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Memorias del primer encuentro académico 

Prólogo 
La Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT) expedida el 30 de abril 
de 2002 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de 
junio del mismo año, establece los principios que rigen los 
apoyos que el Gobierno Federal otorga para fomentar, 
desarrollar, y fortalecer en general la investigación científica y 
tecnológica, y en particular, las actividades de investigación que 
realicen las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. 

La misma Ley establece que podrán constituirse Fondos 
CONACYT, cuyo soporte operativo estará a cargo del Consejo. 
Los fondos CONACYT podrán tener distintas modalidades, entre 
ellas, los sectoriales. 

Se establece que las Secretarías de Estado y las entidades de la 
Administración Pública Federal, podrán celebrar convenios con 
el CONACYT, cuyo propósito sea determinar el establecimiento 
de fondos sectoriales CONACYT que se destinen a la 
realización de investigaciones científicas o tecnológicas, 
formación de recursos humanos especializados, becas, 
creación, fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos de 
investigación y desarrollo tecnológico, divulgación científica y 
tecnológica  y de la infraestructura que requiera el sector de que 
se trate, en cada caso. 

En los convenios se determinará el objeto de cada fondo, se 
establecerán sus reglas de operación, y se aprobarán los 
elementos fundamentales que contengan los contratos 
respectivos. En las reglas de operación se precisarán los 
objetivos de los proyectos, los procesos e instancias de decisión 
para su realización, seguimiento y evaluación. 

Para dar lugar a la evaluación, se especifica que el responsable 
técnico del proyecto  presentará un informe final de resultados, 
señalando de manera explícita tanto los beneficios obtenidos 
como los potenciales para el Sector. Por su parte el responsable 
administrativo presentará el informe financiero final. Para dar 
cumplimiento al compromiso de rendición de cuentas 
establecido por el Gobierno Federal,  el proyecto deberá ser 
presentado públicamente dando cuenta de su impacto y de los  
beneficios económicos y sociales que pueda representar para el 
Sector. 
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Este Fondo fue constituido el 28 de diciembre de 2002 a través 
del Convenio de Colaboración firmado por los titulares del 
INMUJERES y el CONACYT. 

Ese mismo año, el 29 de diciembre, mediante un Contrato de 
Fideicomiso suscrito entre CONACYT y Nacional Financiera 
S.N.C., se realizó la inversión inicial de 4 millones de pesos para 
financiar iniciativas de investigación dirigidos a solucionar 
problemas específicos del Sector. 
 

Como se puede ver en la Tabla 1, a partir del año 2003, se han 
publicado 2 convocatorias en las cuales resultaron beneficiados 
21 proyectos (doce durante la Convocatoria 2003 y nueve en la 
2004), distribuidos en 9 Estados de la República  Mexicana (ver 
Tabla 2), lo que ha implicado una inversión de 9 millones de 
pesos, aportados por el CONACYT y el INMUJERES. 

Tabla 1. 
PREPROPUESTAS PROPUESTAS CONVOCA

TORIA RECIBIDAS PERTINENTES RECIBIDAS APOYADAS 
2003 45 25 12 12 
2004 35 12 16 9 

Proyectos beneficiados en las dos Convocatorias 21 
 
Tabla 2. 

Distribución regional de proyectos apoyados por el Fondo 
Sectoriales de Investigación y Desarrollo INMUJERES-CONACYT

Noroeste

Noreste

Centro occidente

Metropolitana

Centro Sur

Sureste

2

0

1

11

1

6

21

*Agrupación regional utilizada por ANUIES

INMUJERESINMUJERES

Distrito
Federal
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En este orden de ideas es que el 20 de noviembre de 2007, se 
realizó el PRIMER ENCUENTRO ACADÉMICO, DEL FONDO 
SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
INMUJERES-CONACYT. 
El evento consistió en la presentación por parte de los 
responsables técnicos, en un esquema de congreso de 
investigación, de 19 trabajos con el contenido de los resultados 
de los respectivos proyectos y cumplido todo lo anterior el Fondo 
procederá al finiquito de los mismos. 

En este disco compacto se presentan las versiones resumidas 
de los trabajos tal y como los enviaron sus autores. Este material 
se puede considerar las “MEMORIAS DEL PRIMER 
ENCUENTRO ACADÉMICO, del FONDO SECTORIAL DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO INMUJERES-CONACYT”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se realizaron correcciones ortográficas al material enviado 
originalmente. 
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Condiciones de Empleo y Marginalidad 
de Las Mujeres en el Sector Rural 

Veracruzano 
 
Convocatoria y clave del 
proyecto: 

 INMUJERES-CONACYT-2003-C01-
9906 

Demanda:  Pobreza, economía y género  
Institución:  Universidad Veracruzana 
Responsable técnico del 
proyecto: 

 Dra. Ma. del Carmen Vergara Tenorio 

Introducción y Antecedentes 
La participación de las mujeres rurales en los procesos de 
desarrollo y en las actividades productivas ha sido cuestión de 
debate y de un amplio análisis a nivel internacional (i.e., UN-
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, El Cairo, 
1994, UN-Quinta Conferencia Mundial sobre las Mujeres, Beijing 
1995, UN-Declaración del Fondo para el Desarrollo de la Mujer 
2002). Aún en México, se ha investigado y discutido sobre la 
participación de las mujeres como asalariadas en la 
agroindustria o el papel de las mujeres campesinas en la 
producción y generación de ingresos fuera de la parcela, pero en 
el contexto de una organización económica-campesina (Botey y 
Suárez 1993). Estos foros y estudios, sin duda, han contribuido 
a incrementar el conocimiento de las condiciones de trabajo de 
las mujeres en los países del Tercer mundo. Sin embargo, y en 
particular en México, las mujeres tanto de comunidades rurales, 
como de aquellas poblaciones en procesos de urbanización, aún 
se mantienen en considerable rezago, respecto al proceso de 
inserción a la producción. Los factores que influyen en este 
fenómeno son múltiples y tienen que ver con la educación, la 
división del trabajo, el acceso a oportunidades de empleo y 
autoempleo, las tendencias macroeconómicas y las políticas 
públicas federales y regionales. En el ámbito rural los factores 
que afectan a las mujeres no son menos significativos.  

Entender la situación de las mujeres en este contexto es de gran 
interés, más aún cuando los esquemas de desarrollo actuales, 
tienen como uno de sus objetivos, coordinar políticas públicas 
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hacia el fortalecimiento de las oportunidades para la mujer (Plan 
de Desarrollo, 2002). De esta manera, es necesario conocer a 
fondo el impacto de las tendencias macroeconómicas en las 
condiciones sociales y económicas de las mujeres rurales en 
nuestro país y de acuerdo a diferentes regiones. En México, es 
evidente la desprotección salarial, legal, de los trabajadores del 
campo (Ver Velázquez M. 1992, 1996). En el caso de las 
mujeres es aún mayor la inestabilidad y las precarias 
condiciones laborales; siendo que de las mujeres ocupadas en 
el sector agropecuario, 84% son trabajadoras sin tierra; y de 
éstas, 87% trabaja sin remuneración (Botey y Suárez, 2002). La 
importancia de estudiar las condiciones actuales de las mujeres 
veracruzanas en el ámbito rural y en el sector agrícola es vital, 
ya que de no contar con estudios regionales sobre las 
circunstancias y problemáticas actuales, la planeación es 
imposible. Además, es un hecho que las mujeres no acceden a 
la información que se relaciona a la agricultura y al medio 
ambiente, tanto como lo necesitan (FAO, 1997). 

 
Considerando lo anterior, el tema del empleo y marginación en 
las zonas rurales de Veracruz es de suma importancia. Veracruz 
está situado en los últimos lugares de los indicadores de 
bienestar y desarrollo del país, lo cual indica que existe un gran 
número de personas en condiciones de marginación. De estas 
personas, las mujeres en las áreas rurales son un grupo que 
debe ser estudiado y atendido. Es así como surge la necesidad 
esta investigación que tiene como objetivos comprender las 
condiciones generales de empleo y marginalidad de las mujeres 
veracruzanas en el sector rural, con relación a los procesos 
productivos y al manejo de los recursos naturales. La 
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investigación en sí, considera de manera particular a las 
relaciones de género y la marginación.  

Metodología  
Tomando en cuenta las premisas anteriores se desarrolló el 
proyecto de investigación: “Condiciones de Empleo y 
Marginalidad de las mujeres en el sector rural veracruzano”, 
para caracterizar la situación de las mujeres rurales 
veracruzanas. La investigación se relaciona directamente a los 
temas de desarrollo y sustentabilidad, así como la incorporación 
de las mujeres la vida económica y social del país y el Estado de 
Veracruz. La información se obtuvo en tres modalidades y en un 
proceso paralelo: 1) a través de una encuesta 2) por medio de 
grupos de enfoque 3) por estudios de caso.  

Encuesta estatal sobre empleo y marginación. La encuesta 
estatal comprendió 1,098 cuestionarios de 47 comunidades, en 
24 municipios del estado de Veracruz. Por lo que se cumplió con 
un nivel del 95% de confianza. Para la encuesta se estableció y 
capacitó a un equipo de trabajo para la aplicación de encuestas. 
La distribución de la muestra también se realizó considerando 
las divisiones regionales del estado de Veracruz: 1) Huasteca, 2) 
Totonaca, 3) Centro Norte, 4) De la Selva, 5) Central, 6) 
Grandes Montañas y 7) Sotavento. En cada una de las regiones 
se llevaron a cabo un promedio de 155 encuestas. Para cada 
región se seleccionaron los municipios al azar y se detectaron 
comunidades rurales para la aplicación de encuestas a una 
distancia aproximada de 90 minutos de la cabecera municipal. 
Las encuestas se realizaron en su mayoría, en los domicilios de 
las mujeres bajo su consentimiento para contestar 
anónimamente. 
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Grupos de Enfoque. En el proyecto de investigación se 
realizaron 15 grupos de enfoque en el que participaron 154 
personas. Para la realización de estos grupos se llevó a cabo 
una búsqueda de información, contacto de grupos, entrevistas o 
reuniones de trabajo con las señoras y grabación de las 
sesiones. Cada una de las sesiones fue transcrita y analizada. 
Las transcripciones incluyen información de las actividades que 
las mujeres desarrollan en su vida cotidiana, actividades 
productivas y condiciones del trabajo. 

Estudios de caso. Se consideraron tres vertientes: a) mujeres 
rurales asalariadas, b) mujeres rurales que han creado su propio 
empleo y c) mujeres rurales indígenas dependientes.  

a) Mujeres rurales asalariadas. En esta vertiente se consideró 
el caso de la maquiladora en Jalacingo Veracruz. En este 
estudio se optó por rescatar la historia oral de estas mujeres, por 
lo que se hicieron observaciones de tipo participante y 26 
entrevistas a profundidad. En el proceso de investigación se 
constataron las vivencias cotidianas que enfrentan las mujeres 
en la maquila, la manera en que son tratadas por sus superiores, 
sus compañeros e incluso entre ellas mismas. Todas las 
entrevistas fueron transcritas y cada persona, a excepción de 
una, firmó de conformidad para el uso de la información. Las 
entrevistas se utilizan como testimonios de los fenómenos que 
han ocurrido desde la conformación de la maquila en Jalacingo 
hasta nuestros días.  

b) Mujeres rurales que han creado su propio empleo. En esta 
vertiente se obtuvo información sobre la conformación, 
organización y dinámica de la empresa: Grupo de herbolaria 
Hamelia. Esta empresa se encuentra en el municipio de Pajapan, 
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Veracruz y se realizó una estancia y una serie de entrevistas 
estructuradas y semi-estructuradas por medio de las cuales se 
averiguo sobre la situación de género, los aspectos socio-
económicos de las familias y el uso de las plantas para la 
elaboración de productos y gestiones administrativas.  

c) Mujeres rurales indígenas dependientes. Para este caso se 
tuvo un enfoque de tipo cualitativo y etnográfico y se llevaron a 
cabo varias estancias en la comunidad de Cuahuitlán, que 
constituyen un período de 2 meses. Durante las primeras visitas 
se hizo un reconocimiento de la zona y se realizaron algunos 
contactos, posteriormente se llevó a cabo una selección de 
informantes de forma aleatoria, lo cual permitió tener una gama 
de experiencias que enriquecen la investigación. Finalmente se 
aplicaron 30 entrevistas a profundidad a mujeres mayores de 18 
años y con pareja. La entrevista está divida por bloques de 
interés, tales como el ser mujer, familia-maternidad-sexualidad, 
trabajo, educación, programas gubernamentales, migración, 
tierra y vida cotidiana. Las entrevistas se realizaron con ayuda 
de traductoras de Totonaco lo que fue una limitante, por la 
naturaleza propia del proceso de traducción. Sin embargo, aún 
con las dificultades que la lengua presentó, se reiteró la 
información obtenida. 

 

Resultados  
Los resultados del proyecto se encuentran divididos en:  

 Informe final de las condiciones de empleo y 
marginalidad a nivel estatal   
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 Propuesta metodológica para el mejoramiento de las 

condiciones de empleo en el sector rural Veracruzano 
para mujeres. 

 Documentales disponibles en www.uv.mx/citro:  

• Las Mujeres de las Zonas Rurales del Estado de 
Veracruz  

• Condiciones de Empleo y Marginalidad, en el 
Sector Rural Veracruzano: Grupo de Herbolaria 
Hamelia. 

 Tres tesis de licenciatura.  

 Publicaciones  

Análisis 
a) Diagnóstico. Los resultados del diagnóstico se realizan en 
los rubros de características generales, educación y salud, 
condiciones generales del trabajo y distribución del tiempo, 
empleo e ingreso, diferencias de oportunidades entre hombres y 
mujeres, uso de recursos naturales y sistemas de producción, 
servicios y vivienda y el trabajo organizado. De manera general 
se concluye que las mujeres tienen una gran necesidad de 
trabajar. Es indispensable su participación para la consecución 
de recursos económicos para sus familias. El grado de 
marginación que pudimos observar es elevado. Muchas de las 
mujeres son jefas de familia y por lo tanto proveedoras 
económicas. En general notamos una gran necesidad de acceso 
a créditos y una falta de preparación para realizar las gestiones 
que conduzcan a obtener financiamiento. En sus palabras 
expresaron que existe una gran burocratización para el acceso a 
financiamiento y una falta de reconocimiento a aquellos grupos 
que han trabajado de manera continua durante varios años. Con 
respecto al uso de los recursos naturales, pudimos observar que 
en algunos grupos está muy presente la concepción de 
integración de sus actividades con la naturaleza. Para otras 
mujeres la relación no es tan clara. Las mujeres necesitan 
realizar un trabajo y se dedican a actividades en un contexto 
rural. La importancia de los grupos de enfoque radica en que 
detectamos cómo las mujeres están tratando de organizarse y 
de que poco a poco los papeles o roles tradicionales se han ido 
modificando. Ahora, la necesidad de trabajar para obtener un 
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sustento económico es vital, estas mujeres no  tienen seguridad 
social, muchas de ellas trabajan hasta la tercera edad y 
necesitan dar aportaciones económicas para el sustento de las 
familias. 

 
También es evidente que las mujeres en el ámbito rural tienen 
grandes deseos por trabajar. Es clara la necesidad de tener un 
mayor ingreso y a través del estudio nos pudimos dar cuenta de 
que existen muchos grupos organizados o en proceso de 
organización que están incursionando en diferentes negocios 
para obtener ingresos. La forma de organización en grupo en 
general es muy positiva para los y las integrantes, les da 
confianza, les permite elevar su autoestima, les proporciona un 
sistema de apoyo y las hace alcanzar metas que tal vez sería 
difícil lograr de manera individual. Claro que para que suceda 
esto es necesario que el grupo pase varias etapas y se 
consolide. Las dinámicas de grupo son particulares y el hecho 
de que un grupo de trabajo pueda convertirse en una empresa 
es algo que requiere tiempo, liderazgo, financiamiento y 
organización. En nuestra experiencia los grupos de mujeres que 
cumplían con estos criterios fueron los más exitosos o con 
mayores probabilidades de éxito. También observamos que es 
necesaria una mejor coordinación interna en los grupos, algunos 
están organizados, pero esta organización les ha costado mucho 
trabajo y tiempo. Para otros grupos es indispensable hacer un 
esfuerzo en términos de organización administrativa, para poder 
hacer un balance sobre el gasto realizado, el mantenimiento de 
sus actividades productivas y las posibles ganancias derivadas 
de sus actividades. 

Uno de los puntos importantes de la investigación era saber la 
opinión de las mujeres sobre el acceso al financiamiento y a los 
programas de gobierno. En primera instancia encontramos que 
las mujeres perciben a los programas gubernamentales como un 
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todo. A este respecto debemos señalar que realmente es muy 
complejo conocer cuáles son todos los programas, quién los 
impulsa y cómo funcionan y para cualquier persona puede ser 
muy complicado acceder y manejar esta información 
correctamente; ya que existen programas privados, municipales, 
estatales y federales. Aún más, los fondos Federales pueden ser 
de Programas como Oportunidades o de la Secretaría de 
Economía, SEMARNAT o SAGARPA. Esta última tiene al menos 
tres programas importantes de financiamiento (Papir, Profemor, 
Prodesca) y entender los requisitos y mecanismos es una tarea 
en la que hay que invertir tiempo. Lo que es cierto es que 
algunos programas se destacan más que otros. Por ejemplo el 
programa Oportunidades ha tenido buena aceptación entre la 
mayoría de las mujeres, ya que lo ven como algo positivo que 
les ha ayudado a sus hijos y a sus familias, además del 
financiamiento obtenido. Sin embargo, muchas mujeres 
cuestionaron los criterios de elegibilidad de aquellas personas 
que participan.  

En segundo lugar encontramos que las mujeres que se 
encuentran en grupos, sí identifican aquellos programas 
Federales de los que están recibiendo financiamiento para la 
creación o impulso de actividades productivas. Es interesante 
saber que un 42% de las mujeres en zonas rurales ha obtenido 
financiamiento, sin embargo éste es casi en su totalidad de 
fuentes gubernamentales. Lo que nos habla de que los 
mecanismos de acceso a los financiamientos para mujeres en 
condiciones de pobreza, dependen totalmente del Estado y de 
las políticas públicas definidas para tal propósito. En general las 
mujeres que participan en los proyectos financiados 
gubernamentales, tienen que realizar un gran número de 
actividades para poder tener éxito. Con ello me refiero a que 
estas mujeres tienen que articular por sí solas toda la cadena 
productiva, de aquello que están produciendo. Por ejemplo, 
tienen que participar en la elaboración de la documentación para 
la empresa o grupo de trabajo y la obtención de financiamiento, 
organizar los horarios de elaboración de los productos, comprar 
los materiales, elaborar los diseños, comercializar los productos, 
darle mantenimiento al equipo y administrar las ganancias si las 
hay. Lo que en un momento dado nos lleva a preguntarnos cuál 
es la probabilidad real de éxito de estas mujeres dada sus 
circunstancias tales como su capacitación, acceso al mercado y 
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competencia; por nombrar algunas y la complejidad de acceder 
a cualquier tipo de financiamiento. 

Así mismo, es indispensable que las mujeres tengan mejor y 
mayor capacitación en las actividades que se van a realizar. 
Algunos de estos grupos tienen el potencial para ser una 
pequeña industria, otros para consolidarse como pequeño 
negocio y otros seguramente se desarticularán. Lo que si ha 
sido muy claro es la redistribución del tiempo, que las señoras 
tienen que hacer. Se puede observar la doble jornada de trabajo, 
la responsabilidad por ser jefa de familia, crear empleo para 
otras mujeres y atender a su familia. Notamos que  la empatía 
con sus parejas es indispensable, muchas de las mujeres 
manifestaron la necesidad de pedir permiso a sus esposos para 
poder trabajar. Otras, a raíz de su trabajo han logrado una 
mayor independencia y hasta cierto punto, también han 
mejorado su capacidad de decisión. Los grupos también han 
servido para establecer relaciones con otras mujeres, para 
mejorar su amistad y sus condiciones emocionales. Finalmente 
los puntos importantes a considerar en las condiciones de 
trabajo de las mujeres son: 

 Capacitación para mejorar la calidad de los 
productos. 

 Canales de comercialización para los productos 

 División del trabajo. 

 Capacidad de decisión sobre su producción. 

b) Propuesta metodológica. La propuesta metodológica se 
basa en la importancia de llevar a cabo estrategias de empleo. 
Es necesario que se realicen acciones básicas que se proponen 
en tres módulos de acción para el mejoramiento de las 
condiciones de empleo de las mujeres en las zonas rurales. Los 
módulos son:  

1) Identificación de oportunidades de empleo y autoempleo, 
Objetivo: Determinar cuáles son las oportunidades de 
empleo y autoempleo para las mujeres en las zonas 
rurales considerando sus condiciones familiares y rurales.  

2) Capacitación y formación de mujeres para las demandas 
actuales de trabajo. Objetivo: Satisfacer las demandas de 
capacitación y formación de las mujeres para el empleo.  
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3) Generación de condiciones favorables para la participación 

igualitaria en el mercado de trabajo. Objetivo: Establecer 
las bases para la participación de los diferentes grupos 
sociales en la construcción de nuevas oportunidades de 
empleo y bienestar para las mujeres del sector rural 
veracruzano.  
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Pobreza, Familia y Políticas de Género. El 
Programa Jefas de Familia en Tijuana 

 
Convocatoria y clave del 
proyecto: 

 INMUJERES-CONACYT-2003-C01-
10219 

Demanda:  Pobreza, economía y género  
Institución:  El Colegio de la Frontera Norte 
Responsable técnico del 
proyecto: 

 Silvia López Estrada 
Gerardo Ordoñez Barba 

La relación entre pobreza, familia y políticas de género es el 
tema central de este estudio, cuyo análisis se lleva a cabo con 
base al  Programa Jefas de Familia, la iniciativa más importante 
del gobierno de Vicente Fox en materia de política social 
orientada a las mujeres pobres del ámbito urbano. Bajo la 
perspectiva de las beneficiarias y de sus experiencias de 
pobreza, se destacan en el estudio los impactos de ese 
programa en  el bienestar de los hogares, las relaciones de 
género al interior de la familia y en la autonomía femenina. 
Además, en el contexto específico de marginación y pobreza 
que caracteriza a la ciudad fronteriza de Tijuana, el estudio 
incluye los resultados de una evaluación de los autores sobre el 
diseño e implementación del Programa en el proceso de 
ejecución llevado a cabo en 2003. 

La autonomía femenina es uno de los mayores retos de 
programas como el que se analiza; sin embargo, como muestran 
los resultados del presente estudio, con frecuencia el objetivo de 
lograr relaciones de género más equitativas se subsume en el 
objetivo de superar la pobreza. Por ello es pertinente preguntar 
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hasta qué punto intervenciones como Jefas de Familia, en 
combinación con las relaciones de género dentro de los 
hogares, evitan o reproducen la pobreza femenina, o bien 
fortalecen o debilitan la autonomía de las mujeres. Con base a 
una estrategia cualitativa que incluyó observación de campo y 
entrevistas en profundidad con beneficiarias y con 
representantes de agencias gubernamentales y de 
organizaciones de la sociedad civil participantes, además de la  
aplicación de una encuesta, de análisis documental y de 
información censal, el estudio profundiza en los efectos diversos 
y complejos que el Programa Jefas de Familia tiene en el 
mejoramiento de las condiciones de vida de hogares pobres 
urbanos y en la condición social de las beneficiarias tanto en el 
ámbito familiar como ante las instituciones. 
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La mujer alfarera ante la conservación 
del patrimonio y la economía familiar y 

social 
 
Convocatoria y clave del 
proyecto: 

 INMUJERES-CONACYT-2003-C01-
10648 

Demanda:  Pobreza, economía y género  
Institución:  Escuela Nacional de Antropología e 

Historia 
Responsable técnico del 
proyecto: 

 Socorro C. de la Vega Doria 

Para desarrollar nuestras observaciones trabajamos en la junta 
auxiliar de Los Reyes Metzontla, poblado de origen popoloca 
que se localiza en el municipio de Zapotitlán Salinas, al sureste 
del estado de Puebla, dentro de la reserva de la Biosfera 
Tehuacán - Cuicatlán. 

Mapa de ubicación de Los Reyes Metzontla. Realizado por el 
Arqueólogo Jaime Cedeño Nicolás 

El ambiente natural donde se desarrolla la comunidad es propio 
de un clima seco con lluvias en verano y vegetación xerófita 
(Rzdeowski 

1994:237)

 
Los Reyes Metzontla es una comunidad alfarera, su técnica de 
producción: falso torno, pintado y pulido; es resultado de una 
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tradición cuyo origen se remonta probablemente a la época 
prehispánica sin aparentes cambios significativos. 

Etnográficamente se ha documentado, que la mujer es la 
encargada de desarrollar la actividad alfarera en las 
comunidades campesinas indígenas. En Metzontla las alfareras 
han establecido una relación armoniosa con el medio ambiente 
natural con el que interaccionan y desarrollan su actividad, a 
través de la racionalización de los elementos naturales 
disponibles, instrumentando estrategias para maximizar su 
aprovechamiento, como son el uso de atemperantes que 
disminuyen la temperatura de cocción y por lo tanto los 
requerimientos de combustible, la adopción de técnicas 
económicas para la cocción, como el horno cilíndrico de leña, 
que incrementa el ahorro.  

Los elementos naturales más importantes para la producción 
alfarera en Los Reyes Metzontla son: 

 La peña o roca esquistosa, que constituye del 50 
al 70 % de su estructura, es atemperante y se 
obtiene por medio de socavones excavados en la 
roca, lo que hace obligada la capacitación minera 
para la extracción segura. 

 El barro que se encuentra disponible a pocos 
kilómetros a la redonda y aún dentro del pueblo, 
consecuencia de su ubicación privilegiada en una 
zona donde abunda el regosol calcáreo1, origen de 

                                                 
1 Se consideran suelos inmaduros que se desarrollan en rocas ricas en calcio 
como calizas o margas, tienen un horizonte A rico en materia orgánica y sin 



Memorias del primer encuentro académico  

 

20
los yacimientos. Debido a las condiciones climáticas 
que dominan la región, los yacimientos son muy 
vulnerables y el suelo se erosiona con extrema 
rapidez. El ritmo natural de intemperismo y erosión 
podrían renovar, en un tiempo determinado los 
yacimientos, originando un nuevo ciclo de 
explotación, siempre y cuando ésta sea racional. 

 Los pigmentos rojo y blanco para pulir que se 
obtienen del cerro Tabache o Tabernilla, a la entrada 
del poblado y de una mina cerca del Calvario al sur 
del pueblo, respectivamente. Se apreciaban tan 
abundantes que la comunidad concesionó el cerro de 
donde extrae el rojo, a una empresa particular para 
su explotación. Actualmente se gestiona para su 
recuperación. 

 Las especies vegetales empleadas como leña: 
chichipe (Polaskia chichipe), chende (P. chende), 
“popote” (Gimnosperma glutinosum), orégano (Lippia 
graveolens), magueyes (Agave spp), cuapiojo 
(Montanoa sp), izote (Yuca periculosa), cazahuate 
(Ipomea arborescens) y zotolín (Beucarnea gracilis). 
En la actualidad, para poder obtener leña de 
recolección en el monte, los habitantes tienen que 
caminar grandes distancias y ésta no es suficiente, 
por lo que la compran a las comunidades vecinas. La 
solución sería recuperar las especies y cultivar 
aquellas con ciclos de vida cortos. 

 El agua, uno de elementos más escasos, cuya fuente 
más importante es la lluvia colectada en la corriente 
del río Cazahuico y por infiltración en los manantiales 
permanentes que no necesariamente satisfacen las 
necesidades de la población. También se obtiene de 
pozos y últimamente se transporta por tinacos, de 
poblaciones cercanas, y se compra. Actualmente se 
buscan estrategias viables para proveerla. 

Ante las presiones económicas de la vida cotidiana, las 
alfareras de Los Reyes han tenido que adoptar técnicas que 
incrementan el desgaste de los recursos, como el uso del 

                                                                                                           
horizonte B, sus profundidades oscilan entre los 15 y 50 cms. (Aguilera, 1989: 
168) 



Memorias del primer encuentro académico  

 

21 
torno, que aumenta la producción y la consecuente demanda de 
materias primas para la producción y la quema. 

Sin embargo, la propia estructura de sus pastas, la falta de 
experiencia en el manejo del torno y la idoneidad de su loza para 
el mercado de las artesanías ha frenado el uso de este tipo de 
artefactos, manteniendo la demanda de recursos. 

Lo anterior también ha impedido el aumento de producción y por 
lo tanto el incremento en las ganancias de las alfareras, que han 
tenido que adoptar formas actuales para su vajilla, que así es 
más competitiva en el ámbito comercial. 

Para lograr que la loza de Metzontla tenga mayor valor 
mercantil, se ha propuesto estandarizar su calidad a través 
de una normatividad establecida y sancionada por la propia 
comunidad. Esto les permitiría definir niveles cualitativos y 
asignar precios específicos para cada uno, así las alfareras 
podrían elegir producir muy poco pero con alta calidad, para 
vender a precios altos o hacer solamente cerámica doméstica o 
combinar su producción, esto posibilitaría también la 
racionalización de los recursos naturales. 

Los problemas sociales también repercuten en la economía 
doméstica y de la comunidad, la solución que han hallado las 
mujeres alfareras a ellos es el estoicismo y la realización de una 
doble jornada. 
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El primer gran problema, es el alcoholismo, considerado en 
el 2005, según la Secretaria de Salud del estado, como una de 
las mayores causas de morbilidad y mortalidad en el poblado. 
En la actualidad esta práctica ocasiona fuertes pérdidas 
económicas a las familias, que ven afectados sus ingresos a 
causa de esta enfermedad de diferentes formas: 

 La mayor parte del ingreso de muchos varones se 
dedica a la adquisición de bebidas embriagantes, 

 La permanencia ociosa de los varones en ese 
estado, 

 El incumplimiento de las labores de proveeduría en la 
producción alfarera, lo que obliga a las mujeres a 
comprar los insumos, 

 Los gastos para atender enfermedades o 
convalecencias derivadas del consumo excesivo de 
alcohol 

La solución a este problema resulta muy compleja, ya que este 
tipo de comportamiento se aprende de padres a hijos, se 
reproduce a edades tempranas, es visto como una conducta 
normal y es fomentado en muchas formas: rituales sociales, 
jornadas laborales, intercambios comerciales. 
Las políticas a seguirse en este sentido podrían concentrarse en 
la información acerca de lo que significa ser alcohólico, las 
consecuencias y peligros de esta enfermedad y la educación 
que genera una visión amplia de nuestro ser biológico y social. 
Otra problemática es la inequidad de género, representada 
no solamente por  la falta de oportunidades políticas para las 
mujeres, sino principalmente por la inexistencia de la 
cooperación masculina en las labores del hogar y el 
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cuidado de los hijos, lo que obstaculiza las labores femeninas 
económicas: su papel como artesana, su participación activa 
dentro de la comercialización y difusión de sus productos. 
Las acciones recomendadas entonces irían enfocadas a la 
sensibilización de los varones, el trabajo debe ir encaminado a la 
definición de una nueva masculinidad y cual es el papel que el 
hombre debe asumir con respecto al hogar, la pareja, la familia y 
las labores derivadas. 
 

Políticas públicas recomendadas 
 Programas de recuperación y revaloración del 

saber tradicional. 
 Programas de capacitación administrativa y 

contable para  las comunidades rurales, encaminada 
a la comercialización de productos. 

 Programas de capacitación técnica para el manejo 
de los recursos naturales en comunidades rurales. 

 Programas Hidráulicos en los que confluyan como 
sugieren Hernández y Reyes (1997:424): el cabal 
conocimiento de la región,  la comprensión de las 
formas de organización social existentes y la 
tecnología adecuada para la forma de organización 
social y  el panorama ecológico microregional. 

 Generación de tecnologías2 apropiadas para el 
manejo de los elementos naturales y las 
actividades productivas. 

 Políticas de sustitución de cultivos de gramíneas 
y legumbres por cultivos productivos de acuerdo 

                                                 
2 “El movimiento de tecnología apropiada surge como reacción contra los 
modelos tecnológicos desarrollados e impuestos desde el centro, y busca la no 
generación de dependencia, baja inversión de capital, utilización de energías 
renovables y de la mano de obra familiar, no requerir de conocimientos 
especializados para su operación, posibilidad de fabricación y mantenimiento 
local o regional, optimización de los recursos y ciclos biológicos existentes, 
preservación ambiental, posibilidad de que el trabajador se apropie de la 
riqueza que genera, condiciones humanas de trabajo, etcétera. 

Esta nueva tecnología tiene un enfoque antropocéntrico, por lo que al mismo 
tiempo que recurre a diversas ciencias y disciplinas para enriquecer sus 
propuestas –como la física básica, la mecánica (...) sobre todo busca escuchar 
a las usuarias, para aprovechar su conocimiento y su experiencia” (Herrerías, 
1997: 402) 
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con las características climáticas, geomorfológicas y 
las necesidades de las comunidades. 

 Programas que estimulen la organización y 
división del trabajo equitativo entre géneros en 
comunidades rurales. 

 Políticas de revaloración del trabajo femenino 
doméstico y extradoméstico como motor económico 
de la sociedad. 

 Capacitación para el mejoramiento de la 
producción. 

 Aplicación de programas de instituciones del sector 
social y de salud para la concientización y combate 
del alcoholismo. 

 Implementación de talleres de masculinidad. 

 Inmediatez en la aplicación de los proyectos 
dirigidos a las comunidades. 

 Seguimiento de los programas aplicados en las 
comunidades 
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 Sistema Universitario para la conservación y desarrollo 

de los Recursos Bióticos y Programa Nacional de 
Etnobotánica de la Universidad Autónoma de Chapingo, 
Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán 2002. 
Memoria del taller comunitario de evaluación diagnóstica 
“La mujer uso y control de los recursos naturales”. 
México, Mecanoescrito 

UNESCO 
• Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial 

Cultural y Natural.  17ª Conferencia General de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación 
la Ciencia y la Cultura. 

SITIOS Y DOCUMENTOS DE INTERNET 
• http://infoagro.net/shared/docs/a5/ACF2DB6.pdf 
• Toledo, Alejandro, Esteban Barragán y Juan Ortiz 

Sustentabilidad patrimonial de la Cuenca del Río 
Tepalcatepec, 
www.colmich.edu.mx/docencia/cer/colectivos/tepalcatepe
c/protocolo.html 
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Género y recursos naturales: Las 
Mujeres Mayas y La Reforma Agraria 

Mexicana (1971-1992) 
 
Convocatoria y clave del 
proyecto: 

 INMUJERES-CONACYT-2003-C01-
10937 

Demanda:  Pobreza, economía y género  
Institución:  Universidad Autónoma de Campeche 
Responsable técnico del 
proyecto: 

 María Consuelo Sánchez González 

El artículo  27 de la Ley Agraria Mexicana modificó, en 1992, los 
derechos de propiedad a la tierra con el propósito de modernizar 
y desarrollar al sector agrario. La presente investigación 
pretendió entender el impacto de estos cambios en una 
comunidad maya del estado de Campeche en los derechos de 
propiedad, en las relaciones de género y en la conservación de 
los recursos naturales. Con el fin de determinar los cambios en 
los derechos de propiedad, se compararon las instituciones 
formales e informales en el período inmediatamente anterior al 
año de 1971, año en el que se le otorgan derechos formales a 
las mujeres como ejidatarias y se crea las Unidades Agro-
Industriales de la Mujer, y la supuesta alineación de la tierra del 
ejido en 1992 a través de la modificación del artículo 27. El 
trabajo de campo se realizó durante los años de 2003 al 2004 
completando un ciclo agrícola y se continúo con visitas 
mensuales durante el año 2005, en Xmaben un ejido maya del 
estado de Campeche. Los datos se tomaron usando archivos 
agrarios, observación participativa, entrevistas, encuestas. 
Finalmente, se utilizaron las herramientas de sistemas de 
información geográfica para representar estos cambios 
espaciales a través del tiempo de estudio.  

Se describe y analiza al ejido como la institución  que maneja los 
recursos naturales. Los espacios productivos y la selva (k’ax) 
suministran alimento y diversos productos necesarios para la 
sobrevivencia en la región, así como productos naturales 
orientados hacia el mercado potencial. Los espacios 
productivos, sus usuarios y sus propósitos son múltiples. Las 
relaciones entre los espacios productivos, la familia y el ejido 
son dinámicas, y constantemente se construyen, se mantienen y 
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se negocian. La milpa, es el espacio productivo predominante, 
ha sido a lo largo del tiempo, un espacio  fundamentalmente 
asociado a la identidad masculina maya. Similarmente, el solar 
constituye el espacio de identidad femenina maya. La 
subsistencia y reproducción requiere de fuertes lazos con ambos 
lados de la familia: el masculino y el femenino.  

Los derechos de propiedad en el ejido de Xmaben cambiaron 
relativamente poco a partir de la cambio del artículo 27 de la ley 
de la Reforma Agraria. El ejido como institución principal en el 
manejo de los recursos naturales y como institución social clave 
es reforzado o reafirmado como patrimonio familiar y 
comunitario. Mujeres y hombres continúan trabajando en forma 
complementaria, usando múltiples espacios productivos, como 
una estrategia para obtener todos los recursos naturales que 
ellos necesitan para su subsistencia, al mismo tiempo que 
aseguran el uso sostenible de sus selvas. El ejido resistió la 
parcelación de sus tierras y la propiedad continúa bajo el 
régimen de propiedad comunitaria, al mismo tiempo que el 
manejo de los recursos naturales continúa enfocado hacia la 
conservación y la sustentabilidad. 
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“Acceder para sobrevivir": Estrategias de 
supervivencia, Género y Políticas de 

Combate a la Pobreza 
 
Convocatoria y clave del 
proyecto: 

 INMUJERES-CONACYT-2003-C01-
11182 

Demanda:  Pobreza, economía y género  
Institución:  Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales 
Responsable técnico del 
proyecto: 

 Gisela Zaremberg Lis 

Esta ponencia se propone como resultado final de una 
investigación realizada en el transcurso del año 2004 y finalizada 
en tiempo y forma para diciembre 2004. En ella se indagaron las 
estrategias de supervivencia: individuales, sociales y político 
ciudadanas implementadas por las mujeres en situación de 
pobreza, comparando casos en los que se han aplicado políticas 
de superación de la pobreza con alta o exclusiva participación 
de mujeres (Oportunidades y FOMMUR), con casos en los que 
No se reporta este tipo de intervención pública. 

Para lograr este objetivo la investigación se realizó en 
localidades de los Estados de Oaxaca, Guerrero, Estado de 
México y Puebla. En cada uno se seleccionaron 4 localidades (2 
bajo programa y 2 fuera de programa) en las que se realizaron 
grupos focales, entrevistas de control a esposos y a informantes 
claves y se aplicó un cuestionario breve a las participantes del 
grupo focal.  

Nos importará especialmente destacar lo que hemos 
denominado como el síndrome de “princesa salva a príncipe”, el 
cual alude a un cambio de roles entre mujeres y hombres en el 
contexto familiar que superpone viejas funciones y divisiones del 
trabajo con nuevas distribuciones de papeles y expectativas. En 
este punto se enfatizará que la política social, (en esta 
investigación especialmente el programa Oportunidades), 
parece potenciar un rol que indica a las mujeres “salvar y 
promover” a la familia (incluidas ellas mismas, sus hijos y el 
cónyuge si lo hubiere) mientras que los hombres, se encuentran 
frente a un debilitamiento de su rol tradicional de proveedores, al 
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tiempo que, en contraposición a las mujeres, NO son 
convocados como actores responsables en la operatoria e 
implementación de dichas políticas. 
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Impactos de la migración en las 
dinámicas de género en familias 
migrantes: el caso de la costa de 

Hermosillo, Sonora 
 
Convocatoria y clave del 
proyecto: 

 INMUJERES-CONACYT-2003-C01-
9868 

Demanda:  Las mujeres y la migración  
Institución:  Centro de Investigación en 

Alimentación y Desarrollo A.C. 
Responsable técnico del 
proyecto: 

 Gilda Salazar Antúnez 

Objetivo general 
Describir y analizar el impacto de la migración en las relaciones 
de género y las repercusiones en el cuidado y atención de la 
salud emocional y reproductiva, en familias jornaleras migrantes 
que trabajan en la costa de Sonora. 

Objetivos específicos  
Proporcionar una descripción detallada, que de cuenta de las 
relaciones de género que viven hombres y mujeres de familias 
inmigrantes del sur de México, en una comunidad de destino. 

Aportar conocimiento concreto acerca de las transformaciones 
de las relaciones de género, que produce la migración y el 
impacto en las configuraciones de las identidades. Identificando 
aquellos elementos que contribuyen al cuidado de la salud 
emocional y reproductiva de las mujeres. 

Describir y analizar los cambios ocurridos por la migración en la 
configuración de la autoridad de hombres y mujeres en las 
familias migrantes, identificando elementos que impactan la 
solución de la vida cotidiana de las mujeres y sus familias. 

Elaboración de un diagnóstico de las principales problemáticas 
que enfrentan y probables demandas de las mujeres que migran 
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del sur del país a Sonora, en materia de atención a su salud 
emocional, sexual y reproductiva. 

 

Descripción breve del proyecto 
Todo planteamiento del problema u objetivo general de 
investigación, tiene un trasfondo social-político que soporta el 
cuerpo del trabajo y que a su vez, se expresa en un abordaje 
teórico-metodológico. En este proyecto, la preocupación central 
ha sido conocer de cerca las condiciones de salud, pobreza e 
inequidad que viven las familias de jornaleros agrícolas, que 
migran del sur al norte del país, específicamente en la costa de 
Hermosillo Sonora y de manera particular, el impacto en las 
dinámicas de género en estos procesos. Lo anterior con dos 
objetivos:  

• Profundizar, como equipo de investigación, en el 
conocimiento directo del entorno, con el fin de atender a la 
problemática social de familias de jornaleras agrícolas en la 
costa de Hermosillo.  

• Problematizar aspectos concretos de las condiciones de vida 
de cientos de mujeres jornaleras y sus familias, que migran a 
esta región, en materia de pobreza, salud e inequidad de 
género. 

• Aportar al conocimiento de realidades específicas, sobre la 
condición de mujeres migrantes y el impacto en las 
dinámicas de género entre ellas y sus familias. 
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En lo que llamamos “La Costa” de Sonora se encuentra el 
poblado Miguel Alemán (PMA), ubicado a 60 Km. de la ciudad 
de Hermosillo, con cerca de de 47.000 habitantes. El poblado se 
va conformando desde los años sesenta, por invasiones para 
terrenos habitacionales, para jornaleros agrícolas provenientes 
del sur del país y de las inmediaciones del la  capital del estado. 
En la actualidad los habitantes de este pueblo son familias 
migrantes de 20 años y más, principalmente de Sinaloa, 
Veracruz, Guerrero y Oaxaca (Triquis, Mixtecos y Amusgos). 
Alrededor del poblado Miguel Alemán, se localizan los campos 
de los empresarios agrícolas de Sonora, dedicados, actualmente 
y de manera importante a la producción de uva de mesa para 
exportación y que contratan trabajadores de: Veracruz, 
Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Guatemala y en menor medida de 
Sinaloa. 

 

Realizados los primeros recorridos de campo, durante el año 
2004, el equipo de investigación, junto con la responsable del 
proyecto, decidió realizar un diagnóstico con énfasis en salud, a 
través de la información registrada en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Centro de Salud del poblado Miguel Alemán. 
Dicho trabajo se consideró pertinente y necesario, debido a la 
falta de información sobre la zona, en relación a los temas de 
interés definidos en el proyecto3. Dado el objetivo general del 

                                                 
3 El documento sobre este diagnóstico formó parte sustancial de la primera 
etapa del proyecto y fue entregado en el informe parcial del mismo, en enero 
2005.  
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mismo, se consideró necesario proponer el marco de referencia 
en materia de condiciones de vida y salud de la población a la 
que nos dirigíamos, para lo cuál, además del diagnóstico 
mencionado, se realizaron varios recorridos, en vinculación con 
promotoras del Programa de Jornaleros 

Agrícolas en Sonora, (PRONJAG), con el objetivo de tener 
conocimiento y una presencia directa con los responsables de 
las empresas contratantes. Durante este tiempo se tuvo acceso 
a 35 campos, en los que se realizaron entrevistas informales con 
los trabajadores(as) de muy distintos niveles: jefes de campo, 
jefes de empaque, trabajadoras sociales, oficinistas, encargados 
de campo, ingenieros de campo, mayordomos, trabajadores que 
“cuidan” los campos, porteros y en algunos casos, los menos, 
con los dueños de la empresa, a quienes se les dio a conocer el 
proyecto. Este trabajo, a través de la observación y la entrevista, 
nos permitió tener información objetiva y de primera mano, así 
como una comprensión más precisa de diversos aspectos; sobre 
condiciones de vida y condiciones laborales de los jornaleros 
agrícolas migrantes en Sonora, así como de las diversas 
características de los empresarios agrícolas. La información 
obtenida dio sustento y sentido a decisiones metodológicas, 
entre otras; la elección y acotación del universo de estudio.  

Así las cosas, el estudio sobre dinámicas de género y migración 
se realizó con un grupo de familias, tanto en el poblado Miguel 
Alemán (PMA), como en un campo agrícola, situado a 60 Km. 
sobre la carretera a Bahía de Kino y pasando por el PMA. En 
ambos lugares se realizaron las entrevistas en profundidad, que 
además de otras herramientas, dan cuerpo al dato empírico de 
la investigación. En el PMA los actores fueron jornaleros 
asentados y en el campo agrícola,  migrantes pendulares de 
Guerrero, que por más de 8 años consecutivos, migran al estado 
a trabajar con el mismo empresario.4 
A toda investigación subyacen también hipótesis, a las cuáles a 
mi me gusta denominar, de manera más precisa; “supuestos de 
investigación”. Los supuestos de investigación en este caso, se 
vinculan con los siguientes aspectos: teórico-conceptuales, de 
aportación al conocimiento y de construcción de política pública 
e intervención. En relación al primero, se parte de la idea 
                                                 
4 Las decisiones sobre la elección de la población de estudio, los lugares y los 
actores, son descritas en el siguiente inciso del método. 
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general de que las inequidades de género existen entre la 
población estudiada, como en cualquier otra población. Se parte 
también de que dichas inequidades impactan el cuidado de la 
salud y/o provocan estados de salud emocionales diversos. Un 
supuesto general es que la migración impacta las dinámicas de 
género de manera distinta, que genera procesos de autonomía 
de las mujeres y trastoca las autoridades en las dinámicas 
familiares. Este proyecto indaga sobre las formas específicas de 
migrar, las relaciones de género en las parejas y sus 
modificaciones en los procesos migratorios a través de 
incorporar las percepciones de los varones, acerca de las 
relaciones con la pareja y la familia. Es en este sentido que la 
categoría de género y el concepto de relaciones de género se 
les atribuye especial relevancia. El objetivo de reconocer las 
relaciones sociales y dinámicas de género, en las que se 
encuentran inmersas las vidas de un grupo de mujeres que 
migran con sus familias, en el interior del país, se vincula con el 
propósito de aportar información específica sobre un grupo en 
particular y lograr la elaboración, tanto de programas de 
intervención cómo propuestas de políticas públicas, que 
impacten y transformen la vida de las jornaleras agrícolas en 
particular y el mejoramiento de las vidas de sus familias en 
general. 

En relación a los productos académicos:  

• La base de datos cualitativa está conformada por 8 
entrevistas a parejas migrantes pendulares y asentados 
(cuatro mujeres y sus parejas). Cada una de las 
entrevistas está contenida en más de tres encuentros de 
más de dos horas de grabación (en el caso de las que 
fue posible) y notas de observación de campo, producto 
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de las prolongadas estancias  y visitas a cada una de las 
familias elegidas, en los dos escenarios definidos. 

• El diagnóstico de la Costa de Hermosillo, Sonora con 
énfasis en Salud, es un documento de referencia y 
publicable. 

• Se cuenta con un archivo hemerográfico de notas 
temáticas en relación a los temas de violencia y atención 
a la salud en la Costa, el cual sirve de encuadre al 
análisis de los datos obtenidos. Se tiene como resultado 
del análisis y reelaboración del dato, un marco-teórico 
para el abordaje de las dinámicas de género entre 
familias jornaleras de la Costa de Hermosillo, el cual 
puede ser referente útil en nuevas investigaciones, no 
solo de la región. Dicho marco-teórico contiene tres 
dimensiones de análisis y ocho categorías, cada una de 
las cuales integran tres y cuatro subcategorías.5 Este 
marco se propone también como dimensiones de las 
cuales pueden surgir propuesta de elaboración de 
política pública, objetivo de esta la convocatoria a la que 
responde el presente proyecto. 

• Las historias de vida comprometidas, se han perfilado, y 
se consideran iniciadas, si tomamos en cuenta la 
cantidad de horas de entrevista con actoras que no están 
consideradas, dentro de la base de datos de la 
investigación. Se concluyó que pretender realizar las 
historias de vida, representaba un tiempo y condiciones 
de vínculos con las actoras, que sólo después de más de 
dos años de relación es posible iniciar. Este producto no 
forma parte de los productos entregables, sin embargo 
se perfila para proyectos próximos, en la misma área y 
temática. 

• Se tienen más de 40 horas de grabación (entrevistas con 
cuatro mujeres, de tres estados de la república; 
Guerrero, Oaxaca y Veracruz, con diferentes condiciones 
de vida como migrantes), material que se filmó para la 
edición del video y que se encuentra en V.H.S. Este 

                                                 
5 Algunos de estos contenidos serán presentados en el foro. El marco-teórico 
se presenta ampliamente en el informe de investigación el cual se entrega en 
el mes de noviembre de este año. 



Memorias del primer encuentro académico  

 

40
material es un resultado inesperado, sumamente valioso 
para la docencia y la investigación. 

• Se logró un archivo etno-fotográfico, con más de 170 
fotografías en los escenarios descritos y de las actoras y 
sus familias. Que conformó la etnoexposición fotográfica, 
denominada “Antes se nos cerraba el 
mundo…guerreras en tránsito” 

RESULTADOS 
Son tres los aspectos más relevantes de esta investigación; uno, 
ha sido la posibilidad de construir las condiciones que permite 
reflexionar sobre las problemática de los(as) jornaleros agrícolas 
que habitan en la Costa de Hermosillo. El segundo, la creación 
del espacio y el equipo humano, al lado de los elementos 
teóricos capaces de producir información, desde una perspectiva 
de género y relacionarla a la migración interna y a los procesos 
de la salud de esta población. En un lugar y un estado en el que 
pareciera que la pobreza “no es tanta”, miles de hombres, 
mujeres y niños(as), viven año con año, en condiciones de 
extrema pobreza, en pleno siglo XXI y con todas las “Leyes de 
inocuidad” presentes y en un estado de ausencia total del 
derecho a la salud, entre otros. El cuestionamiento ético que me 
hago, puede resumirse en las preguntas que planteo: ¿cuál es la 
investigación que se requiere hacer, para qué esta realidad sea 
distinta? o ¿es investigación lo que se requiere?, ¿es posible 
con la investigación, no sólo aliviar la pobreza, sino provocar 
cambios verdaderos e importantes? Sé que estas preguntas no 
son nuevas en el ámbito de la investigación social, sin embargo 
en el desarrollo y participación de la investigación y estar en 
contacto cotidiano con esta pobreza, de los mismos actores y 
convivir con ellos (as), estas preguntas se hacen vigentes y 
buscamos nuevas y mejores respuestas. El informe está escrito 
con la esperanza, de que estas mejores respuestas, permitan 
encontrar un encuadre personal e institucional que nos pongan 
en lugar en el que nuestro trabajo, tenga mayor impacto y pueda 
trascender el ámbito académico. El tercer aspecto, ha sido el 
lugar que el proyecto permitió, ir dando a la antropología visual, 
como ámbito académico de gran relevancia : a) para difundir 
resultados de investigación a muy diferentes sectores, b) 
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construir un vínculo y devolver a la población estudiada, poco de 
lo que dio y c) darle un lugar de “status” a la antropología visual.6 

 
Este documento, informe final de investigación7, presenta una 
descripción de resultados, como se señala en el índice y un 
listado de los productos comprometidos con el proyecto, además 
de incluir algunos de los mimos. Se incluye un apartado sobre 
metodología, en el que brevemente se expone el marco 
conceptual que guió la investigación, las preguntas teóricas que 
guiaron el estudio y se presentan las dimensiones analíticas, 
que conformaron la construcción del marco teórico para abordar 
el análisis de las dinámicas de género, en un contexto de 
migración. Posteriormente se presenta el documento “Las 
dinámicas de género en un contexto de migración: la voz de 
los varones”, como un ejemplo y producto del análisis de las 
entrevistas a profundidad a varones. Cada documento es 
independiente. Al final un apartado de anexos con los resultados 
señalados y el DVD del video de Antropología visual “Antes se 
nos cerraba el mundo”. 

I. De formación 
A partir del mes de mayo del 2005 se logró integrar a un 
colaborador de investigación, gracias a los recursos del 
                                                 
6 El desarrollo de una propuesta de antropología visual con una exposición 
etno-fotográfica completa, incluida la presentación del video producido se 
considera un aporte del proyecto. 
7 Con el objetivo de facilitar su lectura y evaluación, presentamos  un listado de 
los resultados obtenidos y los que quedan pendientes para el resto del año, 
como  es el caso de las publicaciones.  
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proyecto. Esta estrategia de investigación, no sólo representa 
recursos humanos para realizar con éxito el proyecto sino que 
contribuye además con el objetivo de formación de 
investigadores en la región, tanto cómo el aprovechamiento de 
los recursos formados y becados por el mismo CONACYT. La 
persona elegida, para contribuir con partes del proyecto es un 
estudiante egresado de la maestría en Ciencias Sociales de El 
Colegio de Sonora. Al mismo tiempo se cumple con la meta 
señalada de formar recursos humanos en el área de estudios de 
género, tan necesaria en la región y en las instituciones de 
investigación y docencia en estudios de superiores en Sonora. 

• Se asesoraron dos tesis en Antropología del género; una 
de maestría de la estudiante Agnes Grimm de la 
Universidad de Zurich, titulada “El pilarcito de la casa” 8

, 
otra de Licenciatura en Etnología del alumno Felipe Roa, 
egresado de la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia de la ciudad de México, D.F, quien viene a 
terminar su formación en este centro de investigación, 
integrándose a la línea de trabajo, con el proyecto: “La 
Comunidad Mixteca A.C.: entre la distinción y la 
estrategia: estudio etnológico sobre la reconstrucción de 
la identidad mixteca, a partir de su adaptación 
sociocultural al poblado Miguel Alemán de La Costa en 
Hermosillo, Sonora” 9

. En etapa ya final del proyecto se 
está asesorando otra tesis de licenciatura de Ana Melissa 
Valenzuela Flores, egresada también de la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia, con la tesis titulada: 
“Resistencias y acomodos a nuevos nichos ecológicos: 
un análisis etnográfico de migrantes mixtecos asentados 
en la colonia Café Combate en Hermosillo Sonora”10

.  Lo 

                                                 
8 La tesis ha sido finalizada y aprobada y la alumna recibirá el título de maestra 
en Antropología social por la Universidad de Zurich en octubre del presente 
año, fecha en que presentará su examen profesional. 
9 El alumno se integró en la etapa final de investigación y ha terminado su 
estancia de trabajo de campo, la propuesta de investigación y su cronograma, 
se presenta en este informe como un producto. El alumno esta comprometido y 
se pretende que el examen profesional sea el mes de agosto o septiembre del 
presente año, como máximo, fecha en la que el alumno recibirá el título en 
Etnólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia.   
10 Fue precisamente esta la razón por la que ante tal solicitud y la existencia de 
recursos en el rubro de becas, se hizo el planteamiento de tal solicitud, ante las 
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anterior cumple además, con la meta propuesta a lo largo 
del desarrollo del proyecto, deformar recursos humanos 
que posibiliten la creación de grupos de investigación 
especializados en estudios de género.  

• Actualmente, Eduardo Calvario, egresado de la maestría 
en Ciencias Sociales de El Colegio de Sonora y 
colaborador del proyecto, durante el segundo año de 
desarrollo del mismo, es estudiante de doctorado en 
Sociología en El Colegio de México. Si bien esto es un 
logro personal del colaborador, se considera también un 
resultado del proyecto, por la oportunidad que este le 
brindó en su formación como investigador, habiendo 
además obtenido información directa de campo, la que 
trabajará en su tesis doctoral.  

• Se consideran también, impacto importante del proyecto, 
la participación en comités de tesis de alumnas de El 
Colegio de Sonora de la coordinadora del proyecto y la 
participación en los Coloquios de presentación de 
avances de tesis, durante el año 2007. 

 

En otro orden de cosas, se fortaleció el acervo bibliográfico en 
materia de género y migración, en la biblioteca Inocencio 
Higuera, del Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo, A. C. Además de lo aportado con los recursos del 

                                                                                                           
instancias correspondientes cuya solución fue dada a través de proporcionar 
prorroga del fecha de entrega final del proyecto. 
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proyecto, se propuso a PIFOP la compra de algunos de los 
libros que conforman dicho acervo. 

 

II. De publicación y difusión de resultados  

 

Con una mirada autocrítica, se puede señalar que el rubro de 
difusión y divulgación de resultados ha sido, hasta la fecha, el 
más exitoso, frente a los resultados de publicaciones. En el 
primero se logró dar a conocer resultados de investigación tanto 
a nivel, regional, nacional como internacional, en congresos, 
reuniones científicas y seminarios académicos. Se incluye en 
este rubro la propia experiencia de antropología visual, con la 
producción de la exposición “Antes se nos cerraba el 
mundo…guerreras en tránsito”; exposición etno-fotográfica, y 
resultado no previsto del proyecto, en cuya organización 
participaron las tres instituciones de investigación académica, 
más relevantes en la región. Se escribieron y presentaron tres 
ponencias en tres congresos en Sonora y Sinaloa, durante el 
año 2007. Los resultados de artículos para revistas indexadas, 
esta en curso; se trata de la elaboración de dos artículos, que si 
bien no fueron terminados, durante el transcurso del desarrollo 
del proyecto, serán entregados a las revistas correspondientes, 
en agosto de este mismo año, buscando su publicación para el 
2008. 

La planeación, elaboración y realización del video, hasta su 
edición, llevó mucho más tiempo del planeado, como la 
construcción de una casa. Es importante señalar, que el trabajo 
de campo realizado para la elaboración del mismo, generó un 
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resultado de investigación muy valioso cuyo contenido se trata 
de entrevistas video- grabadas de tres de las actoras 
participantes en el proyecto11, con un contenido de seis horas de 
grabación.  

• La edición del video “Antes se nos cerraba el mundo” fue 
terminada durante el año 2006 y su entrega se incluyó en 
el informe anterior de noviembre del 2006 (enviado a  las 
oficinas correspondientes de INMUJERES Y CONACYT). 
Se ha expuesto al público abierto en salas de 
exposiciones en diversos escenarios, con gran éxito. 
Será también proyectado ante grupos de jornaleros, 
durante el año que termina y el próximo año.  

• La producción, creación y organización de la exposición 
etno-fotográfica “Antes se nos cerraba el 
mundo…guerreras en tránsito”.  La cual fue inaugurada 
el 3 de mayo del 2007, en la sala de exposiciones del 
Museo de Sonora del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) y estuvo abierta al público hasta el día 
20 del mismo mes12

. 

III. De participación académica, intervención social 
y vinculación 

• En el ámbito académico se asistió al IV Congreso 
Internacional Women  Work and Helth, realizado en la 
ciudad de Nueva Delhi, India, del 27 al 30 de noviembre 
del 2005, se participó como ponente en una mesa 
temática 13

. Como resultado de la presencia en dicho 
congreso se propuso al comité internacional la 
realización del V Congreso en nuestro país. Con 
compañeras de la Universidad Autónoma Metropolitana, 

                                                 
11 Este material visual se considera una excelente herramienta de trabajo para 
la docencia en métodos cualitativos. Igual que material de apoyo para trabajar 
con el sector en talleres de diversas temáticas.  
12 El acervo etno-fotográfico consta de 170 fotografías y está en archivo digital. 
La exposición creada consta de 47 fotos impresas y enmarcadas y están a 
resguardo de C.I.A.D, A.C., con la disponibilidad de ser trasladadas por 
cualquier institución que solicite su exposición,  incluido el propio Instituto 
nacional de las Mujeres.  
13 Se anexa copia de la publicación del resumen, presentado para su 
evaluación y aceptación, en memorias del congreso. 
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ha quedado constituido el comité nacional para la 
organización de dicho evento internacional. Los trabajos 
de organización se han iniciado, el V Congreso 
Internacional WWH, se planea realizar en octubre del 
año 2008 en la ciudad de Zacatecas y C.I.A.D, A.C. será 
institución que convoca. Debido a la gestión, la dirección 
general de nuestra institución, generosamente adquirió el 
compromiso ante la organización del importante evento y 
nuestra integración al comité nacional. La exposición 
etno-fotográfica formará parte de los eventos del 
mencionado congreso, además de la participación 
propiamente académica. 

• Durante los años 2006 y  2007, los resultados del 
proyecto han sido presentados en diversos seminarios de 
instituciones académicas regionales. Fueron presentados 
ante alumnos de maestría y doctorado de la Universidad 
de Sonora y El Colegio de Sonora. Al mismo tiempo 
estos resultados son referente y punto de partida para 
proyectos de tesis doctoral, que sobre el sector, se están 
llevando a cabo por alumnos de maestría y doctorado en 
Ciencias Sociales de El Colegio de Sonora.  

• En el campo agrícola Los Arroyos, uno de los espacios 
elegidos para la investigación, se desarrollaron dos 
talleres sobre Derechos humanos y de salud, en 
beneficio de la población de estudio, en coordinación con 
el Instituto Sonorense de las Mujeres, meta 
comprometida con el proyecto14. 

• En este primer semestre del 2007, se participó en tres 
congresos; uno regional y dos internacionales. 

Se conformó, al interior de C.I.A.D, un equipo interdisciplinarios, 
abarcando las áreas de desarrollo, nutrición y alimentación de 
nuestro centro, que tiene como objetivo la realización de una 
investigación, denomina por ahora de manera general, “Mujeres 
científicas y salud “. Se propone además la participación de las 
integrantes de equipo en congresos específicos, con resultados 
particulares de investigación para el año 2008. 

                                                 
14 Se presenta en los anexos la carta descriptiva del taller y cuatro fotografías 
que muestran el desarrollo de los mismos. 
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Listado de resultados obtenidos comprometidos y 
agregados; a junio del 2007 

1. Base de datos Bibliográfica especializada en género, 
migración y salud en archivo PRO-CITE. En disposición 
para consulta en el departamento de Ecología Política, 
en el área de Desarrollo Regional y la biblioteca 
Inocencio Higuera de C.I.A.D, A.C. (terminada). 

2. Base de datos cualitativa en formato digital.15 Esta base 
se conformada de entrevistas en profundidad con cinco 
mujeres y sus parejas, cada una de las entrevistas se 
conforma de tres y cuatro encuentros cada una con dos y 
tres horas de duración, algunas grabadas en su totalidad, 
otras no. Cada entrevista es acompañada por notas de 
campo, en dos contextos de migración; el campo agrícola 
y el poblado Miguel Alemán. (terminada). 

3. Un documento de análisis, en el que se describen las 
dinámicas de género, desde la voz de los varones, como 
producto de las entrevistas en profundidad. (terminado). 

4. Un Archivo Etno-fotográfico digital de 170 fotografías.  

5. Un archivo de antropología visual, con entrevista cara a 
cara a cuatro jornalera agrícolas de Veracruz, Guerrero y 
Oaxaca, en video-grabación, con una duración de más 
de tres horas cada una cuatro mujeres trabajadoras 
agrícolas migrantes. (terminado). 

6. Un video educativo realizado con la población de estudio 
titulado “Antes se nos cerraba el mundo”, en DVD de 25 
minutos. 

7. Una exposición etno-fotográfica titulada, “Antes se nos 
cerraba el mundo….Guerreras en tránsito. La cuál consta 
de 47 fotografías enmarcadas con texto y el catálogo 
correspondiente.16 

8. Dos tesis de maestría: una en Desarrollo Regional de 
C.I.A.D, A.C finalizada y presentada en el primer informe 
parcial (2005) y otra en Antropología social de la 

                                                 
15 Solamente algunas de las entrevistas han sido transcritas para fines del 
análisis. 
16 El catálogo se muestra en los anexos. 
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Universidad de Zurich para obtener el grado en octubre 
de año 2007.  Dos tesis de licenciatura para obtener el 
grado de Etnología en la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia (ENAH, México, D.F.), 
programadas para su finalización en agosto y noviembre 
del año en curso.17 

9. Ponencia por invitación, “Derechos sociales y políticas de 
salud: el caso de las trabajadoras de la uva en la costa 
de Hermosillo, Sonora”. Presentada en el Simposio de 
Historia y Antropología de Sonora, Estado y política en 
México y América Latina, Hermosillo, Sonora 21,22,23 y 
24 de febrero, 2007 

10. Ponencia publicada en memoria, abril 2007. “Derechos 
sociales: violencia de género y migración en Sonora”. 
Memorias del I Coloquio Internacional y V Coloquio 
Nacional de La Red de Estudios de género del Pacífico 
Mexicano, Mazatlán, Sinaloa (publicación digital CD). 

11. Ponencia publicada en memoria, mayo 2007. “Los 
derechos humanos y la salud como un derecho: 
migración en Sonora”. Memorias del Encuentro 
Internacional Migración y niñez migrante, actores de la 
globalización, Hermosillo, Sonora (publicación digital 
CD). 

12. Artículos en colaboración (co-autores):  

13. Gilda Salazar A. y Eduardo Calvario Parra. 
“Masculinidades, migración  y  dinámicas de género. 
Reflexiones sobre los varones jornaleros agrícolas 
migrantes de La Costa de Hermosillo, Sonora” (en 
elaboración). 

14. Gilda Salazar A. y  Monserrat Salas. “Las dinámicas de 
género en un contexto de migración: Una aproximación 
metodológica” (en elaboración) 

                                                 
17 Los índices de tesis con el cronograma correspondiente se incluyen en este 
informe. 
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La seguridad alimentaria y la equidad de 
género en condiciones de migración 

masculina en el medio rural mexiquense. 
El papel de las instituciones 

 
Convocatoria y clave del 
proyecto: 

 INMUJERES-CONACYT-2003-C01-
10356 

Demanda:  Las mujeres y la migración  
Institución:  Universidad Autónoma del Estado de 

México 
Responsable técnico del 
proyecto: 

 Ivonne Vizcarra Bordi 

Objetivo 
Analizar las interrelaciones que se producen  entre el diseño, 
instrumentación y ejecución  de las políticas públicas en materia 
de seguridad alimentaria y equidad de género, y los hogares y 
comunidades rurales mexiquenses con migración masculina. 

Preguntas de Investigación 
¿Cómo  y en qué medida  las reformas institucionales (locales, 
regionales, estatales y nacionales) que se relacionan con la 
seguridad alimentaria, promueven o contribuyen al cambio social 
y a la equidad de géneros de los hogares y de las colectividades 
rurales en condiciones de migración masculina del Estado de 
México?  ¿Cuál ha sido la responsabilidad institucional en las 
consecuencias sobre  la migración masculina,  sobre las 
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condiciones de la calidad de vida de las mujeres rurales, de sus 
familias y de la colectividad  en su conjunto, en lo concerniente a 
la pérdida de  la biodiversidad, la inseguridad alimentaria y el 
estado de  salud y nutricional? 

Metodología 
El proyecto fue realizado a través de cuatro etapas de 
investigación interrelacionadas entre sí. En estas etapas se 
analizaron  tres dimensiones  dinámicas de análisis: Macro, 
meso y micro.  

En la Etapa 1 se analizó la dimensión  Macro (mecanismos 
externos de  ejecución)  a través del análisis de los discursos 
dominantes de las políticas nacionales en materia de seguridad 
alimentaria, combate a la pobreza,  y desarrollo rural y 
agropecuario (planes y programas nacionales) y equidad de 
género.   

En las Etapas 2 y 3 la dimensión  Meso del proyecto 
(mecanismos internos de ejecución). Se evaluaron: el programa 
estatal COMESA (Programa de Seguridad Alimentaria del 
Estado de México);   la  Institucionalidad Mexiquense de la 
Equidad de Género (IMEM); el programa Oportunidades; los 
programas Mujeres en el Desarrollo Rural de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGARPA) y el Programa de 
Proyectos Productivos para las Zonas Marginales del Estado de 
México, conducido por Consejo Estatal para el Desarrollo 
Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México 
(CEDIPIEM). 
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La Etapa 4 abarcó el análisis de la dimensión  Micro, en la que 
se estudió las estrategias de subsistencia femenina, es decir el 
espacio en lo cotidiano (de los individuos y en los hogares y 
comunidad). Se seleccionaron seis comunidades, una por cada 
municipio: tres de la región Mazahua –Norte (San Lucas 
Ocoltepec en San Felipe del Progreso; Santa Rosa de Lima en 
El Oro y San Francisco Tepeolulco  en Temascalcingo)  y  tres 
en la región Sur del Estado de México (Las Vueltas en Coatepec 
harinas; La Unión R.P. en Almoloya de Alquisiras y 
Pontozoltepec en Sultepec)  : Se aplicaron tres tipos de 
encuestas: Una sobre el desarrollo comunitario y municipal; otra 
a los servidores públicos en materia de educación y salud en las 
comunidades  y la tercera a nivel de los hogares con al menos 
un emigrante transnacional. Esta última encuesta tuvo un 
n=256, distribuidas según el tamaño de la población  en seis 
comunidades seleccionadas.  

Resultados: 
 Los planes, programas y proyectos de desarrollo 

rural, combate a la pobreza  corresponden más a 
una preocupación de orden mundial que ocultan una 
doble agenda, que a respuestas institucionales  para  
atender las demandas reales de la sociedad rural 
que vive un proceso de feminización. 

 Existe desconocimiento por parte de los tomadores 
de decisiones de políticas públicas sobre el impacto 
de la migración transnacional en los hogares y  las 
comunidades  mexiquenses. 
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 Las remesas y las dinámicas migratorias producen  

un lento desarrollo local pero vigorizan el desarrollo 
regional a nivel del sector de los servicios. 

 Las remesas  que llegan a los hogares no 
representan un mecanismo de autonomía femenina 
pues equivalen al mismo monto que ingresaba 
cuando sus esposos, padres o hijos proveían al 
hogar con ingresos provenientes de trabajos dentro 
del país y/o comunidad – región. 

 Sin embargo, a nivel de un análisis de la microfísica 
del poder;  las mujeres mazahuas de la región 
noroeste, presentaron diversas reacciones ante el 
fenómeno de migración masculina transnacional, 
tales como aumento en la participación política de la 
comunidad y mayor tiempo dedicado a otras 
actividades extradomésticas, reposicionándolas a 
nivel de la comunidad.  

 Los menores  de cinco años de la región Noroeste; 
presentaron altos índices de desnutrición, sin 
importar la condición de hogar con migrante o sin 
migrantes, siendo la etapa más aguda  la de 2 a 3 
años de edad. Cabe mencionar que todos 
pertenecen al programa Oportunidades. En cuanto a 
género, los niños se ven ligeramente mejor nutridos 
que las niñas. 

 Los escolares de la región Sur presentaron 
características similares a los escolares urbanos. 
Siendo éstas, los  mismos índices de sobre peso y 
obesidad y estilos de vida. En este caso las niñas 
tienen menor peso y talla que los varones, pero al 
acercarse a los 12 años de edad, esta relación se 
invierte.  

Las políticas dirigidas a que las familias pobres del campo  
satisfagan sus necesidades alimentarias como es el caso de 
Oportunidades, Alianza para el Campo y para el Estado de 
México el programa COMESA, lejos de asegurar el  acceso a 
alimentos sanos  y que contribuyan al desarrollo humano y a la 
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equidad de género, están propiciando de manera indirecta al 
abandono de la producción y autoconsumo de las dietas 
campesinas (maíz, fríjol) ; a  la distorsión de la dieta sana a una 
dieta que promueve desnutrición en menores de cinco años, y 
sobrepeso y obesidad en escolares y adolescentes, gracias a la 
compra de alimentos “chatarras”,   a que las mujeres 
beneficiarias de los programas sustituyan el rol proveedor de los 
varones por el Estado, quedando atrapadas en  el valor de lo 
doméstico construido en el sistema patriarcal; y finalmente  no 
contribuyen a detener los flujos migratorios hacia Estados 
Unidos de los varones, por lo contrario, ha aumentado el flujo de 
mujeres migrantes y de familias enteras. 
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Mujeres indígenas migrantes y 
adscripción religiosa en San Cristóbal de 

Las Casas, Chiapas 
 
Convocatoria y clave del 
proyecto: 

 INMUJERES-CONACYT-2003-C01-
10746 

Demanda:  Las mujeres y la migración  
Institución:  Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social 
Responsable técnico del 
proyecto: 

 Dra. Gabriela Robledo 

El proyecto se realizó desde el Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social, unidad Sureste, 
financiado por el Fondo Sectorial INMUJERES-CONACYT entre 
2003 y 2006.  Su principal objetivo fue el de conocer y analizar 
los cambios operados en la condición de las mujeres indígenas 
que como inmigrantes se han establecido en la ciudad de San 
Cristóbal, así como el impacto que tiene la religión en la 
construcción de sus identidades. 

Los resultados del estudio destacan los cambios que se 
producen al interior de los hogares como resultado de la 
migración de campesinos tsotsiles y tseltales de los municipios 
del altiplano chiapaneco al centro urbano más importante de la 
región.  Se trata de una migración masiva como resultado de 
desplazamientos internos que se produjeron en las comunidades 
de la región debido a la intolerancia religiosa hacia varias 
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vertientes del cristianismo, así como a la polarización política 
que se presentó después del levantamiento armado.  A estos 
desplazamientos se suman las migraciones femeninas y las que 
por razones económicas obligan a las familias a trasladarse del 
campo a la ciudad. 

En la ciudad, mujeres y niños indígenas se incorporan a los 
mercados de trabajo en condiciones de vulnerabilidad, pues 
acceden a empleos poco remunerados, con ingresos inseguros, 
y en condiciones de desprotección laboral.  Las mujeres se 
emplean como trabajadoras domésticas, empleadas de cocinas 
económicas, elaborando tortillas hechas a mano, en la 
producción artesanal a destajo, en la venta de frutas y verduras 
en los mercados de la ciudad, y en el comercio ambulante de 
artesanías.  La escasez de ingresos obliga a niños y niñas a 
incorporarse también al trabajo en la calle, vendiendo chicles y 
golosinas, cuidando carros, cargando bolsas en el mercado, 
boleando zapatos en los parques y en el comercio ambulante de 
artesanías. 

Los varones suelen ausentarse de sus hogares durante meses 
enteros, pues la escasez de empleos en la ciudad los obliga a 
buscar trabajo en lugares cada vez más distantes.  Los hombres 
mayas del altiplano viajan a Cancún, Villahermosa, Playa del 
Carmen y la ciudad de México para emplearse como 
trabajadores en la industria de la construcción, adaptándose a 
las distintas especialidades de ese mercado de trabajo.  Pero 
desde principios de la década de los noventa, la población de 
diversas regiones de Chiapas se incorporó a las corrientes 
migratorias internacionales.  Es cada vez mayor el número de 
habitantes del altiplano que se dirigen a los Estados Unidos en 
calidad de “indocumentados”, en busca de un mejor ingreso.  
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Aún con ausencias prolongadas, los hombres son considerados 
la autoridad familiar y su decisión es la que define los eventos 
importantes que atañen a la familia. 

A nivel de las pautas matrimoniales, encontramos la aparición 
del noviazgo entre los jóvenes por lo que suele posponerse la 
edad de matrimonio a los 16 o 18 años entre las mujeres.  Sin 
embargo las alianzas matrimoniales son más frágiles pues 
disminuyen o prácticamente desaparecen los controles 
familiares y comunitarios que se ponen en juego frente a los 
problemas de un matrimonio.  La flexibilidad en las pautas 
matrimoniales, bajo la influencia del imaginario de la modernidad 
urbana también se manifiesta en la diversidad de arreglos 
matrimoniales: mujeres que deciden no casarse, aquellas que 
son pedidas a su familia, otras que sólo se huyen con el marido 
y otras más que asumen la jefatura de sus hogares en ausencia 
de una pareja estable.  Esta fragilidad de las alianzas 
matrimoniales ha derivado  en un alto porcentaje de jefaturas 
femeninas de hogar. 

Un notable cambio en la condición de las mujeres indígenas es 
su participación en espacios públicos, derivado de su 
participación en organizaciones sociales: cooperativas de 
artesanas, miembros de comités vecinales, o contacto con 
organizaciones no gubernamentales que desarrollan un trabajo 
con mujeres.  Esta participación muchas veces las lleva a una 
visión crítica de su propia cultura, a través de la reflexión sobre 
sus derechos como mujeres y como indígenas.  

Para los inmigrantes indígenas en la ciudad, la religión se 
convierte en una plataforma para formular proyectos colectivos, 
formar nuevos liderazgos y proporciona un sustrato que organiza 
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la movilización política, reelaborando y revitalizando la identidad 
étnica en el espacio urbano a través de la construcción de una 
nueva comunidad moral, que renueva el sentido de 
comunalidad.  Las comunidades religiosas en el medio urbano 
proporcionan a estos campesinos desarraigados un capital 
social de gran valor que les permite responder a un contexto 
social en donde las diferencias étnicas se traducen en 
condiciones de racismo y exclusión social.  Con habilidades 
productivas que son subvaloradas en la ciudad, con un manejo 
rudimentario del español y un recibimiento hostil por parte de la 
población ladina y sus autoridades, con la ausencia del respaldo 
de la familia extensa que quedó en la comunidad, los 
inmigrantes requieren de un círculo de reconocimiento recíproco 
de su identidad estigmatizada, que les es proporcionada por las 
congregaciones religiosas.  Éstas se convierten en comunidades 
de fraternidad, fuente de solidaridad étnica, de intercambios 
recíprocos, de socialización de valores y normas y de 
construcción de relaciones de confianza, en suma les 
proporcionan recursos de capital social, entendiendo éste como 
la red de relaciones personales empleadas por un individuo para 
perseguir sus fines y mejorar su posición. 

La diversidad de denominaciones que florecen en el campo 
religioso urbano tienen como denominador común la imposición 
de una ética que diferencia notablemente el comportamiento de 
los conversos, frente al resto de la población.  A partir de una 
recurrencia a la Biblia como fuente de inspiración para la 
redención por la fe, promueven la conversión a través del 
abandono de un anterior estilo de vida por uno nuevo fundado 
en la moderación: no beber, no fumar, y mantener una relación 
monógama.  Esta moralidad promovida por las nuevas 
confesiones religiosas  implica una crítica y una ruptura frente a 
importantes aspectos de la vida tradicional comunitaria.  Este 
rigorismo moral obliga al alejamiento del alcohol, uno de los 
comportamientos asociados a la religiosidad tradicional que ha 
sido sumamente pernicioso para la salud física y mental de 
varias generaciones tanto de hombres como de mujeres 
indígenas. 

Las mujeres aprecian especialmente estos preceptos morales 
pues el alcoholismo masculino está asociado a la violencia 
conyugal; a la escasez de dinero,  y a la enfermedad de la 
familia, en tanto que el alcohol es una fuga de los ingresos 
económicos masculinos, lo que pone en riesgo la salud y la 
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sobrevivencia de la familia.  El discurso de la familia monógama 
también es apreciado por las mujeres, en una sociedad en la 
que la poligamia es permitida y es fuente de tensiones y 
conflictos entre las varias mujeres con prole que pueda tener un 
hombre. 

Pero además, la doctrina religiosa subvierte el régimen 
sentimental basado en el miedo y el poco valor de su propia 
imagen que parece acompañar a la inequidad de género.  Las 
mujeres, educadas en la obediencia, el sometimiento al padre y 
después al cónyuge transmutan el sentimiento de poco aprecio 
que tienen de sí mismas por la de considerarse hijas de Dios, y 
por tanto dignas de amor y aprecio,  lo que puede producir una 
verdadera revolución en su interior.  Considerarse hijas de dios 
renueva en ellas la fe, la esperanza, el respeto y el amor a sí 
mismas, sentimientos que las empuja a cuestionar ciertas 
inequidades que prevalecen en el sistema de género de su 
cultura, de tal manera que tienen mayor libertad para elegir 
cónyuge, y no están obligadas a permanecer al lado de un 
marido que las maltrate o que sea alcohólico. 
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Límites y desigualdades en el 
empoderamiento de las mujeres en el 

PAN, PRI, PRD 
 
Convocatoria y clave del 
proyecto: 

 INMUJERES-CONACYT-2004-C01-6 

Demanda:  Participación política y toma de 
decisiones de las mujeres en México 

Institución:  Universidad Nacional Autónoma de 
México 

Responsable técnico del 
proyecto: 

 María Luisa González Marín  

El objetivo de este proyecto es analizar el desarrollo de las 
capacidades de las mujeres que han incursionado en la esfera 
política, en particular de aquellas que tienen un cargo de 
elección popular. También conocer sus principales 
características y capacidades, así como la manera en que 
perciben los obstáculos que enfrentan en su vida partidaria y en 
el  ejercicio de su cargo. Con esta información obtenida  se 
determinará de manera específica la discriminación de género 
en la esfera política y  se elaborarán algunas propuestas que 
puedan contribuir a disminuirla. Además se va a tratar de 
investigar los obstáculos que viven las mujeres políticas en el 
ámbito familiar y social. 

Para cumplir con dichos objetivos tuvimos que revisar la 
bibliografía disponible sobre el empoderamiento político. La 
definición que mejor se ajusta  a los objetivos de nuestro 
proyecto es la que afirma que es la  autoridad que se gana con 
base en el desarrollo de las capacidades, el liderazgo y lo que 
sirve para realizar cambios en diversos aspectos sociales. 
Presupone una organización estratégica y acciones orientadas a 
conseguir esos cambios. 

Los puntos que más llamaron nuestra atención fueron los 
relacionados con el ascenso a los puestos de representación 
popular, los obstáculos al liderazgo femenino, la escasa 
participación política y la discriminación de género que sufren las 
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mujeres. De esta fase se elaboró un trabajo que recoge las 
reseñas y que consta de 121 pp 

Al mismo tiempo que se revisaba la literatura, realizamos varias 
entrevistas a diputadas, senadoras  y asambleístas.  Se les 
preguntó especialmente su opinión sobre la discriminación que 
sufren  en la familia, el partido y el parlamento. La mayoría  
contestó que si existía pero que ellas no la habían sufrido. Esto 
nos mostró que nuestro plan de elaborar una encuesta donde no 
aparecieran nombres, era un camino  correcto para obtener los 
elementos fundamentales de la discriminación contra  las 
legisladoras, lo cual por supuesto, incluía los obstáculos más 
sentidos por ellas. 

De la  revisión bibliográfica, las entrevistas abiertas y la base de 
datos obtuvimos las algunas características del empoderamiento 
femenino que teníamos que confirmar en la encuesta. 

La encuesta abarca 16 aspectos que permiten conocer los 
obstáculos y las limitaciones de género. Comprende los 
siguientes aspectos: antecedentes de la participación política; 
dificultades que enfrentan las mujeres;  papel de la familia en la 
ideología política y las relaciones de pareja;  factores que 
determinaron la postulación;  incidencia del partido en las 
dificultades para ascender al cargo;  factores que inciden en la 
formación de las mujeres líderes;  participación en las 
comisiones parlamentarias;  discriminación de género durante su 
carrera política;  existencia del acoso sexual; y  expectativas de 
su carrera política. 

En cada uno de estos rubros existe información general y por 
partido, en este resumen sólo mencionaremos que los 
obstáculos más importantes según la opinión de las legisladoras 
están en el partido y en el parlamento. Lo que implica que la 
propuestas para fomentar la participación política con equidad 
deben hacerse al interior de los partidos y en las Cámaras.  

Los resultados de todo este trabajo aparecen en el libro “Límites 
y desigualdades en el empoderamiento de las mujeres en el 
PAN, PRI y PRD”. 
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Hacia la participación efectiva de las 
mujeres rurales: Análisis comparado 

Oaxaca- Veracruz 
 
Convocatoria y clave del 
proyecto: 

 INMUJERES-CONACYT-2004-C01-
11 

Demanda:  Participación política y toma de 
decisiones de las mujeres en México 

Institución:  Centro de estudios sociales y 
culturales Antonio de Montesinos, 
A.C. 

Responsable técnico del 
proyecto: 

 Oscar Arturo Castro Soto 

El Objetivo general de la investigación fue generar orientaciones 
metodológicas aplicables a programas que fortalezcan el 
ejercicio de ciudadanía de las mujeres rurales mediante el 
análisis de factores y mecanismos que obstaculizan o permiten 
la participación efectiva de las mujeres rurales en el ámbito local 
del desarrollo social. 

Para que colectivos de mujeres rurales tengan una participación 
efectiva en el ámbito local es necesaria la interacción de tres 
tipos de procesos orientados a producir cambios favorables en 
las condiciones de vida de las mujeres y sus comunidades: 

a) De empoderamiento colectivo que tiene su base en el 
proceso individual que cada mujer hace para transformar 
sus condiciones de subordinación y exclusión 
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b) De cambio en las condiciones político-institucionales 

hacia una democracia participativa 

c) De cambio en los sistemas de género tradicionales hacia 
la equidad 

Con estás hipótesis se desarrolló un Sistema de Indicadores 
para la participación efectiva de las mujeres rurales. Bajo esta 
perspectiva se desarrollaron dos estudios de caso, en el 
municipio de Cacahuatepec, Oaxaca, y en cinco comunidades 
de los municipios de Soteapan, Catemaco y Hueyapan en 
Veracruz, en los que se aplicaron encuestas a población abierta, 
un censo- Encuesta a participantes de cada proceso a 
comparar, entrevistas a autoridades y funcionarios públicos en 
cada lugar, grupos focales con participantes de la organización, 
grupos focales con hombres de la comunidad. 

Comparativo de las características del actor social: Mujeres 
Gestoras de desarrollo en Veracruz, Comité Municipal de 
Apoyo Social en Oaxaca 
 MGD CMAS 
Tipo de Intervención Social con 

características 
eclesiales y civiles 

Proceso de 
participación 
ciudadana 

Objetivo Favorecer 
empoderamiento y 
desarrollo para ellas y 
sus familias y en 
segundo término la 
comunidad 

Fomentar igualdad de 
oportunidades para las 
mujeres en la 
comunidad a través 
del empoderamiento 

Tamaño de la 
Organización 

10 coordinadoras y 60 
integrantes de 5 
comunidades 3 

20 coordinadoras y 
cerca de 80 
participantes regulares 
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municipios  de 8 comunidades en 

un municipio 
Entidad Federativa Veracruz Oaxaca 
Tiempo de Proceso 7 años 3 años 
Ocupación Principal Principalmente amas 

de casa, y labores en 
el campo 

Principalmente 
profesoras 
normalistas, amas de 
casa y labores del 
campo 

Escolaridad Cerca del 70% estudio 
solo la primaria 

Aproximadamente de 
las coordinadoras el 
65% estudió la normal 
básica y el promedio 
educación primaria 

Religión Identidad Cristiana, 
algunas provienen de 
CEBs  

Identidad Cristiana 
pero separada del 
trabajo del comité 

Estructura Asamblea 
Intercomunitaria 
Espacio de 
Coordinación 
Grupos en cada 
comunidad 

Asamblea 
Intercomunitaria 
Dirección 
Comisiones 

Ámbito Rural Rural 

La investigación hace un comparativo de los resultados de los 
indicadores aplicados en los dos territorios y a las dos 
organizaciones, dando como resultado general un comparativo 
por hipótesis y unas conclusiones generales que pueden 
resumirse en: 

1. La participación efectiva  de las mujeres rurales, requiere 
de actores decididos a emprender un proceso en el que 
las diversas condiciones se den: empoderamiento 
orientado a la igualdad y la equidad, condiciones político 
- institucionales para la participación, cambios en los 
sistemas tradicionales de género. 

2. La participación de los diversos actores debe tener como 
elemento central la participación de las mujeres rurales, 
buscando la bidireccionalidad de la incidencia: a) del 
gobierno hacia las ciudadanas a través de instancias de 
participación ciudadana con enfoque de género, y b) 
fortalecimiento de organizaciones de mujeres rurales 
para la incidencia en asuntos públicos de su 
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incumbencia, particularmente la salud sexual y 
reproductiva, la falta de ingreso y la violencia de género. 

El sistema de indicadores para la participación efectiva de las 
mujeres rurales, puede ser una herramienta útil para instancias 
gubernamentales y civiles que se propongan fortalecer a este 
sector y contribuir a cambiar los patrones tradicionales que 
perpetúan las desigualdades de género. 
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Perspectivas y análisis del proceso de 
empoderamiento en mujeres mexicanas 

 
Convocatoria y clave del 
proyecto: 

 INMUJERES-CONACYT-2004-C01-
13 

Demanda:  Participación política y toma de 
decisiones de las mujeres en México 

Institución:  Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco 

Responsable técnico del 
proyecto: 

 Dra. Julita Elemí Hernández Sánchez 

El proyecto perspectivas y análisis del proceso de 
empoderamiento en mujeres mexicanas tuvo como objetivos: 

 Diseño de un programa de educación no formal, basado 
en datos válidos y confiables que permita lograr un 
cambio de actitudes en mujeres mexicanas, que les 
permita empoderarse y alcanzar puestos de liderazgo  

 Contar con un instrumento válido y confiable para medir 
el grado de empoderamiento de las mujeres mexicanas, 
entendido éste como la búsqueda y exigencia de la 
igualdad de oportunidades de ellas mismas para acceder 
a puestos de poder, educación liderazgo, etc.  

 Proponer políticas y acciones concretas que faciliten el 
empoderamiento de las mujeres y por ende su 
participación en posiciones de poder y toma de 
decisiones, especialmente en posiciones políticas. 

 Contar con un modelo representativo sobre el desarrollo 
del empoderamiento en las mujeres y los factores que 
facilita o inhiben dicho empoderamiento. 

La investigación se realizó en tres etapas  

1. Análisis Cualitativo del empoderamiento de las mujeres, en 
donde se entrevistó  a 10 mujeres políticas líderes tomando 
en cuenta diversos ejes de análisis para determinar aspectos 
de su vida que fueran importantes e influyentes en su 
proceso de empoderamiento.  

2. Análisis cuantitativo del empoderamiento de las mujeres en 
donde se diseñó y aplicó a una muestra nacional (15 
Estados)  un instrumento de medición de empoderamiento, 
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en donde  a través de análisis factorial se determinaron 7 
factores con 34 reactivos y  

3. Elaboración y evaluación de un Programa de Educación no 
Formal para incrementar el empoderamiento de las mujeres, 
el cual se llevó a cabo con éxito en una comunidad rural y en 
otra académica, medido éste a través de un aplicación del 
cuestionario diseñado durante la segunda etapa,  antes  y  
después de cada programa. El programa consistió en un 
taller en donde se realizaban diversas actividades. 

 
Se concluye que el taller fue exitoso, sin embargo, se requieren 
algunas modificaciones para adaptarlo a poblaciones de mujeres 
con problemas de baja o nula habilidad de lectura y escritura. 
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Cultura política y participación de las 
mujeres indígenas en los espacios 

públicos locales de la Región Sierra en 
Chiapas 

 
Convocatoria y clave del 
proyecto: 

 INMUJERES-CONACYT-2004-C01-3 

Demanda:  Participación política y toma de 
decisiones de las mujeres en México 

Institución:  Universidad Autónoma de Chiapas 
Responsable técnico del 
proyecto: 

 Mtra. Alma Isunza Bizuet   

El objetivo fue identificar los rasgos de la cultura política de las 
mujeres entendida como la formación de  contextos de 
experiencia que orientan sus representaciones y prácticas en el 
campo de la política,   así como la implementación de los 
organismos cívico-políticos que se desempeñan localmente en 
relación con la incorporación de las mujeres  

Ubicación del estudio 
Municipios de Motozintla y El Porvenir. Nuestro universo de 
investigación fueron las mujeres de 18 años en adelante, 
residentes de localidades urbanas (cabeceras municipales) y las 
residentes en localidades rurales. Las mujeres asentadas en las 
áreas urbanas fueron entrevistadas en sus hogares. Se 
aplicaron 345 encuestas (Muestreo aleatorio simple, una de 
cada cinco y entrevistando una de cada familia en el caso de 
viviendas multifamiliares), Se realizaron entrevistas a 
profundidad con informantes clave. 

Hallazgos a nivel de la estructura (entorno) político y de gobierno 
local: 

 El “campo” de la política  
1. La estructura política local se configura bajo las «marcas» 

en la cultura política de la población, en donde la 
estructura de poder se configura mas dentro de los rasgos 
del modelo de elite de poder (M. Hazam) y su reciente 
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recomposición, —a partir del gobierno de Pablo Salazar 
Mendiguchía (2000-2006) — como elite plural,  pero que 
aun no logra consolidarse como tal, porque la clase política 
local es reducida y endogámica y esto se evidenció con las 
coaliciones y los candidatos al gobierno de Chiapas: dos 
candidatos de cuño priísta contienden  desde trincheras 
muy confrontadas: el PRI y PRD con sus respectivos 
partidos satélites. 

2. Las preferencias electorales bipartidistas (PRI-PRD) El 
bipartidismo presente en la Región de la Sierra y en 
general en el Estado de Chiapas, tiene una raíz histórica 
localizada en la Sierra, Motozintla que fue la sede de la 
fundación del Partido Socialista de Chiapas que tuvo una 
corta vida  (1920-1927) y fue nutrido con los trabajadores 
de las fincas cafetaleras del Soconusco en plena 
expansión,  y de  algunos ideólogos y caudillos protectores.  

A nivel de la presencia de las mujeres en la esfera pública local, 
observamos que es escasa y se reduce a mujeres que 
pertenecen a las familias que han gobernado la región. 

En el Congreso del Estado la presencia de mujeres es menor a 
la cuota de mujeres establecida por el COFIPE y el Código 
electoral estatal. Encontramos que en la LXII Legislatura (2004-
2007) sólo hay una representación femenina de apenas el 17.5 
por ciento y es la más alta respecto a las anteriores legislaturas 
locales. 

Encontramos a través de la encuesta que el porcentaje estimado 
de las mujeres entrevistadas, que acude a votar es 51.3 por 
ciento, dato que es consistente con los resultados del estudio 
realizado por el IFE (2003) sobre la participación electoral por 
género.  
Los hallazgos a través de la Encuesta de cultura política entre 
las mujeres de la Sierra (2005).18 
Destaca que el 82.5 por ciento de las mujeres declararon su 
pertenencia a alguna agrupación religiosa: el 39 por ciento se 
declaró pertenecer a la Iglesia Católica, el resto se distribuye 
entre las iglesias  Adventista, Presbiteriana, Pentecostés y 
                                                 
18 Cuestionario elaborado seleccionando preguntas de la ENCUP, de acuerdo 
con las características de las mujeres de la región, el cuestionario consta de 49 
ítems, en su mayoría, cerrados, el algunos apartados se incluyeron escalas 
evaluativas. 
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Testigos de Jehová. El 18 por ciento de las entrevistadas 
declaró no pertenecer a ninguna agrupación religiosa. El espacio 
privado continúa siendo el «lugar» de gran porcentaje de 
mujeres serranas, el segundo espacio lo constituyen las iglesias. 
Las mujeres participan solamente cuando los conflictos o los 
desastres naturales afectan su espacio privado: la vivienda y la 
alimentación, es lo que se observó tras el efecto de la tormenta 
“Stan” en 2005. 

Propuestas 

A los partidos políticos 
Existe una valiosa  tradición de participación de la población 
local como resultado de su historia; mas de un tercio del 
electorado que se ha mantenido históricamente con el ideal 
socialista,  (instalado  en el  imaginario social como  la búsqueda 
de la  igualdad y de una sociedad mas justa que brinde 
reconocimiento y bienestar social a la población serrana), se 
encuentra al menos confuso, ante el comportamiento pragmático 
de los partidos políticos por sus  alianzas y coaliciones cuyo 
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resultado  ha menoscabado la ideología que daba identidad 
(distinguibilidad) a los partidos. 

Al Poder Legislativo 
Impulsar procesos de ciudadanización, concebidos desde la 
infancia y en los espacios educativos, por ello resulta urgente 
integrar en la agenda legislativa la equidad de género dentro de 
la  renovación de todo el aparato de la educación básica, 
particularmente introducir la perspectiva de género y de 
ciudadanía femenina en los planes de estudio, programas y 
contenidos educativos (libros de texto) en un marco de mejorar 
la calidad de la educación básica. Postergar esta tarea y 
sustituirla por campañas coyunturales no tendrán el impacto, 
como no la han tenido como se observa con las mujeres de la 
Sierra, cuya escolaridad mas alta en las mujeres mas jóvenes, 
no se refleja en mayor comportamiento ciudadano y en los 
rasgos de la cultura política. 

A los gobiernos e instituciones  locales:  
Vigilar la incorporación de los niños y niñas a la escuela, 
vigilancia de la deserción,  uno de los logros del Programa 
Oportunidades que apreciamos a través de los profesores de 
primaria es que hay menos deserción y ausentismo, sin 
embargo, frecuentemente hay presiones de las madres de 
familia por obtener la boleta con asistencias sólo para poder 
obtener la beca de Oportunidades, incluso hay casos aislados 
de soborno. 

Vigilancia sobre los mecanismos para inscribir beneficiarias al 
Programa Oportunidades.  Durante la aplicación de las 
encuestas, varias  mujeres del área urbana de Motozintla, 
mencionaron que hay, en especial personal del magisterio que 
reciben beca de Oportunidades y que no lo necesitan, por ello 
evaluaron este programa como regular. 

Sensibilización a los funcionarios y promotores que trabajan 
directamente con la población, para que las mujeres de las 
comunidades puedan desarrollar iniciativas que les permitan 
apropiarse de los programas y no concebirse sólo como un 
insumo del mismo (Caso del Programa de Seguridad Alimentaria 
de SEDESO, acción: desayunos escolares) 
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Trascender la dimensión de la  participación política de las 
mujeres, que está actualmente  reducida a las elecciones en 
donde concurre  (como votante y/o como presencia, dentro de  
alguno de los Poderes del Estado y en los niveles de gobierno). 
Trascendencia tendiendo puentes entre el feminismo militante y 
el académico en convergencia para incidir en los contenidos de  
la educación, de los programas de salud y de  los programas 
sociales desarrollando una ciudadanía desde la perspectiva de 
género que se genera en los espacios de socialización primaria: 
la familia y la escuela. 

En cuanto a la participación electoral de las mujeres, el principal 
problema que enfrentamos es la carencia de información. 
Sugeriría al Instituto Federal Electoral (IFE)  registrar las 
diferencias de género, edad y condición de residencia de los 
ciudadanos que aparecen en las Listas Nominales. Estas listas 
nominales forman parte del material electoral que se destruye ― 
por acuerdo de ley ― una vez concluido el proceso electoral, 
esto es, una vez resueltos  los juicios y ratificados los ocupantes 
de los cargos; estas listas nominales que contienen información 
acerca de los ciudadanos que votaron y los que no lo hicieron, y 
de cada caso (votantes y no votantes), podemos conocer con 
mayor certeza la composición respectiva de género, edad y 
condición de residencia (urbano, rural). Es conveniente que el 
IFE como los Institutos Estatales puedan dar acceso a la 
investigación académica para mejor conocimiento del 
comportamiento del electorado. Me enfrenté a esta ausencia de 
información y de la posibilidad de extraerla directamente por los 
procedimientos del IFE ya señalados. 
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Organizaciones civiles y agrupaciones 
políticas nacionales, vehículos de 

empoderamiento y participación política 
de las mujeres 

 
Convocatoria y clave del 
proyecto: 

 INMUJERES-CONACYT-2004-C01-8 

Demanda:  Participación política y toma de 
decisiones de las mujeres en México 

Institución:  Universidad Autónoma Metropolitana 
Responsable técnico del 
proyecto: 

 Luis Javier Melgoza Valdivia 
 

Los documentos que hemos analizado han dejado ver que los 
mecanismos de empoderamiento de las mujeres son el 
resultado de combinar experiencia, preparación personal, 
relaciones con otras instituciones y en algunos casos la 
trayectoria familiar. Podemos señalar que las mujeres 
empoderadas han sobresalido por su esfuerzo, trabajo y la 
utilización de los mecanismos y recursos que han podido utilizar 
y disponer. En el documento hemos puesto en evidencia que las 
mujeres que se han posicionado a través una larga trayectoria 
de éxitos y desencuentros, han superado un ambiente adverso 
en el que la población masculina había acaparado las 
instituciones gubernamentales, privadas y hasta sociales.  

Las mujeres que han obtenido alguna posición, con capacidad 
de influencia, ha sido por la habilidad en el manejo de recursos; 
en este caso hemos abordado a las OC´s y APN´s como 
mecanismos y/o vehículos para obtener poder y/o entrar en un 
proceso en el que se van adquiriendo capacidades y 
habilidades. Respecto al caso de las OC´s las actividades tienen 
que ver con la atención a problemas públicos que el gobierno no 
termina por resolver o simplemente por su misma complejidad, 
los hechos demuestran la visión de las mujeres o dirigentes de 
las organizaciones al realizar actividades que les ha dado 
reconocimiento público, por ejemplo el caso de Laura Elena 
Erejón, quien inició con un pequeño proyecto atendiendo quejas 
de sus vecinos a través de la OC Movimiento Provecino, 
posteriormente gracias a su preparación y habilidad como 
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negociadora extendió su red de atención a toda la ciudad y 
algunas estados de la república. Este capital social se convirtió 
en capital político el cual fue explotado por partidos políticos 
para postularla como candidata a diputada local por el PRI y 
recientemente a Senadora Federal por parte del Partido Nueva 
Alianza. Este hecho representa un claro ejemplo de cómo las 
mujeres a través de un proceso de adquisición de poder logran 
convertir capital social o civil en político. Respecto a las APN´s 
encontramos que los objetivos son directamente políticos. Las 
mujeres no sólo se han interesado por causas sociales sino por 
resolver los rezagos de la democracia de nuestro país, en este 
caso las mujeres aún tienen mucho que trabajar, pues del 
universo actual de APN´s dirigidas por mujeres es de 12, lo que 
representa un 7%. Como ejemplo de estrategia de 
empoderamiento podemos citar la trayectoria de Patricia 
Mercado quien comenzó realizando acciones desde la sociedad 
civil defendiendo derechos de las minorías y cuestiones de 
género, posteriormente pasó por la etapa de APN a partido 
político y este año fue postulada por a la presidencia de la 
república por parte del partido Alternativa Social. Su papel 
dentro de algunas OC´s que trabajan con el género femenino y 
las minorías sexuales ha sido importante pues ha logrado su 
apoyo y formar una plataforma social que le ha servido como 
respaldo para consolidar su partido.  

Hemos encontrado que el empoderamiento de las mujeres 
obedece a distintas estrategias y distintas arenas políticas y/o 
sociales. No se trata de mujeres que se formen y que consigan 
todo solas, tienen un respaldo de redes sociales que han 
construido a lo largo de muchos años, lo anterior queda muy 
claro con el ejemplo de Clara Brugada quien trabajo con 
ciudadanos de colonias marginas de Iztapalapa exigiendo a 
autoridades gubernamentales locales el suministro de servicios 
básicos (luz, agua, pavimentación, vivienda), su trabajo devino 
en un enorme respaldo social que posteriormente convirtió en 
respaldo político concretado en el Partido de la Revolución 
Democrática, tal hecho le sirvió para acceder a la Cámara de 
Diputados.  

Las mujeres empoderadas se han convertido en un grupo de 
élite que se ha ido posicionando con mayor protagonismo. Aún 
con la desproporción existente entre hombres, las mujeres, o al 
menos algunas, han logrado posicionar con éxito su persona en 
el ámbito político, podemos concluir que la organización civil a 
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través de sus distintas figuras si constituyen un medio o 
mecanismos que contribuye a la generación de mujeres 
empoderadas, conseguirlo depende de la habilidad personal y 
de saber aprovechar o aprehender las coyunturas en las 
distintas arenas. 
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Presencia y participación política de las 
mujeres en los congresos locales: la 

construcción de una agenda legislativa 
con enfoque de género. Los casos de 
Baja California Sur, Coahuila, Colima, 
Durango, Guerrero, Jalisco y Nayarit 

 
Convocatoria y clave del 
proyecto: 

 INMUJERES-CONACYT-2004-C01-4 

Demanda:  Participación política y toma de 
decisiones de las mujeres en México 

Institución:  Universidad Autónoma de Nayarit 
Responsable técnico del 
proyecto: 

 Lourdes C. Pacheco Ladrón de 
Guevara 

En la investigación se trabajaron tres etapas en siete entidades 
federativas:  

1. Cómo se incorporó la cuota de género en las legislaciones 
de las entidades federativas de estudio, propiamente 
dicho, qué posibilitaba la norma para el acceso de las 
mujeres a los congresos, qué procesos habían ocurrido 
para que la cuota se fijara como normatividad electoral y 
qué impacto tuvo para el acceso real de las mujeres a los 
congresos.  

2. Una vez que llegan las mujeres a los congresos qué 
agendas legislativas levantan y cuál es el impacto de su 
actuación en los congresos. Para ello,  se precisó la 
participación de las diputadas en las comisiones 
legislativas ya sea como presidentas de las mismas o 
como integrantes. Se abordaron los mecanismos de 
decisión de la participación de las mujeres en comisiones, 
para lo cual se realizaron entrevistas con diputadas. Las 
entrevistas permitieron asomarnos a la percepción de las 
diputadas en torno al trabajo legislativo, a las relaciones 
que se establecen al interior de la Cámara, a las 
condiciones en que se realiza el trabajo y al sentido 
otorgado al trabajo camaral. Desde luego, se realizó un 
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análisis específico de las iniciativas propuestas por las 
diputadas y el seguimiento de éstas.  

3. La tercera etapa se centró en los procesos reales que se 
han generado en los partidos políticos al aplicar la cuota de 
género para procesos electorales locales en las Entidades 
Federativas.  Para ello se estudió cómo los partidos aplican 
la cuota legislativa establecida en las leyes electorales de 
las Entidades Federativas y también cómo cumplen las 
disposiciones de cuota establecidas en sus estatutos 
internos.  

La lectura sobre las Leyes de cuotas en los sistemas regionales 
es diversa. Por una parte, las cuotas permiten un acceso más 
igualitario a la representación de las mujeres, pero por otra, se 
trata de un mecanismo que es apropiado dentro de las prácticas 
autoritarias de los partidos políticos y en general, dentro de la 
cultura de subordinación-sumisión en que las mujeres somos 
socializadas. Aún si se acepta como positiva la disposición de 
posibilitar un acceso más igualitario de hombres y mujeres, se 
puede discutir sobre las posibilidades de representación “de las 
mujeres” tomando en cuenta el hecho que las mujeres no 
constituyen un grupo homogéneo. 

Una conclusión es particularmente relevante por lo que atañe a 
la cuota, es que tanto el sistema electoral como los partidos 
políticos, no el electorado, son los que determinan la posibilidad 
real de que las mujeres sean electas. Queda claro que las 
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mujeres deben exigir reglas de juego explícitas en la selección 
de precandidatos y cumplimiento a los estatutos internos en 
materia de cuota para ocupar cargos de elección popular, 
situación que lamentablemente constituye un problema que 
afecta a todos los partidos en México, como ha quedado 
demostrado en las elecciones estatales y locales. En este 
contexto, cambios en las reglas pueden transformar la estructura 
de oportunidades para las mujeres, particularmente en la 
selección de candidatos. 

Por lo tanto, la efectividad de un sistema de cuota es condición 
‘necesaria’ pero no suficiente para garantizar un incremento 
significativo en el número de mujeres electas para el parlamento. 
Aunado a este hecho, se encuentra otro elemento implícito en la 
justificación para la inclusión de un sistema de cuotas, la 
premisa de que un mayor número de congresistas mujeres  
marcan la diferencia por el tipo de acciones afirmativas que 
tienden a impulsar y defender.  

Pero ¿cómo se marca la diferencia? Las respuestas a esta 
interrogante tienen que ver, entre otras cosas, con otro supuesto 
ampliamente discutido y al parecer empíricamente probado: en 
las asambleas legislativas y parlamentos donde hay mujeres, los 
intereses de las mujeres son considerados, discutidos y 
legislados. ¿Qué significa esto? Que no es factible que dichos 
intereses sean representados en  asambleas donde estén 
ausentes las mujeres. 

En síntesis, no se trata sólo de que las disposiciones de cuotas 
permitan mayor acceso de mujeres a los parlamentos sino de 
que desde ese lugar se legisle a fin de ampliar la ciudadanía a 
las mujeres y se transformen las condiciones en que viven. Ello 
ocurrirá en la medida en que las acciones de las diputadas se 
vinculen con el movimiento de mujeres dentro de un proceso de 
toma de conciencia individual y colectiva.  

Como resultado de la investigación se publicaron dos libros: 

 2006. Pacheco, Lourdes (coordinadora). La cuota de 
género en México y su impacto en los Congresos 
Estatales, UAN, México. (ISBN: 968-833-046-9) 224 pp 

 2007. Pacheco, Lourdes (coordinadora). Cuando la 
democracia nos alcance. Sistemas de cuota y agenda 
legislativa en Baja California Sur, Colima, Coahuila, 
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Durango, Jalisco, Guerrero y Nayarit, Juan Pablos 
Editores-UAN, México  (ISBN: 978-968-9172-14-7), 379 pp 

 
Se agradece el apoyo de las siguientes instituciones: 

 Universidad Autónoma de Baja California Sur 

 Universidad Autónoma de Coahuila 

 Universidad de Colima 

 Universidad Autónoma de Durango 

 Universidad Autónoma de Guerrero 

 Universidad de Guadalajara 

 Universidad Autónoma de Nayarit 

La edición estuvo coordinada por Lourdes C. Pacheco 

Universidad Autónoma de Nayarit, Dirección de Fortalecimiento 
a la Investigación Científica, Ciudad de la Cultura Amado Nervo 
63190 Tepic, Nayarit. 
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¿Qué hace falta para que haya más 
mujeres en el gobierno mexicano? 

Determinantes del acceso de mujeres a 
las candidaturas y los puestos de 

elección en la cámara de diputados 
federal, 1994-2003 

 
Convocatoria y clave del 
proyecto: 

 INMUJERES-CONACYT-2004-C01-
12 

Demanda:  Participación política y toma de 
decisiones de las mujeres en México 

Institución:  Instituto Tecnológico Autónomo de 
México 

Responsable técnico del 
proyecto: 

 Eric Magar Meurs 

La investigación analiza los factores que han contribuido a 
fomentar una mayor equidad en el acceso de las mujeres a 
puestos como diputadas federales de 1994 a 2006. Se señala 
que los principales factores que han repercutido en la eficacia de 
las cuotas de género a nivel federal son: la obligatoriedad y la 
especificación de su aplicabilidad a candidaturas de propietarios; 
funcionan más efectivamente en el sistema de representación 
proporcional; la tendencia en 2003 y 2006 de los partidos a 
relegar más mujeres que hombres a distritos y lugares en las 
listas con escasa posibilidad de triunfo; la selección de 
candidaturas de mayoría relativa por voto directo incidió 
negativamente en candidaturas femeninas; un obstáculo para 
que más mujeres obtengan candidaturas uninominales en 
elecciones internas son las pocas mujeres que se registran a la 
contienda; y un mecanismo para evadir la cuota es la renuncia 
de candidatas o diputadas con suplente varón. El estudio 
identifica elementos que mejoren los arreglos institucionales 
actuales y que promuevan una mayor equidad en el acceso de 
las mujeres a puestos de elección popular. Además, se realizó 
un estudio de caso del Distrito Federal en el se encontró: la 
tendencia de 1997 a 2003 a que la mayoría de las mujeres que 
obtienen candidaturas tengan en general mayor trayectoria 
política que los varones; que la agenda social y de equidad ha 
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sido incorporada e impulsada casi exclusivamente por las 
mujeres diputadas y que una mayor presencia de mujeres en la 
Asamblea se ha traducido en una mayor legislación en los temas 
que les conciernen a las mujeres. 

 


