5 AÑOS QUE ASISTEN A
PROGRAMAS DE EDUCACION PREESCOLAR

5
~.:

(Porcentajes)
;.8
oA~

~~~
~u

Año Ambos sexos ~ o
~ - !
e li

1982 --E,7 ]1-
1984 44,1 el J
- ~ ~"1986 ~~

... ~

- .. . §R::j1988 59,3
g ~

1990 58,9 ;¡¡ i
-! z o
q -
jjI
j
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EDUCACION

PRIMARIA

a evolución de la matrícula de
enseñanza primaria ha

comenzado a sufrir el efecto de la

caída de la nata lidad: después de
crecer con tinuamente hasta el curso
1983-1984, cuando alcanzó la cifra
de 15.376.143 alumnos, comenzó a
experimentar una reducción lenta
hasta el curso 1991-1992, en el que
se educaron 14.397.000 estudian tes.
Esta caída guarda relación con la
disminución de la natalidad, en un
contexto de estancamiento de la
cobertura educativa.

Las re formas educacionales iniciadas
en 1992 ha n permitido una ligera
recuperación de esa matrícula, lo
que significa un aumento de la
cobertura real. Los últimos datos
conso lidados indican que en el curso
1992-1993 1a matrícu la de educación
pri maria fue de 14425.600 alumnos.

En cuanto a los datos de cobertura
educativa existen algunas
inconsistencias significat ivas. Según
las cifras oficia les en tregadas a
UNESCO, en 1989 la tasa neta de
cobertura era de un 100%, es decir,
ex ist ía una escolanzao ón completa .
Sin embargo, esa ci fra no es
congruente con las que indican los
dalas censales, cuestión que se
confirma con el hecho antes
mencionado de que un mayor
esfuerzo del sistema revierte la
tendencia a la red ucción de la
rnatr icula. Aunque ya no existen
gra ndes dife rencias en la
escola rización de ambos sexos,
todavía la tasa femenina es
ligeramente menor que la mascul ina .

EVOLUCION DE LAS TASAS DE
ESCOLARIZACION DE LA EDUCACION

PRIMARIA

ITasas po.- cien)

Año Tasas brutas Tasas netas

Ambos Mujeres Hombres Ambos Mujeres Hombres
sexos sexos

~

1975 102 108 nd nd
o

105 nd :t-
1980 115 115 116 nd nd nd- - ....
1985 119 117 120 100 nd nd o

1988 117 115 118 99 nd nd
1989 114 112 116 100 nd nd d

~
1990 11 2 nd nd nd nd nd ~

j
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RENDIMIENTO

ESCOLAR

esafortunadamente, no ha sido
posible obtener información

sobre rendimiento escolar
desagregada por sexo para el
conjunto de los Estados Unidos
Mexicanos. Las cifras compiladas
por UNESCO sobre la base de datos
oficiales se refiere únicamente a
ambos sexos e indican una
proporción reducida de alumnos
repetidores: en torno al 10% del
total de la matrícula. De nuevo, una
cifra comparativamente baja en el
contexto regional, que no concuerda
con otros datos disponibles sobre la
situación educativa mexicana.

En cuanto a las diferencias de
rendimiento escolar entre niños y
niñas, es necesario mencionar que
en el resto de los países de América
Latina aparece como una constante
el hecho de que dicho rend imiento
sea mayor en las mujeres que en los
hombres Las mujeres repiten y
desertan menos, tanto en primaria
como en secundaria. Es muy
probable que esta situación se
produzca también en el caso de
México

REPETIDORES DE PRIMARIA
POR GRADO, 1980-1989

(PorcentJjes)

Año Ambos Total 11 111 IV V VI
sexos

N°

1980 1.432.143 10 19 10 8 7 5- --
1985 1.496.746 10 19 12 9 7 5
1988 1.367.602 9 18 11 9 7 5

- --
1989 1.397.512 10 18 11 9 8 5
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EDUCACION

SECUNDARIA

EVOLUCION DE LA MATRICULA DE

EDUCACION SECUNDARIA POR SEXO

EVOLUCION DE LAS TASAS DE

ESCOLARIZACION DE LA EDUCACION

SECUNDARIA

1976·77 4],8 56,2
2.152.624

1977.78 44,9 55 1
2.]04.984

1981·82 47,] 52.7

].371972 ..;

~
'6

1983·84 SU
ea
~

3.841.673 e
.g

1984·85 52,4 '2
3.969.114

3
Z
~

1985·86 51,7 e
~

4.179.466 E
~---- ;;;

1986.87 48,]
-¡;

51 .7 -e

>!
4.294.596 ~

v.".lO
1987·88 48,4 51,6 ~

.JI

4.347.257
.;

.>!

~
"-

1988·89 48,S 51,S S
~

4.355.]34 ;¡¡
-Il

1989·90 48,6 51 .4
. ~

b
4.267.156

Ji

%S? %0

a matrícula de este nivel
educativo ha crecido

continuamente hasta fines de los
años ochen ta, estabi lizándose desde
entonces en torno a los 4 millones
300 mil al umnos. Desde mediados
de la pasada década la participación
fe menina es muy simil ar a la
mascu lina, aunq ue todav ía es
ligeramente inferior: en el curso
]989-1 990 las mujeres representa ban
el 48,6%y los hombres el 5],4%
restante.

La información sobre cobertu ra
educativa de este nivel, que está
desagregada por sexo, indica que
desde fines de los anos ochenta la
escolarización de mujeres y va rones
es semejan te. Las tasas bru tas son
las mismas pa ra ambos sexos (53%)
desde] 988. En cuanto a las tasas
netas no existe información
disponible para cada sexo. La
com pilación de UNESCO para el
conjunto de ambos sexos indica que
en ]989 estaba escolarizado
alrededor del 44 %de los
adolescentes que están en edad de
cursar secundaria.

Con las recientes reformas
consti tuciona les referidas a la
materia ed uca tiva, se extiende la
escolaridad obliga toria con la
intención de que comprenda la
secundaria, lo que permite esperar
un incremen to sensible de la
escolarización de este nivel .

(Tasas por cien)

Año Tasas brutas Tasas netas

Año Ambos Mujeres Hombres Ambos Mujeres Hombres
sexos sexos

¡¡:
!!::

1975 33 27 40 nd nd nd o
-

~1980 46 43 48 nd nd nd 'il_4·. ]1985 53 52 54 43 nd nd_.
1988 53 53 53 42 nd nd J1989 53 53 53 44 nd nd

Ó
1990 53 nd nd nd nd nd u

~
Z
:J

..
~

j
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Las mujeres han desarrollado su
participación en el conjunto de la
educación de segundo nivel, el cual
estaba conformado en México por
cuatro sectores: secundaria,
bachillerato, profesional medio y
enseñanza normal. En cuanto a las
ra mas referidas aI ejercicio
profesional, como sucede en el resto
de América Latina, la participación
femenina es claramente mayoritaria
en la enseñanza normal, si bien se
aprecia una ligera tendencia a la
reducción de la presencia de las
mujeres.

Las mujeres también son
mayoritarias en la modalidad de
profesional medio, representando en
torno al 60% de esta matrícula. Pero
se sabe que en este sector las
mujeres siguen concentrándose en
profesiones trad icionaImente
femeninas. También se aprecia un
crecimiento sostenido de la
participación femenina en el
bachillerato: en el curso 1976-1977
las mujeres representaban el 29,3%
del total de la matrícula, cifra que se
había incrementado al 43,8% en el
curso 1988-1989.

No se ha dispuesto de información
estadística desagregada por sexo
para las distintas modalidades de
formación profesional, pero la
hipótesis -confirmada en el resto de
América Latina- es que las mujeres
enfrentan en este ámbito problemas
de consideración, tanto por la
segmentación en el momento de la
elección de profesión, como por una
fuerte demanda todavía insatisfecha.

MATRICULA FEMENINA EN LA
EDUCACION DE SEGUNDO NIVEL

POR MODALIDAD, 1976·1989

(PorcenlJjes)

~

Año Secundaria Bachillerato Profesional Enseñanza Total ~ ~
Medio Normal

V> ~

"¡)~

~&.

1976·77 74,0 15,0 3,8 7,2 100,0
.~ ~
'" o~ u--
~ o1977-78 95,1 nd 4,9 nd 100,0 so >C
-e M

1981·82 70,8 17,8 5,1 6J 100,0 ~ B
~~

1983·84 70,5 19!~ 5,8 ~~ 100,0 ~ u

- ~~
1984·85 73!7 21,4 1,8 .1.1 100,0 Q. o

- e 'ü

1985·86 69,8 21,8 ~,_8 JA 100,0 s :5
-- - i~1986·87 69,9 ~.IJ _ 7_,7_ 0,7 100,0 UJ g
----- -

" M1987·88 _ 67,6 21,9 ~_O _ 2,5 100,0 "z
-- "-_. .~ .~
1988·89 66,7 22,8 8,1 2,4 100,0 b g

jlJ¡

PROPORCION DE LA MATRICULA FEMENINA
SEGU N MODALIDAD, EN LA EDUCACION

DE SEGUNDO NIVEL, 1976-1989

(Porcentajes de mujeres)

Año Secundaria Bachillerato ProCesional Enseñ nza
Medio Normal

1976-77 43,8 29,3 62,0 57,4

1977·78 44,9 nd 71,6 nd

1981·82 47,3 35,1 52,4 69,6

1983-84 47,7 38,2 48,0 72,7

1984-85 47,6 38,4 27,1 73,4

1985·86 48,3 40,9 54,8 72,8

1986·87 48,3 42,1 56,0 76,7

1987·88 48,4 43,0 58,3 58,9

1988·89 48,5 43,8 59,9 61,1

62



EDUCACION

SUPERIOR

EVOLUCION DE LA MATRICULA DE
EDUCACION SUPERIOR, POR SEXO

(Porcentafes)

r-.
1985·86 37.9 61,1

_ ..J

1.199.120

.....--
1986·87 39,7 60,3

L.

,- -;::... '"'":-->_~--- - - - ----

1.191.997

1.130.266

1.140.224

.
- -./

1.112.788

61,3

62.1

60.639,4

38,7

37,91987-88

1988-89

1989-90

a participación femenina en la
educación superior, si bien

experimentó un crecimiento
sostenido durante los años ochenta,

se situaba a fines de ese decenio por
debajo del 40%, lo que ubicaba a
México entre Jos países de América
Latina que presentan cifras más
bajas a este respecto. En el curso
1985-1986, sólo un 37,9% de los
estudiantes eran mujeres, cifra que
ascendió al 39,4% en el curso
1989-1990.

MATRICULA DE LICENCIATURA, POR SEXO
SEGUN TIPO DE INSTlTUCION, 1988

(Porcentajes)

Tipo de institución Ambos Hombres Mujeres ~ {Total ~
>;

sexos ·C

]
"Públicas 82,6 8-4 ,1 80,3 39,2
-e

- -- §
Universidades 66,4 65,3 67,9 41,3 ;:1

"
Tecn_o~icas 15.4 18,0 11,6 30,3 1

u---- - -
Otras 0,7 0,8 0,7 37,9 1

~!

Privadas 17,4 15,9 19,7 45,7
i-;;
:l ~- --- -81Universidades 12,2 11 ,4 13,4 44,3 - Jl-

hTecnoló_~cas 0,0 _~,O 0,1 60,4
Otras 5,2 4,5 6,3 48,8 z ~

r~
§ ~

IC?!.al.l)acional (N°) 1.078.191 643.388 434.803 40.3 ~!

!!

j

La matrícula de enseñanza superior,
que había crecido durante los años
setenta y primeros ochenta, se
estabilizó desde mediados de la
pasada década en torno a un millón
150 mil estudiantes. Cerca de un
19% de esa matrícula estudia en
universidades privadas, proporción
que es algo mayor en las mujeres
09,7% en 1988) que en los
hombres (15,9%).

En las entidades universitarias
públicas, las mujeres representan un
41 %de las universidades regulares,
pero sólo un 30% de las
universidades tecnológicas, lo que
está ind icando una distribución
fuertemente orientada según sexo.

Nota : La matricula incluye a. los estudtantes de los sistemas universltarrcs y tecnológicos.
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ELECCION DE

CARRERA

UNIVERSITARIA

EVOLUCION DE LA MATRICULA
DE EDUCACION SUPERIOR

SEGUN AREA DE ESTUDIO

(Porcentajes)

Cs. Socialesy Administración 51,2
~O,2 59,1

Cs. de la Salud 27,9
~3 ,1 S6,9

Ings. y Tecnologías 10,1
11,7 1B.l

Educación y Humanidades 50,6 ~9,~ 4,8
Cs. Naturalesy Exactas 33,8 66.2 J,J

Ciencias Agropecuarias 9,1 90 9 2,8

xis te, en efecto, una clara
segmentación por razones de

género en la elección de car reras
universitarias: las mujeres se
concentran en carreras
trad iciona lrnen te femeninas,
mien tras tienen aún una débil
presencia en las consideradas
masculi nas.

No obstan te, también es cierto que
esa situación se ha ido modificando
con el tiempo: en 1981 las mujeres
presentaban el 11,7%de las áreas de
ingeniería y tecnología, cifra que
había aumen tado al 22,8%en 1990.

Area académica 1981
" de

Mujeres

Total 100.0
N' 239.791

Ambossexos(N') 785.419

En 1990 existía n tres áreas de
estudio en que las mujeres era n
mayoritarias: ciencias de la salud
(principalmente por el peso de las
es tudiantes de enfermería), ciencias
sociales y huma nidades. Por el
contrario, en ese mismo año las
mujeres segu ían siendo minoritarias
en ciencias agropecuarias (14,5%), en
ciencias na turales y exactas (39,2%)
y en ingenierías y tecnologías (el
22,8%ya mencionado).

Cs. Soóales y
Administración

50.~

Ings. y Tecnologías

Cs. de la Salud

Educación y Humanidades
Cs. Naturalesy Exactas
Ciencias Agropecuarias

1990

ci
'"~

57,2
i496
s

17,4 :l

22,8 n.2 .Jl

~
16,3 ~

52,3 ~7 ,7 <
60,6 39,4 4,6 139,2 60,8 2,7

~

14,5 S,5 1,8 tl

Total 100.0 j
N" 445.982 -!

Ambos<60S (N°) 1.106.292 ~
5
s
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Una observación más precisa de la
segmentación por sexo al elegir
carrera pued e observarse si se toma
en consid eración el cambio general

que va produciéndose en el peso de
las distintas carreras a través del
tiempo.

Partiendo del hecho de que la
pa rticipación femenina va creciendo
en todas las carreras, dicho
crecimien to tiene lugar tanto en
ca rreras que aumenta n su peso en el
co njunto de la educación superior
(ciencias sociales, ingeniería), como
en aquellas áreas que disminuyen su
importancia (ciencias exactas y
na turales, ciencias méd icas). Todo
indica que en éstas últimas ca rreras
la presencia de la mujer aumenta no
sólo porque acudan más mujeres,
sino porque los hombres se dirigen
hacia otras especialidades.

MATRICULA DE EDUCACION SUPERIOR,
POR AREA DE ESTUDIO Y SEXO

(Porcentajes)

Ciclos
1975·76 1980·81 1985·86 1989-90 199J-94

To~1 (N°[ 50l,J 811,J 1.072,7 1.094,J 1.192,7

% 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0

%HlTotal nd 30,S 37,9 39,4 nd-
Cs. Exactas y Naturales 7,3 5,8 3,0 2,5 1,9

%HlTotal nd 33,8 J7,I 39,2 nd
Cs. Médicas y Enfermerfa 19,0 21,0 14,4 11,0 7,0

%HlTotal nd 27,9 43,2 52,3 nd

Cs. ~~ropecuarias 4,4 7,3 9,4 6,2 J,I

%MlTotal nd 9,1 12,0 14,5 nd

~~g!!nie.!:ía, Tecnologia JO,7 27,S 227,4 ]0,7 35,0

% MlTotal nd 11,7 18,7 22,8 nd

Cs. Sociales y Admnist. 37,S 37,4 42,7 46,4 49,S

%MlTotal nd 40,2 47,1 50,4 nd
Educación y Humanid. 1,0 1,1 2,9 ],2 3,5

% MlTotaI nd 50,6 56,4 60,6 nd
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MUJERES DOCENTES

amo en toda América Latina,
el sistema educativo mexicano

posee recursos humanos cuya
distribución por sexo refleja tanto la
diferenciación según género que
aparece en el resto del proceso
educacional, como la división sexual
del trabajo que opera enel conjunto
de la sociedad.

Los datos muestran cómo las
mujeres son claramente mayoritarias
en la base del sistema: componen la
totalidad del cuerpo docente del
nivel preescolar y los dos tercios del

correspondiente a la enseñanza
primaria.

Sin embargo, conforme se eleva el
nivel del sistema, las mujeres son
progresivamente minoritarias:
representan un tercio de los
enseñantes de secundaria y, aunque
no se posee datos para todo el país,
la información parcial indica que
también son una minoría entre los
docentes del nivel superior. Es decir,
pese a que las mujeres son
mayoritarias en las carreras de
pedagogía, se da una distribución

profesional con una jerarquización
no menos importante que en otros
ámbitos de la vida social.

PARTICIPACION FEMENINA EN LOS ESTAMENTOS DOCENTES EN LA
ENSEÑANZA PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y UNIVERSITARIA

nd

33,0%

100%

E. Preescolar

62,0%

E. Primaria

66

E. Secundaria

E. Universitaria

j

.
"1



L
ascondkiones de salud de íes
mujeres mexkarasha

mejorado eprecabemeere ro
lasultimas cuatrodécadas.aunque
todavíaexistenproblemas de
consideración,especalmente enlas
zonas más postergadas dt'l peis
Además, el avance sa nuanc sufrióel
impactode la crisiseconómica yfiscal
de los años ocbeeta. que slgmficó su
detenirruenro endiversos planos.

Tomandoen consideración los

factores bolsicos qut> sobredetermman
las condiciones de- sa lud (t ransición
demogreñca,calidad generalde vida
ysistema desalud). puedeapreciarse
en Méxicoddereutes articulaciones
deesos factores, gut' muestran una
polanzacrén entrelos Estados más
pobres yaquellos que presentan los
mejoresindicadores del país.

Enefecto, existeuna serie deEstados
cuya transicióndemográfica está
menos avanzada. con una población
más joven. dondelos problemasde
salud matemo-intanties tienen aún

una importancia considerable. Estos
mismos Estados presentan los niveles
de pobreza m.lS altos, con
condiciones habll<lC'iOOilles.
alimentarias.etc.• eprecieblemente
defxientes. Estecuadro prcclernatico

secompleta con ti hecho deque ti
sistema desalud seconcentra en las
éreas metropolitanas ycubre muy
débilmente las zonas rura les de los
Estados mas postergados

Deesta forma, puede observarse un
comanto deEstados (Üd xMa,

Chlilpds.Guerrero. Hidalgo.Tabasco,

SALUD

Zacatecas, veracuz,San LuisPotosí.
Puebla yMtdIoacan)que prt'Senl.1n

tasas giobdlt'S defecundidad de
alrededor de cuatro hilOS JXlr mujer

(~ promed ioera3.2 en1988)ronuna
mortahdad iníannl cuya tasa osota
entreSO Y decesos por mil Nodos
vivos (3411 ti promedio), una
rrcrtaüdad materna entre 12y6
Iallecimíenros por diezmil neodos
"1'105 (5,4elprcmedol. Lo antenor
hace queenestos Estados haya una
espt'ranza de vida que oscila entre
siete ydos años menos queti
promedio racional (70 años en1988).
Las eutondades sanitarias3wguran
que existeunacorrelación entrela
deñcienca delascondiciones de
sa lud y laszonas con mayor
población indígena .

Estas marcadas diferencias hacenque
elcuadroepiderrnclógico mex icano
sea de ti po mixto; ensu estructura de
la mortalidad coexisten causas de
muerte que 5(> refierena las
enfermedadessufridas habitualmen te
por personasadultas y mayores
(afeccionesdelcorazón. cáncer. etc}

junto con enfer medades mas
tradicionales ycaracterísticas de la
población mfanttl Imlecciones
iruesrineles y resprratorias).edemas
del peso que conservan las causas
ocstétncas entrelas mUJt'rt'S jóvenes
yadultas.

Eneste ccnteuo. tas diferencias JXlr
sexo seaprecian Il'loÍs cuando se
observa la poblaoén en<dad
preducnva y reproductiva LAs
mujeressufren m.lS decáncer )', enlos
Estados postergados.de muerte

"
• • I . •.

•

•



materna. Entre los hombres existe en
todo México una sobrernortalidad por
traumatismos externos, procedentes
deaccidentes y violencia, cuya
combinación es variada:enlos
Estados de mayor modernización
destacan los accidentes laborales yde
tránsito, yen los más postergados
cobran mayor peso las muertes por
violencia, especialmente en aque llos
donde existe algún ti pode
violencia armada .

El sistema desalud está compuesto
por dos subsistemas fundamenta les:
el que atiende a la pob lación
registrada en las instituciones de
seguridad socia lyel que atiende
mediante la asistencia pública a la
población denominada "abierta" , A
fines de los años ochenta cada
subsector cubría aproximadamente a
la mi tad de la población nacional, si
bien la mitad "abierta" contiene ensu
interior la minoría exclusiva atendida
por el sector privado (que las
autoridades estimaban en 1990
alrededor de un 6%).

Los esfuerzos del Sistema Nacional
deSalud por ampliar sucobertura se
han dirigido últimamente hacia la
descentralización .Anivel local los
servicios públicos están coordinados
por las jurisd icciones sanitarias (218

en lodo el país en J993), que cuentan
con unidades yservicios deatención
primaria y, en algunos casos, de
segundo nivel. Anivel intermedio las
autoridades desalud estatales
coordinan las juris-dicciones
sani tarias y las instituciones de tercer
nivel deatención, La Secretaría de

Salud eje rce la dirección y
coordinación general del seclor.

En todo caso, varios delos
indicadores decobertura señalan las
deficiencias en amplias zonas del
país. El n úmero decamas
hospi talarias por habitante es
bastan te bajo, incl usoen el con texto
regional. De igual forma, sólo la
mitad delos partos ten ía cobertura
clínica a fines de los años ochenta. Sin
embargo, elnúmero promedio de
médicos por habitante no es tan ba jo,
lodo locual indica que existe una
concentración derecursos humanos y
deservicios en las zonas
metropolitanas, mientras quedan
desatendidas zonas seriamente
necesitadas.

Es enestas zonas donde las
condiciones desalud delas mujeres
sufren una desventaja referida al
cruce entre la pobreza ycondición de
género. Las deficiencias estructurales
secombinan con lapostergación
tradiciona lde las mujeres, para
conformar una población femen ina
con situaciones sanitarias muy
distintas a las presentadas por elresto
de la población mexicana.
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L
ascondkiones de salud de íes
mujeres mexkarasha

mejorado eprecabemeere ro
lasultimas cuatrodécadas.aunque
todavíaexistenproblemas de
consideración,especalmente enlas
zonas más postergadas dt'l peis
Además, el avance sa nuanc sufrióel
impactode la crisiseconómica yfiscal
de los años ocbeeta. que slgmficó su
detenirruenro endiversos planos.

Tomandoen consideración los

factores bolsicos qut> sobredetermman
las condiciones de- sa lud (t ransición
demogreñca,calidad generalde vida
ysistema desalud). puedeapreciarse
en Méxicoddereutes articulaciones
deesos factores, gut' muestran una
polanzacrén entrelos Estados más
pobres yaquellos que presentan los
mejoresindicadores del país.

Enefecto, existeuna serie deEstados
cuya transicióndemográfica está
menos avanzada. con una población
más joven. dondelos problemasde
salud matemo-intanties tienen aún

una importancia considerable. Estos
mismos Estados presentan los niveles
de pobreza m.lS altos, con
condiciones habll<lC'iOOilles.
alimentarias.etc.• eprecieblemente
defxientes. Estecuadro prcclernatico

secompleta con ti hecho deque ti
sistema desalud seconcentra en las
éreas metropolitanas ycubre muy
débilmente las zonas rura les de los
Estados mas postergados

Deesta forma, puede observarse un
comanto deEstados (Üd xMa,

Chlilpds.Guerrero. Hidalgo.Tabasco,

SALUD

Zacatecas, veracuz,San LuisPotosí.
Puebla yMtdIoacan)que prt'Senl.1n

tasas giobdlt'S defecundidad de
alrededor de cuatro hilOS JXlr mujer

(~ promed ioera3.2 en1988)ronuna
mortahdad iníannl cuya tasa osota
entreSO Y decesos por mil Nodos
vivos (3411 ti promedio), una
rrcrtaüdad materna entre 12y6
Iallecimíenros por diezmil neodos
"1'105 (5,4elprcmedol. Lo antenor
hace queenestos Estados haya una
espt'ranza de vida que oscila entre
siete ydos años menos queti
promedio racional (70 años en1988).
Las eutondades sanitarias3wguran
que existeunacorrelación entrela
deñcienca delascondiciones de
sa lud y laszonas con mayor
población indígena .

Estas marcadas diferencias hacenque
elcuadroepiderrnclógico mex icano
sea de ti po mixto; ensu estructura de
la mortalidad coexisten causas de
muerte que 5(> refierena las
enfermedadessufridas habitualmen te
por personasadultas y mayores
(afeccionesdelcorazón. cáncer. etc}

junto con enfer medades mas
tradicionales ycaracterísticas de la
población mfanttl Imlecciones
iruesrineles y resprratorias).edemas
del peso que conservan las causas
ocstétncas entrelas mUJt'rt'S jóvenes
yadultas.

Eneste ccnteuo. tas diferencias JXlr
sexo seaprecian Il'loÍs cuando se
observa la poblaoén en<dad
preducnva y reproductiva LAs
mujeressufren m.lS decáncer )', enlos
Estados postergados.de muerte

"
• • I . •.

•

•



materna. Entre los hombres existe en
todo México una sobrernortalidad por
traumatismos externos, procedentes
deaccidentes y violencia, cuya
combinación es variada:enlos
Estados de mayor modernización
destacan los accidentes laborales yde
tránsito, yen los más postergados
cobran mayor peso las muertes por
violencia, especialmente en aque llos
donde existe algún ti pode
violencia armada .

El sistema desalud está compuesto
por dos subsistemas fundamenta les:
el que atiende a la pob lación
registrada en las instituciones de
seguridad socia lyel que atiende
mediante la asistencia pública a la
población denominada "abierta" , A
fines de los años ochenta cada
subsector cubría aproximadamente a
la mi tad de la población nacional, si
bien la mitad "abierta" contiene ensu
interior la minoría exclusiva atendida
por el sector privado (que las
autoridades estimaban en 1990
alrededor de un 6%).

Los esfuerzos del Sistema Nacional
deSalud por ampliar sucobertura se
han dirigido últimamente hacia la
descentralización .Anivel local los
servicios públicos están coordinados
por las jurisd icciones sanitarias (218

en lodo el país en J993), que cuentan
con unidades yservicios deatención
primaria y, en algunos casos, de
segundo nivel. Anivel intermedio las
autoridades desalud estatales
coordinan las juris-dicciones
sani tarias y las instituciones de tercer
nivel deatención, La Secretaría de

Salud eje rce la dirección y
coordinación general del seclor.

En todo caso, varios delos
indicadores decobertura señalan las
deficiencias en amplias zonas del
país. El n úmero decamas
hospi talarias por habitante es
bastan te bajo, incl usoen el con texto
regional. De igual forma, sólo la
mitad delos partos ten ía cobertura
clínica a fines de los años ochenta. Sin
embargo, elnúmero promedio de
médicos por habitante no es tan ba jo,
lodo locual indica que existe una
concentración derecursos humanos y
deservicios en las zonas
metropolitanas, mientras quedan
desatendidas zonas seriamente
necesitadas.

Es enestas zonas donde las
condiciones desalud delas mujeres
sufren una desventaja referida al
cruce entre la pobreza ycondición de
género. Las deficiencias estructurales
secombinan con lapostergación
tradiciona lde las mujeres, para
conformar una población femen ina
con situaciones sanitarias muy
distintas a las presentadas por elresto
de la población mexicana.
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e0010 en otros paises
latinoamericanos, la
situación jurídica de la

mujer mexicana ha evolucionado de
manera lenta pero sostenida,
conñgurándcse en la actualidad un
panorama bastante equilibrado entre
los deberes yderechos de hombres y
mujeres a nivel de la legislación
federal. Aello han contribuido las
legislaciones de algunos Estados que
han reconocido tempra namente
derechos a la mujer, los cuales han
sido luego sancionados a nivel
nacional. La organización federal del
Estado mexicano, eneste seundo,
parece haber favorecido la igualdad
legal entre los sexos.

los derechos políticos y las
garantías constitucionalesest én

reconocidos específicamente en la
Constitución Federal : el hombrey la
mujer son iguales ante la ley.

En 1981 México ratificó la
Convención sobreEliminaciónde
Todas las formasde Discri mi nación
Contra la Mu jer, aprobada por
Nac iones Unidas en 1979.

El derecho de familia esta contenido
en el Código Civil de 1884. Por
sucesivas reformas introducidas en
los anos 1917. 1923. 1954. 1974 Y
1983, la inicial inferioridad juríd ica
de la mujer prácticamente ha
desaparecido. Las diferenciaciones
arbitrarias que se mantienen por
razón de sexo constituyen una
excepción. Se puede afirmar que el
Código Civil mexicano es uno de los
más avanzados de Latinoamérica en

LEGISLACION

cuantoa la igualdad jurídica de la

mujer yel hombre.

El Código Penal ha experimentado.
igualmente. una evolución muy
positiva. La consideración de la fama
u honrade la mujer para tipificar y
graduar la pena ha desaparecido en
varios delitos, aunque se mantiene
para el aborto y el infanticidio.El
tratamiento del adulterio esel
mismo para el hombreque para la
mujer y se tipifica el delito de
hostigamiento sexual. que muy
pocas legislaciones reconocen. La
clasificación de los delitos según el
bien que se intenta proteger bajo la
amenaza de la coacción, en fin, es
mas adecuada que la de la
mayoría de los Códigos Penalesde
América Latina.

Elderecho laboral muestra una
importante particularidad respecto
al de otros países: desde 1962 se
reglamenta separadamente la
situación de la mu jer yde los
menores. La protección de la mujer
trabajadora esadecuada y se
fundamenta no su "condición" de
mujer sino en su calidad de
embarazada y madre.
Lamentablemente. las empleadas
domésticas. como en todas partes.
gozan de UM muy precaria
protección y de derechos
disminuidos, independientemente
desu estado civil.

En México no hay una ley especíñca
que reglamente los derechos
reproductivos, fenómeno explicable
por la novedad de esta rama del

Il

derecho. Existe, no obstante, una
leyGeneral de Población, de 1974,
que contiene numerosas
disposiciones sobre planificación
famillar. El Código nitario,
igualmente, autoriza la propaganda
y venta de métodos anticonceptivos.
Las normas de estos dos cuerpos
legales, sin embargo, no dancuenta
de lodos los aspectos que abarcan
los derechos reproductivos, tales
como han sidodefinidos por la
doctrina y por diversas
organizaciones internacionales.

La igualdad ante la leyes una mela
a la cual el país se ha acercado
aceleradamente en los últimos años.
La igualdad real sigue siendo lejana,
no sólo por problemas culturales
que no St' resuelven por decreto,
sino también por la dificultad que
experimentan las mujeres,
especialmente lasde escasos
recursos, pa ra acceder a la justicia y
lograr quesus derechos sean
efectivamente respetados.



D ERECHOS POLlTICOS y GARANTIAS CONSTITUCIONALES

La on titución Política igente data de 1947 y ha ta la actualidad ha ufrido varia m ificacion ,
las má ignificativa para te lema, en 1974.

MATERIA Y Disposición

IGUALDAD

El hombre y la mujer son iguales ante la ley (Art. 4).

No sepuede impedira ninguna persona que se
dediquea la profesión, industria o trabajo que le
acomode (Ar t, 5).

DERECHO A VOTO

Todos los ciudadanos mexicanos, hombres y
mujeres, tienen derecho a voto (Art. 34).

DERECHO A OPTAR A CARGOS

DE ELECCION POPULAR

Todos los ciudadanos líenen derecho a ser elegidos
para cargos de elección popular (Art. 34).

GARANTIAS CONSTITUCIONALES

Los derechos fund amentales de la persona, como la
vida y la libertad, están igualmente garantizados
para el hombre que para la mujer en diversos
artículos de la Constitución.

84

OBSERVACIONES

La igualdad explícita del hombre y la mujer se esta
bleció mediante una reforma constitucional de 1974.
La igualdad implícita ya estaba reconocida desde
1917: el Artículo le de la Constitución establecía que
todo "individuo" gozaba dedeterminadas garantías.

Antes de la reforma de 1974, la Conslítución emplea
ba el término "hombre". Su reemplazo por el de
"persona" constituye ciertamente unavance.

Esta disposición es una consecuencia lógica del prin
cipio de igualdad.

La Constitución del EstadodeYuca tán, de 1922, reco
noció el derecho de la mujera votar en las elecciones
municipales. Otro tanto hizo en 1923 la Constitución
del Estado de San Luis de Potosí. La Constitución
Federa l de 1947 extendió este derecho a todas las
mujeres de la nación. Sólo en 1953 se reconoció la
plena ciudadanía de la mujer, esdecir, su capacidad
para votar en todas las elecciones populares.

La ciudadanía confiere, esencialmente, el derecho de
elegir y ser elegido: ambos sesuponen.

En 1993, mediante una reforma a la legislación electo
ral, se estableció que los partidos políticos deberían
promover una mayorparticipación de las mujeres en
la vida política del país, a travésde su postulación a
cargos deelección popular.



DEREC H O DE fAMILIA

La reladon entre cónyug y entre pad e hijo rigen por el Código Civil de I , que ha
ufrido profunda tran formadon ntr 1917 y 19 ,

MATERIA Y Disposició n

CAPACIDAD

El hombre y la mujer tienen igual capacidad jurídica
(Art. 2).

CARGAS DEL HOGAR

Es obligación de amboscónyu escontribuir
económicamente al mantenimiento del hogar de
los hijo. (Arl. 164).

DIRECCION DEL HOGAR

El marido y la mujer tienen autoridad y
consideraciones iguales en el ho ar (Art. 1 ).

LIBERTAD DE TRABAJO

Los cónyuges pueden desempeñarcualquier
actividad que no dañe a la familia . Cualquiera de
ello puede oponerse a que el otro desempeñe
actividad dañina . correspondiéndole resolver .1 la
justicia (Art. I 1)),

REGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO

L . contrayentes deben expresar i el matrimonio
contraebajo el régimen de ' iedad conyu al o el
de .eparación de bienes (Art.9 ).

Bajo el régimende sociedad conyugal .e exige e!
acuerdode marido y mujer para di'poner de lo
bienes comunes(Art. 172).

ss

OBSERVACIONES

Hasta 1974 el marido podía prohibir a la mujer que
trabajara fuera del hogar.

El reglamento de la Ley General de Población, de
1976, e tablece que lo jUl'CC u oficiales de! Regi tro
Civil deben informar .1 lo cónyuge, entreotra ma
terias, sobre la igualdad jurídica del varón y la mujer.

Hasta ant - de la reforma de 1974, corr pondía a la
mujer ladirección y lo. cuidado del trabajo del ho
gar. El marido, en tanto, debía o tener económica
mente el hoga r.

Entre 1928 Y1954 la mujer podía trabajar siempre
que ello no perjudicara su tareas en el hogar y el
cuidado de los hijo .

Esta disposición p itiva. En la mayoría de las le
gi laciones, a fal tade estipulación exprl'Sa encontra
rio, ríge el régimen de sociedad conyu al, en el cual
eneralmente la mujer queda con una capacidad di 

minuida.

La ley no distingue entre bien muebles e inmue
ble . En otros países -la mayoría- el marido est.; auto
rizado para di poner libremente de lo bien mue
ble de la sociedad conyugal, lo que pueden tener
mayor valorque lo inmueble .



MATERI Y i posición

CONTRATO DE MANDATO

Los cónyu no p eden contratar entre ell in

autorizao ón ¡udiciaL lvo i el contra o
mandato (Art, 1741.

PATRIA POTESTAD

Le, patria pot stad bre los hij e compartida
el hombre y la muj r ( rl. 241 l,

DIVORCIO

El divorcio disuelve el vínculo matrimonial. El
cényuge culpable debe pa ar alimentos al inocente.
mientra viva han tamente y n contraiga nuevo
matrimonio (Art. l.

El adulterio de la mujer siempre causal de
divorcio. El del marido precisa de una serie de
requi itas (Art, 77 de la Ley de Relaciones
Familiare •de 1917).

La madre queconserva la patria potestad obre lIS

hij la pierde si vive en mancebía o tiene un hijo
il itimo (Art. 97 de la Ley de Relacion
Familiares).

OBSERVACIONES

Esta dispo i ión no fav r a nin un d I eón-

u . pu el mandato e eral conñ re al apodera
do facultades de dueño (Art, J~- l, con lo cual éste
puede dispon r d 1 bien de su cónyu e in au
torización judicial. Dado l. patron cultural im
perant • lo corriente que la muor alargue poder
al marido y no a la inversa.

La mujer no pierde la patria te tad por p.l rr
zunda nu ias, como se establ en otras legi la-
ion ,

i bien la obli ación de alimento pe .l indistinta-
mente bre am cényu" • la reerenda el la ho-
n stidad alude inequívocamente .11comportamient

ual de la mui r.

Es aus l de div rcio el hech que la muor dé a luz
durante el matrimonio un hijoe ebido ant e su
celebración que a declarado il itimo judicial
m nte.

El Código Penal equiparo 1.1 . ituación del hombr y
la mujer respecto del adulterio. ¡ o hay razón para
que no e haya hecho lomi mo en el ámbito civil.

Dadas las mi Ola circunstancias, el padre no pierde
la patria potestad.

RECONOCIMIENTO DE HIJO NATURAL

La mujer . el marido n reconocer al hijo
bid ant 1matrim nio in aut íó n del

. Es para 11 varl a 1\ r al hoear
c Il\ al (Art, /_1.
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Ha ta W la muj r no
natural in 1 ntimi t
í podía ha rlo .in aut rizad

r a un hijo
el man . El marid
de la mui ,



DERECHO PENAL

El Código Penal ..rigente data de 1931. Sufrió importantes modificaciones en 1941, en 1985 y. muy
redeatemente, en 1991.

HATERIA Y Dispo sición

VIOLACION

Se Cil5ti~ L1 introducción del mimtbro viril en t'!
cue1J'O de L1 miro¡ por \~ \·agm.tl. .anal u oral
indeft'nditnft'ml.'ntl'de~ llt'lO, y eeda rdc
vioImci.a fNG1 (l moral (Art. 2&5).

VIOlA CION IMPROPIA

Se CJstiga al que introd uzca porVL1 vaginal o anal
cualquier instrumento por medio de lit violt'ncia
física o moral, indt'f't'l1dit'l1 lt'mel1ledel st'\Odel
ofendido (Art, 265).

ACTO SEX UAL NO CONSENTIDO

Sto Cils1iga .al que sínel consentimiento de una

~ y sinel propósilO de llegar .a la cópula
t;.uJtI ene1LJ un .acto seua l o la obhg.a .a ejecutarlo
IArt, 2601.

Se pt.'N al que yn prt'lpÓ!olto de lJeg.¡r .a la cópula
q-rull'unacto seoal t'fl una~ eeror de 12
aeos o que nott'tlg¡ cap.rilad de comprerdcr el
ecto o lfUt' 00 pueda ~irio (Art. 261).

11

OBSERVACIONES

U dl'finíción ampli¡ dI' rópula t"lo l'l. pmJucto de una
rrlorm.1 del: Código 1'l'T\J1de 1991 . En vetud de NA
refurm.t. ,!Simismo. la vdación pa<oÓ • wr un dt'!ilo
cootra la bberad y d nortn.:l l desarrollo psíccesual

tanres t"l"a rolNderada como un delito st'\uall.

la ley autOl'Í1a a L1 vktillU para idl'l1fi fiar al \ioladl"1(
enun lugar dcode no plIl'dd !il'f \i~ por éste. lo que
constituye una norma de resguarde para aqu¿lIa.
Tarnbitn tstabll'ct qUt' p.1ra J¡ romproNCJ(m drl de
Iilo wrá -mevanft'- la imputación que h.I¡.:a la vi(f¡·

N .d~ posmva. C'tXbid~ando la di!irultad de
comproboar la pcrson.t del delmCl.»:nle.

U \iWCiÓn t"5 un delito de ilCCkin pública: c elquíer
pt'N1l101 puede dt'f\unciarlo. Se supoot'. en consecwe
ca. qUt' nosólo afma a Lt \íClinlJ Silll l que a toda J.:¡

sooedad, En la mayoría de los Códigos Penales ¡,lti
ncemercanos la violación l"!t un delito de acc ón .pn

vada. qut' sólo puede St'r denunciado por Lt víctima o
5U~ ascerdíentes.

Es positivo haber tipificado espectñca mente esta
corducta. qUt' enotras legl~lacio~ sueleconsiderarse
como UfIJ forma del delito de abusos deshonestos,
que uere una penalidad mucho menor.

La ro ddinMión de lo que es un acto !onual puede
preslarst' ~r¡ ambiguE'dades y confusiones qut'

impidan el castigo del culpable o que t'llCUadren su
cooducta dentro de un dditllde l1'It'nOI" pmalld.ld



MAT ERIA 't Dilposlcl ón

HOSTIGAMIENTO SEXUAL

Sr pmoIlIquen con fino l.asciv~ a.'lOl'die

mteradamente a persona de rualquier sexo
val~ d", su p.Ndc.in ;mrquica (Art. 259 bis).

VIOLENCIA DOMESTICA

U violt'l'lCia ejerrid.a control I.a m~ se subscee
bdjorl delito de Irsione (Art~ 2S8 01 2%1.

ABORTO

Se CJ"'iga 011 qtk' da mlk'rte al pmJueto de la
ClIlll"t'pcÍÓll en Cll.l k¡Uit-r mornt'ntll dtl emba razo
IArt m i.

Se l't'baJ3 I.a penalidad dt' I.a mujt'r si ést.l tit1lt'
bul.'l\oI falN, si na oculL1Jo t~ embarazo ysiése (S

fruto de UN urOOn i~hlN (Art. 332).

Xo t'!l pumbit ti oIblJrto cuando elembarazo es
producto deUN viJIaciórl lArt. 333).

ESTUPRO

Se castigolla cópul.a con prnona mayor de 12 y
mmor de 18 años mediante ~uctión o engaño
(Art. 2&2J.

..

OBSERVACIONES

No sedttw el,¡sed1O.

No axnpreod' el hostiga_lO d. UN f"!"'" por
OI:n qut' no!it'ol su suprrior ;rárquico.
B !ntigatl'liento es puniNe Iiniarnt."flte si GlU!t.1 daño
o pt'TJuicio. rircun tolnrns ambas de muy difícil
prut-ob¡,~ jode I.a pnmtrol.

Se peccede coott. d ho>tigador láIo • pdxiónde ~
p¡rte ot"mdíd.l y la prn.Ilidold es ínfllN: 40 dWi de
mul~.

u richlN drl ~rigamit'n to sexlU! (OS por~ ge
l'I."I"al la mujer.

8 delito de 1f'sil:Jnt's ~ tneI'IllS de ser ~t.Js graves o
grJ\bUNs- es muy dificil de prOOal.
B Articulo 295 s.mriOIlol I.u kosiones ¡nlelidas a 1~

mtnon5 por qwer.:s ka Iimm hijosu patria JX'k"!otad
o tuteb. Es I.a Ünicll disposición drl Código qul' se
Mlrrul.a rioItnciil familiar.

EstoI figu r.l se ha mantenido inall..-rad.1. 8 movimim
lo ít'ITtinist.l propont' la dt'Sp"fldlilMión dt>l aborto.
I'XCl'ptO ruando ése es reatízado sind consenneuentc
de- la mujer.
Si l.:l mujer corre peligro de muerte, el médico puede
autorizar l'I aborto. En algunos Estados de la federa
ción SI.' despenaliza el aborto por razones eugenésicas.
En Chiapas, por ejemplo, se permite el aborto por
problemas económicos gra\'t";; r justificados, siempre
que la murr !l'nga al menos tres hijos.

El ocul tamiento del embarazo constituye premedita
ción ykt.'l es una cirronsUnOa agravante de la res
ponsabilidad penat. En ronsidrradón al COI'lCt'f'lo no
dmnido de "'but'NI fanu ~ M' t'SLlhi«t una t'l.Ct'fÓÍn
a las normas gerenles que establecen circunstancias
quE' nlOdiflCan I.a mopon'iolbllitUd.

Dfle ronsidt'fa~ qtJf'f'!tU norTN protrgr I.a I¡~ or
ción a la INt("mid¡d .

Antes de J¡ reforma de !Wl, I.a \iclínv. sólo podi.J ser

una mujer casta r hont'St.a y1.1 rrspons.abilidad f('N1
drl twdlor see-ttingui..a w,indO!l(" con J¡ victima.

Af'Odr del ava!"ll't' qtJf'signiflCil 1.1 n'fonN. ese delito
slgut' siendo de olCrión pm'.doI.



MA T ERIA '1 O is po s ició n

PROSTlTUC ION

No se penaliza su ejercicio, sino la inducción a la
pn~lLtución y laexplotación del comerco carnal por
terceros (An. 207)

RAPTO

PRIVACION ILEGAL DE LIBERTAD

POR MOTIVOS SEXUALES

Se sanooraron uno<lcinco aros de presidio al que
priva ill.'gollmenle a otrodeu libertad con el
propósito de realizar un actosexual (Art. 36$ bIS).

ADULTERIO

Se Gistiga a los culpables de adulterio cometido en
eldomicilio conyugal o (00 escándalo (Art. 237)

INfANTICIDIO

Come te este delito el ascendiente corsangumeo qU l.'

da muerte a un niño dentrode lasn horas de su
racuníento. Se disminuye la pena ~i la madre mata
su hijo cuando concurren las siguientes
círcunsr..mcias: qut'no lenga mala falll.l, que haya

ocultado elembarazo y l.'l nacimiento del niño. que
éste sea ilegitimo (An. 3271.

ABANDONO DE HIJOS O CONYUGE

Se castiga al qlX' sin motivoabandonea sus hijos o
a su cónyugesin Tf'CUr'SOS para subsistir (Art. 336).

"

OBSERVA C ION ES

la ley no dísnngoe entre la prostitución femenina y
masculina.

las diversas figuras de rapto fueron derogadas en
1985 y 1991. considerando que constituian Un.1 con

ducta frecuente en el campo. tendiente a iniciar un
matriITKmio.

Esta figura reemplaza a la de rapto. cuyo sujeto pa
SiVO sólo pedía ser una mujl.'r.
la intención o propósito del autor es muy dificil dI.'

probar
Este delito puede perseguirse únicamente por qut'
rella de la víctima.

Xo SI;' descebe laconducta pereda. B tratamiento es
igual para el hombre y IJ mujer. Tanto ("1muid o
como J.:¡ mu jer pueden tener relaciones sexuales

extramatrimoniales no penadas fuera del domicilio
conyugal y sinescándalo.
El delito sólo es perseguíble por denuncia del

cónyuge ofendido. Si éste perdona al autor. se

suspende el procedimiento u se remite lel pena.

También aqu¡ la premeditación que sigmflcel el ccul

umiento del embarazo constituye una rau...il ate
nuante de lel responsabi lidad rnminal. En general es
una cirrunstarcia asravantl' de la misma.
La consideración de la iama de la mujer para regula r
la pena es sorprendente en una legislación modema

romo la mexicana.

El delito de abandono de cónyuge es una figura f'l'"
nal rovedosa. Nonnalml"ll!e la victilll.l es Id mujer. El
abandonode hijos es deli to de acción f'Ública El de

ron)"Ugees de a<ción privada.



DERECHO LABORAL

Esta establecido en la Constitución )' en la le)' Federal del Trabajode 1970, Los artículos citados se

refieren a esa ley, salvo indiOOón contraria.

MATERIA Y Dispo s ici ó n

UBERTAD DE TRABAJO

Toda persona time ~ deecto a e1..-gir el trabap qut'

Ir roIW~g¡ (Art. 4de La Constitue1ónJ.

IGUALDAD

US mujm.~ gllL1nde les mismos derechos J teeen
l.ls misrn.l\ OOI.igaciont's que la; hombre. (Art. 165).

los empleadores no pceden regarse a aceptar
trabajdcres por razón de su edad o !OeXO (Art. 1321.

SITUACION DEL SOSTENEDOR DE FAMILIA

En igualdad decircunstancias, les patrones están
obligados a contratara quiencarece de otra fuente
de ingreso y tiellt' a su rargo UN fami lia (Arts. 154,
155Y1511l.

PROTECC10N A LA MADRE TRABAJADORA

Durante el embarazo 1.l5 mu jeres norealizarán
trabap. peligrosos para la gesaoón {Art ID, Inciso
V de la Con~htución l .

DESCANSOHATERNAL

LIs mu~ gourán deo un descanso de ses
'ol.'rNn.tS .Infl>s y seis ~nas despoés dei parte
({Art. 123. Irri<c Vdeo b Constitución).

DERECHO A Al IHENTAR AL HIJO

En período de 1actanri.11a ITI.IJre timederecbc a
dO'.l dt'sc.aflSO!l .11dí.a pan.I1irnt'nt.lr.l SU'> hipo tAtt.
123. IncOO Vde La CoostilUOónl.

..

OB SERVACION ES

Mt'dianle la reforma coostitucion.a! dt 19i~ !lt' elimi·
nó la prohibición ""rol ~ mujeres del trab.Jp roe
turno, insalubre o peligroso. 1iI prolubióón se mMl

tuvo para 105 mt.'flOn.'S M 16 .1 i1ui deambos sna..

Sólo se m,¡ntient' La prohibición de trabaPs quepon
gan en pelígrc La salud de la mujft o di!' su "*' du
rilnte d embarazo y la I.lct.arril. ~pl'(th·iIn'umle .

Es prácticamentt imposibll' probar ente la ~lri1

~ UN murr no fue contratada dl."bido iI su ca.liJ.ad
de w.

Esta disposición favorece a la mUJl'r. que en muchO!>
casos tiene la Colrga ecoeómíca del lllJntl'nimil'l\to d l~

hogar. La idea de ·S(l~ t l;n de la fa milia" es mas
adecuada que lade ') >fl' de boga r".

Es la protección de la maternidad y nola -rondiOón
femenina" lo qul' jusHfin ~ta disposición. l a
Le)' Federal del Traba jo señala. que las modalida
des que se esublecee para el t11bajo ftomenino ríe

ren romo propósito fundatnt'l'lulla procarión de 1.a
maternidAd.

Antes de la reforma de 19'7·\. el texto ronstil:udoNl
decía "amilmantar'". Con JiI reforma se i1mplia el
deecbc iI ~ mujeres que dan.limetItaciOO artlfic:ial
iI sus tup...



____.:;:MA T ERIA Y D ispo sici ó n

SALAS CUNAS

Los. establecimientos qUl' ocupen m.ís de50 muieres
deben JC'OO.1idonar un lugar doede las madres
puedan elírrentar a sus hi~ IArt 1101.

TRABAJO DOMESTICO

Las trab.:ljadoras domésticas no tienen UI\o1 jornada
limitada de lrabap. romo t"i resto de kIS trabajadore;
(Art. 333); los alimentos y h.J:!:liladón qUl' seW
prcporoore equivalen al - .id salario que se paga
en efectivo 1.Art. 3J.I1.

B empleador puede dar P;¡T tmmnaJo elcontrato
eneualquÍt.'r tempc y sm necesidad decomprobar
causal. pagando LJ inJernniz.lci6n coerespoodienre
IArt Jolll.

"

OBSERVACIONES

Esta dispusición es muy UciI de burlar. ya St'd ron
tratando mera. de 50 mu,ere. o subdividierdo arn

ficialmente las empresas en entes jurídicos tsocede
des) mdeperdíenres.

Como ccrsecuerca de la pmada ~imit.lda. las tra
bajJdooo; domésticas no pueden cobrar horas extra
ordinarias ni exceso de salanc por trabejo nocturno.

U estabilidad bbor,ll de estas trabajadoras~ su
jeta a lamera volunt.1d del empleador.

En gereraí. '! romo m todos los paises. tas trabaja
dorasdomesticas es én privadas de la m.J~l)riJ de los
deredos quese reconoce al resto de los trabajadores.



DERECHOS REPRODUCTIVOS

o hay un cuerpo I alque re 1 ra a I derechos reproductiv . Exi len, en cambio, di po id n
constituci nales. l y Yreglam nt sobre planificación familiar.

MATERIA Y Dispo icló n

NUMERO Y ESPACIAMIENTO DE HIJOS

Toda persona tiene el derecho a decidir libre,
responsablee ínformadamente sobre el número y
espaciamiento de.u hi jos(Art, 4de 1.1

Constitución).

La planificación familiar persigue regular y
estabilizar el crecimiento de la población (Art, 3 de
la Ley General de Población).

METODOS DE CONTROL DE LA NATALIDAD

acepta todos aquellos que no sean perjudiciales
para la salud y que no tén prohibidos (Art. 24del
Reglamento de la Ley General de Población).

El empleode métodosanticonceptivo irreversibles
requiere el consentimiento escrito de la persona (Art.
26del Re lamento de la Ley General de Población).

Se autoriza la propaganda )' venta de
anticonceptivos (Art. 24 del ódigo Sanitario).

92

O BSERVACIONES

Es positivo que este derecho a consagrado al má
alto nivel legal.

L1 Ley General de Población, de 1974, es decidida
mente antinatalista. La población mexicana pasó de
15 a 34 millones entre 1900 y 1 Yllegó ca i a los
70 millones en 1 . Esto no ob ta a que lo progra
ma de planificación amilia r ten an un carácter
indicativo.

El aborto está prohibido como método de regulación
de la na talidad.

La Ley General de Salud, de 1 " impone multa a
quienes practiquen esterilización sin la voluntad de
la paciente o ejerzan presión para que ésta la admita.
El primer ca o podría caer bajo el tipo penal de
lesiones.

Ha ta 1973 se prohibía la propaganda y venta dean
ticonceptivo .



PARTlCIPACION SOCIOPOLlTICA

,

C
on miles de años de
poblamiento humano, el
temrorio del actual Mk iro

-EstadosUnidos Mel ícanos. según
su denominación ofici.1l· fue esce
nano del desarrollo de avanzadas
civiliLlciones rorro la olm«i. l.l

teorihwcana. la maya y lametica
(azteca). roncom~ formas de

organizAción polinca y sooal que
alcanzaron considerables logros en
las artes. la ciencu y la técnica

A la llegad... de los españoles, a
comienzos del oígk> XV!. gobernaba
sobre el rico yextenso imperio
azteca Mccrezuma 11. l.a conquIsta
seconsumó, en gran medida. gracias
a la ha bilidad de Hcrnan Cortés
pa ra aprovechar las tensiones
internasdel imperio, poniendo en
contra de losaztecasa los pueblos
que pagaban trib.uto ysometiendo,
fi nal mente, a lodos.

Tras tres siglos de dominación
colonial. a la lucha por la indepen
dencia, liderada prinripalmeme por
criollos. sesumaron indios ymesn
lOS, transformándose esta encausa
popular y reooeal. lograda l.
independerca en 1810, se abrió un
largo periodo de inestabilidad. La
naciente reptibhca sufnó las agre
siones de España. Francia y Estados
Unidos. La guerra y la invasión IX'r
parte de ese último It S1snifICaron a
M~lco 1.1 perd ida de gran parte de
su territorio y 1.1 profu!'ldIUClOn de
la anarquia imerra

A rredudos del SIglo XIX, el triunfo
de los bberai<s coo;oIidó ~

república ysentó las bases de una
reforma liberal La oposición de los

conservadores. apoyados IX'r la
Iglesia se tradujo enotra gutrra,
la meda de Reforma. Luego de
derocaren 1867 a ~tax im.i!Lano de
Habsburgo, quien ronel apoyo de
klS franceses había instaurado un
nUE'\\) imperio en Meúco, Benito
Iuarez restableció la unidad
nacional. recuperando el poder que
legítíma menre leccerespoeda desde
IS6L En 187&tornó el poder Porfirio
Dial, quien gobernó durante fas 35
años siguientes. Bajo su dictadura se
modernizó la economía del país Yse
abrió a capitales extran jeros. al
tiempo que se agudizaban las
desigualdades sociales, generándose
fuertes tensiones.

Estas tensionesculminaron en 1910
con el esta llido de la revolución bajo
elliderazgo de Francisco Madero y
de lideres campesinoscomo
Emiliano Zapata y Pancho Villa. Los
principios de esta "revolución
mexicana" quedaron plasmados en
la Constitución de 1917. muy
avanzada para su época.
Posteriormente dominaron las luchas
entre las distintas fracciones
revolucoraras, durante las cuales
murieron sus principales caudillos.

Este duna de conflicto se prolongó
hasta fines de los años veinte.
culmina o con el asesinato del
presidente eecto, General Alvaro
Obregón. En este contexto, el
presderue saliente Ptutarro Has
Calles creó el Partido Nacional
Revolucionario. PNR (1929). ron las

n

l 1: o." . ".
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fuerza iden i icada con la
revolución, antec r del actual
Partido Revolucionario lnstitu ional,
PRI. La 11 ada al er e Lázaro
Cá denas e 1 marcó el inicio de
una estabili ad lítica única en

Ión. Durante u obiemo se
realizó la reforma a raria, se
nacionaliz el petróleo, e
e p ia I bien de
empresa pe rolera e ranj ra e
co solidó un i tema educativo
unive 1. i uiendo I
compromi. revolucionano con la
ba popula . Desde enton la
vida olítica en léxico ha estado
marcada por ellideraz o del PRI y
un monoparlidi mo d hecho.

Sin embargo, baj la superficie
calma de estabilidad política y
logros económi os, la historia
mexicana de los último cuarenta
años no ha estado libre de confl ictos.
Estos apuntan a modificar el
centralismo político, la concentración
del poder en el PRI, en su interior,
en la cúpula conocida como "familia
revolucionaria", a í como a eliminar
las profunda de igualdades
económica. ciales ycultu rale que
revelan que los benefici del
desarrollo n han alcanzado a toda
la poblaci ón, El país vivió randes
huelga , acci ón uerrillera y
ocupa ion e tierra en I añ

50 di rurbi udiantiles durante
la década del nta. losque
culminaron en I con el a inato
e cient e mani nt en la

Plaza de la Ti Cultura en
Tlatelolco. Cada una de ta c '
ha provoc o m i icacion o
apertura -aunque limitadas- e el
i ema Iitíco La elevada

ab enci ón y las reiteradas acusaci .
nes de fra ude elec oral -especialmen
teen I - han hecho evidente la
c . is e representación del istema

lítico me icano, a pesar del
clien el" mo. Las concesíon a I
partidos a la rensa no han e n
euido emocratizar dicho i tema
el PRl ha sido acusado reitera a
men e de represión ycorrupció . De
hecho, una oran parte de la
población es á excluida de la poli ica
o no e in eresa por ella.

Durante la década del noven a,a
pesar del éxito obtenido con la
incorporación alTratado de Libre
Comercio con Estados Unido I

Canadá, la crisis política e ha
agudizado, alcanzandosu punto
máximo con la rebelión armada del
Ejército Zapatista de Liberación
Nacional en Chiapas, en enero de
1994, y el posterior asesinato del
candidato oficial a la Presidencia de
la República, Luis Donaldo Colosio.

A lo largo de este proceso la
participación de las mujeres
mexicanas secaracteriza por su
ausencia en la insti tucionalidad
política, Como ya han ido
caricaturizadas, las muje es onen la
historia como un muro de arena,
entran y salen delespacio público
indejar rastro, borradas la huella ;

entra salende la escena in qu
quede rezistro y sin pedir que se I
dé algo a cambio.

N se trata de alta e
10\'01 cramie to en la acción
colectiva, porque sobran los h ho
en la hi oria me 'cana que la
desmienten. Desde la lucha por la

94

independencia, u presen iaen la
revolución de I 10, junto a Emiliano
Zapata, o u acción en Yucatán
(l 1- 1 _4), e es ecial bajo el
obiem de Felipe Carrillo Pue o,

ha a u ar ícipa ión en el d arro
110 del paí , en los moment de
bonanza particularmen e en I _de

. . En añ recient , con la a-
ei ' n del Frente en D e del Vo o
Popular, el Fren e de I lujeres e
Lucha por la Democ acia y la Con
vención acional de Mujeres por la
D m rada. crea o tra la rave
cri i decredibilidad abierta en la
elecciones pr idencial de 1

De hecho. n e i te aún una
imbología propia que represente el

esfuerzo político de la mujeres.
Pues ella no andan a caballo ino a
pie, no toman la palabra ino que se
dejan oir en otras voce I no suben a
lo e trado porque con ideran que
de de el llano la co a valen igual y
no exigen pago ( imbólicos) porque
el trabajo grati le es habitual y la
voluntad deservido, reconocida
como va lor ocial en el mundo
político, se traslapa con u antiguo
entimiento de er para otro. E así

que recién en I 53 obtuvieron el
derecho a voto y que, a pe r de la
contribución e millon e eUa
en el quehacer ocial co i iano, u
preseneia en los carg de decisión
aún hoy día esescasa.

ausencia de la muí del
pacio público una e presión

m' de la in omunicaci ón cultural-
lí i a la e. dusión de i tereses y

gro que, se ún al unos anali ta ,
han lleva 'o en I t xico a la
" atización" de la vida pública.



CIUDADANfA y

ELECCIONES

Otbitron pasar más de tresnra
.lio5 desde que las sufugt.-~

presentaran susprimerasdemandas
para que se reronocier. elderecho a
vote de las menearas. Ya en 1916
1917, en el Congreso Constituyente
realizado en 'rucatán. Hermila
Calinda habla hecho presente la
legitimidad del voto femenino. En
1935 sectores significativos de
mueres organizadas se había n
coordmedo en el Frente Unko Pro
Derechos de ~ Mu,r. AJPDM. y
t'\igidoti sufr.glO.

S,n l'II\Nrso, sólo en 1947 se
rtlonrori Artirul. 115 de ~
ConsbtuOón Federal, recoeociérdose
• LB mu,rtS ti derecbo e vot.tr Ya
ser t ltgldas enelecoooe
mumdpeles yseis años después, en
!'l13. se 1es OlorgÓ plenos derechos
ciudadanos. •unque en l. practica
losejercieron recién en 1955.

En Me);lCO es obligatorio inscribirse
en el censo electoral y votar. A pesa r
de esto. esde público conocimiento
la elt'V.d. abstención electoral, que
Iltgó • su punlo maumc en las
tItroonts presdercales de 1976.
cuaooo seregtstró un 5O'lt de
clbs:mrión. Por 00 existir un rtgi5Uo
por SE'\O dE' electores, 00 es
p."bIt ...ber ~ propomó<l de
mujeres qut' ef«tn~mmtt' hace uso
de susderechos ciudacidoos.

Las elecciones presidenciales se
realizan cada seis años. al igual qut"
las sera tonales. Cada tres añosh.ty
elecciones d diputados.

ANO DE OBTENCION DEL VOTO FEMENINO

1953
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PARTICIPACIO FEMENINA
EN EL PODER EJECUTIVO, 1986· 1991

Presidente

0/1

111 8 5.61

Secretarios de Estado

Mujeres

icana una

par icipao ón de la n u r en el
poder ejecutivo nacional esescasa.
Recién en 1 1 fue desi nada una
mujer en una ecretaría de Estado.
De de la obtennónde la iudadania
femenina ha ta 19 2, 1 9 hombres
habían sido ecreta rio de Estado
frente a sólo tre mujer ,

En la ub melaría e regi tra ron
para el mismo p riodo 3 hombres
y 1 ~ muieres. decir. la últimas
constituyeron 'lo el del
conjunto e I colaboradore e lo
miníst . La pr enria de mu 'er .
se ha da o en aria como
Educación Públi a. Relaci ne
E enores, lud, P
P ramaci .n y Presup to, un a
ha habi o una u' r en la re aria
deG ación- uival nt a
'Iini terio el Inte or en or

pai -, con tampoco en Traba jo
Pre i ión ial, ni en Haden a,
ent otra",

ep
en 1 p

2 7 5.Jt,

Directores ene es

12131 6

Directores

7••

raJes



En los últimos años se ha producido
un incremento paulatino de la
participación de la mujer en
funciones de dirección al interior de

las Secretarías de Estado. En 1986

ocupaban los cargos de DIrectores
Generales -cargo inmediatamente
inferior al Subsecretario- 356
hombres y 20 mujeres. mientras en
1991 105 hombres <¡ue ocupaban este
puesto eran 294 y las mu jeres 22.
Esta tendencia aumenta en el puesto
de directores. que siguea los
directoresgenerales, cargo
considerado mas técnico que
político.

En las gobernaciones estatales. de
265 gobernadores elegidos en los
últimos cuarenta años sólo tres
correspondieron a mujeres. Lc1
primera mu jer <¡ueocupóeste

puesto 10 hizo en 1979 por el Estado
de Colima, En 1987 asumió el mano
do la segunda gobernadora del país
porel Estado de Tlaxcala. En 1991

hubo unagobernadora de carácter
interino en el Estado de rucatán.
Nunca una mujer ha sido designada
"regente" del Distrito Federal.

En loque respecta al poder ejecutivo
local, representado en México por
las presidencias municipales. se
registra una tendencia de partici
pación muy minoritaria y mas bien
descendente, inversa a la sostenida
en la región latinoamerica na. La
proporción de mu jeres en relación a
los varones presidentes bejó. entre
1983 y 1991, deI2,9% ,12.1%,
recuperándose parcialmente en 1991
Ese año, de 2393 presidentes. sólo
68 eran mujeres.

En 1989 el 50% de estas presidentas
municipales dirigia municipios con
poblaciones menores de 10,001
habitantes. De manera acumulativa,

el 70~ era dirigente de municipios
de menos de 20,0:.1\ habitantes. Lc1
mayor concentraciónde mujeres se
encontró en pobladosde 5.oot a
10.000 habitantes (12). Sin embargo.
también hay mujeres enciudades
medias o grandes: un 9%de las
elegidas lo fue en lugares cuya
población es de 50.001 a 2011000
habitantes. ydos. <¡ue representan
un 3%del total, accedieron a este
cargoen municipios de mas de
5')1001 habitantes, correspondientes
a capitales de Estado
(Aguascalientes y Mér idal.

PARTI C IPAC IO N FEMENINA EN GOBIERNOS ESTATALES
Y MUNICIPALES, POR SEXO, 198 6- 19 9]
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PRESIDENTAS MUNI CIPALES
SEGUN TAMAÑO DEL MUNICIPIO. 1989

En 1~1. de 51mujeres presidentas
Tamar.o .. muIIicipio '1 " lQi

municpales. 46 eran militantes del
(Johimen"~ ". ,.... •PRI r 1.15once restantes de partidos !Jde opcsioén _..

1.M ...... I
2.10' • .... ...... • Ij

El porrenta je dt 1""IC1~n 5.... ' • ,.- ...... " j.
femenina ha 5ido lNyor en las IUlI . ".... ...... I .1
d eg.atura5 polib.Cas del Distnrc 15.001 • ,.... ...... l

j'24.001 . IU " ...... I
Federal c¡18o equivalente.1 )4.001 . ...... ...... 1 :Jpresidente mumcipal pero de 44.101 • .... ...... I

des,gn.>ctón presid,"Cl.ll SIn so.oo l • ' UIO ...... l membargo. .. prodUjO U" ba? de .. 10.001 • lUlO ...... I
10.101 • tt.oot ...... I • iI"rtidl"C1Ó11 !rm<lu.. desde ti 25' ' 0.101 . 101.000 ...... I I !~alcanzado en 1%6. En 1989 se 110..0" • 200.000 ...... I f ~

redup a dos. mujms en 16 cargos DU OI • SQ4.ooo ~ I .. ~ ..
5OUI1 tecft., mM , j f!(1 2.5\' r en 19Q3 sólo aumentó. ti

tres0 8$\l. ToaI prnideMD SI !IJTotal pi uldtiotfi
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PODER LEG ISLAT IVO
PARTICIPAC ION FEME NI NA

EN EL PARLAMENTO FEDERAL, 195)·199 1

Nou ( 1 11.Oo "~ _ ............ "'" -. . .... --... <ocio _ (1) Lo 1"' ..._ ... _ ..__ .. _ ..-. .. ... 60 ....

Este es~ poder d. la nación en
el que hay mayor presencia

femenina. especialmente en La
ulThlra 8.l~ . El Serado está
consntuidc por 64 Integrantes
elegidoscada seis .1005 y La Cámara
Baja por 500 diputados elegidos
cada tres eñes, Se elige utulares y
suplentes. Presidendichas cámaras
quienes hayan obtenido Li mayoríA
reíanva de los votos emitidos.

Entre 1952 Y1991 fueron <!<gidas lO
senadoras frente a 474 hombres y
326 diputadas frente a 3.309 varones.
La pnmera diputada accedió al
cargo en 1954 y las pomeras
senadoras -dos- en 1963.

La evolución de la presencia
femenina en la Cámara Aha mostró
un incremento constante de 1%4 a
1988, d. llJ %al 19%alrededor d.
ambas fechas. En el periodo 1988·
1991 SE' registró el mayor número de
senadoras. ocupando 12esca ños. Sm
emba rgo. en 1991 se produjo una
caida notable, siendoelegidas sólo
dos senadoras. 10 (jue constituye el
3.1 \ de los cargos.

En la Cáma ra Bílj.lla evolución de la
presencia femenina ha presentado
carecterístcasSImilares Desde 1955
basta 1991 los porctnYl" d.
f'drtlCipación aumentaron del 25'
01112'\. para caer al ' en 1991 No
cbsunte, como es tradiciooal en la
región. la presencia de mujeres en
los Glrgos suplentes fue
significanvamente mayor.
akanzandoa 112 CArgos 122l \).
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PARTICIPACION FEMENINA EN LA
ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL

DISTRITO FEDERAl, 1988·1 99 1

En 1991. de (as 37 presidencias de
las comisiones de la Cámara de
Diputados, cuatro las ocupaban
mujeres. Aellas correspondía
encabezar: la Gran Comisión (la mas
importan lede la (amara); la de
derechos humanos, relaciones
exteriores. asentamientos humanos y
obras públicas, la del distrito federal
y finalmente. la de información,
asesoría yquejas.

En la Asamblea de Representantes
del Distrito Federal, organismo
creado en 1988. la presencia de
muJeres fue ese año mayor que en
las instancias legislativas nacionales,
con nueve mujeres asambleístas
titulares que constituían el 13.6\ .
cifra que seelevó a12U '\ en 1991.

Esta Asamblea es integrada por
elección popular ycorresponden
cuarenta asambleístas a los distritos
electorales del Distrito Federal, y26
cargos son elegidos por
representación partidaria
proporcional. Esta instancia es
equivalente al Congreso Estatal en el
resto del país. TIene carácter
consultivo yprepositivo sobre
asuntos referidosa la vida
ciudadana yestá compuesta por
doce comisiones deestudio )'
dictamen.

No fue posible incluir en esta
publicación información sobre la
participación femenina en los
Congresos Estatales.
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PODER JUDICIAL
HUJERES EN LOS TRIBUNALES

fEDERALES, 1994

Amboo H-, 91T""
-~ •

TriluNlnF~_c.n. .._
" 1 1'.1

T....................... .. , n.s
T................ de b f<clención " 11 JI)

En 1961. por primera vez una
mujer fue desigl\ddd ministra

m1.J Corte Suprema de J~, ESota
Corte federal ~ integrada por 2tI
mirésrros designados por el
Presidente de 1.J República. cuya

cesaoón en ti cargo 5(' produce por
PJbiLtoón o fallecimiento, salvo
casos especales enque procede la
ll?1l'lOOÓCl Desde la década del 60
casi lodos los presidentes han
designado una mujn' eneste
orgamsmo. n embargo, hasta ahora
ninguna mujer ha ocupado ti cargo
de Presidente de la Corte prema
de lusrjda.

....,.e-..IU\

r,..-s.r17J '

r,....".,., .... ,.......
lUI

En 1994 babía aoco ministras en
esta Corte. Dos de tilas
desempeñaban sus labores en Lt Sal"
Penal. una en laSala Administrativa
ydosen 1.J Sala AUl:iliar,
compuestas por cinco ministros cada
una. No había mujeres en las Salas
Civil ni laboral.

A mVE'1 federal,e!OE' mismo año las
mujeres representaban e115~ de los
magistrados yel 2t1" de los jueces.
Esta figur.! es similar para toda la
región latinoamericana, en 'jue se
presenta una estratificac ión segun
los niveles jerárquicos de
admmistraoón de la justicia. con
mayor presencia femenina en los
niveles inferiores. Sm embargo,
Mé..íco constituye una excepci ón.
junto a algunos. países
centroamericanos, al tener un
porcentaje significativo de ministras
en la Corte Suprema. No obstante,
en la Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje las mujeres COO$tituian sólo
el 9.3\ de los representantes.

MUJERES EN LA ADHINISTRAC ION DE
LA JUSTICIA A NIVEL FEDERAL. 1994

Ambo. Huterfl 91T""
K'~ •

HinhtroJ (Suprema C~e de Juuk la) "
, 19,1............ Jll .. 15,0

1_ " '" " 14,1
Rept-eten Wl~n Ounta Fe6rnJ
.. Condiodón I Arl>ótnjo) III 16 I ,J

HUjERES EN LA ADMIN ISTRACION DE LA
JUSTICIA EN LOS ESTADOS DE HEXICO.

HORELOS y DISTRITO fEDERAL. 199 4

Amboo - m""
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Considerando los Solados de
Mél-ico. Mort'los yel Distrito
Federal, ro 1994 se presenta la
misma esrratific-ación qut' a nive.
federal las mujeres eran ti 21\
de los lNgistrados y el J.lJC¡ de
'os jueces. NUt'tamenfE'
constituyeron un porct'fltajr inftrior
entre los representantesde Juntas
Locales deConrih.."ón y
Arbitra~ (17,6\1 .

LJ Sltu.Kión en la ProcuraJuri.l
Ceneral de la Rtpliblic.l es diferente
Lis Prccureduras. en sus distintos
niveles. dirigen t'i sistema polirull
del pais Yla presenca femenina en
tilas es muy reducida y ta mbién

estratificada. \Jinguna mujer ha
ocupado hasta ahora ti cargo de
Procurador Ceneral ni de
Subprocurador d. la República.
aun ruando ha habido un aumento

enelnúmero de cargos desde
l hast.. 1994 Si bien en 1986 y
en 1'81 dos mujeres se
desempeñaron romo Directoras
Generales. actualmente sólo I\cly
mujeres en las ínstancias de
IRItgodo> Estatalesyde Fiscales
{dosencada una]. cargos de rntnOf

jerarquia que los anteriores.

En ei período 1981-1956 por mm",
vez una mujer estuvo al mandode
la Procuraduría de Justicia del

DIstrito Federal, pt'ro este beche no
se ha repetido tri fechas mas
recientes. En 1994 de ocho
Directores Generales dos eran
mujeres y habi.1 cinco Subdirectoras
frenlt' a qcírce varooes,

MUJERES EN LAS PROCURADURIAS GENERAL
y DEL DISTRITO FEDERAL, 1986 ·199'"

1986 1991 1994
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PARTIDOS

POllTICOS

Desde 1929. fecha de creación
del Pa rtido Nacoral

Revolucionario, PNR. posterior
Partido de la Revolución \1exicana.
P~11I9 )Yactual Partido
Revoluciona rio Institucional. PRl
(946). se ha dado en México una
hegemonía de este partido sobreel
resto. Desde sucreación. todos los
presidentes han militado en él, todos
los gobernadores, casi todos los
senadores )' la mayoría de los
diputados Con mas de 13 millones
de militantes. cuenta con estructuras
para los sectores obrero. campesino
ypopular.

Hasta los años setenta sólo estaban
autorizados tres pa rtidosde
oposición; el Partido Popular
Socialista. Pl'S, e-l Partido Auténtico
de la Revolución Mexicana, PARM.
y el Partido de Acción Nacional.
PAN. (1939). única fuerza realmente
independiente. A partir de JQ76. y
luego de la crisisque sigruficó la
solitaria candidatura de lose López
Portillo. 10 quese refle jó en el 50%
de abstención en las urnas, se
produjo una apertura política yse
legalizaron nue-vos partidos. En
\971, con l. ley Federal d.
Organizaciones Polí ticas y PrO«'SOS
Electorales, l OPPE. se les concedió
la categoría de entidadesde interés
nacional. ron acceso a los medios de
comunicación yfacultades para
quejarse ante- la Suprema Corte por
violacionesal voto. la l OPPEfue
reemplazada en 1987 por el Código
Federal Electoral, qUE' implement é el
Tribunal de loContencioso Electoral.

MUJERES EN DIRECTIVAS DE
PARTIDOS POLITICOS, 1991
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El órgano de direcci ón su rior de
1 artido político el ons jo
E" u ivo acional, C . La
di tribución e lo carg . ra 1 1
en los tr princi ales partido del
aís re ela una par ícipa ión
emenina del 11 . enel P ,1

en el PA¡ .2 en el Par i o de la
Revoluci.n Democráti a, PRO,
crea o en 1 con r i .pacón de
militanesde ízquier a yuna
esa ióndel PRI. L primer os
anido cuentan con una rearía

de la mujer el PRO tablece por
estatuto que ninguno de I do
ex puede tener men del 20 e

los cargos dedirección del partido,
cuota que rige también pa ra lo
cargos de repre entación popula r.

evolución de la participación
femenina del Con ejo Ejecu tivo
Nacional en el PRl desde ]950 ha
sido irregular, variando entre
ninguna ydoce mujere . Las
comisiones pre idida p r mu jeres
eran en 1991 la iguientes: la
ecretaria de la mujer (creada en

]936), llamada actualmente onsejo
para la Integra ión de la Mujer y
que coordina todas la ecretaría de
la muier de lo diferent ctor
del partido. la cretaría d fi nanza.
la re aria d acción ular. Una
mujer ormaba arte del on e'
Consultivo del CE ,

En el PAl ' la

ría
d 1,1

ión P ítica de

la ujer (creada en ]939), yd
formaban parte de la ecretaria
General Adjunta.

En el P O, e ] ] siee mujeres
ocupaban cargos enel C (2], ):

secretaría de derechos human ;
tres -de cinco- secretarías de organi
zació , secretaria de tu i • econ.
mico social y una secretaría que
se ocu aba de la vincu lación con los
sectores medios. 'o cuenta con
secre aria e la mujer.

Esto- tres partidos ienen en u
estatutos un apartado especial
dedica o a la mujer, pero di ieren
ignííicatívamente en cuanto al rol

que e le asigna en la familia la
sociedad. Destacan los estatut del
PRO, en cuya formulación
participaron dirigentas emini ta de
larga trayectoria.

El PRI entrega a la mujer especial
responsabilidad en el desarrollo le
lo programas de solidaridad y en la
democratización interna del partido.

El PAN sostiene que pugnará por el
fortalecimiento de los principio y
valoresde la vida familiar, por una
interve ción cada vez más amplia
de la mujer en la \ ida úbli ,
el acceso a mayores espaci n
donde ella pueda aportar u rica
con ribud ón a la vida del paí , por
una amilia más na basada una
relación de i aldad j por ma ores
portunidades e es dio, de

capad d'n de Ira a' ra la
mujer en izual ad conel varón,

El PRO secomorometea luchar r,
la i ualdad e d ' la

1().4

libera ión de la mujer r a denunciar
tod tipo dedi riminacián por

o, edad , ori en étnico, Reconoce
la oble jorna a, el h igamie o

xual, el au o . arí mo de la
tructura a riarcal la práctica

c1and tina el aborto como
princi 1 problema de la
c ndi.ió lem ina. i ula hacer
u a la lucha 'e las muores,

tra nsíorrnar el trabajo domé ico en
una r nsabilidad com artida,
liminar t a forma de
iscriminaci.n hacia la mui r enel
raba' productivo revalorizar lo
trabajo que tradicionalmente han
ido con iderado específicos de las

muj r y qu e tán ubvaluado .
Reconoce el derecho a la maternidad
voluntaria. e compromete a
ornbatir lo atropello contra las

pro titutas, abriendo p rspectiva a
u organización y los mitos y

creencias que consideran a la mujer
como incapaz, objeto de tutela,
propiedad per onal u objeto sexual,

En 19 e pre ent óla primera
candidata mu jer a Presidenta de la
República por I Partido
Revolucionario de losTrabajadore y
en I 4 lo hicieron do , una por el
Partido del Trabajo y otra por el
Partid P ular Socialista,



ORGAN IZAC IO N ES

SOC IALES

En Mexico las organízaoores
sociales timen UfU larga

trayectoria y han ¡ugado un rol
importante en la historia del país.
articuladas muchas de ellas al
proceso f"litiro yal PRt

A ruvel Sll1dlcal. desde losdasde la
revolución enste una organizsoón

obrera vinculada al PRI. ron
centrales sindicales yuna
confederación dominante. la
Contederacién de Trabajadores
Mexicana. mt

La presencia femenina en los
órganos de dirección -Cormtés
Ejecutivos r\acionales· de las
Confederaciones sindicales es poco
significativa yseconcentra en la
Secretara Femenil respectiva . En
1991 había en la CThI dos mujeres
entre 47cargos. En la Confederación
Revolucionaria Obrero Campesina,
CROe había una mujer entre 13
dirigentes;en IdConfederación
Regional Obrero Mex icana, CROMo
una entre 2S yen la Federación de
Trabajadores al Servicio del Estado.
FTSE. tres entre 53 0.1 Secretaria
Femenil. la de jubilaciones yde
Desarrollo Social). En el Congreso
del Trabajo. órgano que ccordma
desde los años sesenta a 34
organizaciones gremiales quehan
formaJo la base del afXl)"o sindical
al rRl. hilbia 33 mujeres entre .;10
cargos. representando la
participación femenina misalta
(S,sI.{.). Corresponden a la S«recaria
Femenil. creada en 1910. y34
integrantes de comisiones.

MUJERES EN DIRECTIVAS NAC IONA LES DE
CONFEDERACIONES SINDICALES , 199 1

,
•u
•

~ ..- -- fT_ I-- •
Conftdendón de Tnt>ljIdcm t

I
de HeJric:o. CTJ1 " 1 ') 1ConIedtndón~ •ObreroCarnpetina. CROC Il '.' I

Con"deJKiOn RepNI
l
•Obrera MeJ:iana. (ROM " ~. 1-

fedtndón de Sinliuros
¡~

de Traba¡Idores • Senido Il
.. Eludo, FS1Y II 1 l.' ' Qc......,. ... T_ ' 10 " U h

J

MUJERES EN SECRETARIAS G ENE RA LES
DE SINDICATOS, SEGUN RAMA

PRODUCTIVA, 1991

Si.MrIUCOS ....... H""" 9fT..... H..... • J!
Em,INdos pUbicOl "

, !I ,S it""'"""' lO 1 U.D

s.""'" Il , l.'
"'"""'"'" 1 • D.' m

..
J

'IS



No.. : Se ,.r.... . tu moviliuoane. po< lo• •0000ios el< 'P ",&,.tndJ. en 60]
nou . de penod<o """" 1986 , 1m.

DIRIGENTES DEL MOVIMIENTO URBANO

POPULAR DE CIUDAD DE MEXICO,

POR SEXO, 1986.1989 11)

Año Dirigentes

Ambos Mujeres 9 rrota/
sexos

1986 104 39 37,S----
19 7 255 64 25,1

1988 138 21 15,2
-

1989 180 58 32,2

realizado en la ciudad de Durango,
ocasión en la que e formalizó la
con tituci ón de la Coord inadora

acional del Movimiento Urbano
Popular, CO AMUP. En 19 3 dicha
Coordi nadora definió a las mujeres
integra ntes del movimiento como la
"columna vertebral de la
movilización urbana popular".
También e e año e realizó el Primer
Encuentro acional de Mujere del
Movimiento Urbano Popular, que
inauguró la reflexión y lucha de
género en lo ectores populares. Las
colona del Va lle de México, a travé
de la lucha por lo desayunos,

especialmente las condiciones de
vida de las mujeres.

Luego de la violenta re pue ta del
gobierno a las exigencia de
democratización en 19 , e fueron
legitimando nuevos espacios de
participación ciudadana. Emergió
entonces el movimiento urbano
popular en la prindpale ciudade
del país. Este movimiento e ha
ca racterizado por u capacidad
organizativa, de lucha autogesti ón.
En 1 1 los distinto movimientos e
reunieron en el 11 Encuentro
lacional de Movimiento Populares,

Sin embargo, tal como en lo demás
paí esde la región la tinoamericana,
e en el movimiento urbano popular
donde las mujere han tenido la
mayor participación constituyen
liderazgos de relevancia social y
política local. u orga nizaciones
bu can resolver los problema
concretos de la vida cotidiana de lo
ectore pobres de las grandes

ciudades: aba tecimiento de agua,
basura, vivienda, luz, cuidado
infan til, ce antia, alud familiar, etc,
ituaciones que afectan muy

En estos organismo sindícale e
tiende a dar la misma estratificación
egún niveles de jerarquía

ob ervados en otros ámbito : a
mayor jerarquía, menor pre encía de
mujeres y viceversa. En el caso de la
FrSE, compue ta por trabajadora
de lo servicios de las instituciones
gubernamentales en más de un 50'70,
en 1991 la ecretaría General la
ocupaba un varón, había tres
mujere ecretaria de comi ione
entre 53 cargo (5,7%), pero
integraban la comisiones en un
porcenta je de 23,7%.

La cifra global de indica tos
registrados y no regi trado ante la
autoridades se estimaba en 16.000.
Ee mismo año (]99l), en 113
indicatos de la indu tria, ervicios y

agrícola adheridos a la CROM,
Congreso del Traba jo y FrSE, en la
rama de ervicio un 11 %de la
secreta rías generales de lo
sindicatos eran ocupadas por
rnujere (empleados público y
ervicios), en la indu tria un 15%y

entre camp ino no había mujere
ecretarias enerales.
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crearon ese año la RegIOnal de
Mujtres del Valle de Ml?lioo de la
CONAMUP. Esta hallegado •
q<m'l" una dlll'CriÓll ",.1en ~

Coordmedora por sucapacidad de
convocatoria y organización, aun
ruando la direcoón formal de la
CO, A.\1UP esté en manos de

En elterreno de losorganismos no
gubernamentales de derechos
humanos. en 19'13 undirectorio

de dic~ orgamsmos dJba cuenta
de la pamcpaoon femenina en
las directivas, la quealcanzaba al

30.1 ' de loscargos. Al igual que
en el movimiento urbano popular.
esta es una esfera en que las
mu,eres. en toda Amena launa.
desarrollan gran actividad 'f
participación.

varones

PARTICIPACION FEMENINA EN DIRECT IVAS
DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMEN TA LES

PRO DERECHOS HUMANOS. 199)
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En este sentido. se repite aquí el
fenómeno de la estratificaron de la
participación femenina. según el
cual nanto más se ba.lol en la
pirámide organizadoral. hay l'lldyor
cantidad de mujeres.

Ame la carencia de mfcrmadén
cuantitativa sobre participación
femenina en cargos de dirección del
movimiento urbano popular. asi
como del número de afiliadas. se
analiz óun registro de603 notas de
periódico entre 1986 y 1989 sobre
movilizaciones en torno.
prinopalmeree. al abastecimiento de
agua potable. demanda que
involucra a numerosos contingentes
de población. De ello resultó qUE'
182 de losdirigentes detectados eran
mujeres (27U la mayoria de las
organizaciones en donde las mujeres
ejercen cargos puede considerarsede
nivel pnrraro. esdecir referidas a
nucleamíenros por colonias. Algunas
de ellas corresponden a
organizaciones de segundo nivel.
esto es. al agrupamiento de
asociaciones de vecrosde unas
colonias Como se ha señalado, en
las representaciones del más alto
nivel (regionales y nacionales) Ia~

muieres no ocupan cargos de
drrecricn.

lO'



OPINIONES

n el ám ito e la opiruo
e rol de é ero. ~ ' lo e

di pu de una encuesta rea liza a
en el Esta o e Guerrero en l 7 a
muj re ma 'ore de 15 años,
predominantemente campesina .

En cuanto él la repartición de
re pon abilidad en el hogar. un 44 %
de la mujeres consultada consideró
que ambos cónyuge' debían
encar ar e del trabajo y la educación
e lo hijos; la otra mi ad ( )

opinéq e la muor ebia tar enel
h a el hombre enel rabajo.

E a a corr po ena un
Est O po re con una ran
proporción e población cam ina,
en la que predomina una cut ura
f menina radicional.

Sin embargo, e significativamente
altoel número de mujeres que
comparte la opinión que la
respon abilidad en término de
trabajo y educación de lo hijo
pertenece a ambo padre . Esta
respu la relaciona con la
experiencia e la muier }' la fa mili ,1

cam ina, o e la di tri ución de
la tarea enel h ar ind •e el
rabajo rodu ivo j el lomés ico.

Lo mi mo o rre co la educa ión
de I - hii , tarea de am , pero en
la uela mujer e especializa en la
hija ' el padre en lo hii varones.

OPINIONES DE MUJERE S SOBRE
RESPONSABILIDAD EN EL HOGAR, 1987

muj

-
~..

"La pare¡ es ta
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E
~ajo y rdua 44,4 .!l.
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o
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"La mujer n el hog r y I
o
jo'

hombre en el tnb lo" 53,2 ~~
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VIOLENC IA CONTRA

LA MUJER

El probltlN de ~ VloI"""
mrradomescca )' seual en

~M,iro teee profund.as reces
culturales, loda vez qut las KClones
y ecnrudes ..iolmt.as twn SIdo
valoradas poslll\'.amt'fl te en los
líder" poIitiros y popu~ res, en los
mitos)· ee la hteratcra . Su tl.tensión

Ylas profundas "f""U'iooes que
ueoe <1: nI\-ft socal han negado <1: la
CIpInión públia í durante los
úlnrrcs años tw sido deb.lhd.t como
probltlN yronsoderadl .. los
~nes)' progr'''''' d. gobierro

las alarmantes cifras ). loJ

permanente prt'OCUf'lOÓ'l y
denuncia del fenómeno por parte de
organizeciores de mujeres han
llevadoa que se legisle al respecto y
que seadopten medidas concretas.
surgiendo la colaboración entre
organismos de gobierne y no
gubernamentales p.uJ enfrentar sus
consecuencias y potr.l prevenirlo. En
1979 un grupo de mu jeres creó el
Centro de Apoyoa Muieres
VioladJs. CAMVAC. Posteriormente,
en 1984. nació el Colecnvc de Lucha
control 1J Violencia hada IdS Mujeres.
COVAC yen 1%9" creó 1, Roo

aooral contra la Violencia hacia
las Mu jeres. integradil por nume
rosos grupos que bnrden .tpo)'O 01

mueres rralrratadas o violadili.
Estas mstancias h.ln sido fundamen
tales en los logros obtenidos i nivel
,n;t¡Iua,."d)' 1tg'1.

Acontar de 1 la Procuraduría
Ceneral doJ"""" d~ o".n<o
Federal y deotros Esudo:s Nn
cresdo Ag..a.s Esperi.l!u.d., en
Delires Seuales. AEDS. con ti fin
de recibe las denunci..ts por estos
dehtcs. onentu i lis ..ictmws ).
derwaras •• t1l<1: )• • $US f.malurtS--

DELITOS SEXUALES DENUN C IADO S
EN EL DISTRITO FED ERAL. 1991
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RELACION ENTRE VIC TI H A y VICTI MAR IO
EN CASOS DE VIO LACIO N DE NU NCIADOS

EN DISTR ITO FED ERA L. 199 1

... • 1,
Cuot~udot 1.761 100,0 !
Acre~ d6conoddo 7IJ .0 ,5 1 "

!tAve- conocido ' 1rlnduye parientes) 1,0.9 59,S JJ
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ializado ara el
apo o terap utico 'legal. En 1 4
había 16 de - a a encia enel paí '
Al m mo iem o, también enel
Di trito Federal.d el , la
Procuraduría e [u icia cuenta con
un Cen rode Terapia de Apo 'o a
Víc im de Delito al que
capacita ademá a fu denario de
las Procuraduría de I Estad e
u trabajoen la AEDS, O e 1

tiene un Centro d Atenció a la
Violencia lntra amiliar, CAVI. que da
orientació psico erapéutica a
víctima vic imario '

Toda estas medida representan
avance i ni ica tivo , pero re ultan

i uficie es frente a la mag itu
del problema, su arrai o cultural
la lentitud de I proceso .
Aume an las de uncias de deli o ,
pero no a í las sen encia .

La cifra resi radas revelan que en
1 _de 3.03 denuncias realizadas
en AEDS del Distri o Federal. el

correspondióa violacio , I
25 a abu sexuales el , a
intentosde violación.

Ee mi mo año, bre una mues ra
de 2. 10 delios exuales
denunciados en el Ois rito Federal,
el ,2%de la víctimas fueron
mu jeres, ás de la mitad tenía

eno de I años era de nivel
i n mico bajo. in emba o,

cerca de un 0% ertenecía a
tares medio . la ma oría de lo-

a corr po dió a violación ' en
enor p porción a abuso sexual o

tentali a de iolación.

Por o ra part , de 1.7 2 de esto
ca e aluado , ene i el 60 el
a resor fu pariente o conocido por
la víctima.

El análi i d 31 ca os de iolaci ón
m ro qu e el 45, de ello el
vi timario fue el padre o padra tro
de la víctima enel ,1%de lo
mi mo trató de otros parientes.

DELITOS SEXUALES DENUNCIADOS EN EL DISTRITO FEDERAL,
SEGUN SEXO, EDAD Y NIVEL SOCIOECONOMICO DE LA VICTIMA, 1992

Delito sexual denuncl do

Viol ción T ntatiYil
violaci n

Abuso
xual

Total

N° " N° N° N°

Sexo de 13 v ma
Hu
Homb
To I

1.647

133
1.780

92,5

7,5

100,0

256

14

270

94.8
5,2

100,0

697

63
760

91 ,7

8,3

100,0

2.787

m
2.810

99,2

7,9

I~,O

158 5 5

32,6

12 41.4
12 4,4

270 100.0

300 39,S
184 24,2

114 _ 17,6

71 9,3
64 8,4
7 0,9

760 100.0

"-o

724 25,8

m 7,5
622 22,1

374 13,3
291 10,4

26 0,9

2.810 _ 100.0

1.507 53,6
1.086 38,6

18 2,

139 4,9
2.810__100,0

47,

43,3

3,3

5,8

100.0

362

329

25
44

760

31,1
20,7

19,6

13,7

13,3

1,5

100.0

84

56
~ -- .

53

37
36

4

270

340 19,1
533 29,9

435 24,4

266 14,9

191 10.7

15 0.8

1.780 100.0

987 ~4

~ -~
41 2.3
83 4,7

1.780 100.0
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ORGANISMOS y ACCION

DE PROMOCION DE LA MUJER

En 1935 diversos grupos de mujeres
crearon el Frente Unico Pro Derechos
de la Mujer, FUPDM, cuando proli
feraban los frentes amplios a nivel
mundia l. Este llegó a contar entre
sus filas a más de 50.000 afiliadas de
25 organismos obreros y regionales
de todo el país. Esta instancia fue
limitando su acción en torno a la
demanda del sufragio femenino, con
la consiguiente protesta de las
feministas que aspiraban a una lucha
más amplia por la igualdad entre los
géneros. Esto llevó a un quiebre del
Frente, el que desapa reció an tes de la
obtención del voto femenino.

Las organizaciones de fem inistas de
la primera mi tad de este siglo
dejaron de existir como tales en la
década de los cincuenta y muchas de
las mujere o intereses que éstas
defend ía n fueron integrados, de
alguna manera, en instituciones so
ciales y políticas. ta les como patidos,
sindicatos. organismos de gobierno e
instituciones de educación.

En el contexto de los sucesos de
1968, que culminaron trágicamente
con la ma tanza de cientos de jóvenes
en la plaza Tlatelolco, y que signifi
caron la exigencia por parte de la
ciudadanía de una apertura en el
sitema político y mayores canales de
participación, resurgió un nuevo
feminismo, ca racterístico de los añ os
seten ta. Este reunió a mujeres de
clase media, con estudios universita
rios y cercanas a posturas de izquier
da. La realización en México de la
Primera Conferencia Mundial de
Naciones Unidas sobre la Mujer, bajo
el lema "Igualdad, desarrollo y paz",

a acción colectiva de las
mujeres mexicanas se remon
ta a fines del sig lo pasado, a

aquellas primeras organizaciones de
corte femin ista surgidas al calor de la
polémica del acceso de las mujeres a
la educación. Entre ellas estuvieron
ociedades como La Siempreviva,

creada en 1 70 en el Estado de
Yucatán y dirigida por la maestra
Rita Cetina Cutiérrez, quien llegó a
editar un periódico y a formar una
escuela secundaria para mujeres.

Tras un primer Congre o Feminista
en Tabasco (915), en 1916 se
realizaron otros dos Congresos, uno
de ellos en Yucatán, donde los temas
centrales fueron la educació n de las
mujeres y la igualdad salarial, sin
atreverse a exigir el derecho a
sufragio. Una desus orga nizadoras,
Herrnila Ca li nda, presentó ante el
Congreso Constituyente de 1916-1 17
la demanda de voto femenino,
petición denegada casi sin discusión.
Durante cuatro años 091 5-1919)
dirigió el semanario fem inista "La
Mujer Moderna" y continuó
luchando por la igualdad de dere
chos políticos de las mujeres. rucar án
fue el centro de la movil ización
feminista , con importantes lazos con
el socialismo. Nacieron de esa articu
lación las Ligas Feministas, donde se
encontraban obreras, campesinas y
mujeres de c1a e media.

El año 1919 vio nacer el Consejo
Feminista, que luchó por la
emancipación de las mujeres. Este
organizó, en 1922, el Primer
Congre o. acional Feminista, que
exigió con fuerza el derecho a voto.
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fortalecióeste movimientode resultado la creciente organización en Lucha por la Democracia, la
mu¡en>s. de campesinas y su participación en Coordinadora Benita Caeana, y la

el movimiento social. Encuentros, Coordinadora Feminista. En 1991
Hacia fines de los años setenta y ta lleres ycursos han alimentado mujeres de diversos partidos politi-
comienzos de losochenta, eran estasorga nizaciones, generando ros, organizaciones sindicales y fe-
muchas las mujeres que, bajo condiciones para el intercambio de minístas COnfOllTl<1TOn la Convención
diferentes banderas, seorganizaban: experiencias y la constitución de una Naciona l de Mujeres por la
obreras y trabajadoras, políticas, identidadcolectiva. Democracia pa ra participar, de este, campesinas, las de las colonias po- modo, de una nueva manera en las

) pelares y las madres de desaparecí- Primero el terremoto (1985) y elecciones de ese año, presentando
dos y presos politices. Desde el después la crisis económica, Id preca ndidatas a diputadas.

~ trabajo de las mujeres en esos años Situación política del país y la dis-
~: se fortaleció considerablemente el minución del gasto público producto Así, el movimiento amplio de
~
1, movimiento urbanopopular, de las políticas neohberales imple- mujeres ha ligado en el debate los

creándose en 1981 Id Coordinadora mentadas obligaron a las mujeresa temas del feminismo y la democra-
• Nacional del Movimiento Urbano desarrollar estrategias desobre- cía. El peso social del movimiento

Popular. CO~AMUr. desdo cuyo vivencia las mujeresdel movimien- ha permitido infl uir en la perspectí-

• seno surgió la Regional de Mujeres te urbano popular exigieronsubsi- va estatal sobre la mujer, lo que se-, del Valle de ~éx ico. diosde consumo. las campesinas ha concretadoespecialmente en el

\' apoyo del Estado a proyectos pro- área referida el tema de la violencia
Durante ese periodo se vivió ductivos y la creaci ón de unidades hacia la mujer, sugiriendoel diseño

)
también un auge del movimiento agrícolas de la mujer. También abor- y puesta en práctica de servicios de
feminista. traducido en numerosas daron otros temas, como la lucha apoyo legal, médico y psicológico
iniciativas, entre lasque se cuenta la contra la violencia hacia las mujeres, pa ra las víctimasde violencia .

1 presentación del primer proyecto de que fue el eje aglutinador de los dis-

\
ley sobre maternidad volunta ria, el tintos grupos femeninos. La me ter- La explosión, en enero de 1994, de
inicio de la primera cá tedra sobre la nidad voluntaria y la despenaliza- la insurrección y el malestar
condición de las mujeres. las ción del abortotambién han sido campesino e ind ígena enChiapas,
primeras publicaciones y programas banderas que han ido uniendo a las cuya población sufreaguda pobreza
radiales feministas. En este contexto, mujeres de diferentes sectores. y marginalidad y la sistemática
secrearon variosorganismos no violación de sus derecho; humanos.
gubernamentales. como A partir de 1988. y previo a las elec- no ha dejado indiferentes a las
Comunicación. Intercambio y dones presidenciales, sesumó a la mujeres organizadas. Así como
Desarrollo Ilumanoen América lucha por reivindicacionesecon ómi- mu jeres indígenas se incorporan di
Latina. CIDl lAL. que dpoyaron el ro-sociales de las mujeres la lucha ejército en busca de dignidad y
trabajo de distintas organizaciones por reivindicaciones ciudadanas. espE'l'anz.a. cientos di> defensoras de
femeninasya mujeres de las concreta mente por la democracia y, losderechos humanos, feministas,
colonias populares, forta leciendo el en lo inmed iato, por la transparencia intelectuales, militantesde organiza-
interés por Id temática de género y en las elecciones. En julio de ese cienes populares participaron en
por la creación de espacios propios eñe. mujeres feministas. estudiantes, Aguascalientes. Chiapas. en agosto
de las mujeres. de sindicatos. representantesde de 1994. en la Convención :-Jdcional

colonias y de organizaciones polüí- Democrática. Apoyan a las primeras
Por otra parte. la crisisen el agro ha cas forma ron el Frente de Mujeres ensu demanda de paz, alimentos y
significado una incorporación en Defensa del Voto Popular. En pos un gobierno más justoe iguahtanc,
masiva de mujeresy niños al de estos mismos objetivos. posterior- menos racista y sexista.
mercado laboral y ha tenido como mente secreó el Frente de \l ujeres



ACCION ESTATAL
COHISION NACIO N A L DE LA MUJ ER
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Atención J ~txión ~(~ a mujeres.
ApoJo ~ desarrollo • inkiari'l'lJ producriYu de mujeres.
Centro de cap.lciUción eft profesiont-J no tndiciona~ para la
muje r.

Prornowt' la intevaci6n de la~ al drumlBo.

Velar por el CUIrflIimiento de los uvercIos iIltemaeionales
respecto • la luchacontn Ii ciKrimación de la mujef",

Promo l'ff inl'e1ti(acioM1lobre la mujer.

SECRETARIA DE LA MUJER DEL
ESTADO DE GUERRERO, 199) 111

Deknsa • los ~hoJ de la muju. en espec:lal de lu vKtimu
de delitos $O.1WeJ.

Promoción para la partM;ipoIdón de la mujer eft la YldI producti
'la J sociopolitia.

CapxitKiónp~ el tnlb. etl pnlfesioneJ no tradi~J~

la mujer.

Actividades

Objetivos

_ , t II B_.~ .. . ...-_

1'0"11 _ .

En 1974, la reforma de Id Ley
General de Población haba
entregado al Consejo Naciona l de
Población, CONAPO, la tarea de
promover la integración de la mujer
al pl"OCe'SO económico, educativo,
social ycultu-ral. Este organismo ha
albergado -desde entonces y hasta
1992· la acción del gobierno federal
en favor de la mujer, En 1980, al Plan
Nacional de Integración al
Desarrollo. PRONAM, y en 1CJ83, il la
Comisión Nacional de la Mujer,
creada con el objeto de dar
cumplimientoa (os objetivos
establecidosese año enel Plan de
Acción gubemamental 1983-19 , y
al Programa de Acción orientado a la
Mujer. Este organismo se estructuró a
partir de comisiones sectonales que
debieron presentar un program.l de
acción para el quinquenio. A nivel
de los Estadosst' conformaron 32
Comisiones de la Mujer, que también
prepararon programas de acción. Se
creó, asimismo, en la Secretaria: de
Reforma Agraria, el Programa de
Acción pdra la Participación de id
Mujer Campesina en la Consecución
del Desarrolle Rural, PRO\lllDER.

Al acercarse la Conferencia
Mundial de id M' jer 119751. el

gobiemo mexicano estableci ó un
Programa Nacional del Año
Internacional de la Mujer, AIM, que
realizó, entreotras, acciones en
salud, educación, capacitación y
empleo. Uevó también a cabo un
estudio de la situación de IdS
mexica nas dando origen al primer
Informe de México sobre la
condición de la mujer. Al término de
Li Conferencia, la Oficina fldra el
AIM quedó a cargo del seguimiento
de sus resoluciones y decisiones a
nivel nacional.



P.ROGRAMAS y A CT IVIDADES PARA LA

MUJER EN SECRETARIAS Y OTROS
ORGANISMOS D E GOBIERNO, 1994

Posteriormente, la Comisión
Nacional de la Mujer elaboró el Organismo rHponYbIe Provama ylo~

Programa de México pdra la
Conferencia Mundial de la Mujer en Orpntsmos nacionales

Nairobi (1985). que. si bien no fue
S«:~taria de CobemWón. Prov-na de Comunicación "aplicado en su lotalidad , tuvo logros c ornejo NuioNI de Población, ,""""""-

importantes al fortalecer el CONAPO.

Programa Salud de la Mu~r.

impulsar proyectosen áreas rurales Secretariade SiIud. ~ N.icionlf de
Yel Programa de Integración de la ~Famibr(en

Mu jer al Desarrolle, PIM IUD[ LJ eon;.,..to con COHAPO).

crisis económicade los años Prornma .. ' rt'W'end6n del
Cínur Cirric:o-UtetWl }' ele

siguientes significó la canceladén de ........
muchos de estos programas. ' rovama para E'ficat la

KonaIlcIM l'1.1terncMnbnCiI.

A partir de 1989 el Plan Nacional de
'roarama Hujer, SWd

,"""""""Desarrollo incorpora, por pnmera
vez entre los objetivosprioritarios

SeereurQ de la Rdorma ' rocnma de Unid*' A¡ricoW
de política social. la promoción de la ........ Industriales de la Mujer, UAIK.
condición de la mujer. reconociendo
que la igualdad ju ríd ica de las Secreuria de~ SocW. Pro¡ramaN~ de Solicbrichd,

mu jeres no estaba consolidada en las
PRONASOL

PJocnma MujerH " Solidarid~
prédicas sociales. HUSOL

Progn.nv. de Bieneu.lr Social para

En 1991se reorganizaron los
Mujer" Indigenu.

programas originales: PROMUDER
~se convirtió en el programa de Procuraduría de Justicia del Agendas Esped alludas en Delitos

apoyo a proyectos productivosde Distrit o Federal }' Sekuales. AEDS. I'rocuraGu..w de J""ticla
campesinas y PIN~UDE pasó a ser de los Eltados.

~el Programa de Mujeres en
Sol idaridad. MUSOL. del Programa Prttruraduria de Jurticia Centro de Ateneion a la YIOIencIa

!dei Otnrito F~ Int~f2mili2r, CAVI.
Nacionalde Solidaridad. Centro de Te~pia de Apoyo a •
PRONASOL. roordinado por la Victirrw de Delitos Sek~

iSecretaria de Desarrollo Social.
Comisión Na~ de ~tIos PrOCrvna de Asuntos de la Huter.
H~

En la actualidad noexiste en México ¡
una instarda del gobierno federal
pdfa la promoción dela mujer. De Orpnn mos de 1m Estados !hecho. las políticas públicas se han

Jestructuradohada la pobledón en Gobiemo del Esudo de VffKnl l. Provama NadorW de Solicbricbd

su conjunto. sin incorporar un en Vl!f'KNl. •
Provama Interdlsdplinario CCMltr"a

Jcriterio degenero. Con motivo de la --IVConferencia Mundial de la Mujer
a realizarse en Beijing en 1995. se Gobierno del Esudo de CoIWN. Centro de Apoyo a la Hu;er, •
constituyó unComitéNacional CA'" 1
Coordinador queelaboró el Informe

Jde México pdra dicho evento y que

11.



Especializadas en Delitos Sexuales,
AEDS. En el Dist rito Federal, la
Procu raduría deJusticia cuenta
además con el Centro deTerapia de
Apoyo a Víctimas de Delitos
Sexuales y con el Cen tro de
Atención a la Violencia Intrafamiliar.

El Programa Nacional de
Solidaridad, PRONASOL, fcrmulado
como parte del Plan Nacional
1989-1994, cuyo objetivo central es
mejora r las condiciones de vida de
la población más pobre del país,
entre sus múltiples programas
cuenta con el ci tado MUSOLy con
el Programa BienestarSocial-Mujeres
Indígenas. El primero impulsa la
organización de grupos de mujeres
con el fin de generar proyectos
productivos, de bienesta r y de
capacitación. El segundo pretende
amplia r la infraestructura de:
servicios socialesque permitan la
participación femenina en otros
aspectos de la vida económica,
política, social y cultura l desus
comunidades.

La Comisión Nacional de Derechos
Humanos, organismo estatal
autónomo, desde 1993 atiende
quejas de actos que atentan contra la
condición de mujer de la agraviada,
a travésdel Programa de Asuntos
de la Mujer.

Población, CONAPO, en con jun to
con la Secretaría de Salud, cuenta
desde 1983 con un Programa
Naciona l de Planificación Familiar,
También cuenta con programas para
la prevención del cáncer cé rvico
uteri no. Entre 1983 y 1988 desarrolló
un Progra ma de Educación en
Población, que incluyó la
investigación, el fo rtalecimientode
acciones educativas, la elaboración
de material pedag ógico y la
capacitación de grupos para
difusión, Actualmente implementa el
Programa de Comunicación en
Población, destinadoa crea r concien
cia en torno a los factores que inci
den en las decisiones reproductivas,
y consecuentemente, a considera r los
requerimientos de información.
Lleva a cabo también estrategias de
acción conjunta con otras institu
ciones del Estado y pri vadas.

la Secretaria de la Reforma Agraria,
con el apoyo de CONAPO, creó en
la década delochenta el mencionado
PRO~IUDER, que no llegó a
funcionar. Desde 1972 desarrolla el
Progra ma de Unidades Agrícolas
Industriales de la Mujer, UAIM,
surgido de la Ley de Reforma
Agraria y dirigido a mujeres sin
tierra, con el fin de integrarlas a la
producción a travésde la generación
de empresas productivas.

El Gobierno del Estado de Colima
dispone, desde 1984, de unCentro
de Apoyo a la Mujer, que entrega
ayuda médica, jurídica ypskolégica

\:~~~~~~~~~~;~~~;a~~J víctimas de violencia.
~ • el ámbito académico, diversas

universidades han creado cátedras y

.:.:.o;~;;:"_"""'.Lr. ramasde la mujer.

continúa la coordinación de
programas y proyectosexistentes.

No obstante, el Estado de Guerrero
creó en 1987 la Secretaría de la
Mujer vigente hasta hoy.
Conformada por tres direcciones
generales: defensa de los derechos
de la mujer, promoción para su
participación y un centro de capa
ci tación, logró la modificación de la
Ley Orgánica de la Procuraduría y
la creación de mecanismos para la
atención eficaz de mujeres víctimas
de delitoscontra la libertad sexual y
otros que lesiona n sus derechos. Ha
desarrollado un intenso trabajo en la
acción y representación legal, ha
cons ti tuido empresas productivas,
Unidades Agrícolas Industriales para
la Mujer. UA IM, y unConsejo de
Mujeres Au toridadesCampesinas,
COMAC, conformado por 200
líderes ejidales fe meni nas.

A nivel de Secretarías Federales, las
acciones emprendidas en 1994 se
concentraron en salud, atención a
mujeres víctimas de violencia
intrafamiliar y de delitos sexuales, y
en la creación de microempresas.
Estos progra mas se orientaron por el
Plan Nacional de Desa rrollo 1989
1994, que entregó los lineamientos
generales para la implementación de
accionesdedesarrollo con énfasis en
el mejoramiento de las condiciones
de vida e incorporaci~,cl l desarrollo
nacional de los grupos sociales más
vulnerables, entre ellos las mUlje'~::;¡ ~..al"i
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ACCION DE LA PRIMERA DAMA, 1"4

ACCION DE LAS

PRIt1ERAS DAMAS

La ecrién de las Primeras Damas
en MÉ'xico nene una larga

tradición. Junio al Presidente de la
República, su cónyuge se ha conver
tido en una figura pública impor
tanteque gtntra expectativas prácti
cas y simbólicas y sobre la qut SE'

posan los ojos ciudadanos día a día.

Su acción publica ha estado dirigida,
por decenios, a la promoción y
ejecución de proyectos de interés
social. a través de una serie de insti
tuciones, de las cuales la Asociación
de Protección a la Infancia fue una
de las primeras. Esta se transformó
con el tiempo en ellnstítutc

Mexicano de Asistencia a la Niñez,
luego en el Insntuto Mexicano para
la Infanda y la Familia, para
fi nalmente convertirse en E'I Sistema
Nacional para E'I Desarrollo Integral
de la Familia, DIF, con una amplia
infraestructura de servicios.

A mediadosde la década del ?O, la
cónyuge del entonces Primer
Mandatario organizóel Patronato
Nacional de Promotores Volunlarios,
PNPV, fonnado exclusivamente por
mujeres.

Actualmente, la Primera Da ma
preside tres inst ituc ionesde
asistencia social y cultu ral en torne a
las cuales seorganil.a y ('xpresa E'I
esfuerzo voluntario nacional: E'I
mencionado Patronato Nacional de
Promotores Voluntarios, qUE' en 1993
sumaba 150.00:1 voluntarias con un
progra ma deadministración del
gasto familiar, orientación
nutridcnal, paternidad responsable,
protección del medio ambiente y
educación de adultos; E'I Sistema

Nacional para ti Desarrollo Integral
de la Familia, DIF, a cargo de la
ejecución de políticas gubemarren
tales de asistencia social asectores
marginados. que funciona a partir
del trabajo de las cónyuges de los
gobernadores y presidentes

Orpnivno

Patn;Jn,lt o N,¡donaI

de Promotores Yoklntarios..

Sistem.J N¡c1on.tl PAr¡ el
Deurrollo Inle Cr¡1 de lii
hmiJi¡.DIF.

VoIuntlrÍildO CVt1nl

11.

municipales, coord inadaspor la
Primera Dama; y el Volunlariado
Cultural que, a través de la acción
de 1M "maestras empíricas" y .J.COO
promotoras culturales, difunde la
historia cultural de Mexi-o por
todo el país.

He;onrniento del nivel de "ricia
erlcomun~~

P~ de Hmini'ltnciótI
del psto familiar , Ol'iet.t:okkwl
nutricion&l, plterntdad.............

Prot ecciófl del~ iimbietlte.
EducadOn de Adultos.

Ejecución de politkll

p bernamentales de lIiuenda
soc:l¡1.

Red IUIclot!a t de voluntarias
ret.pons.tblel de: ¡tenc:iÓft y
mejor.mll'flto nutridon.tl,

promod6n del deWT oIlo

familiar y comuniurio.

ProtecdótI y uisWKia I 105...............
Asistend¡ .. minusvilidos.

Difusión de lii historia cuIbnI
de Hf l ico.

Form Kión de monitoru
IUICion*S~tru empi rius

y promotoras cum.raIrl's,

l't'lCilrJildas de d.tr a conoc er
a~I n.te:ion.tIlii historia.......

1
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ORGANISM O S NO

GUBERNAME NTALES

ORGAN ISMOS NO G UBERNAM ENTALES
CON ACCION HACI A LA HUJER. 1991

En México. al igual que en el
resto de la región, en las

últimas décadas han surgido
innumerables organismos no
gubernamentales -institudones de
invesngecíón y promoción social sin
fines de lucro. En 1992, de un total
de 22!1 ONG que realizaban eco ón
hacia mujeres en los Estados de
Sonora, Yucatán yel Distrito Fedral.
177 estaban especializados en ello y
.f3contaban entre sus actividades
con un programa mujer. La mayoría

eran organismos de acción,
realizando actividades acad émicas el
diez por ciento de ellos

•
Actividad Esp«Wiudo COIl P'OVvn.J. r.... t.
principal en 11 mu;er H.... .E

~1
Acción 15. 4l ". ! ¡

~ .
Investipó6n e 11 , 11 I I
~eWpóón-KciOn 11
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f ~
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PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
POR ONG DE GENE RO DEL DISTRITO

FEDERAL, 1991
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Acciones hilci¡ la opinión públiGll

Acciones hw el Movimiento Amplio

de Mujeres

Accionn h~dl I~ 50Ciedad

Servicios
Formación de recunOl cilXiadanos

femeninos
Otras

ActMcbd" (1)

r ....

Un estudio realizado sobre una
muestra de 32 ONG de genero del
Distrito Federal reveló que el .f2%
de las acciones desarrolladas estaba
dirigida principalmente hacia la
sociedad, en forma de servicios.
formación de mujeres u otros, un
tercio eran acciones hacia la opinión
pública y un cuarto, acciones hacia
el movimiento amplio de mujeres.

EstosONG de mujeres, muchos de
loscuales tuvieron su origen en
organizaciones sociales que se
institucionaliza ron pa ra un mejor
desenvolvimiento de su acción de
promoción, han jugado un rol
fundamenta l en el desarrollo del
movimiento feminista y suagenda
política. Es el caso del Grupo de
Educación Popular con Mujeres,
GEM, el Centrode Investigación y
Capacitación de la Mujer, aCAM, el
Centrode Apoyo a Mujeres
Violadas, CAMVAC, el Centro de
Formación yDesarrollo Integralde
la Mujer, CEDIM, Comunicación,
Intercambio y Desarrollo Humano
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en Am érica latina, CIDA HL,
Mujeres para el Diálogo, Acción
Popular e Integración Social, AP1S,
Grupo de Información en
Reproducción Elegida, GIRE. DE'
hecho, estos ONG forman parte del
movimiento de mu jeres y
contribuyen a su articulación.

Los ONG quehan logrado incidir de
manera más contundente en el
Estadoson aquellos dedicados a la
violencia contra la mujer. Ta l
situación responde a dos hechos: la
sensibilidad que ha tenido el
gobierno <periodo 1988-1994) hacia

el tema y la gran movilización que
el movimien to feminista, el
movimiento amplio de mujeres y las
mujeres militantes de partidos
políticos presentes en la legislatura,
han llevado a cabo en los últimos
tres años.

PROGRAMAS DE LA MUJER EN
ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES

L._...;P.;RO DERECHOS HUMANOS, 199]

N° •

15,2J2

Tou,IONG
Oel1!<ros Humanos

2"

Una visión general de los ONG de
genero existentes en México desde
1970 revela qUf' predominan
aquellos dedicados a mejorar las
condiciones de vida de las mujeres
de los sectores populares (en mayor
proporción urbanos que
campesinos), introduciendo la
prestación de servicios
especializados para la mujer en las
áreas de salud, legislación, atención
de víctimasde violencia sexual o
intrafa milia r. Un lugar importante es
ocupado por los agrupamientos de
académicas que han impulsado la
investigación y docencia en el
campo de los estudios de la mujer.

Es en este ámbito no
gubernamental donde surgen dos
importantes publicaciones
femi nistas, las revistas "Pern" y
"Deba te Feminista", Ambas
constituyen un aporte significativo a
la reflexión feminista mexicana y se
proyectan a toda la región.

Por otra parte, la situación precaria
de los derechos humanos en México
ha dado origen a un gran número
de ONG que trabajan por su
vigencia. En 1993 secontabilizaban
210 ONG pro derechos hu manos, de
Jos cualesel 15,2%contaba con un
programa dedicado a los derechos
de la mu jer.
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TIPOS DE ORGANIZACIO NES DE MUJERES
EXISTENTES EN 1915,

L._.:";;";;O::. INTERNAC10 NAL DE LA MUJER
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ORGANIZAC IO NES

SOCIALES DE MUJERES

L as organlUCiones de muieres
existentes 00)' tri Mttico tienen

romo origtn dos vertientes

pnncipaJ<s. V..., ligada • la
tradición fe-minista yC'tlltrada ('11 la
mu¡er como genero. yotra. a I.ls
tareas de benefK'fnOa social, la qUt
dio lugar a las actuales modafdedes
deorgaruuoón de "esposas dc" y
de voluntariado. hgsdas algunas a la
Iglesia Católica. Se agrtga una
tercera vertieote desde el mundo
popul.lr urbano. donde a partir de
los añl,)s, Stttnt<1 mucn.as mueres
actúan orgamzadamente para
resolver sus pro-blerras colectivos.

En 1975. d propósito del Año
lnterracioral de I.l Mu jtr. SE'

confeccionó un pnmer registro de
asocaoones de mujeres. qUt incluyó
210organizaciones ubicadas en el
Dislnto Federal. Agrupadas según
sus objetivos, se observa un mayor
pt'SO de aquellas dedicadas a fines
asistenciales -de voluntariado y
otras-oseguidas en orden de
impotanda por las de profesionales
-abogadas. arquitectas, biólogas,
comedores. médicas. economistas.
periodistas y escritoras. entre otras
con objetivos gremiales, por las
organizadones culturales y
finalmente aquellas estrictamente
polí ticas Con diversos grados de
instirucioneli-zao ón. sólo una tercera
parte de estas organizaciones
buscaba espedíicamente un
mejxarmento de I.l condición
de la muer.

U creación de estas organil..aciones
se emende desde los primeros años
deestesiglo h.tsta 1m . El 60' de
las mismas fue fundado antes de

1966. con una alta concentración en
la década de les cincuenta. La
permarerca deorganiLKiones por
masdeoncuenta oseenu anos
revela que han existido al amparo
de una red institucional fuerte, como
pool. ser la Iglesia Calól"" la
tradición de volunt.ari.ado enel
gobinno o las propias asccadores
de benefKmCi<1 de las clases
doeurenres. Este re-gistro privilegió
la .",,;.w d. los grupos de
mujeres mis tradicionales. sin incluir
.aquéllas ligadasal movimiento
feminist."l queenesa época ya
existan. Oto hecho, ti feminismo

había resurgido tras la matanza de
jóvenes en Tlatelokc (l968).

En 1975 diversos grupos ftministas
se opusierona participar en I<1s
actividadesdel Afv:J lmemadonal de

la Murr, para noapare'Ctr
colaborando con ti gobierno. No
obstante. su ausencia enesos
eventos I~ ul\1.sibilizó més, Por ello,
en 1976 losdistintos grupos
decidieron formar 1<1 Coall:ión de
Mujeres Feministas en lorno a las
demandas de maternidad voIunlaria,
la lucha contra la violencu sexual y
la libre cpoón sexual. También en
estos años aparecieron las primeras
publicacioots feministas: ' Cihua t"
(1975), "F.m" (lg¡61 Y"la
R,vuelta- (lg¡6).

En 1979 SE' creó el Frente Nacional
por la Líberacién y los Deecbos d.

las Mujtn5, FNAUDM, pnm".
inst.ancia unitaria de grupos
feministas, sindicat(.\§, grupos de
lesbianas yde f'lrtiJos de izqu ierda.
Presentaron por segunda vez un
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proyecte de ley sobre maternidad
voluntaria junto a la Coalición de
Mujeres Fernmistas. iniciándose uno
de los períodos más dinámicos del
movimiento (8().81l. El proyecte
nunca fue discutido, fXlr la presión
de la derecha política y la jerarquía
católica. Este fracasodesarticulé el
FNALlD\1 y la Coalición SE' replegó.

En el periodo de mayor
movilización SE' gestó una reunión
masiva de organizaciones. qut"
marcóun hito en la historia del
movimiento de rmqeres de Mh ico;
el Primer Encuentro Nacional de
Mujeres. realizado en noviembrede
1981 enCiudad de México.
Participaron alrededor de 500
mujeres de barrios, sindicatos,
comunidades rurales. organizaciones
populares. mllitantes de partidos
políticos, promotoras de organismos
no gubernamentales. como ClDHAL
y Mujeres pa ra el Diálogo, ygrupos
de comunidades edesiales de base.
Este Encuentro fue el inicio de una
ola de reuniones, seminarios, foros y
talleres de mujeres, proct'so que
caracterizó la primera mitad de la
década. Inauguró, además, la
reflexión ylucha de género en los
sectores po-pulares. Los ejes de la
discusión fueron traNjo doméstico,
trabajo asalariado, doble jornada,
familia y sexualidad yparticipación
política de la mujer.

Desdecomienzos de la década del
setenta, se bebían fortaledd
movimientos yorganizaciont'S popu
lares independientes del control del
gobierno. Estas organizaciones SE'

aglutinaron en tomo a la lucha por
un lugar para vivir, el mejoramiento

de los servidos públicos y, en
general, por mejoras en las pésimas
condiciones materiales de vida.
Introdujeron, además, un elemento
nuevo en la relación de la
ciudadanía con el Estado: éste tuvo
qut" en-frentar un interlocutor
autónomo. sindependencia de
organismos gubernamentales.

La organización más representativa
de este movimiento ha sido la
Ccordmadora Nacional del
Movimiento Urbano Popular,
CONAMUP, la que en su IV
EncuentroNacional definióa las
mujeres como la columna vertebral
del movimiento. Cuando el movi
miento feminista vivía un tiempo de
reflujo, en noviembre de 1983 se
realizó el , Encuentro Nacional de
Mujeres del Movimiento Urbano
Popular, ypor primera vez, sin la
dirigencia masculina al frente, las
mujeres sacaron el la luzsus proble
mas y llevaron el ámbito privado el

la discusión publica . El 8 de marzo
de 1984 convocaron a cientos de
mujerescolonas que se manifestaron
como sector demandando control de
preciosa los artículos de consumo
básico. Esa celebración del Día
internacional de la Mujer fue la
primera de una serie ininterrumpida
y también por primera vez
incorporódemandas de mu jeres del
pueblo. cambiando el carácter y
contenido quti!asla entonces había
tenido el e\'eÜto\

Porotra parte, si bien no hay un
balance de la actual organizaciónde
las mujeres campesinas, puede
afirmarse que su presencia en el
movimientosocial de mujeres se ha

"'

visto fuertemente incrementada
desde los ochenta.

En esos años surgieron importantes
redes de mujeres, como laRed
Nacional de Mujeres. la Red Contra
la Violencia y por los Derechos de la
Mu jer, la Red FeministaCampesina,
la Red de Educadoras Populares, las
qUE' lograron una vinculaeón
nacional ypermitieron unencuentro
entre las demandas de gérero y las
demandas propias de las mujeres de
sectores populares. Estenuevo
discu rso, queaunó las perspectivas
degénero y de clase, fue gestándose
junto con la realización de
numerososencuentros nacionales y
sectoriales de mujeres yccn la
creciente movilización de las mujeres
de los sectores populares. Es así
como a mediadosdeesa década,
puede haba rse de un mo...imlento
amplio de mujeres en Mésko, con
participaciónde trabajad oras.
mujeres popula res y feministas.

Tras el Primer Encuentro Nacional
de Mujeres ( 981), SE' siguieron
realizando Encuentros Nacionales
Feministas, caracterizados~r la
diversidad de mujeres yorganiza
ciones que asisten a ellos. En 1982
nació la Red Nacional de Mujeres y
en 1986 la Coordinadora de Grupos
Feministas J'd ra preparar el IV
Encuentro Feminista Latinoa mer i
cano }' del Caribe. Este Encuentro se
realizó en Tarco, en 1987, recibiendo
a dos mil quinientas mujeres de
todo el continente. Ofreció espacios

P''' que discutieran los diversos
grupos Ytendencias existentesal
interior del feminismo, enespecial.
el feminismo popular.



En 1_ irrumpió unserio cont1icto
electoral p:n- el descontento
ecorómco y la desconfianza
popular en lo> cémpuics oñcales,
Nacieron entonces dos instancias
con el propósito de movilizar a 1.,5
mujeres: la Coordinadora Benita

Ca 'eana. queagrupó 33
organizaciones de mujeres urbanas,
sindicales. deONGy de partidos
politices. y la asociación civil
Mujeres en Lucha por la
Democracia. que pretenda umr d

IdSmujeres al margen de su
adscnpoén parndaríe .

El gobierne de Salmas de Cortari
(1988-1994). anteel MN10 y la
presón populares. debió tomar
medidas que lo legitlm.uan. Creó rI
Programa Nacional de Sobdandad,
PRONASOL, favoreciendo la
con5truc(Íón de nuevos espacios
de poder y la posibilidad de
interlocución lit' mujeres con
el Estado.

Al abrirse en 19 la primera
Agencia Espeoehzada en Dehtcs
Sexuales. SE' recolocó la discusión
acerca de L!s posibles reaoones con
ti Estado. La propia Procuradura de
JustICia convocó a la fOl'TIldCión de
unGrupo Mural. integrado por
feministas. polincas. funcionarias Y
diputadas de diversos partidos que
traba jaron en un proyecto de
reforma d la ley sobredelitos
sexuales. Una diputada fl!minisla
de izquierda llevó a cabo elt rebajr
de convencimiento, inaugurando
una afia nza inédua entre mujeres
parlamentarias. El proyecto de ley
presentado por todas las diputadas
fue aprobado en \990.

GRANDES ENCUENTROS DE MUJERES
1911 • 199 4
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En el VI Encuentro Nacional
Feminista (1989), cerca de350
mujeres representantes de 49
organizaciones se reunieron dura nte
cuatro días para discutir sobre
cuestiones básicas del movimiento
feminis ta en el contexto de la lucha
por la democracia y participar en
talleres sobre temas como la
problemática de las mujeres
mayores, la salud física y mental, el
derecho a la libre opción sexua l,
entre otros. Además plantearon la
necesidad de una coordinación que
considera ra las diferencias entre las
distin tas mujeres y grupos. 1 ació
entonces la Coordinadora Feminista
del Distrito Federal, como
alterna tiva organiza tiva que
permitiera cierta representatividad.

En el espacio de la política, el grupo
Mujeres en Lucha por la Democracia
convocó a constituir una instancia
unitaria para lograr que los partidos
políticos llevaran mujeres a puestos
de representación. Surgió así, en
1991, la Convención Nacional de
Mujeres por la Democracia. Si bien
los resultados fueron magros, fue un
proceso importante que abrió la
posibilidad de reunir a mujeres
políticas, fe ministas, colonas, con
gran participación de la
Coordinación Feminista del
Distrito Federal.

Al iniciarse los 90 se percibe la
aparición de diversos grupos de
mujeres en el país. Hay grupos
feministas en32 estados, en algunos
se han abierto casas de la mujer o

servicios de consulta sobre
sexualidad o grupos de apoyo a
traba jadoras y a mujeres golpeadas
y aumentan los programas de
estudios de género en los centros
académicos.

Un registro de organizaciones
realizado en 1992 en los Estados de
Sonora, Yucatán y Distrito Federa l,
contabilizó 369 organizaciones de
mujeres. Aquellas dedicadas al
voluntariadoseguían constituyendo
un porcentaje importante del total
(29%), eguidas por los gru pos
impulsados desde el gobierno enel
Programa Mujeres en Solidaridad
(21 %), Ylas propiamentedegénero
(19%). Menor peso tenían las
organizacionesdecampesinas,
gremiales y académicas.

PRINC IPA LES ARTICULACIONES, REDES
Y COORDIN AC IO N ES DE MUJERES, 1976 • 1993

Año

1976
1979
1981

1982
198]

1984
1985
1986

1987

1988
1990
1991

199]

Coalición de Mujeres Feministas
Frente Nacional por la Liberación y los Derechos de las Mujeres, FNLlDM
Red de Mujeres Campesinas del Sureste
Coordinadora de Grupos Autónomos Feministas
Red Nacional de Mujeres
Regional de Mujeres del Valle de México del Movimiento
Urbano Popular
Coordinadora Nacional del Plan Ayala
Comités Feministas de Solidaridad (terremoto)
Coordinación de Grupos Feministas Mexicanos para el IV Encuentro
Feminista de América Latina y del Caribe (Taxco)
Red en contra de la Violencia a las Mujeres
Red Feminista Campesina
Red de Educadoras Populares
Red de Promotoras Rurales
Coordinadora de Mujeres "Benita Galeana"
Coordinadora Feminista del Distrito Federal
Convención Nacional de Mujeres por la Democracia
Frente Nacional por la Maternidad Voluntaria y la Despenalización del Aborto
Red de grupos feministas por la campaña "Ganando Espacios"
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ORGANIZACIONES SOCIALES DE MUJERES
EN LOS ESTADO S DE SONORA, YUCATAN

y DISTRITO FEDERAL. 1992

El análisis de 91de estas ... • 1
organizaciones revela que unalto

l
j

porcentaje fue creado despuésde
"' ....... 71 19.' ~1911) ISI ~I, Ysólo "4,4' antes d. c.mp..¡... It 1,7 •

1969, revirtiéndose la situación del
~ • 1,7 I

lcatastro de 1975. GremWes " ' ,1 •Académicas 21 S,, t
El VII Encuentro racional polftia:s I l,l •

CM<u S 1,- •Feminista, realizado en octubre de
Decomunioción I t I j

1992 en Acapulro, rt'Unióa más de Volunwiado lO ' 19,)

1400 mu.lffi"S provenientes de 15 A~ S 1,-

Estados de la República que Program¡¡ H~ 1M SoIicbricbd 71 21,2

representaron a 97 organizactones.
T.... '" 100,0 J~

Este Encuentro constuuyóun rica siinstancia de discusión y reflexión en
tomo a la consolidación del j
movimiento en un contexto nacional
marcado por el impacto de las
políticas neoliberales, yal papel
concreto de las fe ministas en la
lucha por lograr la igualdad entre ORGANIZACIO NES D E MUJE RES
los géneros. e n importante aporte, SELECC IO NADAS, SEGUN AÑO

resultado deltaller de Politicas DE CREACION, 199 1 '"

Públ icas, fue la Propuesta de Acción
Positiva. Estedocumento planteaba
la necesidad de avanzar en el diseño Año d@cr@actón N'
y promoción de acciones en distintos
ámbitos, la creación de una ley de
Iniciativa legislativa Popular p.¡ ra Hn tl 1969

- -,-
hacer frentea la indiferencia de los

1970-1979 " 12,1 6
1910-191' 41 ") ~partidos políticosante las demandas 1990-1992 JI 16,) Ide las mujeres. y exigia el l

establecimientode una cuota T.... 91 100,0 J
mínima obligatoria de participación

Jen todoslosespacios de la vida
pública para las mujeres. como - l ' l -... n .. p _"DI. ,s .. ,........~ ....... , " ....._

forma de ga rantizar la igualdad
entre los géneros,

In



ORGANISMOS

INTERN A C IO N A LES

ORGANISM O S INTERNACIONALES
EN MEXICO . CON PROGRAMAS

PARA LA HUJER. 199 4

A l igual que en otros paises de
la región. los organismos de

Naciones Unidas han colaborado en
México con la promoción femenina.

La Organización Panamericana de la
Salud, OPS, desarrolla su programa
Mujer, Salud y Desarrollo en
coord inación con la Secretaría de
Salud. La ( omisión Económica para
América latina, CEPAl, a través de
su Progra ma Mujer)' Desarrollo.
brinda asístencía técnicaen el diseño
de políticas en favor de las mujeres.
El Fondo de Naciones Unidas para J.¡

Infarc ia, l>NICEF, desarrolla
actividades hacia mujeres ind ígenas
y para mejorar el nivel de vida de la
población ron sus programas "I...1
salud empieza en casa", quecapacita
mujeres como agentes de salud,
"Cocinas Populares", que pretende
mejorar losniveles nutricionales en
áreas de extrema pobreza í los
Programasde Educación Inicial no
Formal yde Agua ySaneamiento.

El Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo, P~UD, también
orienta esfuerzos hacia mujeres
irdigeras. con ti Programa de la
MujE'r Indígena Iancahuitz que busca
promo\'er acciones de salud. nadado
del medioambiente. saneamiento)'
uso apropiado de aguas, yel
meprarmento de J.¡ vivienda
mediante la organización comunitaria
de las indígenas. Desarrolla,
igualmente, capa-citación técnica
profesional para la atención legal y
psicológica de víctimas de violencia
sexual y una experiencia piloto de
participación de mujeres ejidatarias o
propietarias en Distritosde Riego.

° rtanismo

UNICEf Fondo de Nacionel

Unlcbt pan 11 Infancl..
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OBSERVACIONES METODOLOGICAS

a opción metodológica del proyecto Mu jeres La tinoamerica
nas en Cifras considera que es posible aumentar la visibilidad}' mostrar la especificidad de la condición femenina en América Latina a
partir de la información cuantitativadisponible -prindpalmente estadística, producida sobre lodo por lo, organismos públ icos. estable
ciendo criterios para su máximo aprovechamiento desde una perspectiva de género y señala ndo las limitacionesde la información reco
gida de estemod . Dicha opción •,'poya en la convendon de las agencias de Naciones Unidasy.en especial. en las recomendaciones
del Instituto Internacional de lnvest ígadon . y Capacitación de Naciones Unidas para Promoción de la Mujer (lNSTRAW). Con estos
element se estructuró -con la . ría de pedallsta de a encías de Naciones Unidas para América Latina- un cuadro general de
demanda informativas en ocho capítul • ptándose por aquella variables e indicadores que parecieron más adecuados, Todo ello
teniend encuenta que por tratarse de un proyed regional. existía la necesidad de priorizar la informaci ón comparable,

En el caso de México e necesario advertir quese ha usado sobre todo cifras nacionales promedio, principalmente por razones de

En cuanto a la • 'rí evolutiva . se ha preferido mostrar el desarrollo de los añosochenta y no tanto componer series incompletas con
dat . más actualizado. los cual . encuentran en el texto en la sección correspondiente, Por otra parle. cuando el informe final sobre
Méxiro estab, listo, se produjo lacrisi ñnand 'ra de mediad de diciembre de 1994. Dada su gravedad se ha optado por modificar los
textos explicativo introduciendo e te tema. La fuentes han ido las declaraciones oficiales e informaciones de los medios de
comunicación.

Oroido a problemas de comparabilidad en el contexto regional. fueron util izadas las series de información económica compuestas por
organ' m . internacionales. principalmente CErAL, BIDy Banco Mundial. cuya información procede a su vezdeorganismos oficiales de

da uno de I • países, La información sobre dístribuci n del ingreso fue obtenida del Consejo Consul tivo del Programa lacional de
lidaridad, y la referida J pobreza. del trabajo conjunto realizado por el InstitutoNacionalde Estadistica. Geografía e Informálica.INEGI,

y EPAl, 'n 199 •sobre la base de la metodología de esta última.

nsiderando que una de las característica de este países la gran diferencia existente entre su
e ha ñalado ta diferencia. sobre todo en los tex tos explicativo que acompaña n la

e eñala alguna observaciones y los mayores obstácu los metodológicos de cada tema

IOENT1F1CACION SOCIOECONOHICA

comparabilídad regionallalinoamericana.
dive zonas, lo en alguna ion
informa i n tadísti a. continuación
encontrad en te pa' .

DEHOGRAfIA

010 en el re lode I lib de la colecci ' n, la ri evolutivas sobre población y crecimiento de población fueron tomacas de las
timadon que realiza el entro latinoamericano de Demografía (CEIADEl. en consulta con el IN EGI. En cuanto a la información

actual sobre poblad n)' tructuTil dem fálica, ' ha empleado la información procedente del Censo General de Población de 1990, en
u publi ción realizada por el11 EGI.

Apenasseha recurrido en términ omparativ a la informaci n procedente del Censo de Población de 1980. por cuanto exis teentre los
especialista mexican unapreciable grado de controversia bre la rea lización de dicho Censo. Por otra parte, losajustes retrospectivos
ya fueron hech por CELADE ensu Boletín Dem fálico 1 "1, queintegra la información del Censo de Población 1990. Adichosajustes
se ha atenido teestudio r ipedo de I aspecto volutivos de lapoblación.

T RABAJO

Como ucede en la mayoría de l paises latinoamericanos, la información sobre participación laboral femenina enfrenta problemas de
considerad n, referidos fundamentalmente al ubregi tro de participación. En elcaso de México, esos problemas seagudizan cuando
se busca informad n de ámbito nacional, principalmente por lo problemas de comparabilidad de los registros. Tradicionalmente la
información bre empleo ha tenido dos tipos de fuentes: los Censos de Población y las Encuestas de Hogar. Como el propio INEGl
asegura -en la pre ntad én de us Encuestas- no conveniente relacionar datos de Censos y Encuestas. porque ambos tipos de registro
no son comparables. en pedal cuando trata de información sobre Población Económicamente Activa (PEAl fe menina Por ello. para
realizar unanálisis evolutivo, es mejor hacer d ti de ri : en base a Censos y sobre la base de Enc uestas.

En el ca- de Mxi tambi \n e ~ ten problema' de comparabilidad entre los mismo Censos. asi como entre las propias Encues ta
(cuando ) busca información de alcance naci nal), Respecto d l Censos. son registros que no están destinados a buscar datos sobre
empleo. por loqu recogen mal laactividad económica que considera secundaria en las familias. Sin embargo. en el Censo de1980 se
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mod ificó la metodología de registro en este aspecto, con lo queaumentó considerablementeclvolumen de la PEA femenina. No obstante.
ello creó un doble problema: por un lado. surgieron fu ertes críticas a la metodología censal; por el otro, datos n podían ser
comparables con los de Censos anteriores. quedando pendientesi iban a continuar siéndolo enel futuro. El regreso del Censo de 1990 a
los patrones regularesde registro de la población activa ha dejadoal Censo de 1980 fuera de toda comparabilidad (Ianto con I Ce
anteriores como con el posterior).

En cuanto a las Encuestas de llagar, la dificultad de componer series evolutivas es aún mayor. Ante todo, las Encuestas de Hogar
comienzana ser regularesen México a med iadosde Jos años setenta (aunquela primera fue realizadaen 1972). Luego, la tendencia fue a
limitarse a una cobertura urba na y no nacional. Hay queesperar ha ta 1988 para observar laprimera Encuesta de Hogares propiamente
nacional, destinada al registro del empleo. Hay un período, sin embargo, entre 1979 y 1982. en que se trató de ofrecer alguna imagen
nacional a través de la Encuesta Continua sobre Ocupación, quecomprendía en el área urbana las tres áreas metropolitanas de México,
Guadalajara y Monterrey y una muestra de ciudades mayores y menores de 100 milhabitant . con lo que seintegraba a sectores de zona
rurales. Pero a partir de 1982 se reg resó al registro solamente urbano.

En el presente proyecto el informe sobre México. realizadoen 1991 y 1992, tomaba en un principiocomo reíerend prindpal la Encuesta
Nacional de Empleo de 19• . ~o obstante, la realización en1991 de la Encuesta I acional de Empleo ysuedicióndosañ d pués, obligó
a revisar este capítulo de empleo. Ciertamente, la comparación de ambas Encuestas no resolvía la necesidad de observar el
comportamiento del empleo femenino durante los años ochenta a nivel nacional. Por ello el uso de la Encuesta de 1 tenía utilidad
principa lmente si se realizaba una comparación sistemática entre ésta y la d 1991.Ahora bi n, la presentación de la Encu ta de 1991
subrayaba las razones por las que ambas encuestasno n estrictamente comparabl Así la rosas, decidí a favor delaclaridad: para
mostrar ladiferencia por sexo de la participación económica, en términosmás actuales, era suficiente la Encuesta 1 acional de 1991. En
cuantoa realizar algún tipo de compa ración histórica sedecidió reducirla únicamente a una cifra relativa general (la lasa de participaci n),
mostra ndo la imagen urbano-rural de 1979 ylas dos Encuestas Nacional ()988 y 1'l(1). R pectoa ri más prolongad •seofrece 1
datos censalesy las seriescompuestas por CELADE. Es importante. sinembargo,señalar que en el caso de 1 ico, las series de CELADE
tienen una objeción: hasta los años ochenta utilizan como base fundamental los datos censales, incluyendo los resultadosdel Censo de
1980. Al hacerlo así, la participación laboral femenina presenta un salto brutal durante l añ - setenta, que, más que a la realidad,
corresponde a la entredicha diferencia de registro realizada por el Censo de 1980.

En relación conel problema de la información sobreel sector informal de la economía, ydado que iste todavía una discusión en torno
a la metodología de registro. se ha optado por mostrar diversos indicadores de informalidad, obtenidos de la Encuesta Nacional de
Empleode 1991 , que se refieren tanto alámbito del luga r de ocupación (metodología CEPAL), como al ingreso y la uridad social. En
todocaso, los indicadoreselegidos son apreciablemente sensibles a la diferenciasexistentes por sexo.

EDUCACION

La información básica sobre analfabetismo y niveles educativosde lapoblación fue obtenida de los Cen..<;QS de Población y la Encu las

de Hogares, privilegiandoelCenso de 1990 y la Encuesta Nacional de 1991. Sobre los nivelesdeescolarización ydeactividad docente,se
utilizó los registros de la Secretaria de Ed ucación Pública, los Anuarios de U ESCO y, para el caso de la educadón uperíor, de la
Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior.

La alfabetización estimadasobre la base de la información recogida en las encuestas ycensos espor autodedarad ón,dado que los tu
dios donde se ha ratificado esa decla ración por otros medios han ido puntuales en el país. O ha sido posible obten r informad n
consolidada sobre capacitación profesional. menos aun desagregada por sexo. Por ello, lo e entrega los dalos sobre di tintas
modalidades de educación de segundo nivel. Tampoco ha sido po ible mostrar informad n istemática de lasdiferencias del nivel
educativo de la población de las diversas regiones del país, las cuales, desde luego, son considerabl . nícamente se indicó las tasas de
analfabetismo femenino en algunos Estados seleccionados. Se incluye los resultados de un estudiode FEM sobreI roles femeninos
en los textos escolares, aunque éstos correspondan a los utilizadosen la década de losochenta. que fueroncambiad en I noventa.

SALUD

Este capítulo suírió de la deficiencia informativa queafecta al área de lud en México, sobre todo cuando sebusca informad n desa
gregada por sexo. También fu e muy evidente el problema de comparabilidad regional. Por todo ello seacudió a los registros que realiza
la Organización Panamericana de la Sa lud (OPS). en colaboración con las autoridades mexicanas, queson publicados en cada edidónde
"Las condicionesde salud en las Américas" De esta forma, aquí se utiliza principalmente informaci n de la edición de 1990 de dicha
publicación, que sólocontiene datos de los años ochenta. Desafortunadamente, la edición de 1994 d ntinuó las seriesde información
estadística que prod ucia hasta entonces. Por ello, sólo la información más actual procedente deesa ediciónse ha incorporado en el texto.
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todo caso, informaci6n sobre varios a pect de importancia ha sido obtenida de la Secretaría de Salud, tanto de sus publicaciones,
como de I Informes Anuales de Gobierno. Otra fuente importante ha sido la Encuesta Nacional sobre Fecundidad y Salud. No se ha
reflejado mediante tabulados la dlíeren ia existente entre la ituación de salud de la población en los distintos Estados, aunque dicha
diferencia se menciona enel te to, pedalmente al abordar las condicionesgenerales de salud y del sistema desalud en México.

UGISLACION

la ituad6n jurídica de la mujer fue analizada a 1.1 luzde cuatro grandes cuerpos legales: Constitución Politica, Código Civil, Código
Penal y Código del Trabajo. Cada unode estos textos contiene la disposicionesesenciales queconsagran la igualdad o desigua ldad entre
mujer y hombres: derecho políticos; capacidad civil de la mujer casada y relaciones familiares y patrimoniales; tipificación especial de
ciert delit enquela mujer esautora o víctima; reglamentacióndel trabajo femenino y pro tección a la madre trabajadora. Se incluyó
un breve capítulo ' bre derech reprodu tiv " disciplina aúnen estado de formación, no codificada ni reglamentada. Su tratamiento,
por lo mismo, tuvo queajustarse a unesquema difer nte, tanto en este caso como en el de los demás pa íses. donde las situaciones son
siempredistint .

El anár is e ciñ6 al derech positivo, i bi n en algunas ocasiones se aludió a normas legales derogadas, para demostrar, en casos
peeificos, la evolución de la ley. o fue posibleobtener datos sobre la administración y aplicación de la ju tiria, aspecto fundamental.
pecialm nte para las muje .

PARTICIPACION SOCIOPOUTICA

En este capítulo hubo queenfrentar diversos problemas; falta de datos, dificul tad para encontrar fuentes confiables y continuas y para
acceder a fuente o ídal (directori sobre funcionari públi ). A nivel de cifras electorales es imposible la desagregación por sexo.
1...1 únicas disponible serefieren a empadronados, pero no la pudo obtener a tiempo. Se debió recurrir a la reconstrucciónde listados
bá icos para laelaboracióndecuadros ( indicatos, partidos políticos y movimientos sociales). Con respecto al movimientourbano popular

utilizó un archivo de FLACSO-. le ico sobre movilización popular en el Va lle de México. En relación a sindicatos y partidos. es
tradición en México el desconocimiento y ocultamiento sobre número de afiliados. Los sind icatos no tienen archivos, no registran
infonnación por . xo y señalaron que "el dato carece de importancia", Los partidos nocuentan con archivos organizados. Una excepción
fue el PAl , que entregó infonnación. o fue posible obtener datos sobre directivas de organizaciones de profesionales y gremios
empresarial . Tampoco bre organízadones campesinas e indígenas.

Para los antecedent - h' t ricos ydecontexto se rl'CUIJ'Íó a diversas fuentes bibliográficas especializadas. Entre ellas: Cockcroft, James D.,
Precursores intelectuales de la Revolución Mexicana, Siglo XXI, México. 1971; América Latina. Síntesis histórica, política, económica y
cultural. Editorial Herder, Barcelona, 19 ; Guía del Tercer Mundo, Ediciones Colihue, Argentina, 19 8; Meyer, Lorenzo y J. L Reyna,
"México, el sistema y lIS partidos: entreel autoritari 010 )' lademocracia", en Meyer, Lorenzo yJ. L Reyna (coord.), Los sistemas poli
ricos en América latina, Siglo XXI. Universidad de las Naciones Unidas, México, 1989;Massolo, Alejandra (comp.), Muieres y ciudades.
Participaci n social, vivienda y vida cotidiana, El Colegio de México, México, 1991; Revista Política y Cultura de la Universidad Autó
noma Metropolitana, UAM, "Mujeres )' Política", . 191, otoño 1992; QuirosP., Miguel )' Lucino Gutiérrez H., De Carranza a Salinas. Otras
razones enel ejercicio del poder en México, UAM, M xico, 1993; Revista El Cotidiano de la UAM, "Mujeres", N' 53, marzo-abril 1993,
"Tl.C", . 1V60, enero-ebrero 1994, "Chiapas lacuestión indí ena", NI' 62, mayo-junio 199t revista Mujer/ Fernpress.

O RGANISMOS y ACCION DE PROMOCION DE LA MUJER

El universo de organizaciones femeninas y de género ha sido captado de losdirectorios disponibles más completos. No se elaboré cua
dros evolutivos dada la incompatibilidad de fuentes, Al igual queen otros paises de la región. hasido difíci l establecer una distinción
clara entre organizaciones sociales y organismos nogubernamentales (instituciones académicas y de acción social sin fi nes de lucro), la
quepuede contener errores. Esto se relaciona con la fonna de constitución de estos últimos y con el ordenamiento jurídico mexicano. La
di tinci n tiene quever con los diferentes grados deinstitucionalizacióndeunas yotros, con la permanencia enel tiempo y con el carácter
de u acción, básicamente,
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Para la historia y el contexto se utilizó, adem ás de la publicaciones señaladas para el capítulo anterior, los siguientes textos: Macias.
Anna, "Felipe Carrillo Puerto and Women' Liberation in íexico", En Lavrín, Asunción (Ed.l, L.at in American Historial Perspectives,
Creenwood Press, U A, 19 ; Aranda, Josefina, "Muje campesinas y políticas públicas en México", xerox, s/ f Szekely, Miguel, "El
Programa I acional de Solidaridad en México· , Documento de Trabajo NQ384, OIT·PREALC, Chile, diciembre de 1993; Lamas, Marta,
•Al una Características del movimiento feminista enCiudad de México", enLeón, M. Icornp.I, Mujeres y participación polít ica. Avances
ydesafí . enAmérica latina, n.1 Editores, Colombia, 1994; lama , Marta yotras, "Encuentros ydesencuentros: el movimientoampliode
mujeres en . éxíco (1970-1993)" (en prensa laversión en inglés).



Este libro
se terminóde imprimir
en Santiago de Chile

bajo la luna llena
de mayo de 1995.
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