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Prólogo

El libro que el Dr.  Jesús Armando López Velarde Campa presenta, 
denominado “Ficción del Empoderamiento Femenino” es una impor-
tante investigación, en donde se demuestra, a través del análisis de 
diversos indicadores, que la igualdad entre hombres y mujeres, está 
lejos de alcanzarse en nuestro país. 

El empoderamiento femenino es un proceso importante que im-
plica fortalecer la autonomía, la confianza y la capacidad de las mujeres 
para tomar decisiones y tener un impacto positivo en sus vidas y en la 
sociedad en general, que, aunque ha sufrido una constante evolución 
en las últimas décadas, aún existen desafíos persistentes que dificul-
tan el pleno empoderamiento de las mujeres. La violencia de género, 
la brecha salarial, la discriminación y los estereotipos de género son 
problemas persistentes en la sociedad mexicana. Además, las mujeres 
enfrentan obstáculos adicionales debido a su condición socioeconómi-
ca, origen étnico, orientación sexual y ubicación geográfica.

A través del análisis de los 103 indicadores y las diversas metodo-
logías tanto Nacionales como Internacionales, que el Doctor López 
Campa presenta,  encontramos aquellos definidos por la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer de 1979, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportuni-
dades y no Discriminación contra las Mujeres, los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio (ODM) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
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En cada uno de los nueve capítulos se muestra la información que 
comprueba la hipótesis del trabajo, con datos obtenidos de diversas 
instituciones como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), el Instituto Nacional Electoral (INE), 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Gobier-
no de México, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), 
el Banco Mundial, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y 
el Worldmeter analizando los indicadores relativos a los temas como 
Población Indígena, Hogar, Educación, Salud, Trabajo y Economía, 
Participación Política, Acceso a TIC’s, productos y servicios Financie-
ros, Violencia contra la mujer y la situación de La mujer en el mundo,  
para concluir que la discriminación hacia las mujeres todavía es una 
realidad en nuestro país y la puntual propuesta para lograr esa igual-
dad  material que es un compromiso de todos, gobierno y sociedad, 
que sentará las bases para poder hablar de empoderamiento Femenino.

La población indígena de mujeres, se refiere al número de mujeres 
que pertenecen a los grupos étnicos indígenas en una determinada re-
gión o país. Las mujeres indígenas representan una parte significativa 
de la diversidad cultural y étnica de nuestra sociedad. Es importante 
destacar que las experiencias y desafíos de las mujeres indígenas pue-
den diferir de los de las mujeres no indígenas, debido a factores como 
la discriminación, el acceso limitado a servicios básicos, la marginali-
zación y la violencia estructural. Estas circunstancias pueden afectar su 
bienestar, sus oportunidades y el ejercicio de sus derechos humanos. 

La participación femenina en el hogar, hace alusión al rol y las 
responsabilidades que asumen las mujeres en el ámbito doméstico y 
familiar. Tradicionalmente, se esperaba que las mujeres se encargarán 
de tareas como la limpieza, la cocina, el cuidados de los niños, sin 
embargo se está produciendo un cambio en la distribución de las ta-
reas domésticas, al existir una mayor participación de las mujeres en 
las responsabilidades  laborales, lo que origina una corresponsabilidad 
mayor de los hombres, quienes realizan labores domésticas y cuidado 
de los menores con mayor participación.

El empoderamiento femenino, es un proceso continuo y multifa-
cético que requiere el compromiso de la sociedad en su conjunto para 
crear un entorno equitativo y justo, donde todas las mujeres puedan 
desarrollar su pleno potencial, así en Educación, promover el acceso 
igualitario a la educación para las mujeres y las niñas, lograr brindarles 
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los conocimientos y habilidades para alcanzar sus metas y desafiar los 
estereotipos de género. Si se lucha por obtener la igualdad de oportu-
nidades, en todos los ámbitos incluyendo el empleo, el liderazgo y la 
participación en la toma de decisiones, esto implicará eliminar barre-
ras y discriminación de género.  

Debemos fomentar la autoestima y la confianza en las mujeres, 
alentándolas en primer lugar en reconocer su propio valor y potencial. 

Es muy importante el promover la participación de las mujeres en 
roles de liderazgo en la política y en otros campos para romper los 
estereotipos de género e influir en la toma de decisiones.

Debemos lograr, como señala el Dr. López Campa, que las mu-
jeres tomen conciencia de sus derechos, incluyendo los derechos re-
productivos, el acceso a la salud y la protección contra la violencia de 
género, lo que les permitirá tomar decisiones informadas  y ejercer su 
poder de manera efectiva. 

La violencia contra las mujeres es una violación muy grave a sus 
derechos humanos, que incluye la violencia doméstica, el acoso sexual, 
la violencia en el noviazgo, la violencia sexual, la mutilación genital 
femenina, el matrimonio infantil, la compra de mujeres para su ma-
trimonio, que debemos evitar para lograr el Empoderamiento Real de 
las mujeres en México.

Los derechos humanos de las mujeres, deben promoverse, pro-
tegerse y garantizarse para lograr la igualdad de género y construir 
sociedades justas e inclusivas para todos los mexicanos.

La obra del Dr. López Campa, es un punto de partida muy impor-
tante para lograr realmente el empoderamiento femenino, por lo que 
recomiendo ampliamente su lectura.

Dra. María Guadalupe Márquez Algara
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Introducción

Derivado de la dicotomía entre hombres y mujeres, por la cual se 
asignan roles y estereotipos de género, la mujer se ha visto relegada al 
ámbito del hogar, limitando el ejercicio de sus derechos. A lo largo de 
la historia, movimientos sociales han impulsado el eficaz ejercicio de los 
derechos de la mujer, como fue el obtener el derecho al voto. 

Sin embargo, hoy en día se siguen violentando sus derechos hu-
manos, basta con leer o ver las noticias en el periódico y la televisión, 
escuchar la radio o simplemente ingresar en las redes sociales para 
darse cuenta como, de manera cotidiana, la discriminación estructural 
y sistemática contra la mujer tiene como consecuencias el feminicidio, 
la violencia obstétrica, la falta de participación política, la violencia 
física, la falta de acceso a medios digitales y servicios financieros, entre 
otros. 

La violación a sus derechos hace que sus vidas y sus proyectos 
muchas veces queden truncados, por ello es importante denunciar y 
visibilizar las condiciones en las que viven. En este sentido, el libro 
“Ficción del empoderamiento femenino” pretende ser esa herramienta 
de diagnóstico de las condiciones de vida de las mujeres y ser la base de 
políticas públicas, ya que, para intervenir exitosamente en la realidad, 
lo primero es conocerla.

Adicionalmente, visibilizar las estadísticas sirve para desarrollar 
conocimiento e investigación con perspectiva de género, plantearnos 
nuevas preguntas y generar fuentes de información más sólidas. Nos 
permite enfrentar las desigualdades y las barreras que genera la dis-
criminación, así como medir y evaluar el impacto de los proyectos, 
programas y acciones encaminados a la equidad de género.

También, la obra pretende hacer patente los retos que gobiernos, 
entidades privadas y públicas, asociaciones y, en general, toda la po-
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blación, debamos afrontar si queremos un mejor mundo en donde las 
mujeres y las niñas puedan ejercer sus derechos, logrando así la igual-
dad material.  En consecuencia, en el libro se analizan los indicadores 
de género más relevantes para destacar los avances y retos del respecto 
de los derechos humanos de la mujer. Mediante los indicadores de 
género se pretende hacer una radiografía de la situación de la mujer en 
México y en el mundo. 

Acorde con la perspectiva de género, fueron analizadas diversas 
metodologías, como las del Banco Mundial, CEPAL, Commonwealth 
Secretariat, European Institute for Gender Equality (EIGE), In-
ter-Agency Netword On Women And Gender Equality (IANWGE), 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (por 
sus siglas en inglés USAID) y otros organismos internacionales que 
han creado indicadores, índices, tasas y porcentajes para evaluar las 
desigualdades de género. 

De igual forma, para la elección de los indicadores se consideraron 
los definidos por: la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979, el Programa Na-
cional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra 
las Mujeres, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), así como de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL). 

Por lo que en la obra se abordan los siguientes temas: población 
indígena, hogar, educación, salud, trabajo, participación política, ac-
ceso a TIC´s, productos y servicios financieros, violencia contra las 
mujeres y la mujer en el mundo mediante 103 indicadores, con datos 
obtenidos diversas instituciones como el Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el Institu-
to Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), el Gobierno de México, Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES), el Banco Mundial, el Fondo de Población de 
las Naciones Unidas y el Worldmeter.



CAPÍTULO PRIMERO 
Población indígena
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Los pueblos indígenas históricamente se han encontrado en situacio-
nes de discriminación, mismas que se agrava cuando dos o más facto-
res de vulnerabilidad se ligan, como por ejemplo, el ser mujer, tener 
condición de pobreza, alguna discapacidad, condición migrante, anal-
fabetismo, entre otros, que obstaculizan el pleno goce de sus derechos. 

En este sentido, es obligación de todos los Estados buscar dismi-
nuir esta discriminación e impulsar la igualdad material. En el caso 
de México, los derechos de los pueblos indígenas se encuentran con-
sagrados en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM) de 1917, por lo que se ha creado legis-
lación secundaria y programas focalizados para atender los derechos 
colectivos de estos pueblos. 

Sin embargo, al día de hoy se hace importante visibilizar las condi-
ciones en las que se encuentran, particularmente las mujeres indígenas 
que por su propia condición pueden ser gravemente afectadas en sus 
derechos. Por lo anterior, este capítulo  aborda diversos indicadores de 
género sobre la población mexicana en general y los pueblos indígenas 
en particular.    

Del total de la población en México, correspondiente a 128,455,566 
millones de personas, se observa que en los sectores etarios de 0 a 19 
años, la prevalencia es masculina, sin embargo a partir de los 20 a los 
24 años, se advierte paridad y en las edades de 25 a los 95 años, la ma-
yoría de la población mexicana son mujeres. (Ver Gráfica 1.)
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16 

Fuente: Elaboración propia con datos de Google. Pirámides de población del mundo desde 1950 a 2023. Consultado el 15 
de enero de 2023. https://www.populationpyramid.net/es/m%C3%A9xico/2023/

Para el año 2015, se contaba con 12,025,497 personas que se identificaban como

indígenas, aproximadamente el 10% de la población total de nuestro país. De 

ellos, 6,146,479 (51.1%) son mujeres, mientras que 5,875,468 (48.9%) son 

varones. Es decir, se denota cierta paridad de sexo entre la población indígena. 

(Ver Gráfica 2.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de Google. Pirámides de población del mundo desde 1950 a 
2023. Consultado el 15 de enero de 2023. https://www.populationpyramid.net/es/m%C3%A9xi-
co/2023/

Para el año 2015, se contaba con 12,025,497 personas que se identifi-
caban como indígenas, aproximadamente el 10% de la población total 
de nuestro país. De ellos, 6,146,479 (51.1%) son mujeres, mientras 
que 5,875,468 (48.9%) son varones. Es decir, se denota cierta paridad 
de sexo entre la población indígena. (Ver Gráfica 2.)
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Fuente: Elaboración propia con datos del Gobierno de México. Mujeres indígenas, datos 
estadísticos en el México actual. Consultado el 17 de enero de 2023. https://www.gob.mx/inpi/
articulos/mujeres-indigenas-datos-estadisticos-en-el-mexico-actual?idiom=es

Con base en el Catálogo de Lenguas Indígenas se identifican en Mé-
xico 68 agrupaciones lingüísticas, criterio con el cual se reconoce a las 
personas pertenecientes a pueblos indígenas. De las 7,382,785 per-
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sonas mayores de 3 años hablantes de lenguas indígenas, 6.5% de la 
población mexicana que se encuentra en este grupo de edad, 3,786,673 
son mujeres, en tanto que 3,596,112 son hombres, es decir existe una 
diferencia de 190,561 mujeres más que los varones que hablan lenguas 
indígenas en el país. (Ver Gráfica 3.)
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Consultado el 17 de enero de 2023. https://www.gob.mx/inpi/articulos/mujeres-indigenas-datos-estadisticos-en-el-mexico-
actual?idiom=es
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De las 68 agrupaciones lingüísticas, destacan por concentrar la mayor población: 

el Náhuatl con 2.8 millones de personas; el Maya con 1.6; el Mixteco con 819,725; 

el   Zapoteco con 813,272. Sin embargo, en todos los casos presentados en la 

Gráfica 4, el número de mujeres integrantes de estos pueblos es mayor que el de 

los hombres. (Ver Gráfica 4.)
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Fuente: Elaboración propia con datos del Gobierno de México. Mujeres indígenas, datos estadísti-
cos en el México actual. Consultado el 17 de enero de 2023. https://www.gob.mx/inpi/articulos/
mujeres-indigenas-datos-estadisticos-en-el-mexico-actual?idiom=es

De las 68 agrupaciones lingüísticas, destacan por concentrar la mayor 
población: el Náhuatl con 2.8 millones de personas; el Maya con 1.6; 
el Mixteco con 819,725; y el Zapoteco con 813,272. Sin embargo, en 
todos los casos presentados en la Gráfica 4, el número de mujeres inte-
grantes de estos pueblos es mayor que el de los hombres. (Ver Gráfica 4.)
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Respecto a la educación podemos señalar que a pesar de que es un derecho 

humano fundamental, el alcanzar la universalidad es muy complejo para la 

población indígena. En México, la educación básica comprende los niveles de 

preescolar, primaria y secundaria, mientras que la educación media corresponde 

al bachillerato y la educación superior a estudios universitarios. 

Las niñas, niños y adolescentes indígenas que deben cursar educación obligatoria 

son 3.9 millones, de estos 63.5% corresponde a niñas y niños en edad preescolar 

(de 3 a 5 años), entre las mujeres, el porcentaje de asistencia es de 63.5% y el de 
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entre 6 y 14 años, que suman 2,362,809 niñas y niños, el 94% asiste a la escuela. 

En estas etapas no se observa una brecha significativa entre los escolares que 

asisten a la escuela por diferencia de sexo y un amplio porcentaje de población 
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Respecto a la educación podemos señalar que a pesar de que es un 
derecho humano fundamental, el alcanzar la universalidad es muy 
complejo para la población indígena. En México, la educación básica 
comprende los niveles de preescolar, primaria y secundaria, mientras 
que la educación media corresponde al bachillerato y la educación 
superior a estudios universitarios. 

Las niñas, niños y adolescentes indígenas que deben cursar edu-
cación obligatoria son 3.9 millones, de estos 63.5% corresponde a 
niñas y niños en edad preescolar (de 3 a 5 años), entre las mujeres el 
porcentaje de asistencia es de 63.5% y el de los varones es de 63.2%. 
(Ver Gráfica 5.) Respecto a la población indígena de entre 6 y 14 años, 
que suman 2,362,809 niñas y niños, el 94% asiste a la escuela. En 
estas etapas no se observa una brecha significativa entre los escolares 
que asisten al colegio por diferencia de sexo y un amplio porcentaje de 
población indígena asiste al mismo. (Ver Gráfica 6.)
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Fuente: Elaboración propia con datos del Gobierno de México. Mujeres indígenas, datos estadísticos en el México actual.
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No obstante, a partir de los 15 a los 24 años, únicamente asisten a la escuela 32% 

tratándose de mujeres y 35.4% tratándose de varones. Es decir, solo un tercio de 

los adolescentes indígenas acuden a escuelas de nivel medio superior y superior.

Adicionalmente, se tiene una diferencia de 2.7 puntos porcentuales favorables a 

los hombres, por lo que tienen mayores oportunidades de continuar sus estudios 

que las mujeres. (Ver Gráfica 7.)
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Fuente: Elaboración propia con datos del Gobierno de México. Mujeres indígenas, datos estadísti-
cos en el México actual. Consultado el 19 de enero de 2023. https://www.gob.mx/inpi/articulos/
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No obstante, a partir de los 15 a los 24 años, únicamente asisten a la 
escuela 32%, tratándose de mujeres y 35.4%, tratándose de varones. 
Es decir, solo un tercio de los adolescentes indígenas acuden a las es-
cuelas de nivel medio superior y superior. 

Adicionalmente, se tiene una diferencia de 2.7 puntos porcentuales 
favorables a los hombres, por lo que tienen mayores oportunidades de 
continuar sus estudios que las mujeres. (Ver Gráfica 7.)
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A lo anterior, se suma la población indígena analfabeta de 15 años y más, de los 

cuales el 22.3% son mujeres y el 13% son hombres, con una diferencia porcentual 

de 9.3% a favor de los varones.  (Ver Gráfica 8.)
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A lo anterior, se suma la población indígena analfabeta de 15 años 
y más, de la cual el 22.3% son mujeres y el 13% son hombres, con una 
diferencia porcentual de 9.3% a favor de los varones. (Ver Gráfica 8.)
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Respecto al ámbito laboral, el 64.7% de las mujeres indígenas de 12 
años y más realiza una actividad no remunerada, por lo que las acti-
vidades no remuneradas recaen fundamentalmente en las féminas. En 
cambio, solo el 35.3% de los varones realiza una actividad no remune-
rada, lo cual expone una diferencia porcentual de 29.4% a favor de la 
mujer en trabajos no remunerados. En concordancia, el 82.4% de los 
varones no realiza ninguna actividad, en tanto que las mujeres solo el 
17.6% no realiza actividades. (Ver Gráfica 9.)
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varones realiza una actividad no remunerada, lo cual expone una diferencia 

porcentual de 29.4% a favor de la mujer en trabajos no renumerados. En 

concordancia, el 82.4% de los varones no realiza ninguna actividad, en tanto que 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Gobierno de México. Mujeres indígenas, datos estadísticos en el México actual.
Consultado el 20 de enero de 2023. https://www.gob.mx/inpi/articulos/mujeres-indigenas-datos-estadisticos-en-el-mexico-
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Gráfica 9. Porcentaje de población indígena por 
hogar de 12 años o más según actividad no 

remunerada y sexo (2015)
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Fuente: Elaboración propia con datos del Gobierno de México. Mujeres indígenas, datos estadísti-
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La sociedad se construyó asignando a lo masculino como lo hegemó-
nico y a lo femenino como lo subordinado. En consecuencia, el género 
es la construcción social que dividió a las personas, de acuerdo con 
sus rasgos biológicos, es decir por el sexo, determinando conductas 
apropiadas para hombres y mujeres.  

Lo anterior, ha afectado los espacios en que se desenvuelven las 
mujeres y los roles que desempeña en ellos.  El hogar es uno de los lu-
gares en que más se perciben las diferencias entre hombres y mujeres, 
derivado del paradigma de que el ámbito privado pertenece a la mujer, 
en tanto que el público pertenece al hombre. 

En este sentido, es importante producir estadísticas útiles para co-
nocer las asimetrías de género en este campo, por lo cual el presente 
capítulo se centra en el espacio familiar, así como en el desarrollo de 
las actividades de uno y otro sexo en cuanto a horas que dedican a 
labores domésticas, sus roles como jefes de familia y en el cuidado de 
otras personas. 

Los hogares se conforman de diversas maneras y por ello se han 
clasificado de acuerdo con determinados criterios. Entre los tipos de 
hogares destacan los nucleares (familia nuclear) conformados por el 
jefe o la jefa de familia, su cónyuge y al menos un hijo; el jefe o jefa 
y su cónyuge; o el jefe o jefa y uno o más hijos. Por otro lado, los 
hogares no nucleares (familia no nuclear) se conforman por el jefe o 
la jefa, el cónyuge, hijos y otros integrantes como el nieto, la nuera, el 
yerno, los padres, y otras personas que no son parientes. Los hogares 
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no familiares se integran por un jefe o jefa y una persona que no está 
emparentada con el jefe o la jefa, o por un hogar unipersonal. 

Del total de jefes de familia en México (21,243,167) el 93.2% 
viven en familia, ya sea nuclear o no nuclear, y en el tipo de no fami-
liar, solo el 6.7%. En cambio, las mujeres viven en familia el 82.4% y 
en no familia el 17.3%, de este porcentaje el 16.4% viven solas. Los 
hombres son quienes mayoritariamente viven en familia (93.2%), con 
una diferencia porcentual de 9.8% a favor de ellos. (Ver Gráfica 1.) 
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16.4% viven solas. Los hombres son quienes mayoritariamente viven en familia, 

con una diferencia porcentual de 9.8% a favor de ellos. (Ver Gráfica 1.)

Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Estadísticas. Consultado el 3 de febrero de 2023. 
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/myhpdf/50.pdf

De los jefes y jefas de familia que encabezan los hogares familiares, en edades de 

20 a 44 años, prioritariamente son varones. No obstante, entre los 45 y los 69

años, se observa una mayoría de hogares familiares encabezados por mujeres, 

adquiriendo mayor peso porcentual. Las edades de jefes y de jefas de familia nos 

permiten apreciar que los varones de menos de 40 años se convierten en jefes de 

familia, pero posteriormente son las mujeres arriba de los 45 años quienes toman 

estas responsabilidades. (Ver Gráfica 2.)
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Gráfica 1. Hogares y su distribución porcentual por 
sexo del jefe según el tipo (2010)

No familia Familia

Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Estadísticas. Consultado el 3 de febrero de 
2023. http://estadistica.inmujeres.gob.mx/myhpdf/50.pdf

De los jefes y jefas de familia que encabezan los hogares familiares, 
en edades de 20 a 44 años, prioritariamente son varones. No obstante, 
entre los 45 y los 69 años, se observa una mayoría de hogares fami-
liares encabezados por mujeres, adquiriendo mayor peso porcentual. 
Las edades de jefes y de jefas de familia nos permiten apreciar que los 
varones de menos de 40 años se convierten en jefes de familia, pero 
posteriormente son las mujeres arriba de los 45 años quienes toman 
estas responsabilidades. (Ver Gráfica 2.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Estadísticas. Consultado el 3 de febrero de 2023. 
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/myhpdf/50.pdf

No obstante, si se compara con 10 años después, en la Gráfica 3 con datos de 

2020, en donde también se incluye el factor de pobreza respecto del jefe o la jefa 

del hogar, se observa que la situación o no de pobreza no impacto 

significativamente en los porcentajes tanto para hombres y como para mujeres.  

Sin embargo, en todos los rangos etarios el porcentaje de hombres jefes de familia 

es superior al 20% comparado con las jefas de familia. En el caso de los hombres 

de 14 a 44 años, en situación de pobreza, el porcentaje es de 78.8%; en tanto que 

las mujeres, en ese mismo criterio, es de 21.2%, con una diferencia porcentual de 

57.6%. (Ver Gráfica 3.)
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Gráfica 2. Distribución porcentual  de los jefes de 
hogares familiares por sexo y grupos de edad (2010)

Jefe hombre Jefe mujer

Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Estadísticas. Consultado el 3 de febrero de 
2023. http://estadistica.inmujeres.gob.mx/myhpdf/50.pdf

Si se compara con 10 años después, en la Gráfica 3 con datos de 2020, en 
donde también se incluye el factor de pobreza respecto del jefe o la jefa del 
hogar, se observa que la situación o no de pobreza no impacto significa-
tivamente en los porcentajes tanto para hombres como para mujeres.  Sin 
embargo, en todos los rangos etarios el porcentaje de hombres jefes de 
familia es superior al 20% comparado con las jefas de familia. En el caso 
de los hombres de 14 a 44 años, en situación de pobreza, el porcentaje es 
de 78.8%; en tanto que las mujeres, en ese mismo criterio, es de 21.2%, 
con una diferencia porcentual de 57.6%. (Ver Gráfica 3.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL. Sistema de indicadores sobre pobreza y género en México 2016-2020. 
Consultado el 3 de febrero de 2023. https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-
M%C3%A9xico.aspx

En cuanto a parejas con hijos, destaca que en el rango de edad de 30-59 años el 

hombre alcanza el 86.1%, en tanto que las mujeres se quedan en el 17.7%. Por el 

contrario, cuando se trata de jefes o jefas sin pareja conyugal y con hijos, se 

invierten los datos. En el rango etario de 30-59 años el hombre se encuentra en el 

3% en tanto que las mujeres jefas de familia alcanzan el 73.3%. Es decir, existe 

una diferencia porcentual del 70.3% en los casos en que la cabeza del hogar son 

las mujeres. (Ver Gráfica 4.)
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Gráfica 3. Distribución de los hogares por sexo de la 
jefatura según  grupos de edad y situación de la 

pobreza de la jefa o jefe de familia (2020)  

Hombres Mujeres

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL. Sistema de indicadores sobre pobreza y gé-
nero en México 2016-2020. Consultado el 3 de febrero de 2023.  https://www.coneval.org.mx/
Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-M%C3%A9xico.aspx
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En cuanto a parejas con hijos, destaca que en el rango de edad de 
30-59 años el hombre alcanza el 86.1%, en tanto que las mujeres se 
quedan en el 17.7%. Por el contrario, cuando se trata de jefes o jefas 
sin pareja conyugal y con hijos, se invierten los datos. En el rango 
etario de 30-59 años el hombre se encuentra en el 3% en tanto que 
las mujeres jefas de familia alcanzan el 73.3%. Es decir, existe una di-
ferencia porcentual del 70.3% en los casos en que la cabeza del hogar 
son las mujeres. (Ver Gráfica 4.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Estadísticas. Consultado el 4 de febrero de 2023.  
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/myhpdf/50.pdf

Derivado de lo anterior, es importante destacar el papel económico que juega la 

jefa de familia, cuando solo ella trabaja, su pareja trabaja, ambos trabajan o 

ninguno trabaja. En el 46% de los casos ambos trabajan y aportan 

económicamente al hogar, en el 33% solo trabaja su cónyuge y en el 13% solo 

trabaja ella. (Ver Gráfica 5.)
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Gráfica 4. Porcentaje de hogares de parejas con 
hijos o de jefes con hijos por sexo y grupos de edad 

del jefe (2010)
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Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Estadísticas. Consultado el 4 de febrero de 
2023.   http://estadistica.inmujeres.gob.mx/myhpdf/50.pdf

Derivado de lo anterior, es importante destacar el papel económico 
que juega la jefa de familia, cuando solo ella trabaja, su pareja trabaja, 
ambos trabajan o ninguno trabaja. En el 46% de los casos ambos tra-
bajan y aportan económicamente al hogar, en el 33% solo trabaja su 
cónyuge y en el 13% solo trabaja ella. (Ver Gráfica 5.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Estadísticas. Consultado el 4 de febrero de 2023.   
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/myhpdf/50.pdf

Respecto a los hogares unipersonales por sexo y grupos etarios, en los casos de 

menos de 30 años, los varones alcanzan hasta un 14.7%, en tanto que, en el 

mismo rango de edad, las mujeres solo constituyen el 7.7%. Para el rango de 30-

59 años, se incrementa el porcentaje de hombres y mujeres que viven solos, para 

hombres se llega hasta el 53.1% y para las mujeres el 35.8%. En el rango de 60

años y más, el porcentaje en varones se reduce a 32% y en mujeres se 

incrementa al 56.3%. En este sentido, entre mayor edad tienen las mujeres 

tienden a vivir solas, en cambio los varones mayoritariamente lo hacen entre los 

30-59 años. (Ver Gráfica 6.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Estadísticas. Consultado el 4 de febrero de 
2023. http://estadistica.inmujeres.gob.mx/myhpdf/50.pdf

Respecto a los hogares unipersonales por sexo y grupos etarios, en los 
casos de menos de 30 años, los varones alcanzan hasta un 14.7%, en 
tanto que, en el mismo rango de edad, las mujeres solo constituyen 
el 7.7%. Para el rango de 30-59 años, se incrementa el porcentaje de 
hombres y mujeres que viven solos, para hombres se llega hasta el 
53.1% y para las mujeres el 35.8%. En el rango de 60 años y más, el 
porcentaje en varones se reduce a 32% y en mujeres se incrementa al 
56.3%. En este sentido, entre mayor edad tienen las mujeres tienden 
a vivir solas, en cambio los varones mayoritariamente lo hacen entre 
los 30-59 años. (Ver Gráfica 6.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Estadísticas. Consultado el 4 de febrero de 2023.   
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/myhpdf/50.pdf

Con relación a la participación masculina y femenina en actividades domésticas, 

de acuerdo con datos de 2015, se advierte de manera casi igualitaria. Sin 

embargo, en datos del año 2020, respecto a las horas semanales promedio que 

destinan hombres y mujeres a los quehaceres domésticos, destaca que en todos 

los grupos etarios las mujeres cuentan con un mayor número de horas, 

fundamentalmente si se encuentran en situación de pobreza. (Ver Gráficas 7 y 8.)
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Gráfica 6. Distribución porcentual de la población en 
hogares unipersonales por sexo según grupos de 

edad (2010)

Hombres Mujeres

Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Estadísticas. Consultado el 4 de febrero de 
2023.    http://estadistica.inmujeres.gob.mx/myhpdf/50.pdf
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Con relación a la participación masculina y femenina en activida-
des domésticas, de acuerdo con datos de 2015, se advierte de manera 
casi igualitaria. Sin embargo, en datos del año 2020, respecto a las 
horas semanales promedio que destinan hombres y mujeres a los que-
haceres domésticos, destaca que en todos los grupos etarios las muje-
res cuentan con un mayor número de horas, fundamentalmente si se 
encuentran en situación de pobreza. (Ver Gráficas 7 y 8.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Indicadores Básicos. Consultado el 5 de febrero de 2023.    
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.php?menu1=9&IDTema=9&pag=1#:~:text=Indicadores%20b
%C3%A1sicos,-
La%20distribuci%C3%B3n%20de&text=Mientras%20que%20la%20tasa%20de,mujeres%20lo%20hacen%2025.33%20hora
s

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL. Sistema de indicadores sobre pobreza y género en México 2016-2020. 
Consultado el 6 de febrero de 2023.  https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-
M%C3%A9xico.aspx 

Lo anterior se reafirma si se examina la Gráfica 9 con datos de año 2021, respecto 

a las horas a la semana que dedican hombres y mujeres a las actividades 

domésticas. En tanto que, los varones realizan este tipo de actividades 12.18 

horas por semana, las mujeres dedican hasta 25.33 horas, con una diferencia de 

13.15 horas más para las féminas. (Ver Gráfica 9.)
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Gráfica 8. Horas promedio semanales que mujeres y 
hombres destinan a quehaceres domésticos por 

grupo de edad y situación de pobreza (2020)
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Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Indicadores Básicos. Consultado el 5 de fe-
brero de 2023.    http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.php?menu1=9&I-
DTema=9&pag=1#:~:text=Indicadores%20b%C3%A1sicos,-La%20distribuci%C3%B3n%20de&-
text=Mientras%20que%20la%20tasa%20de,mujeres%20lo%20hacen%2025.33%20horas

 30 

Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Indicadores Básicos. Consultado el 5 de febrero de 2023.    
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.php?menu1=9&IDTema=9&pag=1#:~:text=Indicadores%20b
%C3%A1sicos,-
La%20distribuci%C3%B3n%20de&text=Mientras%20que%20la%20tasa%20de,mujeres%20lo%20hacen%2025.33%20hora
s

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL. Sistema de indicadores sobre pobreza y género en México 2016-2020. 
Consultado el 6 de febrero de 2023.  https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-
M%C3%A9xico.aspx 

Lo anterior se reafirma si se examina la Gráfica 9 con datos de año 2021, respecto 

a las horas a la semana que dedican hombres y mujeres a las actividades 

domésticas. En tanto que, los varones realizan este tipo de actividades 12.18 

horas por semana, las mujeres dedican hasta 25.33 horas, con una diferencia de 

13.15 horas más para las féminas. (Ver Gráfica 9.)
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Gráfica 8. Horas promedio semanales que mujeres y 
hombres destinan a quehaceres domésticos por 

grupo de edad y situación de pobreza (2020)

Hombres Mujeres

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL. Sistema de indicadores sobre pobreza y gé-
nero en México 2016-2020. Consultado el 6 de febrero de 2023.  https://www.coneval.org.mx/
Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-M%C3%A9xico.aspx

Lo anterior se reafirma si se examina la Gráfica 9 con datos de año 
2021, respecto a las horas a la semana que dedican hombres y mujeres 
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a las actividades domésticas. En tanto que, los varones realizan este 
tipo de actividades 12.18 horas por semana, las mujeres dedican hasta 
25.33 horas, con una diferencia de 13.15 horas más para las féminas. 
(Ver Gráfica 9.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Indicadores Básicos. Consultado el 7 de febrero de 2023.  
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.php?menu1=9&IDTema=9&pag=1#:~:text=Indicadores%20b
%C3%A1sicos,-
La%20distribuci%C3%B3n%20de&text=Mientras%20que%20la%20tasa%20de,mujeres%20lo%20hacen%2025.33%20hora
s.

Adicionalmente, respecto a labores del hogar, como acarrear agua o leña, se 

advierte que cuando se está en condición de pobreza el varón tiende a realizar 

estas acciones, aunque es la mujer la que mayoritariamente las lleva a cabo. No 

obstante, en situación de no pobreza la brecha de tiempo dedicado a estas 

actividades, se hace más amplia, incrementándose para las mujeres. Por ejemplo, 

en el grupo etario de 45 a 64 años, en situación de pobreza, el hombre dedica 6.0 

horas y las mujeres 7.1, en cambio si no se está en situación de pobreza, el 

hombre dedica 5.3 y la mujer 10.7. (Ver Gráfica 10.)
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Gráfica 9. Horas a la semana dedicadas a actividades 
domésticas según el sexo (2021) 

Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Indicadores Básicos. Consultado el 7 de fe-
brero de 2023.  http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.php?menu1=9&I-
DTema=9&pag=1#:~:text=Indicadores%20b%C3%A1sicos,-La%20distribuci%C3%B3n%20de&-
text=Mientras%20que%20la%20tasa%20de,mujeres%20lo%20hacen%2025.33%20horas.

Adicionalmente, respecto a labores del hogar, como acarrear agua o 
leña, se advierte que cuando se está en condición de pobreza el varón 
tiende a realizar estas acciones, aunque es la mujer la que mayorita-
riamente las lleva a cabo. No obstante, en situación de no pobreza la 
brecha de tiempo dedicado a estas actividades, se hace más amplia, 
incrementándose para las mujeres. Por ejemplo, en el grupo etario 
de 45 a 64 años, en situación de pobreza, el hombre dedica 6.0 horas 
y las mujeres 7.1, en cambio si no se está en situación de pobreza, el 
hombre dedica 5.3 y la mujer 10.7. (Ver Gráfica 10.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL. Sistema de indicadores sobre pobreza y género en México 2016-2020. 
Consultado el 10 de febrero de 2023.  https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-
M%C3%A9xico.aspx

Respecto a los cuidados a otras personas, ya sean hijos, padres u otros parientes,

las mujeres superan a los hombres en cuanto al número de horas dedicadas a

dichos cuidados, sin importar condición de pobreza o no. Es mayormente en el 

grupo etario de 18 a 44 años, en donde los hombres dedican 14.8 horas en tanto 

que las mujeres alcanzan hasta 30 horas a la semana, ello en condición de 

pobreza. Aún en condición de no pobreza, en el mismo grupo etario, las mujeres 

alcanzan hasta 29.4 horas y los varones hasta 16.7. (Ver Gráfica 11.)
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Gráfica 10. Brecha en el tiempo que mujeres y 
hombres destinan a acarrear agua y leña por grupos 

de edad, sexo y situación de pobreza (2020) 
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL. Sistema de indicadores sobre pobreza y gé-
nero en México 2016-2020. Consultado el 10 de febrero de 2023.  https://www.coneval.org.mx/
Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-M%C3%A9xico.aspx

Respecto a los cuidados a otras personas, ya sean hijos, padres u otros 
parientes, las mujeres superan a los hombres en cuanto al número de 
horas dedicadas a dichos cuidados, sin importar condición de pobreza 
o no. En el grupo etario de 18 a 44 años, los hombres dedican 14.8 
horas en tanto que las mujeres alcanzan hasta 30 horas a la semana, 
ello en condición de pobreza y aún en condición de no pobreza, en 
el mismo grupo etario, las mujeres alcanzan 29.4 horas y los varones 
hasta 16.7. (Ver Gráfica 11.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL. Sistema de indicadores sobre pobreza y género en México 2016-2020. 
Consultado el 10 de febrero de 2023.  https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-
M%C3%A9xico.aspx
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Gráfica 11. Horas promedio semanales que mujeres 
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL. Sistema de indicadores sobre pobreza y gé-
nero en México 2016-2020. Consultado el 10 de febrero de 2023.  https://www.coneval.org.mx/
Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-M%C3%A9xico.aspx
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El derecho a la educación es fundamental para todos los seres hu-
manos, ya que permite adquirir conocimientos y alcanzar una vida 
plena. En México, en el artículo 3 constitucional se establece que toda 
persona tiene derecho a la educación y que el Estado garantizará la 
educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y 
superior, siendo la educación básica y la media superior obligatorias. 

En este sentido, nuestra constitución reconoce la universalidad y la 
igualdad formal en el ejercicio de este derecho. No obstante, es im-
portante saber si efectivamente se ha llegado dicha universalidad, si los 
hombres y las mujeres efectivamente ejercen este derecho, ya que la 
discriminación de género debilita de muchas maneras las perspectivas 
de las mujeres de recibir una educación.

En consecuencia, en este capítulo se abordarán diversos indicado-
res de género referentes a asistencia escolar, rezago educativo, analfa-
betismo, matrícula, eficiencia terminal y absorción de mujeres en las 
instituciones educativas y número de docentes, hombres y mujeres, 
que imparten clases en los diversos niveles educativos. 

De la población total de nuestro país en edad escolar, de 6 a 24 
años, se advierte que no existe diferencia significativa entre hombres 
y mujeres. De igual manera, a nivel nacional, los años promedio de 
escolaridad por sexo son muy similares. (Ver Gráficas 1 y 2.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Indicadores Básicos. Consultado el 17 de febrero de 2023.  
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.php?menu1=9&IDTema=9&pag=1#:~:text=Indicadores%20b
%C3%A1sicos,-
La%20distribuci%C3%B3n%20de&text=Mientras%20que%20la%20tasa%20de,mujeres%20lo%20hacen%2025.33%20hora
s

Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Indicadores Básicos. Consultado el 19 de febrero de 2023.  
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.php?menu1=9&IDTema=9&pag=1#:~:text=Indicadores%20b
%C3%A1sicos,-
La%20distribuci%C3%B3n%20de&text=Mientras%20que%20la%20tasa%20de,mujeres%20lo%20hacen%2025.33%20hora
s
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Gráfica 1. Población que asiste a la escuela por 
grupos de edad según el sexo (2020)
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Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Indicadores Básicos. Consultado el 17 de fe-
brero de 2023.  http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.php?menu1=9&I-
DTema=9&pag=1#:~:text=Indicadores%20b%C3%A1sicos,-La%20distribuci%C3%B3n%20de&-
text=Mientras%20que%20la%20tasa%20de,mujeres%20lo%20hacen%2025.33%20horas
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Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Indicadores Básicos. Consultado el 17 de febrero de 2023.  
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.php?menu1=9&IDTema=9&pag=1#:~:text=Indicadores%20b
%C3%A1sicos,-
La%20distribuci%C3%B3n%20de&text=Mientras%20que%20la%20tasa%20de,mujeres%20lo%20hacen%2025.33%20hora
s

Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Indicadores Básicos. Consultado el 19 de febrero de 2023.  
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.php?menu1=9&IDTema=9&pag=1#:~:text=Indicadores%20b
%C3%A1sicos,-
La%20distribuci%C3%B3n%20de&text=Mientras%20que%20la%20tasa%20de,mujeres%20lo%20hacen%2025.33%20hora
s
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Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Indicadores Básicos. Consultado el 19 de fe-
brero de 2023.  http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.php?menu1=9&I-
DTema=9&pag=1#:~:text=Indicadores%20b%C3%A1sicos,-La%20distribuci%C3%B3n%20de&-
text=Mientras%20que%20la%20tasa%20de,mujeres%20lo%20hacen%2025.33%20horas

No obstante, si se revisan los datos por rezago educativo, el factor 
pobreza es muy significativo.  Tanto para hombres como para mu-
jeres es superior el rezago si se encuentran en situación de pobreza. 
Adicionalmente, es en los grupos etarios de 3-49 años en los que los 
hombres se encuentran por encima de las mujeres en cuanto a rezago; 
en los grupos etarios de 50 a 65 años o más, la condición se invierte y 
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son las mujeres las que tienen mayor rezago. (Ver Gráfica 3.)  Respecto 
al rezago educativo grave, son los varones los que cuentan con mayor 
porcentaje, fundamentalmente en el grupo etario de 15-17 años, es 
decir, a nivel medio superior. (Ver Gráfica 4.)
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No obstante, si se revisan los datos por rezago educativo, el factor pobreza es 

muy significativo.  Tanto para hombres como para mujeres es superior el rezago si 

se encuentran en situación de pobreza. Adicionalmente, es en los grupos etarios 

de 3-49 años en los que los hombres se encuentran por encima de las mujeres en 

cuanto a rezago; en los grupos etarios de 50 a 65 años o más, la condición se 

invierte y son las mujeres las que tienen mayor rezago. (Ver Gráfica 3.) Respecto 

al rezago educativo grave, son los varones los que cuentan con mayor porcentaje,

fundamentalmente en el grupo etario de 15-17 años, es decir, a nivel medio 

superior. (Ver Gráfica 4.)

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL. Sistema de indicadores sobre pobreza y género en México 2016-2020. 
Consultado el 19 de febrero de 2023.  https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-
M%C3%A9xico.aspx
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Gráfica 3. Brecha entre el porcentaje de mujeres y 
hombres con rezago educativo por edad y situación 

de pobreza (2020)
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL. Sistema de indicadores sobre pobreza y gé-
nero en México 2016-2020. Consultado el 19 de febrero de 2023.  https://www.coneval.org.mx/
Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-M%C3%A9xico.aspx
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Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Indicadores Básicos. Consultado el 19 de febrero de 2023.  
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.php?menu1=9&IDTema=9&pag=1#:~:text=Indicadores%20b
%C3%A1sicos,-
La%20distribuci%C3%B3n%20de&text=Mientras%20que%20la%20tasa%20de,mujeres%20lo%20hacen%2025.33%20hora
s

De igual forma, en el país se cuenta aún con un alto número de personas 

analfabetas, de las cuales el mayor número se encuentra entre los 30 y los 64 

años. De ellos 26,080,562 son mujeres. (Ver Gráfica 5.)
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Gráfica 4. Porcentaje de alumnos en rezago grave 
por grupos de edad según sexo (2016)
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Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Indicadores Básicos. Consultado el 19 de fe-
brero de 2023.  http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.php?menu1=9&I-
DTema=9&pag=1#:~:text=Indicadores%20b%C3%A1sicos,-La%20distribuci%C3%B3n%20de&-
text=Mientras%20que%20la%20tasa%20de,mujeres%20lo%20hacen%2025.33%20horas
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De igual forma, en el país se cuenta aún con un alto número de 
personas analfabetas, de las cuales el mayor número se encuentra entre 
los 30 y los 64 años. De ellos 26,080,562 son mujeres. (Ver Gráfica 5.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Indicadores Básicos. Consultado el 21 de febrero de 2023.  
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.php?menu1=9&IDTema=9&pag=1#:~:text=Indicadores%20b
%C3%A1sicos,-
La%20distribuci%C3%B3n%20de&text=Mientras%20que%20la%20tasa%20de,mujeres%20lo%20hacen%2025.33%20hora
s

Respecto a la matrícula por nivel educativo, se advierte que, en algunas carreras 

como capacitación para el trabajo (863,553 mil personas), normal (91,270), 

posgrado (238,649) y profesional técnico (30,003), las mujeres predominan. En 

tanto que en la Licenciatura Universitaria y Tecnológica, bachiller, secundaria, 

primaria y preescolar, encontramos mayor paridad.  (Ver Gráfica 6.)
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Gráfica 5. Población  analfabeta de 15 años y más 
por grupos de edad y sexo (2020)
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Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Indicadores Básicos. Consultado el 21 de fe-
brero de 2023.  http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.php?menu1=9&I-
DTema=9&pag=1#:~:text=Indicadores%20b%C3%A1sicos,-La%20distribuci%C3%B3n%20de&-
text=Mientras%20que%20la%20tasa%20de,mujeres%20lo%20hacen%2025.33%20horas

Respecto a la matrícula por nivel educativo, se advierte que, en algu-
nas carreras como capacitación para el trabajo (863,553 mil personas), 
normal (91,270), posgrado (238,649) y profesional técnico (30,003), 
las mujeres predominan. En tanto que, en la Licenciatura Universita-
ria y Tecnológica, bachiller, secundaria, primaria y preescolar, encon-
tramos mayor paridad.  (Ver Gráfica 6.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Indicadores Básicos. Consultado el 21 de febrero de 2023.  
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.php?menu1=9&IDTema=9&pag=1#:~:text=Indicadores%20b
%C3%A1sicos,-
La%20distribuci%C3%B3n%20de&text=Mientras%20que%20la%20tasa%20de,mujeres%20lo%20hacen%2025.33%20hora
s

En cuanto a la enseñanza, a nivel primaria en México tenemos 398,784 docentes 

mujeres, lo que contrasta con los 169,145 profesores varones; de igual manera a 

nivel secundaria el número de profesoras es superior al de profesores varones,

223,240 y 182,121, respectivamente. A diferencia de los niveles básicos donde se 

observa un predominio de las mujeres, a nivel medio superior como Profesional 

técnico y bachillerato, se contempla mayor paridad. (Ver Gráfica 7.)
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Gráfica 6. Matrícula por nivel educativo según sexo 
(2021)
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Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Indicadores Básicos. Consultado el 21 de fe-
brero de 2023.  http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.php?menu1=9&I-
DTema=9&pag=1#:~:text=Indicadores%20b%C3%A1sicos,-La%20distribuci%C3%B3n%20de&-
text=Mientras%20que%20la%20tasa%20de,mujeres%20lo%20hacen%2025.33%20horas

En cuanto a la enseñanza, a nivel primaria en México tenemos 398,784 
docentes mujeres, lo que contrasta con los 169,145 profesores varones; 
de igual manera a nivel secundaria el número de profesoras es supe-
rior al de profesores varones, 223,240 y 182,121, respectivamente. A 
diferencia de los niveles básicos donde se observa un predominio de 
las mujeres, a nivel medio superior como Profesional técnico y bachi-
llerato, se contempla mayor paridad. (Ver Gráfica 7.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Indicadores Básicos. Consultado el 23 de febrero de 2023.  
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.php?menu1=9&IDTema=9&pag=1#:~:text=Indicadores%20b
%C3%A1sicos,-
La%20distribuci%C3%B3n%20de&text=Mientras%20que%20la%20tasa%20de,mujeres%20lo%20hacen%2025.33%20hora
s

La tasa de absorción por nivel educativo representa la proporción de estudiantes 

de nuevo ingreso a educación en cualquier nivel educativo. En la Gráfica 8 se 

destaca que, a nivel secundaria, las mujeres son las que mayor tasa de ingreso 

tienen con 93.7, en tanto que los varones se encuentran en 92.6. De igual manera, 

en la educación media las mujeres cuentan con una tasa de 92 y los varones de 

88.6. Sin embargo, en la educación superior, como es licenciatura, son los 

varones los que tienen una mayor tasa de absorción con 69.3, en tanto que las 

féminas solo cuenta con 67. (Ver Gráfica 8.)    
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Gráfica 7. Docentes por nivel educa�vo según sexo, 
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Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Indicadores Básicos. Consultado el 23 de fe-
brero de 2023.  http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.php?menu1=9&I-
DTema=9&pag=1#:~:text=Indicadores%20b%C3%A1sicos,-La%20distribuci%C3%B3n%20de&-
text=Mientras%20que%20la%20tasa%20de,mujeres%20lo%20hacen%2025.33%20horas
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La tasa de absorción por nivel educativo representa la proporción 
de estudiantes de nuevo ingreso a educación en cualquier nivel educa-
tivo. En la Gráfica 8 se destaca que, a nivel secundaria, las mujeres son 
las que mayor tasa de ingreso tienen con 93.7, en tanto que los varones 
se encuentran en 92.6. De igual manera, en la educación media las 
mujeres cuentan con una tasa de 92 y los varones de 88.6. Sin em-
bargo, en la educación superior, como es licenciatura, son los varones 
los que tienen una mayor tasa de absorción con 69.3, en tanto que las 
féminas solo cuenta con 67. (Ver Gráfica 8.)    
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Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Indicadores Básicos. Consultado el 23 de febrero de 2023.  
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.php?menu1=9&IDTema=9&pag=1#:~:text=Indicadores%20b
%C3%A1sicos,-
La%20distribuci%C3%B3n%20de&text=Mientras%20que%20la%20tasa%20de,mujeres%20lo%20hacen%2025.33%20hora
s

La tasa de eficiencia terminal resulta de dividir el número de egresados entre el 

número de estudiantes de nuevo ingreso que se incorporaron al nivel educativo, 

ya sea primaria, secundaria, educación media o superior. En este sentido, en la 

Gráfica 9 destaca que las mujeres, han alcanzado un mayor número de egreso 

que los hombres, particularmente en lo que se refiere a la educación media, en 

donde la tasa de egreso de los hombres es de 59.7, en tanto que el de las mujeres 

es de 70.2, con una diferencia de la tasa de 10.5 a favor de las mujeres. (Ver 

Gráfica 9.)
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Gráfica 8. Tasa de absorción por nivel educativo 
según sexo (2021)
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Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Indicadores Básicos. Consultado el 23 de fe-
brero de 2023.  http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.php?menu1=9&I-
DTema=9&pag=1#:~:text=Indicadores%20b%C3%A1sicos,-La%20distribuci%C3%B3n%20de&-
text=Mientras%20que%20la%20tasa%20de,mujeres%20lo%20hacen%2025.33%20horas

La tasa de eficiencia terminal resulta de dividir el número de egresados 
entre el número de estudiantes de nuevo ingreso que se incorporaron 
al nivel educativo, ya sea primaria, secundaria, educación media o su-
perior. En este sentido, en la Gráfica 9 destaca que las mujeres, han 
alcanzado un mayor número de egreso que los hombres, particular-
mente en lo que se refiere a la educación media, en donde la tasa de 
egreso de los hombres es de 59.7, en tanto que el de las mujeres es de 
70.2, con una diferencia de la tasa de 10.5 a favor de las mujeres. (Ver 
Gráfica 9.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Indicadores Básicos. Consultado el 23 de febrero de 2023.  
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.php?menu1=9&IDTema=9&pag=1#:~:text=Indicadores%20b
%C3%A1sicos,-
La%20distribuci%C3%B3n%20de&text=Mientras%20que%20la%20tasa%20de,mujeres%20lo%20hacen%2025.33%20hora
s

A nivel medio superior y superior la absorción se ha ido modificando con el paso 

de los años como se examina en la Gráfica 10. En el año 2019, por ejemplo, el 

nivel de absorción de las estudiantes a nivel superior fue de 69.7, en el año 2020 

bajo a 62.6 y en el año 2021 tuvo una mejora llegando a 67. El mismo patrón se 

tiene para la educación media, que en 2019 tenía una tasa de 100.4; en 2020 bajo 

a 91.7 y se incrementó en 2021 a 92.  (Ver Gráfica 10.)
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Gráfica 9. Tasa de eficiencia terminal por nivel 
educativo según sexo (2020)
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Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Indicadores Básicos. Consultado el 23 de fe-
brero de 2023.  http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.php?menu1=9&I-
DTema=9&pag=1#:~:text=Indicadores%20b%C3%A1sicos,-La%20distribuci%C3%B3n%20de&-
text=Mientras%20que%20la%20tasa%20de,mujeres%20lo%20hacen%2025.33%20horas

A nivel medio superior y superior la absorción se ha ido modificando 
con el paso de los años como se examina en la Gráfica 10. En el año 
2019, por ejemplo, el nivel de absorción de las estudiantes a nivel su-
perior fue de 69.7, en el año 2020 bajo a 62.6 y en el año 2021 tuvo 
una mejora llegando a 67. El mismo patrón se tiene para la educación 
media, que en 2019 tenía una tasa de 100.4; en 2020 bajo a 91.7 y se 
incrementó en 2021 a 92.  (Ver Gráfica 10.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Indicadores Básicos. Consultado el 25 de febrero de 2023.  
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.php?menu1=9&IDTema=9&pag=1#:~:text=Indicadores%20b
%C3%A1sicos,-
La%20distribuci%C3%B3n%20de&text=Mientras%20que%20la%20tasa%20de,mujeres%20lo%20hacen%2025.33%20hora
s

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) integra tres aspectos básicos: vida larga y

saludable; conocimientos, medidos por tasa de alfabetización y la matricula; y el 

nivel de vida decorosa. En este sentido, el IDH es un indicador muy importante, ya 

que indaga sobre los retos que enfrenta un país y su población para asegurar el 

desarrollo pleno y equitativo de las personas. 

En México, este indicador se transforma de conformidad con factores sociales, 

culturales, económicos, entre otros, por lo cual para el año 2019 fue de .6, en 2020 

incremento a .73 y en 2021 disminuyó a .62. En el año 2012, el récord de las 5 

entidades federativas por encima del promedio nacional en nivel de desarrollo 

humano de las mujeres fue: CDMX con .85, Sonora .84, Nuevo León .83, Baja 

California Sur .82 y Baja California .8. (Ver Gráficas 11 y 12.)
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Gráfica 10. Absorción de mujeres a la educación 
media superior y superior (2019, 2020 y 2021)
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Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Indicadores Básicos. Consultado el 25 de fe-
brero de 2023.  http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.php?menu1=9&I-
DTema=9&pag=1#:~:text=Indicadores%20b%C3%A1sicos,-La%20distribuci%C3%B3n%20de&-
text=Mientras%20que%20la%20tasa%20de,mujeres%20lo%20hacen%2025.33%20horas
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El Índice de Desarrollo Humano (IDH) integra tres aspectos bá-
sicos: vida larga y saludable; conocimientos, medidos por tasa de alfa-
betización y la matricula; y el nivel de vida decorosa. En este sentido, 
el IDH es un indicador muy importante, ya que indaga sobre los retos 
que enfrenta un país y su población para asegurar el desarrollo pleno 
y equitativo de las personas. 

En México, este indicador se transforma de conformidad con fac-
tores sociales, culturales, económicos, entre otros, por lo cual para el 
año 2019 fue de .6, en 2020 incremento a .73 y en 2021 disminuyó a 
.62. En el año 2012, el récord de las 5 entidades federativas por encima 
del promedio nacional en nivel de desarrollo humano de las mujeres 
fue: CDMX con .85, Sonora .84, Nuevo León .83, Baja California Sur 
.82 y Baja California .8. (Ver Gráficas 11 y 12.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Indicadores Básicos. Consultado el 25 de febrero de 2023.  
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.php?menu1=9&IDTema=9&pag=1#:~:text=Indicadores%20b
%C3%A1sicos,-
La%20distribuci%C3%B3n%20de&text=Mientras%20que%20la%20tasa%20de,mujeres%20lo%20hacen%2025.33%20hora
s

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL. Sistema de indicadores sobre pobreza y género en México 2016-2020. 
Consultado el 26 de febrero de 2023.  https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-
M%C3%A9xico.aspx
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nivel de desarrollo humano para las mujeres (2012)   

IDH

Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Indicadores Básicos. Consultado el 25 de fe-
brero de 2023.  http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.php?menu1=9&I-
DTema=9&pag=1#:~:text=Indicadores%20b%C3%A1sicos,-La%20distribuci%C3%B3n%20de&-
text=Mientras%20que%20la%20tasa%20de,mujeres%20lo%20hacen%2025.33%20horas
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Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Indicadores Básicos. Consultado el 25 de febrero de 2023.  
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.php?menu1=9&IDTema=9&pag=1#:~:text=Indicadores%20b
%C3%A1sicos,-
La%20distribuci%C3%B3n%20de&text=Mientras%20que%20la%20tasa%20de,mujeres%20lo%20hacen%2025.33%20hora
s

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL. Sistema de indicadores sobre pobreza y género en México 2016-2020. 
Consultado el 26 de febrero de 2023.  https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-
M%C3%A9xico.aspx
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El derecho a la salud es primordial para las personas, incluye la li-
bertad de controlar su salud y su cuerpo, por lo que se encuentra 
vinculado a los derechos sexuales y reproductivos, así como al uso de 
tratamientos y el acceso a servicios de salud de calidad, mediante pres-
taciones oportunas y profesionales. 

En México, el artículo 4 constitucional señala que toda persona 
tiene derecho a la protección de la salud, y que la ley secundaria defi-
nirá un sistema de salud que garantice la extensión progresiva, cuali-
tativa y cuantitativa, de los servicios de salud para la atención integral 
y gratuita de las personas. 

En este sentido, en el presente capítulo se analizan los indicadores 
de género referentes a tasa de fecundidad, nacimientos de riesgo obs-
tétrico, uso de métodos anticonceptivos, intervenciones quirúrgicas de 
planeación familiar, mortandad infantil y materna, así como por cán-
cer cérvico y de mama, obesidad y derechohabientes de instituciones 
y programas de salud. 

La tasa de fecundidad es el número de nacimientos vivos por cada 
1,000 mujeres entre las edades de 15 y 49 años durante un año en es-
pecífico. En el año 2023, la tasa más alta de fecundidad de las mujeres 
mexicanas fue en el grupo etario de 10 a 24 años, con un 28%, le sigue 
el grupo de 25 a 29 años con una tasa del 25% y el grupo de 30 a 34 
años con 18%. Sin embargo, es preocupante que el 17% de la tasa de 
fecundidad corresponda a adolescentes y jóvenes entre 15 y 19 años. 
(Ver Gráfica 1.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Indicadores Básicos. Consultado el 6 de marzo de 2023.  
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.php?menu1=9&IDTema=9&pag=1#:~:text=Indicadores%20b
%C3%A1sicos,-
La%20distribuci%C3%B3n%20de&text=Mientras%20que%20la%20tasa%20de,mujeres%20lo%20hacen%2025.33%20hora
s

Es importante destacar que en nuestro país la tasa de fecundidad desde 1974 ha 

tenido un descenso importante. En 1974, en las ciudades la tasa de fecundidad 

era de 5 hijos, en 1985 era de 3.3, posteriormente desde 1996 y hasta 2014 la 

tasa permaneció constante con 2 hijos en promedio y para el año 2018, la tasa fue 

de 1.94 hijos. Adicionalmente, es fundamental destacar las diferencias existentes 

en las tasas de fecundidad entre el campo y las zonas urbanas, ya que, en todos 

los años, que se muestran en la Gráfica 2, en las zonas rurales es más alta la tasa 

de fecundidad que en las urbanas, aunque la brecha se ha ido reduciendo con el 

tiempo. (Ver Gráfica 2.)
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Gráfica 1. Tasa específica de fecundidad por grupo 
etario (2023)
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Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Indicadores Básicos. Consultado el 6 de 
marzo de 2023.  http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.php?menu1=9&I-
DTema=9&pag=1#:~:text=Indicadores%20b%C3%A1sicos,-La%20distribuci%C3%B3n%20de&-
text=Mientras%20que%20la%20tasa%20de,mujeres%20lo%20hacen%2025.33%20horas

Es importante destacar que en nuestro país la tasa de fecundidad desde 
1974 ha tenido un descenso importante. En 1974, en las ciudades la 
tasa de fecundidad era de 5 hijos, en 1985 era de 3.3, posteriormente 
desde 1996 y hasta 2014 la tasa permaneció constante con 2 hijos en 
promedio y para el año 2018, la tasa fue de 1.94 hijos. Adicionalmen-
te, es fundamental remarcar las diferencias existentes en las tasas de 
fecundidad entre el campo y las zonas urbanas, ya que, en todos los 
años, que se muestran en la Gráfica 2, en las zonas rurales es más alta 
la tasa de fecundidad que en las urbanas, aunque la brecha se ha ido 
reduciendo con el tiempo. (Ver Gráfica 2.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Indicadores Básicos. Consultado el 6 de marzo de 2023.  
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.php?menu1=9&IDTema=9&pag=1#:~:text=Indicadores%20b
%C3%A1sicos,-
La%20distribuci%C3%B3n%20de&text=Mientras%20que%20la%20tasa%20de,mujeres%20lo%20hacen%2025.33%20hora
s

Más allá de la tasa de fecundidad, se debe destacar el riesgo obstétrico que 

corren las mujeres al momento del nacimiento de sus hijos. En México, si 

observamos la Gráfica 3, podemos señalar que del año 2010 al año 2012 se 

verificó un incremento, posteriormente desde el año 2013 y hasta el año 2022 ha 

ido en decremento, de 658,369 hasta casi la mitad con 305,314. (Ver Gráfica 3.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Indicadores Básicos. Consultado el 6 de 
marzo de 2023.  http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.php?menu1=9&I-
DTema=9&pag=1#:~:text=Indicadores%20b%C3%A1sicos,-La%20distribuci%C3%B3n%20de&-
text=Mientras%20que%20la%20tasa%20de,mujeres%20lo%20hacen%2025.33%20horas

Más allá de la tasa de fecundidad, se debe insistir en el riesgo obsté-
trico que corren las mujeres al momento del nacimiento de sus hijos. 
En México, si observamos la Gráfica 3, podemos señalar que del año 
2010 al año 2012 se verificó un incremento, posteriormente desde el 
año 2013 y hasta el año 2022 ha ido en decremento, de 658,369 hasta 
casi la mitad con 305,314.  (Ver Gráfica 3.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL. Sistema de indicadores sobre pobreza y género en México 2016-2020. 
Consultado el 7 de marzo de 2023.  https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-
M%C3%A9xico.aspx

Respecto a la población femenina usuaria de métodos anticonceptivos, durante los 

años 2006, 2009, 2014 y 2018 se ha incrementado su uso de manera constante 

en los grupos etarios de 15 a 29 años. No así en los grupos de 30 a 49 años, en 

donde ha sido irregular, por ejemplo, en el grupo etario de 35 a 39 años, en 2006 

el porcentaje fue de 78.38%, en 2009 se incrementó a 80.2%, en 2014 disminuyó 

a 78.04% y en 2018 volvió a bajar, quedando en 77.72%. (Ver Gráfica 4.)
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Gráfica 3. Nacimientos de riesgo obstétrico a nivel 
nacional (2010-2022)

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL. Sistema de indicadores sobre pobreza y gé-
nero en México 2016-2020. Consultado el 7 de marzo de 2023.  https://www.coneval.org.mx/
Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-M%C3%A9xico.aspx
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Respecto a la población femenina usuaria de métodos anticoncepti-
vos, durante los años 2006, 2009, 2014 y 2018 se ha incrementado su 
uso de manera constante en los grupos etarios de 15 a 29 años. No así 
en los grupos de 30 a 49 años, en donde ha sido irregular, por ejemplo, 
en el grupo etario de 35 a 39 años, en 2006 el porcentaje fue de 78.38%, 
en 2009 se incrementó a 80.2%, en 2014 disminuyó a 78.04% y en 2018 
volvió a bajar, quedando en 77.72%.  (Ver Gráfica 4.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018. Consultado el 8 de 
marzo de 2023. https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2018/

Adicionalmente, a nivel nacional el número de operaciones quirúrgicas para 

planeación familiar realizadas a mujeres superó por mucho las que se realizaron 

los varones.  En el año 2014, las intervenciones en mujeres fueron 406,091 en 

tanto que en varones fueron de 42,612; en el año 2015 en mujeres fueron de 

386,336 y en hombres de 40,248 y, de igual manera, en el año 2016 en mujeres 

fueron de 406,091 y de hombres de 42,612. Como se delata en la Gráfica 5, la 

planeación familiar sigue recayendo con mayor fuerza en la mujer. (Ver Gráfica 5.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
2018. Consultado el 8 de marzo de 2023. https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2018/

Adicionalmente, a nivel nacional el número de operaciones quirúrgi-
cas para planeación familiar realizadas a mujeres superó por mucho las 
que se realizaron a los varones. En el año 2014, las intervenciones en 
mujeres fueron 406,091 en tanto que en varones fueron de 42,612; en 
el año 2015 en mujeres fueron de 386,336 y en hombres de 40,248 
y, de igual manera, en el año 2016 en mujeres fueron de 406,091 y 
de hombres de 42,612. Como se delata en la Gráfica 5, la planeación 
familiar sigue recayendo con mayor fuerza en la mujer. (Ver Gráfica 5.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Indicadores Básicos. Consultado el 7 de marzo de 2023.  
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.php?menu1=9&IDTema=9&pag=1#:~:text=Indicadores%20b
%C3%A1sicos,-
La%20distribuci%C3%B3n%20de&text=Mientras%20que%20la%20tasa%20de,mujeres%20lo%20hacen%2025.33%20hora
s

Respecto a la salud general de las mujeres, en el año 2021 la mortandad más 

amplia fue la vinculada con el COVID 19 (tasa de 142.26), sin embargo, otras 

enfermedades no relacionadas con la pandemia también resultaron graves para 

ellas, fundamentalmente las enfermedades del corazón con una tasa de 117.4 y la 

diabetes mellitus con 105.41. No obstante, es importante destacar que en todas 

las causas de mortandad analizadas en la Gráfica 6, la tasa de mortandad para los 

hombres supera a la de las féminas. (Ver Gráfica 6.)
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Gráfica 5. Intervenciones quirúrgicas de planeación 
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Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Indicadores Básicos. Consultado el 7 de 
marzo de 2023.  http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.php?menu1=9&I-
DTema=9&pag=1#:~:text=Indicadores%20b%C3%A1sicos,-La%20distribuci%C3%B3n%20de&-
text=Mientras%20que%20la%20tasa%20de,mujeres%20lo%20hacen%2025.33%20horas

Respecto a la salud general de las mujeres, en el año 2021 la mortan-
dad más amplia fue la vinculada con el COVID 19 (tasa de 142.26), sin 
embargo, otras enfermedades no relacionadas con la pandemia tam-
bién resultaron graves para ellas, fundamentalmente las enfermedades 
del corazón con una tasa de 117.4 y la diabetes mellitus con 105.41. 
No obstante, es importante destacar que en todas las causas de mor-
tandad analizadas en la Gráfica 6, la tasa de mortandad para los hom-
bres supera a la de las féminas. (Ver Gráfica 6.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Indicadores Básicos. Consultado el 8 de marzo de 2023.  
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.php?menu1=9&IDTema=9&pag=1#:~:text=Indicadores%20b
%C3%A1sicos,-
La%20distribuci%C3%B3n%20de&text=Mientras%20que%20la%20tasa%20de,mujeres%20lo%20hacen%2025.33%20hora
s

En lo que respecta a la mortandad infantil, los varones tienen tasas más altas que 

las mujeres, aunque no en un grado significativo. En 2021, la tasa de mortandad 

de menores varones fue de 13.74, en tanto que de mujeres fue de 11.16; en el año 

2022 la tasa para varones fue de 13.36 y de mujeres fue de 10.85; y este año 

2023 ha sido de 13.74 en hombres y 11.16 en mujeres.  (Ver Gráfica 7.)
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Gráfica 6. Tasas de mortandad según sexo (2021) 
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Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Indicadores Básicos. Consultado el 8 de 
marzo de 2023.  http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.php?menu1=9&I-
DTema=9&pag=1#:~:text=Indicadores%20b%C3%A1sicos,-La%20distribuci%C3%B3n%20de&-
text=Mientras%20que%20la%20tasa%20de,mujeres%20lo%20hacen%2025.33%20horas

En lo que respecta a la mortandad infantil, los varones tienen tasas 
más altas que las mujeres, aunque no en un grado significativo. En 
2021, la tasa de mortandad de menores varones fue de 13.74, en tanto 
que de mujeres fue de 11.16; en el año 2022 la tasa para varones fue 
de 13.36 y de mujeres fue de 10.85; y este año 2023 ha sido de 13.74 
en hombres y 11.16 en mujeres.  (Ver Gráfica 7.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Indicadores Básicos. Consultado el 10 de marzo de 2023.  
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.php?menu1=9&IDTema=9&pag=1#:~:text=Indicadores%20b
%C3%A1sicos,-
La%20distribuci%C3%B3n%20de&text=Mientras%20que%20la%20tasa%20de,mujeres%20lo%20hacen%2025.33%20hora
s

La razón de mortandad materna se refiere a las muertes relacionadas con el 

embarazo, parto o puerperio, excluyendo accidentes y otros incidentes. En 2015 la 

razón fue de 34.97, sin embargo, obtuvo un incremento hasta llegar a 37.2, en 

2017 descendió a 34.96, lo mismo para los años de 2018 y 2019 en que se 

mantuvo en 34.55 y 35.16 respectivamente. No obstante, para los años 2020 y 

2021, la mortandad materna se disparó y alcanzó hasta una razón de 53.24 y 

58.62. (Ver Gráfica 8.)
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Gráfica 7. Tasa de mortandad infantil por sexo 
(2021)

Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Indicadores Básicos. Consultado el 10 de 
marzo de 2023.  http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.php?menu1=9&I-
DTema=9&pag=1#:~:text=Indicadores%20b%C3%A1sicos,-La%20distribuci%C3%B3n%20de&-
text=Mientras%20que%20la%20tasa%20de,mujeres%20lo%20hacen%2025.33%20horas

La razón de mortandad materna se refiere a las muertes relacionadas con 
el embarazo, parto o puerperio, excluyendo accidentes y otros incidentes. 
En 2015 la razón fue de 34.97, sin embargo, obtuvo un incremento hasta 
llegar a 37.2, en 2017 descendió a 34.96, lo mismo para los años de 2018 y 
2019 en que se mantuvo en 34.55 y 35.16, respectivamente. No obstante, 
para los años 2020 y 2021, la mortandad materna se disparó y alcanzó 
hasta una razón de 53.24 y 58.62. (Ver Gráfica 8.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Indicadores Básicos. Consultado el 10 de marzo de 2023.  
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.php?menu1=9&IDTema=9&pag=1#:~:text=Indicadores%20b
%C3%A1sicos,-
La%20distribuci%C3%B3n%20de&text=Mientras%20que%20la%20tasa%20de,mujeres%20lo%20hacen%2025.33%20hora
s

Adicionalmente, el cáncer cérvico y el cáncer de mama también ha tenido efectos 

devastadores en la salud de las mujeres. El cáncer mamario tuvo un

comportamiento más estable desde 2015 hasta 2021, manteniéndose en tasas del 

10 al 11, sin embargo, el cáncer cérvico ha desarrollado una tendencia 

francamente al alza en los márgenes de las tasas de 18 a 20. (Ver Gráfica 9.)
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Gráfica 8. Razón de mortandad materna  (2015-
2021)

Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Indicadores Básicos. Consultado el 10 de 
marzo de 2023.  http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.php?menu1=9&I-
DTema=9&pag=1#:~:text=Indicadores%20b%C3%A1sicos,-La%20distribuci%C3%B3n%20de&-
text=Mientras%20que%20la%20tasa%20de,mujeres%20lo%20hacen%2025.33%20horas
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Adicionalmente, el cáncer cérvico y el cáncer de mama también 
han tenido efectos devastadores en la salud de las mujeres. El cáncer 
mamario tuvo un comportamiento más estable desde 2015 hasta 2021, 
manteniéndose en tasas del 10 al 11, sin embargo, el cáncer cérvico ha 
desarrollado una tendencia francamente al alza en los márgenes de las 
tasas de 18 a 20. (Ver Gráfica 9.)
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Fuente: Elaboración propia con datos del Gobierno de México. Defunciones (Mortalidad). Consultado el 11 de marzo de 
2023.  http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_defunciones_gobmx.html

En cuanto a la obesidad en mujeres, el grupo etario con mayor prevalencia es de 

entre 20 años y más, además de tener un incremento constante desde 2006 hasta 

2020. En cuanto a los varones sus tasas de obesidad en los años analizados en la 

Gráfica 10, en el mismo grupo etario (20 años y más) han estado por debajo que

las mujeres. (Ver Gráfica 10.)
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Fuente: Elaboración propia con datos del Gobierno de México. Defunciones (Mortalidad). Consul-
tado el 11 de marzo de 2023.  http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_de-
funciones_gobmx.html

En cuanto a la obesidad en mujeres, el grupo etario con mayor prevalen-
cia es de entre 20 años y más, además de tener un incremento constante 
desde 2006 hasta 2020. En cuanto a los varones, sus tasas de obesidad, en 
los años analizados en la Gráfica 10, en el mismo grupo etario (20 años y 
más), han estado por debajo de las mujeres. (Ver Gráfica 10.)
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Fuente: Elaboración propia con datos del Gobierno de México. Defunciones (Mortalidad). Consultado el 11 de marzo de 
2023.  http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_defunciones_gobmx.html

En cuanto al porcentaje de hombres y mujeres derechohabientes en institutos de 

salud, en condición o no de pobreza, podemos afirmar que cuando las mujeres 

están en pobreza prefieren acudir al Seguro Popular en un 72.4%, no obstante, 

cuando las mujeres no se encuentran en condición de pobreza, prefieren acudir al 

IMSS en un 66.4%. Respecto a los varones es muy similar, en situación de 

pobreza acuden el Seguro Popular en un 68.4%, cuando no se encuentran en 

situación de pobreza prefieren al IMSS en un 71.2%. (Ver Gráfica 11.)
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En cuanto al porcentaje de hombres y mujeres derechohabientes 
en institutos de salud, en condición o no de pobreza, podemos afirmar 
que cuando las mujeres están en pobreza prefieren acudir al Seguro 
Popular en un 72.4%, no obstante, cuando las mujeres no se encuen-
tran en condición de pobreza, prefieren acudir al IMSS en un 66.4%. 
Respecto a los varones es muy similar, en situación de pobreza acuden 
el Seguro Popular en un 68.4%, cuando no se encuentran en situación 
de pobreza prefieren al IMSS en un 71.2%. (Ver Gráfica 11.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL. Sistema de indicadores sobre pobreza y género en México 2016-2020. 
Consultado el 11 de marzo de 2023.  https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-
M%C3%A9xico.aspx
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El trabajo es un derecho humano esencial para la realización de hom-
bres y mujeres, constituye parte de la dignidad humana, que permite 
realizar una labor remunerada, libremente elegida y aceptada. Incluye 
un salario digno, jornadas no mayores de 8 horas, vacaciones, descan-
so, aguinaldo, entre otras prestaciones. 

En nuestro país, el artículo 123 constitucional establece el trabajo 
digno y socialmente útil; y faculta al Congreso de la Unión para ex-
pedir las leyes secundarias en la materia. Es importante señalar que el 
trabajo es un derecho social y que la CPEUM de 1917 fue la primera 
en reconocerlo, ya que no solo les permite a las personas satisfacer sus 
necesidades individuales, sino también es útil para la sociedad, además 
de que exige un trato de respeto y dignidad para quien lo realiza, en 
condiciones que aseguren su vida, su salud y un nivel decoroso de vida 
para el trabajador y su familia. 

En consecuencia, en este capítulo profundizamos en datos y esta-
dística de género referentes a la condición de ocupación e inactividad, 
en la disponibilidad, los empleos informales, la duración de las jorna-
das laborales, horas trabajadas, nivel de ingresos, participación econó-
mica, ocupación por condición de maternidad y paternidad, ocupacio-
nes sin remuneración, tipos de trabajo y seguridad social. 

Respecto a la población de 5 años o más por condición de ocu-
pación e inactividad, se observa que durante el año 2022 fue muy 
constante. Por un lado, en promedio 34 millones de hombres tuvieron 
alguna ocupación y 11 millones se encontraron desocupados, es decir, 



Ficción del empoderamiento femenino

68

la mayoría de los varones en México mantuvieron un trabajo. Por otro 
lado, las mujeres en promedio estuvieron ocupadas 24 millones, en 
tanto que 28 millones de mujeres estuvieron desocupadas, 4 millones 
más que las que tuvieron empleo. (Ver Gráfica 1.)
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2022. Consultado el 12 de 
marzo de 2023.  
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enoe/15ymas/doc/enoe_n_presentacion_ejecutiva_trim4_2022.pdf

La disponibilidad para el trabajo es la suma de dos factores, el querer trabajar y 

poder hacerlo. En este sentido, se presenta en la Gráfica 2 la población en nuestro 

país que no se encuentra económicamente activa, pero tiene la disponibilidad de 

trabajar. Durante los 4 trimestres del año 2022, se registraron en promedio 2.3 

millones de hombres disponibles y 8.7 no disponibles. En cuanto a mujeres, en 

promedio 4 millones de mujeres estuvieron disponibles y 24 millones no 

disponibles.  (Ver Gráfica 2.)
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
2022. Consultado el 12 de marzo de 2023.  https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/
enoe/15ymas/doc/enoe_n_presentacion_ejecutiva_trim4_2022.pdf

La disponibilidad para el trabajo es la suma de dos factores, el querer 
trabajar y poder hacerlo. En este sentido, se presenta en la Gráfica 2 
la población en nuestro país que no se encuentra económicamente ac-
tiva, pero tiene la disponibilidad de trabajar. Durante los 4 trimestres 
del año 2022, se registraron en promedio 2.3 millones de hombres 
disponibles y 8.7 no disponibles. En cuanto a mujeres, en promedio 4 
millones de mujeres estuvieron disponibles y 24 millones no disponi-
bles.  (Ver Gráfica 2.)
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2022. Consultado el 13 de 
marzo de 2023.  
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enoe/15ymas/doc/enoe_n_presentacion_ejecutiva_trim4_2022.pdf

Las personas disponibles pueden incorporarse a trabajos formales o informales. 

Las labores informales se caracterizan por desempeñarse en lugares indefinidos o 

pequeños, en condiciones insalubres e inseguras, con ingresos irregulares, sin

seguridad social o prestaciones, con horarios más allá de los establecidos en las 

leyes laborales. De ahí la importancia de revisar la tasa de informalidad por sexo. 

Durante el año 2022, las tasas de informalidad laboral de las mujeres 

correspondientes a los trimestres I-IV fueron de: 56.1, 55.7, 55.9 y 55; ligeramente 

por debajo, las tasas de los varones en el mismo periodo fueron de: 54.4, 55.5, 

55.9 y 55.6. En consecuencia, se advierte paridad en cuanto al ingreso a la 

informalidad de hombres y mujeres. (Ver Gráfica 3.)
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
2022. Consultado el 13 de marzo de 2023.  https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/
enoe/15ymas/doc/enoe_n_presentacion_ejecutiva_trim4_2022.pdf

Las personas disponibles pueden incorporarse a trabajos formales o 
informales. Las labores informales se caracterizan por desempeñarse 
en lugares indefinidos o pequeños, en condiciones insalubres e inse-
guras, con ingresos irregulares, sin seguridad social o prestaciones, 
con horarios más allá de los establecidos en las leyes laborales. De 
ahí la importancia de revisar la tasa de informalidad por sexo. Du-
rante el año 2022, las tasas de informalidad laboral de las mujeres, 
correspondientes a los trimestres I-IV, fueron de: 56.1, 55.7, 55.9 y 
55; ligeramente por debajo, las tasas de los varones en el mismo pe-
riodo fueron de: 54.4, 55.5, 55.9 y 55.6. En consecuencia, se advierte 
paridad en cuanto al ingreso a la informalidad de hombres y mujeres. 
(Ver Gráfica 3.)
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2022. Consultado el 13 de 
marzo de 2023.  
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enoe/15ymas/doc/enoe_n_presentacion_ejecutiva_trim4_2022.pdf

En relación con la población ocupada durante el año 2020, se advierte que 

mayoritariamente las mujeres y los varones del país trabajan entre 35 y 48 horas a 

la semana y para el año 2022 se continúa con la misma tendencia. (Ver Gráficas 4 

y 5.)
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Gráfica 3. Tasa de informalidad laboral (2022)
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
2022. Consultado el 13 de marzo de 2023.  https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/
enoe/15ymas/doc/enoe_n_presentacion_ejecutiva_trim4_2022.pdf

En relación con la población ocupada durante el año 2020, se advierte 
que mayoritariamente las mujeres y los varones del país trabajan entre 
35 y 48 horas a la semana y, para el año 2022, se continúa con la mis-
ma tendencia. (Ver Gráficas 4 y 5.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL. Sistema de indicadores sobre pobreza y género en México 2016-2020. 
Consultado el 15 de marzo de 2023. https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-
M%C3%A9xico.aspx

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2022. Consultado el 15 de 
marzo de 2023. 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enoe/15ymas/doc/enoe_n_presentacion_ejecutiva_trim4_2022.pdf
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL. Sistema de indicadores sobre pobreza y género en México 2016-2020. 
Consultado el 15 de marzo de 2023. https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-
M%C3%A9xico.aspx

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2022. Consultado el 15 de 
marzo de 2023. 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enoe/15ymas/doc/enoe_n_presentacion_ejecutiva_trim4_2022.pdf
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Gráfica 5. Población ocupada por horas trabajadas 
semanalmente (2022) Millones de personas

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
2022. Consultado el 15 de marzo de 2023.  https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/
enoe/15ymas/doc/enoe_n_presentacion_ejecutiva_trim4_2022.pdf

El nivel de ingreso es un factor muy importante que define las des-
igualdades laborales entre hombres y mujeres. De conformidad con la 
Gráfica 6, el 38.8% de las mujeres gana un salario mínimo, el 29.9% 
recibe de 1 a 2 salarios mínimos, el 8% obtiene de 2 a 3 salarios mí-
nimos, el 6.6% no recibe ingresos y solo el 4.4% accede a 3 salarios 
mínimos. Como se observa, la mayor parte de las mujeres solo alcanza 
un salario mínimo, en tanto que la mayoría de los varones (36.6%) 
recibe de 1 a 2 salarios mínimos.  (Ver Gráfica 6.)
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El nivel de ingreso es un factor muy importante que define las desigualdades 

laborales entre hombres y mujeres. De conformidad con la Gráfica 6, el 38.8% de 

las mujeres gana un salario mínimo, el 29.9% recibe de 1 a 2 salarios mínimos, el 

8% obtiene de 2 a 3 salarios mínimos, el 6.6% no recibe ingresos y solo el 4.4%

accede a 3 salarios mínimos. Como se observa, la mayor parte de las mujeres 

solo alcanza un salario mínimo, en tanto que la mayoría de los varones (36.6%) 

recibe de 1 a 2 salarios mínimos.  (Ver Gráfica 6.)

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2022. Consultado el 15 de 
marzo de 2023.  
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enoe/15ymas/doc/enoe_n_presentacion_ejecutiva_trim4_2022.pdf

La tasa de participación económica representa el porcentaje de población 

económicamente activa (PEA) con 15 años de edad o más. En la Gráfica 7, se 

integra además el factor pobreza y se analizan los datos por sexo. En esta, se 

destaca que, en el año 2020, los varones fueron los que más participación 

económica tuvieron. Por ejemplo, en situación de pobreza, en el grupo etario de 

16 a 44 años, los hombres obtuvieron una tasa de participación de 86.4, en tanto 

que la tasa de las mujeres fue de 49.3, es decir hubo una diferencia de 37.1 a 

favor de los varones. (Ver Gráfica 7.)
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Gráfica 6. Distribución de la población por nivel de 
ingreso según sexo cuarto trimestre (2022) 
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
2022. Consultado el 15 de marzo de 2023.  https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/
enoe/15ymas/doc/enoe_n_presentacion_ejecutiva_trim4_2022.pdf
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La tasa de participación económica representa el porcentaje de po-
blación económicamente activa (PEA) con 15 años de edad o más. 
En la Gráfica 7, se integra además el factor pobreza y se analizan los 
datos por sexo. En esta, se destaca que, en el año 2020, los varones 
fueron los que más participación económica tuvieron. Por ejemplo, en 
situación de pobreza, en el grupo etario de 16 a 44 años, los hombres 
obtuvieron una tasa de participación de 86.4, en tanto que la tasa de 
las mujeres fue de 49.3, es decir hubo una diferencia de 37.1 a favor de 
los varones. (Ver Gráfica 7.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL. Sistema de indicadores sobre pobreza y género en México 2016-2020. 
Consultado el 17 de marzo de 2023.  https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-
M%C3%A9xico.aspx

En la Gráfica 8 destaca la tasa de ocupación de los varones, en condición de 

pobreza o no. Mientras que las mujeres, en situación de pobreza, alcanzan en 

promedio una tasa de ocupación de 44.3, los hombres tienen una tasa de 84.1, lo 

cual es una diferencia de 39.8. Las mujeres, en situación de no pobreza, en 

promedio alcanzan una tasa de 58.8, en tanto que los hombres alcanzan la tasa 

de 89.3. (Ver Gráfica 8.)
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Gráfica 7. Tasa de participación económica de 
mujeres y hombres por grupos de edad y situación 

de pobreza (2020)  

Hombres Mujeres

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL. Sistema de indicadores sobre pobreza y gé-
nero en México 2016-2020. Consultado el 17 de marzo de 2023.  https://www.coneval.org.mx/
Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-M%C3%A9xico.aspx

En la Gráfica 8 destaca la tasa de ocupación de los varones, en con-
dición de pobreza o no. Mientras que las mujeres, en situación de 
pobreza, alcanzan en promedio una tasa de ocupación de 44.3, los 
hombres tienen una tasa de 84.1, lo cual es una diferencia de 39.8. 
Las mujeres, en situación de no pobreza, en promedio alcanzan una 
tasa de 58.8, en tanto que los hombres alcanzan la tasa de 89.3. (Ver 
Gráfica 8.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL. Sistema de indicadores sobre pobreza y género en México 2016-2020. 
Consultado el 17 de marzo de 2023.  https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-
M%C3%A9xico.aspx

En la Gráfica 9 se presenta el porcentaje de personas ocupadas sin pago en el 

año 2020, por grupos etarios. En esta se observa como en todos los grupos 

etarios, en situación de pobreza o no, son las mujeres las que tienen alguna 

ocupación o empleo, sin embargo, no registran pago alguno. En el grupo etario 

donde se refleja más la diferencia entre hombres y mujeres es de 65 años o más, 

según situación de pobreza, donde las féminas cuentan con un porcentaje de

38%, en tanto que los varones cuentan con 15.8%, con una diferencia de 22.2%.

(Ver Gráfica 9.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL. Sistema de indicadores sobre pobreza y gé-
nero en México 2016-2020. Consultado el 17 de marzo de 2023.  https://www.coneval.org.mx/
Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-M%C3%A9xico.aspx

En la Gráfica 9 se presenta el porcentaje de personas ocupadas sin pago 
en el año 2020, por grupos etarios. En esta, se observa como en todos los 
grupos etarios, en situación de pobreza o no, son las mujeres las que tie-
nen alguna ocupación o empleo, sin embargo, no registran pago alguno. 
En el grupo etario donde se refleja más la diferencia entre hombres y mu-
jeres es de 65 años o más, según situación de pobreza, donde las féminas 
cuentan con un porcentaje de 38%, en tanto que los varones cuentan con 
15.8%, con una diferencia de 22.2%. (Ver Gráfica 9.)  
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL. Sistema de indicadores sobre pobreza y género en México 2016-2020. 
Consultado el 20 de marzo de 2023.  https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-
M%C3%A9xico.aspx

La segregación laboral por tipo denota la participación de hombres y mujeres en el 

mercado de trabajo respecto a los campos estereotipados como femeninos, 

masculinos y/o mixtos. En el año 2020, el 29.9% de las mujeres llevaron a cabo 

trabajos feminizados y los varones tomaron el 5.6% de estos; el 13.9% de las 

mujeres adoptaron ocupaciones masculinizadas y el 63.9% de hombres abarcaron 

trabajos masculinizados; el 57.1% de las mujeres tomaron trabajos mixtos, en 

tanto que el 30.5% de los varones tomaron los empleos mixtos.  En este sentido, 

se observa que las mujeres aceptaron la mayor parte de los empleos mixtos y que

los empleos masculinizados siguen siendo primariamente para los hombres, por lo 

cual las mujeres no han podido acceder ampliamente a los mismos. (Ver Gráfica 

10.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL. Sistema de indicadores sobre pobreza y gé-
nero en México 2016-2020. Consultado el 20 de marzo de 2023.  https://www.coneval.org.mx/
Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-M%C3%A9xico.aspx
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La segregación laboral por tipo denota la participación de hombres 
y mujeres en el mercado de trabajo respecto a los campos estereoti-
pados como femeninos, masculinos y/o mixtos. En el año 2020, el 
29.9% de las mujeres llevaron a cabo trabajos feminizados y los va-
rones tomaron el 5.6% de estos; el 13.9% de las mujeres adoptaron 
ocupaciones masculinizadas y el 63.9% de hombres abarcaron trabajos 
masculinizados; el 57.1% de las mujeres tomaron trabajos mixtos, 
en tanto que el 30.5% de los varones tomaron los empleos. En este 
sentido, se observa que las mujeres aceptaron la mayor parte de los 
empleos mixtos y que los empleos masculinizados siguen siendo pri-
mariamente para los hombres, por lo cual las mujeres no han podido 
acceder ampliamente a los mismos. (Ver Gráfica 10.)

 69 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL. Sistema de indicadores sobre pobreza y género en México 2016-2020. 
Consultado el 20 de marzo de 2023.  https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-
M%C3%A9xico.aspx

Lo anterior se ratifica en la Gráfica 11 en donde se segrega la participación de la 

población por tipo de actividad y sexo. Respecto a los quehaceres del hogar, el 

39.4% de las mujeres se dedica a ello, en tanto que el 2.8% de los hombres lo 

hace. Por otro lado, el 78.2% de los varones tiene un empleo y el 49.8% de las 

mujeres. Adicionalmente, es importante destacar el rubro de jubiladas y jubilados, 

las primeras corresponden al 3.8% y los segundos 6.1%. (Ver Gráfica 11.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL. Sistema de indicadores sobre pobreza y gé-
nero en México 2016-2020. Consultado el 20 de marzo de 2023.  https://www.coneval.org.mx/
Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-M%C3%A9xico.aspx

Lo anterior se ratifica en la Gráfica 11 en donde se segrega la parti-
cipación de la población por tipo de actividad y sexo. Respecto a los 
quehaceres del hogar, el 39.4% de las mujeres se dedica a ello, en tan-
to que el 2.8% de los hombres lo hace. Por otro lado, el 78.2% de los 
varones tiene un empleo y el 49.8% de las mujeres. Adicionalmente, 
es importante destacar el rubro de jubiladas y jubilados, las primeras 
corresponden al 3.8% y los segundos 6.1%. (Ver Gráfica 11.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL. Sistema de indicadores sobre pobreza y género en México 2016-2020. 
Consultado el 20 de marzo de 2023.  https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-
M%C3%A9xico.aspx

Asimismo, es importante analizar cuáles son los porcentajes de las actividades a 

las que se dedican los adolescentes según sexo. En el año 2020, el 72.2%, de las 

mujeres se dedicaba al estudio, en tanto que el 63.2% de los varones hacia lo

mismo. En cuanto al empleo, los porcentajes se invierten y son los varones los 

que alcanzan mayores niveles porcentuales con 28.8%, en tanto las mujeres 

llegan al 14.7%, es decir una diferencia de 14.1% a favor de los hombres. (Ver 

Gráfica 12.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL. Sistema de indicadores sobre pobreza y gé-
nero en México 2016-2020. Consultado el 20 de marzo de 2023.  https://www.coneval.org.mx/
Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-M%C3%A9xico.aspx

Asimismo, es importante analizar cuáles son los porcentajes de las 
actividades a las que se dedican los adolescentes según sexo. En el año 
2020, el 72.2%, de las mujeres se dedicaba al estudio en tanto que el 
63.2% de los varones hacían lo mismo. En cuanto al empleo, los por-
centajes se invierten y son los varones los que alcanzan mayores niveles 
porcentuales con 28.8%, en tanto las mujeres llegan al 14.7%, es decir 
una diferencia de 14.1% a favor de los hombres. (Ver Gráfica 12.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL. Sistema de indicadores sobre pobreza y género en México 2016-2020. 
Consultado el 22 de marzo de 2023.  https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-
M%C3%A9xico.aspx

La seguridad social implica contar con un sistema que cubre diversas 

eventualidades como alteraciones a la salud, el desempleo, la incapacidad, la 

vejez y la muerte.  En la Gráfica 13 se advierte que tanto hombres como mujeres 

no tienen acceso directo a la seguridad social cuando se encuentran en situación 

de pobreza, siendo los más afectados los hombres siendo 11,875,415. En 

situación de no pobreza, el porcentaje es mayor en los hombres, sin acceso 

directo son 9,020,795 personas y con acceso directo 11,526,421. Las mujeres sin 

acceso directo son 7, 199,521 y con acceso directo 7,854,685. (Ver Gráfica 13.)
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Gráfica 12. Porcentaje de mujeres y hombres 
adolescentes por tipo de actividad a la que se 

dedican (2020)

Hombres Mujeres

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL. Sistema de indicadores sobre pobreza y gé-
nero en México 2016-2020. Consultado el 22 de marzo de 2023.  https://www.coneval.org.mx/
Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-M%C3%A9xico.aspx

La seguridad social implica contar con un sistema que cubre diversas 
eventualidades como alteraciones a la salud, el desempleo, la incapaci-
dad, la vejez y la muerte.  En la Gráfica 13 se advierte que tanto hom-
bres como mujeres no tienen acceso directo a la seguridad social cuan-
do se encuentran en situación de pobreza, siendo los más afectados 
los hombres (11,875,415). En situación de no pobreza, el porcentaje 
es mayor en los hombres, sin acceso directo con 9,020,795 personas y 
con acceso directo 11,526,421. Las mujeres con acceso indirecto son 
7,199,521 y con acceso directo 7,854,685. (Ver Gráfica 13.) Es impor-
tante destacar que, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorros para el Retiro (CONSAR) de 2023, los recursos 
de las mujeres trabajadoras ascienden a 1.8 billones de pesos, pero 
sólo el 34.8% son administrados por 10 las Afores registradas en el 
sistema de CONSAR.
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL. Sistema de indicadores sobre pobreza y género en México 2016-2020. 
Consultado el 25 de marzo de 2023.  https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-
M%C3%A9xico.aspx

No podemos dejar de mencionar las afectaciones económicas que trajo la 

pandemia de COVID 19 y que tuvo un impacto diferenciado entre hombres y 

mujeres. El 60.8% de las mujeres mexicanas se vieron afectadas en sus recursos, 

en tanto que el porcentaje de hombres fue de 55.6%. Es decir, la pandemia afectó 

a las mujeres en un 5.2%. (Ver Gráfica 14.)
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de acceso a la seguridad social (directa o indirecta) 

por situación de pobreza (2020) Milllones de 
personas

Hombres Mujeres

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL. Sistema de indicadores sobre pobreza y gé-
nero en México 2016-2020. Consultado el 25 de marzo de 2023.  https://www.coneval.org.mx/
Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-M%C3%A9xico.aspx

No podemos dejar de mencionar las afectaciones económicas que trajo 
la pandemia de COVID 19 y que tuvo un impacto diferenciado en-
tre hombres y mujeres. El 60.8% de las mujeres mexicanas se vieron 
afectadas en sus recursos, en tanto que el porcentaje de hombres fue 
de 55.6%. Es decir, la pandemia afectó a las mujeres en un 5.2% más 
que los varones. (Ver Gráfica 14.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL. Sistema de indicadores sobre pobreza y género en México 2016-2020. 
Consultado el 25 de marzo de 2023.  https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-
M%C3%A9xico.aspx
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Gráfica 14. Porcentaje de la población de 18 a 70 
años según condición de afectación económica 

derivada del COVID 19 por sexo (2021)
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL. Sistema de indicadores sobre pobreza y gé-
nero en México 2016-2020. Consultado el 25 de marzo de 2023.  https://www.coneval.org.mx/
Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-M%C3%A9xico.aspx
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La participación política se constituye de un conjunto de acciones 
llevadas a cabo por los ciudadanos que estén en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos, cuya acción busca influir en la toma de decisiones 
públicas. Los ciudadanos, en sistemas democráticos, pueden participar 
con su voto en la elección de gobernantes, pero también pueden ellos 
mismos ser candidatos a puestos de elección popular. 

En México, de acuerdo al artículo 4 constitucional, hombres y 
mujeres son iguales frente a la ley; y el artículo 43 establece que son 
ciudadanos de la república, varones y mujeres, que siendo mexicanos 
tengan 18 años cumplidos y un modo honesto de vivir; siendo sus de-
rechos (artículo 35 constitucional) el votar en las elecciones populares 
y ser votado en condición de paridad. 

Es importante señalar que a nivel mundial el derecho de voto de las 
mujeres fue solo el primer paso para exigir mayores derechos políticos. 
En México las mujeres votaron por primera vez en el año de 1955, 
dos años después de que se reformó la Constitución y se les permitió 
hacerlo. Como se destaca, la participación de la mujer en el ámbito 
público se ha visto históricamente relegada. 

Por lo anterior, en este capítulo se busca visibilizar los avances 
y retos sobre la materia, de conformidad con los siguientes indica-
dores: padrón de electores, lista nominal, candidaturas en las elec-
ciones 2018-2019 y 2020-2021, violencia política contra las mujeres, 
cobertura de candidaturas en medios de comunicación e integrantes de 
cuerpos legislativos. 
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El padrón electoral esta compuesto por los datos de las personas 
que han solicitado su credencial de elector para votar, en cambio la 
lista nominal contiene la foto y el nombre de las personas que cuentan 
con credencial vigente y pueden votar. En el caso de México, el pa-
drón electoral y la lista nominal cuentan con los mismos porcentajes 
de hombres (48%) y mujeres (52%), casi llegando a la paridad, con 
un porcentaje más alto en el caso de las mujeres (2%). (Ver Gráficas 
1 y 2.)
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Sin embargo, esta representación no se replica en las postulaciones 
a puestos de elección popular, fundamentalmente en las candidaturas 
a las gubernaturas de los Estados. En las elecciones de 2018-2019 el 
100% de las candidaturas fueron para varones. En las candidaturas 
para diputaciones locales y ayuntamientos se reflejó mejor el padrón 
electoral y la lista nominal, con 50.4% de candidaturas a diputados 
para hombres y 49.6% para mujeres, así como 46.8% de ayuntamien-
tos para hombres y 53.2% para mujeres.  (Ver Gráfica 3.)
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La situación anterior mejoró en las elecciones de 2020-2021, en las que se 

postularon 41.7% mujeres a las gubernaturas estatales. Respecto a las 

diputaciones federales, las postulaciones para hombres fueron de 60.3% y para 

las mujeres fueron de 39.7%. En cuanto a las diputaciones locales, a diferencia de 

2018-2019, se incrementó el porcentaje de hombres de 50.4% a 55.6%, 

disminuyendo las candidaturas de las mujeres de 49.6% a 44.4% y solo se 

alcanzó la paridad en las candidaturas en los municipios. (Ver Gráfica 4.)

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Gubernaturas Diputados Locales Ayuntamientos

100

50.4 46.8

49.6 53.2

Gráfica  3. Candidaturas según sexo, elecciones 
2018-2019. Porcentaje

Hombres Mujeres

Fuente: Elaboración propia con datos del INE. Informe de Género 2020-2021. Consultado el 5 de 
abril de 2023.    https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2023/02/3_PresentacionCNCS.pdf

La situación anterior mejoró en las elecciones de 2020-2021, en las 
que se postularon 41.7% mujeres a las gubernaturas estatales. No 
obstante, respecto a las diputaciones federales, las postulaciones para 
hombres fueron de 60.3% y para las mujeres fueron de 39.7%. En 
cuanto a las diputaciones locales, a diferencia de 2018-2019, se incre-
mentó el porcentaje de hombres de 50.4% a 55.6%, disminuyendo 
las candidaturas de las mujeres de 49.6% a 44.4% y solo se alcanzó la 
paridad en las candidaturas en los municipios. (Ver Gráfica 4.)
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Fuente: Elaboración propia con datos del INE. Informe de Género 2020-2021. Consultado el 5 de abril de 2023.    
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2023/02/3_PresentacionCNCS.pdf

Adicionalmente, en ambas elecciones, 2018-2019 y 2020-2021, la cobertura de los 

medios para las candidatas mujeres fue menor que la realizada para los varones. 

En 2028-2019, la cobertura para hombres fue de 74% y para las mujeres de 26%; 

en 2020-2021, para los hombres fue de 59% y para las mujeres de 41%. (Ver 

Gráfica 5.)
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Adicionalmente, en ambas elecciones, 2018-2019 y 2020-2021, la co-
bertura de los medios para las candidatas mujeres fue menor que la 
realizada para los varones. En 2028-2019, la cobertura para hombres 
fue de 74% y para las mujeres de 26%; en 2020-2021, para los hom-
bres fue de 59% y para las mujeres de 41%. (Ver Gráfica 5.)
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Fuente: Elaboración propia con datos del INE. Informe de Género 2020-2021. Consultado el 7 de abril de 2023.    
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2023/02/3_PresentacionCNCS.pdf

Lo anterior denota violencia contra las mujeres y discriminación, misma que no 

solo se reflejó en la cobertura de medios de comunicación sino también en otras 

formas de violencia política. En 2018-2019, la violencia registrada con mayor 

número de casos fue el desprestigio con 48, le siguió denigrar con 28 y calumniar 

con 19. Lo cual concuerda con los registros de violencia contra la mujer de 2018-

2019, donde fue de 52.4, misma que se incrementó en 2020-2021 con 63.8. (Ver 

Gráficas 6 y 7.)
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Lo anterior denota violencia contra las mujeres y discriminación, misma 
que no solo se reflejó en la cobertura de medios de comunicación sino 
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también en otras formas de violencia política. En 2018-2019, la violencia 
registrada con mayor número de casos fue el desprestigio con 48 casos, 
le siguió denigrar con 28 y calumniar con 19. Lo cual concuerda con los 
registros de violencia contra la mujer de 2018-2019, donde fue de 52.4, 
misma que se incrementó en 2020-2021 con 63.8. (Ver Gráficas 6 y 7.)
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Fuente: Elaboración propia con datos del INE. Informe de Género 2020-2021. Consultado el 7 de abril de 2023.    
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2023/02/3_PresentacionCNCS.pdf

Fuente: Elaboración propia con datos del INE. Informe de Género 2020-2021. Consultado el 10 de abril de 2023.    
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2023/02/3_PresentacionCNCS.pdf
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Fuente: Elaboración propia con datos del INE. Informe de Género 2020-2021. Consultado el 7 de abril de 2023.    
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2023/02/3_PresentacionCNCS.pdf
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Respecto a la integración de cuerpos políticos según género, se ob-
serva que, en el rubro de diputaciones en pleno, existe un porcentaje 
alto de mujeres, con un 54%, de igual manera como presidentes de 
mesa directiva con 65%. No obstante, las coordinaciones de bancadas 
son cargos mayoritariamente para hombres, ya que cuentan con un 
78%, a diferencia de las mujeres que solo alcanzan el 22%, de igual 
manera en la coordinación de legisladores, los hombres cuentan con 
un 83%, en tanto que las mujeres representan el 17%. En el rubro 
de presidentes de comisiones las mujeres cuentan con el 54% y los 
hombres el 46%, sin embargo, en las presidencias de comisiones de 
justicia, economía, política y seguridad el predominio es masculino 
con 61%, contra el 39% de las féminas. (Ver Gráfica 8.)

 81 

Respecto a la integración de cuerpos políticos según género, se observa que, en 

el rubro de diputaciones en pleno, existe un porcentaje alto de mujeres, con un 

54%, de igual manera como presidentes de mesa directiva con 65%. No obstante, 

las coordinaciones de bancadas son cargos mayoritariamente para hombres, ya 

que cuentan con un 78%, a diferencia de las mujeres que solo alcanzan el 22%, 

de igual manera en la coordinación de legisladores, los hombres cuentan con un 

83%, en tanto que las mujeres representan el 17%. En el rubro de presidentes de 

comisiones las mujeres cuentan con el 54% y los hombres el 46%, sin embargo, 

en las presidencias de comisiones de justicia, economía, política y seguridad el 

predominio es masculino con 61%, contra el 39% de las féminas. (Ver Gráfica 8.)

Fuente: Elaboración propia con datos del INE. Informe de Género 2020-2021. Consultado el 15 de abril de 2023.    
https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2023/02/3_PresentacionCNCS.pdf

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Diputaciones
en pleno

Presidentes de
Mesa

Direc�va

Coordinación
de Bancadas

Coordinación
de

legisladores

Presidentes
de

Comisiones

Presidentes de
Comisiones de

Jus�cia,
Economía,
Polí�ca y
Seguridad

46 35

78 83

46
61

54 65

22 17

54
39

Gráfica 8. Integrantes de cuerpos legisla�vos según 
sexo (2022)

Hombres Mujeres

Fuente: Elaboración propia con datos del INE. Informe de Género 2020-2021. Consultado el 15 de 
abril de 2023.    https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2023/02/3_PresentacionCNCS.pdf



CAPÍTULO SÉPTIMO 
Acceso a TIC´s, productos 

y servicios financieros





89

El acceso a las TIC´s es importante porque permite interconectar a 
las personas, tener acceso a la información, posibilita la inmediatez al 
comunicarse en tiempo real desde cualquier parte del mundo, impulsa 
la innovación y aumenta la eficacia en el manejo de información en 
el sector público y privado. Adicionalmente, el contar con productos 
y servicios financiero puede auxiliar a las personas a tomar mejores 
decisiones sobre préstamos, ahorros e inversiones, así como para tener 
mayor seguridad en el uso de sus ingresos. 

En este sentido, tanto la utilización de las TIC´s como de los ser-
vicios financieros puede ayudar a las personas a ejercer su derecho al 
libre desarrollo de la personalidad, alcanzar una mejor calidad de vida, 
siempre y cuando se utilicen de manera adecuada. De ahí la importan-
cia de que, hombres y mujeres, cuenten en igualdad de oportunidades 
en el acceso a estas herramientas. 

Por lo anterior, en este capítulo se abordan los siguientes indicado-
res de género: brecha digital, población de 6 años y más que no utiliza 
computadora, internet y teléfono celular, población de 15 años y más 
que no utiliza computadora según sus razones, acceso a internet fija 
y móvil, inversión para cerrar la brecha digital, población de 18 a 70 
años con al menos un producto financiero, población de 18 a 70 años 
según medio de pago, población de 18 a 70 años que lleva registro de 
sus gastos o los de su hogar por su forma de control, población de 18 
a 70 años según comportamiento financiero, entre otros. 
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La brecha digital de género se refiere a la diferencia en el porcen-
taje de hombres y mujeres que tienen acceso a las TIC´s, como uso de 
celulares, internet, tableta, etc. En este sentido, en México se observa, 
desde 2017, el incremento en el acceso a las TIC´s. No obstante, en 
todos los años (desde 2017 hasta 2021), las mujeres siguen por debajo 
de los porcentajes de los hombres. Por ejemplo, en 2021, el acceso de 
los hombres fue de 76.5%, en tanto el de las mujeres fue de 74.8%, 
con una diferencia porcentual de 1.7 a favor de los varones.  (Ver 
Gráfica 1.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de Verificado. La brecha digital aún persiste, según datos del INEGI (ENDUTIH 2021). 
Consultado el 19 de abril de 2023.    https://verificado.com.mx/endutih-2021-la-brecha-digital-aun-
persiste/#:~:text=El%2081.6%25%20de%20la%20poblaci%C3%B3n,que%20a%C3%BAn%20persiste%20en%20M%C3%A
9xico.

En 2019, el porcentaje de población de 6 años y más que no utiliza computadora 

denota una diferencia en el acceso a las TIC´s, en la que los varones se ven 

beneficiados. Respecto a la no utilización de las computadoras, las mujeres 

cuentan con un 53.8%, en tanto que los varones que no las usan es de 47.8%; en 

cuanto al no uso de internet, el porcentaje de mujeres asciende al 25%, en tanto 

que el de los hombres es 21.2%; y el no acceso al teléfono celular tenemos 

17.20% para mujeres y el 14.1% para varones. (Ver Gráfica 2.)
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En 2019, el porcentaje de población de 6 años y más que no utiliza 
computadora denota una diferencia en el acceso a las TIC´s, en la que 
los varones se ven beneficiados. Respecto a la no utilización de las 
computadoras, las mujeres cuentan con un 53.8%, en tanto que los 
varones que no las usan es de 47.8%; en cuanto al no uso de internet, 
el porcentaje de mujeres asciende al 25%, en tanto que el de los hom-
bres es 21.2%; y el no acceso al teléfono celular tenemos 17.20% para 
mujeres y el 14.1% para varones. (Ver Gráfica 2.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Desigualdad en cifras. Consultado el 20 de abril de 2023.    
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/BA7N04%20VOBO_15072021.pdf

En población de 15 años y más, existen diversas causas por las cuales no cuentan 

con acceso a computadora, la principal es porque no saben utilizarla. El 50% de 

las mujeres señaló que no usaba computadora por no sabía usarla, de igual 

manera el 47.6% de varones sostuvo lo mismo. Otra de las razones es que no 

tenían necesidad de utilizarla, es lo que contestaron el 21.9% de las mujeres y el 

25.5% de los hombres. (Ver Gráfica 3.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Desigualdad en cifras.  Consultado el 
20 de abril de 2023.    http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/BA7N04%20
VOBO_15072021.pdf

En población de 15 años y más, existen diversas causas por las cuales no 
cuentan con acceso a computadora, la principal es porque no saben utili-
zarla. El 50% de las mujeres señaló que no usaba computadora porque no 
sabía usarla, de igual manera el 47.6% de varones sostuvo lo mismo. Otra 
de las razones es que no tenían necesidad de utilizarla, es lo que contesta-
ron el 21.9% de las mujeres y el 25.5% de los hombres. (Ver Gráfica 3.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Desigualdad en cifras.  Consultado el 20 de abril de 2023.    
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/BA7N04%20VOBO_15072021.pdf

Se observa que el tener acceso a internet fija representa el 8.7% de los ingresos 

de un hogar, en tanto que contar con banda ancha móvil representa el 16% del 

ingreso. Sin embargo, en el caso de mujeres sin ingresos propios puede llegar a 

alcanzar el 29.4%. (Ver Gráfica 4.)
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VOBO_15072021.pdf
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Adicionalmente, se observa que el tener acceso a internet fija representa 
el 8.7% de los ingresos de un hogar, en tanto que contar con banda ancha 
móvil representa el 16% del ingreso. Sin embargo, en el caso de mujeres sin 
ingresos propios puede llegar a alcanzar el 29.4%. (Ver Gráfica 4.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Desigualdad en cifras.  Consultado el 22 de abril de 2023.    
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/BA7N04%20VOBO_15072021.pdf

Es fundamental intentar reducir la brecha digital entre hombres y mujeres, en 

México una inversión del 1% del PIB pudiera beneficiar a 34.6 millones de 

mujeres, invirtiendo $600,000 en dispositivos informáticos y $400,000 en conectar 

a Internet los hogares que no tienen acceso al mismo. (Ver Gráfica 5.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de INMUJERES. Desigualdad en cifras.  Consultado el 
22 de abril de 2023.    http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/BA7N04%20
VOBO_15072021.pdf

En este sentido, es fundamental reducir la brecha digital entre hombres y mu-
jeres, con una inversión del 1% del PIB se pudiera beneficiar a 34.6 millones 
de mujeres, invirtiendo $600,000 en dispositivos informáticos y $400,000 en 
conectar a Internet los hogares que no tienen acceso al mismo. (Ver Gráfica 5.)
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http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/BA7N04%20VOBO_15072021.pdf
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Respecto a la población de 18 a 79 años con al menos un producto 
financiero, en un comparativo de los años 2015, 2018 y 2021 se obser-
va que los varones son los que más uso hacen de estas herramientas. 
En 2015, 71.7% de los hombres utilizaban cuenta de ahorro, crédito, 
seguro o afore, en tanto que solo el 65% de las mujeres los utilizaban; 
en 2018 a los varones les correspondió el 71.8% y a las mujeres el 
65.2%; en tanto que, en 2021, el porcentaje de los varones tuvo un 
incremento hasta llegar al 74.3% en tanto que el porcentaje de las 
mujeres disminuyó a 61.9%.  (Ver Gráfica 6.)
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021.  Consultado el 22 de abril 
de 2023. https://www.inegi.org.mx/programas/enif/2021/

A pesar de contar con productos y servicios financieros, tanto mujeres como 

varones prefieren hacer uso de efectivo, hombres en un 89.2%, mujeres 90.9%. 

En tanto que las tarjetas de débito, crédito y otras formas de pago tienen menor 

utilización. (Ver Gráfica 7.)

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021.  Consultado el 22 de abril 
de 2023.  https://www.inegi.org.mx/programas/enif/2021/
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021.  
Consultado el 22 de abril de 2023.  https://www.inegi.org.mx/programas/enif/2021/

A pesar de contar con productos y servicios financieros, tanto mujeres 
como varones prefieren hacer uso de efectivo, hombres en un 89.2%, 
mujeres 90.9%. En tanto que las tarjetas de débito, crédito y otras 
formas de pago tienen menor uso. (Ver Gráfica 7.)
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021.  Consultado el 22 de abril 
de 2023. https://www.inegi.org.mx/programas/enif/2021/
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Respecto a la forma en que registran sus gastos la población de 18 a 70 
años, la mayoría prefiere solo separar el dinero para pagos y gasto diario. 
El 50.8% de las mujeres realiza dicha práctica y el 52% de los varones 
también. Adicionalmente, el comportamiento financiero de personas de 
18 a 70 años, en ambos sexos es similar. De acuerdo con datos de 2021, 
el 97.1% de los hombres y el 96.9% de las mujeres paga sus cuentas a 
tiempo; el 92.3% de los varones y el 93.6% de las féminas considera la 
compra de alguna cosa antes de adquirirla; el 80.9% de hombres y el 82% 
de mujeres se pone metas económicas a largo plazo. (Ver Gráficas 8 y 9.)
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021.  Consultado el 23 de abril 
de 2023.  https://www.inegi.org.mx/programas/enif/2021/

Derivado de la pandemia de COVID 19, las personas se vieron obligadas a 

adoptar diversas medidas financieras que implicaron tomar decisiones respecto a 

sus tarjetas de crédito. Las medidas que adoptaron fueron: a) solicitar una tarjeta 

de crédito o utilizar la que ya se tenía, lo anterior lo realizaron el 31.2% de 

hombres y el 29.6% de las mujeres; b) aceptar una ampliación del tiempo de pago 

de su tarjeta ofrecida por el banco, ambos sexos aceptaron por igual estos 

ofrecimientos llegando al 24.5%, y c) retrasarse en el pago, el 29.1% de los 

varones y el 27.24 de las féminas tomaron dicha decisión. (Ver Gráfica 10.)

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Paga sus
cuentas a
�empo

Considera si
puede pagarlo

antes de
comprarlo

Se pone metas
económicas a
largo plazo y
se esfuerza

por
alcanzarlas

El manejo de
sus ingresos y

gastos
controla su

vida

Prefiere
ahorrar dinero
para el futuro

Le sobra
dinero a fin de

mes

97.1 92.3
80.9

68.4 66.5 60.8

96.9 93.6
82

68 62.9
53

Gráfica 9. Población de 18 a 70 años según 
comportamiento financieron realizado según sexo 

(2021)

Hombres Mujeres

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021.  
Consultado el 23 de abril de 2023.  https://www.inegi.org.mx/programas/enif/2021/

Derivado de la pandemia de COVID 19, las personas se vieron obli-
gadas a adoptar diversas medidas financieras que implicaron tomar 
decisiones respecto a la contratación y/o uso de sus tarjetas de crédito. 
Las medidas que adoptaron fueron: a) solicitar una tarjeta de crédito 
o utilizar la que ya se tenía, lo anterior lo realizaron el 31.2% de hom-
bres y el 29.6% de las mujeres; b) aceptar una ampliación del tiempo 
de pago de su tarjeta ofrecida por el banco, ambos sexos aceptaron 
por igual estos ofrecimientos llegando al 24.5%, y c) retrasarse en el 
pago, el 29.1% de los varones y el 27.24 de las féminas tomaron dicha 
decisión. (Ver Gráfica 10.)
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021.  Consultado el 28 de abril 
de 2023.  https://www.inegi.org.mx/programas/enif/2021/
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La violencia contra las mujeres se ha definido como todo acto que 
resulte o pueda resultar en un daño físico, sexual o psicológico, inclu-
yendo amenazas, coacción, privación de la libertad, llevado a cabo tan-
to en lo público como en lo privado. Desafortunadamente, la violencia 
contra las mujeres sigue siendo una constante en su vida cotidiana, 
generándose en distintos espacios como el hogar, la comunidad, el 
trabajo y la escuela y a manos de diferentes agresores en cada uno de 
esos ámbitos.

En consecuencia, en este capítulo analizamos los siguientes indi-
cadores: tipo de violencia, espacios donde se ejerce la violencia, preva-
lencia de violencia en el ámbito escolar y distribución de las personas 
agresoras en dicho espacio, prevalencia de violencia en el ámbito labo-
ral y distribución de las personas agresoras en el trabajo, prevalencia 
de violencia en el ámbito comunitario y distribución de las personas 
agresoras en la comunidad, prevalencia de la violencia en el ámbito 
familiar y distribución de las personas agresoras en el hogar.

En la Gráfica 1 se muestra el tipo de violencia a la que se enfrentan 
las mujeres mayores de 15 años a lo largo de su vida. El más alto por-
centaje se refiere a la violencia psicológica, la cual tuvo un incremento 
de 2.6% de 2015 a 2021. Otra de las violencias con porcentaje más alto 
es la sexual, la cual también se acrecentó en un 8.4%. No obstante, 
la violencia económica, patrimonial o por discriminación obtuvo un 
descenso porcentual de 1.6%. (Ver Gráfica 1.)
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Violencia contra las mujeres en México. Consultado el 4 de mayo de 2023.    
https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/

Los datos anteriores se confirman si se analiza la Gráfica 2, respecto a la 

prevalencia de la violencia contra la mujer en el año 2021. La violencia psicológica 

continúa siendo la más alta, 29.4%, seguida de la sexual con 23.3%, la 

económica, patrimonial y por discriminación 16.2%, y en último lugar la violencia 

física. (Ver Gráfica 2.)
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Gráfica 1. Prevalencia total de violencia contra las 
mujeres de 15 años o más a lo largo de sus vidas por 
�po de violencia según año de la encuesta (2016 y 

2021). Porcentaje 
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Violencia contra las mujeres en México.  Consul-
tado el 4 de mayo de 2023.    https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/

Los datos anteriores se confirman si se analiza la Gráfica 2, respecto a 
la prevalencia de la violencia contra la mujer en el año 2021. La violen-
cia psicológica continúa siendo la más alta, 29.4%, seguida de la sexual 
con 23.3%, la económica, patrimonial y por discriminación 16.2%, y 
en último lugar la violencia física. (Ver Gráfica 2.)
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Violencia contra las mujeres en México.  Consultado el 4 de mayo de 2023.    
https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/

Los tipos de violencia se encuentran ligados con los lugares donde se lleva a 

cabo.

Desafortunadamente, en diversos espacios donde se desempeña la mujer vive 

violencia, como en el comunitario, que tuvo un incremento respecto de 2016, en

comparación con 2021, de 6.9%; en pareja tuvo un descenso en el mismo periodo 

de años, de 4%; no así la violencia en el espacio escolar que se acrecentó 7%; al 

igual que la violencia laboral en 1.3% y el familiar en 1.1%. (Ver Gráficas 3 y 4) 
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Los tipos de violencia se encuentran ligados con los lugares donde se 
lleva a cabo.

Desgraciadamente, en diversos espacios donde se desempeña la 
mujer vive violencia, como en el comunitario, que tuvo un incremento 
respecto de 2016, en comparación con 2021, de 6.9%; en pareja tuvo 
un descenso en el mismo periodo de años, de 4%; no así la violencia 
en el espacio escolar que se acrecentó 7%; al igual que la violencia 
laboral en 1.3% y el familiar en 1.1%. (Ver Gráficas 3 y 4) 
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Violencia contra las mujeres en México.  Consultado el 7 de mayo de 2023.    
https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Violencia contra las mujeres en México.  Consultado el 4 de mayo de 2023.    
https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/
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Gráfica 4. Prevalencia de violencia contra las 
mujeres de 15 años y más en los úl�mos 12 meses 

por ámbito según año de la encuesta (2016 y 2021) 
Porcentaje

2016 2021

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Violencia contra las mujeres en México.  Consul-
tado el 7 de mayo de 2023.    https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Violencia contra las mujeres en México.  Consultado el 7 de mayo de 2023.    
https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Violencia contra las mujeres en México.  Consultado el 4 de mayo de 2023.    
https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Violencia contra las mujeres en México.  Consul-
tado el 4 de mayo de 2023.    https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/

De acuerdo con los lugares donde se ejerce la violencia se puede ana-
lizar los tipos de esta que se llevan a cabo en cada espacio y advertir su 
comportamiento a través de los años. En el ámbito escolar, de 2015 a 
2021, se observa un incremento en los tipos de violencia, adicional-
mente destaca la prevalencia de la violencia sexual, que en el año 2021 
alcanzo el 17.9%. (Ver Gráfica 5.)
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Violencia contra las mujeres en México.  Consul-
tado el 7 de mayo de 2023.    https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/
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Respecto de los agresores en el espacio escolar, se advierte que, de 
2016 a 2021, en los rubros de maestra, compañera y maestro dismi-
nuyó, no obstante, en los demás rubros se incrementó. En la Gráfica 6 
se observa que son los compañeros de clase los que mayoritariamente 
ejercen violencia contra sus compañeras, siendo el 43.4% de los agre-
sores. (Ver Gráfica 6.)
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experimentaron violencia en el ámbito escolar a lo 

largo de la vida de estudiante según año de la 
encuesta (2016 y 2021) Porcentaje 

2021 2016

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Violencia contra las mujeres en México.  Consul-
tado el 7 de mayo de 2023.    https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/

En el ámbito laboral, el porcentaje más alto en cuanto a tipo de vio-
lencia es la discriminación, siendo también el único que, de 2016 a 
2021, disminuyo en 4%. En segundo lugar, se encuentra la violencia 
psicológica que se constituye mediante agresiones verbales contra otras 
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personas, generando un daño a nivel psicológico y emocional. Esta 
tuvo un incremento de 1.6%.  (Ver Gráfica 7.)
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34.2%, en segundo lugar, se encuentra el jefe o patrón con 21.7%, a este le sigue 

el supervisor, el capataz o el coordinador con 10.7%. Es decir, en primer lugar, la 

violencia proviene de sus pares y, posteriormente, las mujeres sufren violencia por 

parte de personas que se encuentran en una jerarquía superior.  (Ver Gráfica 8.)

0
5

10
15
20
25

Psicológica Física Sexual Discriminación

10.6

1.6

11.2

22.1

12.2

1.9

14.4
18.1

Gráfica 7. Prevalencia de violencia en el ámbito 
laboral contra las mujeres de 15 años y más a lo 

largo de la vida laboral por tipo de violencia según 
año de la encuesta (2016 y 2021) Porcentaje 

2016 2021
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Al igual que en ámbito escolar, en el laboral el agresor con mayor 
porcentaje en el año 2021 fue el compañero de trabajo quien alcanzó el 
porcentaje más alto con 34.2%, en segundo lugar, se encuentra el jefe 
o patrón con 21.7%, a este le sigue el supervisor, el capataz o el coor-
dinador con 10.7%. Es decir, en primer lugar, la violencia proviene de 
sus pares y, posteriormente, las mujeres sufren violencia por parte de 
personas que se encuentran en una jerarquía superior.  (Ver Gráfica 8.) 
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Violencia contra las mujeres en México.  Consultado el 11 de mayo de 
2023.    https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/

En el ámbito comunitario, el único tipo de violencia que disminuyó, entre 2016 y 

2021, fue la física en un 0.3%, en tanto que para ese mismo periodo la violencia 

sexual aumentó en 7.9% y la psicológica en 6.1%. Destaca la violencia sexual que 

alcanzó el 42.2% en el año 2021. En este contexto, el principal agresor fue un

desconocido, con un porcentaje de 72.2%, le siguió en porcentaje un conocido con 

10.8%. (Ver Gráficas 9 y 10.)
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Violencia contra las mujeres en México.  Consul-
tado el 11 de mayo de 2023.    https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/

En el ámbito comunitario, el único tipo de violencia que disminuyó, 
entre 2016 y 2021, fue la física en un 0.3%, en tanto que para ese 
mismo periodo, la violencia sexual aumentó en 7.9% y la psicológica 
en 6.1%. Destaca la violencia sexual que alcanzó el 42.2% en el año 
2021. En este contexto, el principal agresor fue un desconocido, con 
un porcentaje de 72.2%, le siguió en porcentaje un conocido con 
10.8%. (Ver Gráficas 9 y 10.)
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Violencia contra las mujeres en México.  Consultado el 15 de mayo de 
2023.    https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Violencia contra las mujeres en México.  Consultado el 18 de mayo de 
2023.    https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Violencia contra las mujeres en México.  Consul-
tado el 15 de mayo de 2023.    https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Violencia contra las mujeres en México.  Consultado el 15 de mayo de 
2023.    https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/
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Gráfica 10. Distribución de las personas agresoras 
mencionadas por las mujeres de 15 años y más que 
experimentaron violencia en el ámbito comunitario 
a lo largo de su vida según año de la encuesta (2016 

y 2021) Porcentaje 
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Violencia contra las mujeres en México.  Consul-
tado el 18 de mayo de 2023.    https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/

En la familia, las mujeres de 15 años o más también son agredidas 
mayoritariamente de forma psicológica, con un porcentaje de 9,2% 
en 2021, de manera económica en un 3.1%, física en 3% y sexual en 
1.7%. Respecto a los agresores, para el año 2021, el porcentaje más 
alto lo obtiene el hermano con 23.2%, le sigue el padre con 15.5%, en 
menor medida la madre con 13.7%.  Otros parientes que agreden a las 
mujeres son: tío (9.7%), primo (7.5%), cuñado (4.5%), hijo (5.7%), 
suegro (3.4%), sobrino (2.4%), abuelo (3.5%), padrastro/madrastra 
(2.2%) y yerno (0.4%). (Ver Gráficas 11 y 12.)
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Violencia contra las mujeres en México.  Consultado el 28 de mayo de 
2023.    https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/
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Al igual que en México, en el mundo las mujeres se enfrentan a si-
tuaciones de discriminación, de violencia, de abusos y trato desigual 
injustificado en diversos entornos, es decir, las desigualdades con base 
en el género aún existen en todos los países y grupos sociales. Sin em-
bargo, en cada país los retos son distintos y los esfuerzos diferencia-
dos, derivado de cuestiones económicas, políticas, sociales, culturales 
y religiosas particulares de cada región. 

Por lo anterior, es fundamental revisar las condiciones de las mu-
jeres en el mundo, desde diversas dimensiones, a fin de contar un una 
visión amplia de la realidad a la que se enfrentan y generar propuestas, 
políticas y mecanismos para alcanzar la igualdad materia que estable-
cen los ODS, ya que si las mujeres se quedan atrás, es decir la mitad 
de la población, no podremos sobrevivir como humanidad. 

En consecuencia,  en este capítulo presentamos gráficas con indi-
cadores de género que abarcan distintas temáticas como: población 
mundial, población mundial según sexo, esperanza de vida al nacer, 
distribución de la pobreza entre mujeres, población que experimen-
ta inseguridad alimentaria moderada o grave, planificación familiar, 
salud reproductiva, género, derechos y capital humano, mortandad 
materna, violencia contra las mujeres, proporción de mujeres de zo-
nas urbanas que ha considerado un incremento de la violencia en su 
vecindario, mujeres refugiadas, horas de trabajo no remunerado en el 
mundo asumidas por las mujeres a causa de la pandemia de COVID 
19, entre otros. 
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La población mundial al año 2023 es de 8, 039,469,300 personas, 
de las cuales el 49.5% son mujeres. (Ver Gráficas 1 y 2.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de Worldmeter. Consultado el 5 de junio de 2023.    
https://www.worldometers.info/es/poblacion-
mundial/#:~:text=Poblaci%C3%B3n%20Mundial%3A%208.0%20Billones%20de%20Personas%20(2023)%20%2D%20Worl
dometer

Fuente: Elaboración propia con datos de Gobierno de Michoacán. Población mundial. Consultado el 5 de junio de 2023. 
https://coespo.michoacan.gob.mx/wp-content/uploads/2023/05/POBLACION-MUNDIAL.pdf
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La esperanza de vida se refiere al número medio de años que esperaría 
una persona vivir, para las mujeres es de 76 años, en tanto que para los 
hombres es de 71 años. (Ver Gráfica 3.)
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La esperanza de vida se refiere al número medio de años que esperaría una 

persona vivir, para las mujeres es de 76 años, en tanto que para los hombres es 

de 71 años. (Ver Gráfica 3.)

Fuente: Elaboración propia con datos de ONU. Progress on the Sustainable Development Goals: The Gender Snapshot 
2022. Consultado el 7 de junio de 2023. https://unstats.un.org/sdgs/gender-snapshot/2022/GenderSnapshot_2022_SP.pdf

Respecto a la distribución de la pobreza entre las mujeres, se proyecta que la 

región en donde ganarán menos para el año 2030 será América Latina, con 20 

millones de mujeres ganando 1.90 dólares, en tanto que 40 millones ganarían 3.20 

dólares y 87 millones alcanzaría 5.50 dólares. (Ver Gráfica 4.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de ONU. Progress on the Sustainable Development Goals: 
The Gender Snapshot 2022. Consultado el 7 de junio de 2023.  https://unstats.un.org/sdgs/gen-
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Respecto a la distribución de la pobreza entre las mujeres, se proyecta que 
la región en donde ganarán menos para el 2030 será América Latina, con 
20 millones de mujeres ganando 1.90 dólares, en tanto que 40 millones 
ganarían 3.20 dólares y 87 millones, 5.50 dólares. (Ver Gráfica 4.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de ONU. Progress on the Sustainable Development Goals: The Gender Snapshot 
2022. Consultado el 7 de junio de 2023.  https://unstats.un.org/sdgs/gender-snapshot/2022/GenderSnapshot_2022_SP.pdf

La inseguridad alimentaria describe la falta de acceso o de recursos para adquirir 

alimentos suficientes y nutritivos para la salud y el bienestar. En el mundo existen 

regiones en donde la inseguridad alimentaria para millones de personas es una 

realidad, fundamentalmente en África Subsahariana. En dicha región 69.7% de las 

mujeres sufre la falta de acceso a alimentos. Las regiones con menos inseguridad 

alimentaria son Europa y América del Norte. En América Latina y el Caribe, desde 

2015 hasta el 2021, se observa un incremento de 18.4%, por lo cual para el año 

2021 el 45.2% de mujeres se habían visto afectadas. (Ver Gráfica 5.)
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Factor de pobreza es la inseguridad alimentaria, esta describe la falta 
de acceso o de recursos para adquirir alimentos suficientes y nutritivos 
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para la salud y el bienestar. En el mundo existen regiones en donde 
la inseguridad alimentaria para millones de personas es una realidad, 
fundamentalmente en África Subsahariana. En dicha región 69.7% 
de las mujeres sufre la falta de acceso a alimentos. Las regiones con 
menos inseguridad alimentaria son Europa y América del Norte. En 
América Latina y el Caribe, desde 2015 hasta el 2021, se observa un 
incremento de 18.4%, por lo cual, para el año 2021, el 45.2% de mu-
jeres se habían visto afectadas. (Ver Gráfica 5.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de ONU. Progress on the Sustainable Development Goals: The Gender Snapshot 
2022. Consultado el 9 de junio de 2023.  https://unstats.un.org/sdgs/gender-snapshot/2022/GenderSnapshot_2022_SP.pdf

Respecto a la planificación familiar, para el año 2023, se observa que las mujeres 

casadas o en unión libre, entre 15 y 49 años, que han obtenido métodos 

anticonceptivos tienen una proporción de 65%, con una tasa de uso del 59%, en 

tanto que las que no pudieron realizar una planificación familiar y quedaron 

insatisfechas corresponden al 11%. (Ver Gráfica 6.) Adicionalmente, 

1,200,000,000 mujeres viven en países con restricciones para acceder a un aborto 

legal en condiciones que aseguren su salud y bienestar.  (Ver Gráfica 7.)
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Respecto a la planificación familiar, para el año 2023, se observa que 
las mujeres casadas o en unión libre, entre 15 y 49 años, que han ob-
tenido métodos anticonceptivos tienen una proporción de 65%, con 
una tasa de uso del 59%, en tanto que las que no pudieron realizar una 
planificación familiar y quedaron insatisfechas corresponden al 11%. 
(Ver Gráfica 6.) Adicionalmente, 1,200,000,000 mujeres viven en paí-
ses con restricciones para acceder a un aborto legal en condiciones que 
aseguren su salud y bienestar.  (Ver Gráfica 7.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de ONU. Fondo de Población de las Naciones Unidas. Consultado el 10 de junio de 
2023.  https://www.unfpa.org/es/data/world-population-dashboard

Fuente: Elaboración propia con datos de ONU. Fondo de Población de las Naciones Unidas. Consultado el 10 de junio de 
2023.  https://www.unfpa.org/es/data/world-population-dashboard
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En la Gráfica 8, se advierte que el porcentaje de matrimonios infantiles 
en el mundo (2006-2022) correspondiente al 21%; respecto a la toma 
de decisiones sobre relaciones sexuales fue de 76% (2007-2022); en 
cuanto a la toma de decisiones sobre el uso de anticonceptivos fue de 
89% (2007-2022); sobre la toma de decisiones sobre su salud sexual y 
reproductiva se tuvo un 56%. (Ver Gráfica 8.)
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Respecto a la mortandad, países como Uganda cuentan con un altísimo grado de 

muertes de mujeres vinculadas a la maternidad, correspondiente al 62%, en tanto 

que Perú cuenta con el 50%, México tiene un porcentaje de 25%, Sudáfrica de

15% y Kenia de 9%. (Ver Gráfica 9.)
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Respecto a la mortandad, países como Uganda cuentan con un altísimo 
grado de muertes de mujeres vinculadas a la maternidad, correspondiente 
al 62%, en tanto que Perú cuenta con el 50%, México tiene un porcentaje 
de 25%, Sudáfrica de 15% y Kenia de 9%. (Ver Gráfica 9.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de ONU. Progress on the Sustainable Development Goals: The Gender Snapshot 
2022. Consultado el 13 de junio de 2023.  https://unstats.un.org/sdgs/gender-snapshot/2022/GenderSnapshot_2022_SP.pdf

Respecto a la violencia contra las mujeres en el mundo para el año 2023, se 

advierte que el 24.7% de las mujeres y niñas, entre 15 y 49 años, padecieron 

mutilación genital; el 20% de féminas entre 20 y 24 años contrajo matrimonio 

antes de los 18 años; el 25% de las niñas y mujeres percibieron la existencia de 

más conflictos familiares desde el inicio de la pandemia de COVID 19; y el 13% de 

niñas y mujeres entre 15 y 49 años han sido sometidas a violencia física y sexual 

a manos de sus parejas.  (Ver Gráfica 10.)
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En cuanto a la violencia contra las mujeres en el mundo para el año 2023, 
se advierte que el 24.7% de las mujeres y niñas, entre 15 y 49 años, pa-
decieron mutilación genital; el 20% de féminas entre 20 y 24 años con-
trajo matrimonio antes de los 18 años; el 25% de las niñas y mujeres 
percibieron la existencia de más conflictos familiares desde el inicio de la 
pandemia de COVID 19; y el 13% de niñas y mujeres entre 15 y 49 años 
fueron sometidas a violencia física y sexual a manos de sus parejas.  (Ver 
Gráfica 10.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de ONU. Progress on the Sustainable Development Goals: The Gender Snapshot 
2022. Consultado el 15 de junio de 2023.  https://unstats.un.org/sdgs/gender-snapshot/2022/GenderSnapshot_2022_SP.pdf

Adicionalmente, las mujeres están expuestas a diversos tipos de violencias en su 

entorno, mismas que se incrementaron durante la pandemia, excepto el consumo 

de alcohol en la vía pública que paso de 37% a 31% y los robos que disminuyeron

de 26% a 25%. Otros tipos de violencia que se incrementaron fueron: la violencia y 

riñas en vía pública que paso de 23% a 24%, la venta de estupefacientes en vía 

pública que paso de 21% a 26%; los comportamientos racistas pasaron de 15% a

16%; y la interferencia policial paso de 13% a 14%.(Ver Gráfica 11.)
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Adicionalmente, las mujeres están expuestas a diversos tipos de violencias 
en su entorno, mismos que se incrementaron durante la pandemia, excep-
to el consumo de alcohol en la vía pública que paso de 37% a 31% y los 
robos que disminuyeron de 26% a 25%. Otros tipos de violencia que se 
incrementaron fueron: la violencia y riñas en vía pública que  paso de 23% 
a 24%, la venta de estupefacientes en vía pública que paso de 21% a 26%; 
los comportamientos racistas pasaron de 15% a 16%; y la interferencia 
policial paso de 13% a 14%.(Ver Gráfica 11.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de ONU. Progress on the Sustainable Development Goals: The Gender Snapshot 
2022. Consultado el 20 de junio de 2023.  https://unstats.un.org/sdgs/gender-snapshot/2022/GenderSnapshot_2022_SP.pdf

Estos entornos de violencia forman parte de las causas por las cuales las mujeres 

se han visto obligadas a migrar y solicitar refugio. Las regiones más afectadas han 

sido África subsahariana con 3.5 millones de mujeres refugiadas, le sigue América 

Latina con 2.4 millones, Asia central y meridional con 1.5 millones y finalmente 

Europa y América del Norte con 1 millón. (Ver Gráfica 12.)
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Estos entornos de violencia forman parte de las causas por las cua-
les las mujeres se han visto obligadas a migrar y solicitar refugio. Las 
regiones más afectadas han sido África subsahariana con 3.5 millones 
de mujeres refugiadas, le sigue América Latina con 2.4 millones, Asia 
central y meridional con 1.5 millones y finalmente Europa y América 
del Norte con 1 millón. (Ver Gráfica 12.)
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Fuente: Elaboración propia con datos de ONU. Progress on the Sustainable Development Goals: The Gender Snapshot 
2022. Consultado el 22 de junio de 2023.  https://unstats.un.org/sdgs/gender-snapshot/2022/GenderSnapshot_2022_SP.pdf

Adicionalmente, la pandemia de COVID 19, que inicio en el año 2020, tuvo como 

consecuencia el incremento en el número de horas de trabajo no remunerado 

asumido por las mujeres en el mundo, alcanzando la increíble cifra de

512,000,000,000. (Ver Gráfica 13.)
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Adicionalmente, la pandemia de COVID 19, que inicio en el año 2020, 
tuvo como consecuencia el incremento en el número de horas de tra-
bajo no remunerado asumido por las mujeres en el mundo, alcanzando 
la increíble cifra de 512,000,000,000. (Ver Gráfica 13.)
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En cuanto a ciencia y tecnología, es importante destacar el porcen-
taje de inventoras por regiones del mundo. América Latina ha tenido 
un excelente desempeño en comparación con otras regiones, alcanzan-
do en 2019 el 21.9%, en 2020 el 19.2% y en 2021 el 22.9%; en tanto 
que regiones como Europa y América del Norte alcanzaron en 2019 el 
14%, en 2020 el 14.8% y en 2021 el 15%. (Ver Gráfica 14.)
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Otro rubro importantísimo es la participación de las mujeres en ocu-
paciones y cargos de dirección en el sector público. Para el año 2022, 
solo 14% de los Jefes de Estado o de Gobierno eran féminas, el 21% 
tenían cargos ministeriales, el 26% pertenecía a los parlamentos esta-
tales, el 34% presidía el gobierno local, el 42% tenía puestos en la jus-
ticia y el 16% formaban parte de la fuerza policial. Como se observa, 
en el mundo estamos lejos de alcanzar la paridad de género en cargos 
públicos. (Ver Gráfica 15.) 

Sin embargo, se está trabajando para lograr esta paridad y la igual-
dad de género mediante la adopción de reformas legales y constitu-
cionales en diversas partes del globo terráqueo, fundamentalmente 
en el continente africano y en América Latina, pero los cambios son 
graduales y durante varias décadas se han ido consolidando. Fue en la 
década de 2000 a 2009 que África tuvo la mayor cantidad de reformas 
(150), también Europa (103). En América Latina el mayor esfuerzo se 
concentró en la década de 1990 a 1999 con 115, en tanto que para Asia 
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meridional fue de 2010 a 2019 cuando se llevaron a cabo más reformas 
(30). (Ver Gráfica 16.)
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Algunas reflexiones finales  

A lo largo de toda la obra, los datos delatan áreas importantes de 
oportunidad para implementar esfuerzos gubernamentales, pero tam-
bién de sectores públicos y privados, ya que el alcanzar la igualdad ma-
terial no solo depende de los gobiernos sino de la sociedad en general. 
Debemos recordar que las diferencias de género son construcciones 
sociales creadas dentro de la producción y reproducción de las relacio-
nes entre hombres y mujeres, internalizadas y aplicadas por todos los 
miembros de un cuerpo social. En este sentido, alcanzar la igualdad 
material es un compromiso de todos, que, con pequeñas y grandes 
acciones, desde sus respectivas trincheras pueden aportar a eliminar la 
discriminación y la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos y 
espacios donde estas se desarrollan. 

En este sentido, es importante romper con los estereotipos, que 
como se observó en las diferentes gráficas, siguen presentes en el ima-
ginario de las personas y que impactan fuertemente en la realidad. Por 
ejemplo, en el hogar, la mujer sigue siendo la principal responsable 
de las tareas vinculadas con el cuidado de la casa, como la limpieza, el 
cuidado de la ropa o la preparación de comidas. En cuanto a las ope-
raciones quirúrgicas para planeación familiar, las realizadas a mujeres 
superaron por mucho las que se llevaron a cabo a los varones.

Adicionalmente, es particularmente grave, cuando a categorías vul-
nerables, como son las mujeres, se les suman otras condiciones de 
discriminación, como el ser pobres, analfabetas, indígenas, etc. Lo 
anterior potencializado por contextos de discriminación estructural, a 
partir de las acciones u omisiones del Estado que no reconoce o in-
cumple de manera sistemática los derechos y libertades de las féminas. 
No cabe duda que existen muchos obstáculos, pero vale la pena luchar 
para brindar una vida justa, equitativa y paritaria a las mujeres. 
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manos” (2022). Asimismo, cuenta con un libro de carácter biográfico 
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“Andanzas de Armando López Campa. A 25 años de la reforma cons-
titucional en materia Eclesiástica” (2018), en el que se recopilan sus 
conversaciones con la historiadora Mónica Uribe.
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