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Resumen 

La política social en México enfrenta un gran reto, la redistribución de la riqueza. 

Por ello, en el análisis se centra en sistematizar el rol frente a la pobreza de las 

mujeres beneficiarias de las transferencias monetarias condicionadas del 

programa Prospera, así mismo en explicar cómo dicho apoyo monetario se 

materializa en incentivos que propicien el desarrollo local y disminuyan las brechas 

de la desigualdad.  

El estudio se realiza en una comunidad rural y mestiza llamada San Juan de las 

Flores, que se encuentra en lo alto de la zona serrana de Atoyac de Álvarez en 

Guerrero. Se recuperan en teorías expuestas por Massolo, Sen, Nussbaum, 

Stiglitz, y en combinación con tres grupos focales, entrevistas semi-estructuradas 

y algunas narrativas locales que contestan cómo después de 20 años de 

transferencias monetarias condicionadas de distintos programas sociales en la 

comunidad de estudio, ¿Cómo éstos se han materializado en incentivos que 

aporten a los procesos de desarrollo local y cómo han modificado el rol de las 

mujeres? 

Se rescata el papel de los actores y las actoras locales, con modestos mecanismo 

y herramientas informales, para llenar los vacíos que deja el Estado. Así como el 

análisis del diseño del programa y el contraste con la operación en el día a día, 

que nos lleva a observar cómo el programa sale de la oficina donde fue creado, se 

sumergen en los territorios, que albergan un inmenso cumulo de contradictorias y 

complejas relaciones sociales y desencadena algunos efectos no esperados.  

Palabras claves: San Juan de las Flores, uso del tiempo, accesibilidad, 

transversalización, actoras locales.   



Abstract 

In Mexico, social policy has a great challenge, the redistribution of wealth. In the 

analysis focuses on systematizing the role of women beneficiaries of conditional 

cash transfers of the Prospera social program against poverty, explaining how this 

monetary support is materialized in incentives benefits local development and 

reduce gaps of inequality. 

The work was made about rural and mestizo community called San Juan de las 

Flores, which is located high up in the mountain of Atoyac de Álvarez in Guerrero. 

We are compiled in theories exposed by Massolo, Sen, Nussbaum, Stiglitz, and in 

combination with three focus groups, semi-structured interviews and some local 

narratives that answer how after 20 years of conditional cash transfers from 

different social programs are materialized in incentives that contribute to local 

development processes and how have they changed the role of women? 

The role of the local actors is rescued, with modest and informal mechanisms, to fill 

the gaps left by the State. With the analysis of the program´s oficial decree and the 

contrast with the operation, the conclusion the program leaves the office where it 

was created, people appropriate it and trigger some effects that policy discourse 

doesn´t says.   
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Introducción 

En la actualidad, los programas sociales enfrentan el reto de proveer de lo 

necesario a las personas que padecen alguna carencia social, y tomando en 

cuenta que cada día son más las personas vulneradas en el país el reto es mayor. 

En la zona rural del Estado de Guerrero las cifras de pobreza son de las más altas 

del país, aquí radica el interés del trabajo, ya que también, el número de programa 

sociales dirigidos a esta región también es de los más altos del país.  Los 

programas sociales actuales incorporan una perspectiva de género, es decir, se 

reconoce que los distintos fenómenos político-sociales afectan de manera 

diferente a hombres y mujeres y a través de este reconocimiento se emprenden 

nuevas formas de atacar los problemas.  

Los acontecimientos considerados como elementos constitutivos de la situación 

problemática abordada son: las crecientes cifras de pobreza en el país, así como 

las diferentes dinámicas desatadas en el marco de los programas de 

transferencias monetarias condicionada (TMC) y el papel de las mujeres en el 

combate de la pobreza y en los procesos de desarrollo local. Y es muy importante 

recuperar que pese a todos los esfuerzos implementados desde la política social 

para el combate de la pobreza se carece de una evaluación integral que permita 

conocer los avances logrados por veinte años de transferencias monetarias 

condicionadas en una comunidad llamada San Juan de las Flores, que se ubica en 

lo alto de la Sierra de Atoyac de Álvarez en Guerrero. 

Se reconoce que mejorar la situación de las madres no es un objetivo en sí de las 

transferencias monetarias condicionadas, ya que el objetivo principal del programa 

es mejorar las condiciones de vida de las familias más pobre del país, las mujeres, 

madres de familia, aparecen como un vínculo entre los hogares y el Estado, en 

este sentido se justifica el protagonismo que se les otorga dentro de los programas 

en términos de “eficacia” presupuestaria (Fiszbein y Schady, 2009: 11 y 193), no 

obstante, este protagonismo sí tiene impactos indirectos sobre las mujeres 

beneficiarias de dicho programa social. También, se debe considerar que las TMC 
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son un refuerzo simbólico por parte del Estado, de la división sexual del trabajo: 

institucionalización simbólica del rol “maternal”. (Villatoro, 2008). 

El interés por el tema surge debido a los altos índices de pobreza y marginación, 

las dinámicas sociales propias de la región, el abandono del Estado, así mismo 

por la cercanía personal que existe con las personas que habitan la comunidad y 

la trascendencia de las transferencias ya que existen un sinfín de estudios a nivel 

nacional y estatal sobre el impacto del programa en la pobreza, pero no, sobre los 

efectos sobre las relaciones desiguales de género en la localidad.  

Se considera que la pertinencia de dicho estudio radica en aportar un granito de 

arena al conocimiento en el área del desarrollo, ya que en esta comunidad no se 

ha realizado un análisis de este tipo, respecto al programa, incluso después de 

veinte años de transferencias monetarias para garantizar el bienestar y la inclusión 

social, ni por parte de la Coordinación Nacional de Prospera (CNP), ni de Consejo 

Nacional de evaluación de la Política de Desarrollo (CONEVAL), ni de ningún tipo 

de evaluador externo oficial en términos de perspectiva de género. La 

investigación generará algunos elementos que permitan interpretar localmente la 

política social, de manera operativa y conjunta, para dejar constancia de cómo se 

aborda el problema de la desigual social y de género y las formas de solución que 

el gobierno mexicano ha emprendido con el objetivo de dar solución a antes 

mencionada necesidad en la comunidad y cómo el poder del Estado está 

rebasado por instituciones (reglas) informales que norman las dinámicas socio-

políticas en la comunidad.  

Entre las herramientas que ayudaron a la elaboración de la investigación algunos 

trabajos de Amartya Sen y Martha Nussbaum (2004), Alejandra Massolo (2006), 

Irma Arriagada (2007), Joseph Stiglitz(2014), Julio Bolvinick(2007). Se parte de 

una visión interpretativa expuesta por Weber (1990) donde la realidad es 

construida por los actores de una situación y se parte de un enfoque cualitativo. 

Así mismo algunos elementos extraídos de las investigaciones anteriores fueron 

contrastados con la información proporcionada por las actoras sociales en tres 

grupos focalizados distintos, y fue complementada con una entrevista semi-
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estructurada aplicada de manera diferenciada a personas beneficiarias y no 

beneficiarias del programa social. De los 148 hogares encuestados en 1998 para 

ser parte del proceso de selección del programa Progresa, se logró identificar e 

incluir en este trabajo a 69 jóvenes (hombres y mujeres) de los hogares elegidos 

como beneficiarios y a 38 jóvenes de los hogares no elegibles en aquel momento. 

Las variables analizadas son seis: accesibilidad a salud, accesibilidad a 

educación, accesibilidad a alimentación, toma de decisiones y empoderamiento; 

uso del tiempo; acceso al trabajo remunerado. Estas variables de análisis nos 

permiten interpretar los efectos de la transversalización de la perspectiva de 

género, en el programa social de Prospera, en la comunidad, a través de un 

estudio de caso. Dicho estudio de caso será dirigido por los siguientes ejes:  

La pregunta general que rige la investigación es:   

Después de 20 años de transferencias monetarias de distintos programas sociales 

en la comunidad de estudio, ¿Cómo éstos se han materializado en incentivos que 

aporten a los procesos de desarrollo local y cómo han modificado el rol de las 

mujeres? 

Las preguntas específicas son:  

1. ¿Cuál es el papel de los programas sociales con perspectiva de género frente a 

problemas como la pobreza, la marginación y la exclusión? 

2. Prospera, programa de inclusión social en México ¿Realmente tiene perspectiva 

de género? 

3. ¿Existen diferencias sustanciales en el ejercicio de sus derechos sociales entre 

las personas beneficiarias y las no beneficiarias de las transferencias monetarias 

condicionadas (TMC) de los distintos programas sociales? 

4. ¿Cuál es el papel de las mujeres de la comunidad en el combate de la pobreza 

y el desarrollo local? 

El trabajo de investigación tiene como objetivo general:  
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Sistematizar los elementos que permitan interpretar cómo 20 años de TMC de 

distintos programas sociales, en la comunidad de estudio, se han materializado en 

incentivos que aportan a los procesos de desarrollo local y cómo éstos han 

modificado el rol de las mujeres en la comunidad.  

Los objetivos específicos que ayudaran a llegar al objetivo general son: 

1. Diseñar un instrumento para analizar los efectos subjetivos que han tenido las 

TMC sobre la desigualdad social y de género en las familias beneficiarias durante 

20 años de dicho programa. 

2. Comprobar si el programa realmente tiene perspectiva de género desde su 

diseño, así mismo contrastar con los efectos de operación del mismo. 

3. Sistematizar las diferencias de accesibilidad a la educación, a las fuentes de 

empleo, a la salud, a la alimentación entre las personas beneficiarias y las no 

beneficiarias de las TMC. 

4. Documentar el papel de las mujeres en el combate a la pobreza y el Desarrollo 

Local. 

La hipótesis es que las TMC, a veinte años de su operación, no ha modificado el 

rol de las mujeres en la comunidad de estudio, ya que la brecha de género está 

reforzada por una serie de normas informales que la política social en México está 

ignorando.  

Todo lo anterior se resume en tres capítulos, en el primero, se recopilan algunos 

elementos teóricos desde el bienestar, hasta llegar a los fenómenos de la pobreza 

y desigualdad. También se revisa brevemente la relación existente entre las 

mujeres y el fenómeno de la pobreza. Se analiza la condición de la política social 

en México y el dilema que enfrenta entre el bienestar y el mercado, así como el 

papel de las actoras locales en la solución de los problemas que las aquejan.  

En el segundo capítulo se habla sobre la incursión de la perspectiva de género en 

la política social y sus aportes al desarrollo. Los enfoques y las principales 

acciones que ha adoptado la agenda pública en materia de género, así como el 
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por qué existe una relación tan estrecha entre las transferencias monetarias y las 

mujeres. También se analiza el diseño del principal programa anti-pobreza del 

país Prospera, que anteriormente fue, Oportunidades y Progresa.  

En el tercer y último capítulo se habla específicamente del caso del programa 

Prospera y sus antecesores y el rol de la mujer en el combate a la pobreza y el 

desarrollo local. Se inicia con una breve descripción del contexto social y política 

del Estado de Guerrero. Se habla de las variables que fueron consideradas en las 

herramientas para el análisis: accesibilidad a la salud; accesibilidad a la 

educación; accesibilidad a la alimentación, que, si bien pertenecen a lo que 

Massolo clasificaría estos rubros en necesidades prácticas, los decretos oficiales 

los catalogan como derechos sociales, a través de evidencias empíricas 

recuperadas desde las narrativas locales de las actoras se reconoce una 

accesibilidad diferenciada a estás categorías. Mientras empoderamiento y toma de 

decisiones; uso del tiempo; acceso al trabajo remunerado consideradas por 

Massolo como necesidades estratégicas e ignoradas por el Decreto oficial del 

programa Prospera, se ven regulados fuertemente por una serie de instituciones 

informales que norman y regulan la vida comunitaria.  Posteriormente se expone el 

enfoque utilizado que es cualitativo, donde se permita un compartir de saberes y 

un dialogo con los actores y actoras locales. Las técnicas de recopilación y 

construcción de información fueron grupos focalizados (análisis problemas –

soluciones y uso del tiempo) y algunas entrevistas semi-estructuradas aplicadas a 

personas beneficiarias y no beneficiarias del programa, así mismo se recuperan 

algunas narrativas que aportan evidencia empírica de los que se quiere analizar y 

finalmente se describe la aplicación y principales resultados.  
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CAPÍTULO I 

Bienestar y pobreza, dos conceptos mutuamente excluyentes y; la 

importancia de la política social en el desarrollo.  

Actualmente se reconoce que la pobreza y la desigualdad son fenómenos que 

aumentan y no han sido superados en México: la pobreza y la desigualdad social 

siguen siendo objetivos esquivos del desarrollo hegemónico dominante y han sido 

duramente golpeados en los últimos años por la vulnerabilidad provocada por una 

economía de libre mercado. 

En este apartado se reconoce el desarrollo como un proceso complejo que 

involucra a distintos actores locales, en este caso específicamente: la comunidad, 

los tres órdenes de gobiernos y al sector privado (como generador de empleos y 

proveedor de bienes y servicios).  

Se considera que esta visión más heterodoxa del desarrollo se enfrenta con incluir 

la participación de las mujeres en los procesos fundamental. Si queremos reducir 

el análisis a términos economicistas tenemos que según el Foro Económico: 

Reporte Global sobre brecha de género en 2014 afirma que la competitividad en el 

largo plazo depende significativamente de cómo y cuánto se empodera 

económicamente a las mujeres en la actualidad (Foro Económico Global, 2014).  

Pero no debemos olvidar que el empoderamiento va más allá de la esfera 

económica (por supuesto que el aspecto económico es sumamente importante en 

una economía monetizada como en la que vivimos actualmente); es un proceso 

político, social donde las mujeres se asumen así mismas como agentes de 

desarrollo.  Entonces tenemos que la igualdad entre los géneros no es solo un 

derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un desarrollo 

sostenible y sustentable. 

Desde los gobiernos, la potencialidad de la perspectiva de género para aportar 

elementos al diseño e implementación de las políticas públicas requiere partir de 

una visión holística y estructural de las desigualdades entre hombres y mujeres. 

Pero es importante el involucramiento de todos los actores y actoras sociales para 
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poder detonar procesos más incluyentes, sostenibles y democráticos. (Quintal y 

Paredes, 2014) 

Si se facilita la igualdad a las mujeres y niñas en el acceso a la educación, a la 

atención médica, a un trabajo digno, y una representación en los procesos de 

adopción de decisiones políticas y económicas, se estarán impulsando las 

economías sostenibles y las sociedades y la humanidad en su conjunto se 

beneficiarán al mismo tiempo. 

1.1 Los principales obstáculos del bienestar y el desarrollo 

La distribución de la riqueza es uno de los temas más controversiales de la 

actualidad, sobre todo en un a panorama donde un sistema todo económico está 

diseñado para favorecer a unos pocos, donde existe el libre mercado, una 

obsesión enfermiza en la concentración de la riqueza y una absolutización del 

trabajo como mercancía sobre las vidas.  

 La desigualdad es un fenómeno sumamente complejo que tiene muchas caras: 

clase, raza, género, donde interactúan elementos como el ingreso, riqueza y hasta 

con el papel que juegan las herencias, según Esquivel (2015).  

La desigualdad de la riqueza y de las rentas del capital es mucho mayor que la 

desigualdad en términos del ingreso, y al menos, con base en los datos de la 

OCDE en 2012, la magnitud de la desigualdad en México es mayor de lo que era a 

principios de los ochenta. Lamentablemente, las comparaciones son limitadas ya 

que no hay cifras oficiales sobre la riqueza en México. Lo que sí hay son algunas 

estimaciones no oficiales. El Global Wealth Report 2014 de Credit Suisse (2014), 

por ejemplo, señala que el 10% más rico de México concentra el 64.4% del total 

de la riqueza del país. El porcentaje se ubica alrededor del promedio del grupo de 

países incluidos en dicho reporte, aunque está ligeramente por encima del 

porcentaje del ingreso que corresponde a la misma población tanto en las cifras 

originales de la Encuesta de Hogares como en los datos ajustados. 

Dicho fenómeno es causado por la extrema concentración de la propiedad del 

capital y es acentuada en un contexto de libre mercado, por lo tanto, este contexto 
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también profundiza la desigualdad, aunque ésta puede ser de varios tipos, no solo 

con respecto a la posesión de los medios de producción, es decir, las reglas del 

juego, tanto económicas como políticas, solo benefician a unos cuantos. 

La desigualdad regional: tiene que ver con contraste que se pueden apreciar en 

distintos territorios y ha sido un tema de gran importancia en México, 

especialmente a partir de la implementación del programa de reformas 

estructurales y apertura comercial iniciado durante los años ochenta. Este proceso 

se ha asociado a los diferentes niveles de dotaciones de capital humano entre 

regiones, barreras a la migración, carencia de infraestructura y, en general, 

ausencia de una política que integre a las regiones del sureste a los mercados 

globales de manera exitosa (Dávila, et al., 2002). 

En el mismo sentido, la desigualdad racial, donde, la población indígena es más 

vulnerable de sufrir una inequidad en la distribución de ingreso, por distintas 

condiciones y relaciones estructurales y sociales. (Esquivel, López y Vélez, 2003).  

En los documentos oficiales como la constitución o decretos, el individuo es 

homogéneo y neutro como se muestra a continuación: 

´´ Todas las personas tienen derecho a gozar y disfrutar de la misma manera los 

derechos reconocidos por la Constitución, los tratados internacionales y las leyes. 

Se prohíbe toda exclusión o trato diferenciado motivado por razones del origen étnico o 

nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, 

opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas. 

De igual manera, queda prohibida toda práctica de exclusión que tenga por objeto impedir 

o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos humanos consagrados en nuestro 

orden jurídico. 

En México los títulos de nobleza, privilegios u honores hereditarios no tendrán validez. ´´ 

(Comisión Nacional de Derechos Humanos, México, 2010).  



Página 9 de 175 
 

Aunque en el día a día las personas enfrentan barreras reales que impiden la 

accesibilidad en términos de oportunidades y justicia social por condición 

económica, género, edad, raza, sobre todo en un Estado debilitado como el 

Mexicano, no se demerita el logro y la importancia de la existencia de dichos 

documentos para basificar el acceso a la dignidad humana. 

También es importante tener en cuenta que la elaboración de dichos documentos 

fue a cargo de clases privilegiadas, parafraseando un poco a Ventura Patiño, 

después de las guerras emancipadoras por las que atravesó el país, y cuando fue 

necesario institucionalizar de manera formal el poder, mientras la nobleza 

elaboraba la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los indios 

estaban en la cocina. En este sentido para efectos de este trabajo se distinguen 

dos tipos de igualdad como se muestra en la Figura 1.1.1, donde incorporar la 

igualdad sustantiva es el reto actual de las políticas públicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se considera a la equidad como un principio ético-normativo asociado a la idea de 

justicia redistributiva que se propone atender las necesidades y los intereses de 

personas que son diferentes. Fundada en las teorías expuestas por Jonh Rawls.  

Según el Informe de Perspectiva Económica de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2017) la desigualdad en los 

Fuente: Elaboración propia en base a El Colegio de México (2018)  

Figura. 1.1.1. Las formas de igualdad  
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ingresos es alta en relación con otros países de la OCDE. La asimetría entre ricos 

y pobres en México es la más grande entre los países de la OCDE (después de 

impuestos y transferencias). El 10% más rico de la población en México gana 20 

veces más que el 10% más pobre, en tanto que en los países de la OCDE el 

promedio es de cerca de 8 veces más. La desigualdad medida con el coeficiente 

de Gini es alta y no ha disminuido, lo cual sugiere que las políticas de 

transferencias podrían haber sido más eficaces. Aunque el gasto social no es bajo 

según la comparación internacional como un porcentaje del gasto público total, 

mostrando la prioridad asignada a la reducción de la pobreza en el presupuesto, 

se mantiene en el extremo inferior entre los países de la OCDE como porcentaje 

del PIB a pesar de haberse incrementado desde menos de 2% del PIB en 1985 

hasta casi 8% en 2012. Las transferencias monetarias representan solo menos de 

3% del PIB, con el gasto más bajo en programas activos del mercado laboral y 

seguro de desempleo, entre otros.  

En un mismo sentido, Muñoz y Rodríguez (2013) afirman la desigualdad por 

razones de género se da porque mujeres y hombres ocupamos una posición 

social y cultural diferenciada y en la mayoría de los casos desigual y 

desequilibrada en el acceso a los recursos económicos, incluyendo el empleo, la 

tierra, los recursos naturales o el crédito; en el reparto de tiempos y trabajos; o en 

el acceso a los espacios de poder, sobre todo los económicos, donde se toman las 

decisiones que afectan al modelo productivo, la sostenibilidad del Estado del 

bienestar y a la ciudadanía en general.  

La desigualdad en función del género, la desigualdad salarial, la desigualdad de 

oportunidades y de resultados y a esto se suma, la discriminación, son solo 

algunos de los elementos que condicionan la introducción de las mujeres al 

mercado laboral. En México, según Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía 

(INEGI) (2014) el 43.8% de las personas ocupadas registradas en la economía 

nacional, fueron mujeres y respecto al trabajo no remunerado, traducido en 

labores domésticas y de cuidados, generaron el equivalente al 18.0% del PIB en el 

año 2014.  
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En el cuadro 1.1.2 se explican por circunstancias fuera del control personal, como 

las características de la familia de origen, y aquellos que son responsabilidad de 

los individuos, como el esfuerzo. La igualdad de oportunidades se logra cuando 

las circunstancias de origen no determinan la posición social.  

 

 

 

 

Esquivel (2015) y El Colegio de México (2018) aseguran que una baja movilidad 

social sugiere la existencia de diferencias duraderas en el acceso a oportunidades, 

donde los ciudadanos permanecen en las mismas posiciones, sean 

desaventajadas o privilegiadas, para luego heredarlas a sus descendientes. 

Entonces toma pertinencia la pregunta planteda por Stiglitz en 2014: ¿Hasta qué 

punto las oportunidades que tendrá una persona a lo largo de su vida, dependerá 

del ingreso y la educación de sus padres? 

En el informe del 2017 de la OCDE se afirma: En México, el crecimiento es fuerte, 

pero las desigualdades persisten en todo el país; la tasa de ganancia y 

productividad repunta gracias a las ambiciosas reformas estructurales; la 

desigualdad en los ingresos y las diferencias entre hombres y mujeres siguen 

siendo grandes; esto nos recuerda que las cifras macroeconómicas  deben 

Figura 1.1.2 Categorías claves en el análisis de la desigualdad  

Fuente: Elaboración propia en base a El Colegio de México (2018) 
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tomarse con mucho cuidado, ya que el crecimiento del Producto Interno Bruto no 

implica un mayor desarrollo, ya que el desarrollo estaría en función de la 

distribución del ingreso, entre otras cosas, es decir, arrojar a las mujeres al 

mercado laboral, no logra de manera automática su desarrollo,  ni 

empoderamiento (pieza clave para reducir la brecha de género).  

Si se retoma la obra ´´El precio de la desigualdad´´ del premio Nobel de Economía 

Joseph Stiglitz muestra cómo los mercados por sí solos no son ni eficientes ni 

estables y tienden a acumular la riqueza en manos de unos pocos más que a 

promover la competencia. Es decir, las políticas fundamentalistas del mercado o 

también conocido como neoliberalismo se basan en una compresión ingenua de la 

complejidad de actual de la economía; por mencionar algo se basa en información 

perfecta, en competencia perfecta y en mercados perfectos. (Stiglitz, 2014).  

Los ajustes estructurales emitidos por organismos internacionales profundizaron la 

brecha de la desigualdad. El incremento de la deuda externa, la liberalización de 

los mercados financieros con base en la especulación, la reducción del gasto 

público, el incremento de la carga fiscal, la regulación de la inflación mediante la 

tasa de interés y la emisión monetaria, así como la reducción de la intervención 

del Estado son medidas que caen sobre los hombros de la población que se 

encuentra en los déciles más bajos. (ídem).  

Las transformaciones económicas, políticas, de corte neoliberal que significaron 

los ajustes estructurales a los que se debían adaptar y adoptar los países en 

“desarrollo”, sin embargo, los estudios empíricos aportan pruebas suficientes para 

afirmar que esta serie de medidas profundizarían la brecha de la desigualdad 

social y económica, y que a su vez la desigualdad tiene una serie de 

consecuencias como: altos índices delictivos, problemas de salud pública, 

menores niveles de educación, de cohesión social y de esperanza de vida. 

Aunque la pobreza y la desigualdad aparezcan juntos y de manera casi 

homogénea en la vida real, son dos fenómenos distintos. La desigualdad social es 

concentración de recursos económicos en grupos privilegiados de la sociedad 

puede aumentar desproporcionalmente la capacidad que tienen las élites para 
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influir en las agendas de los gobiernos y partidos políticos, esto repercute en las 

vidas de las personas como se muestra en la figura 1.1.3.  y además es 

atravesado por otras clases de desigualdad: es decir no se habla de desigualdad, 

si no de las desigualdades.  

 

 

 

 

Estas brechas se profundizan aún más, sobre todo si consideramos los que 

expone Muñoz y Rodríguez (2013) que mujeres y hombres sufren de manera 

diferenciada los efectos de todas las medidas o coyunturas económicas y 

especialmente los de una crisis económica de la envergadura de la actual y 

causada por las medidas antes descritas. 

La pobreza, la desigualdad y la exclusión son fenómenos sociales distintos, que, si 

bien tienen mucho que ver uno con otros, en algunos discursos políticos se utiliza 

indiscriminadamente, y pese a la ¨prioridad¨ que conserva dentro de la agenda 

pública, estos fenómenos siguen creciendo tanto en profundidad como en 

extensión. 

Figura 1.1.3 Efectos de las desigualdades  

Fuente: Elaboración propia en base a El Colegio de México (2018) 
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El principio de maximización utilitarista e individualista, y el modelo de consumo 

actual, no solo es un motor para la reproducción del sistema capitalista, sino 

condiciona el propio consumo individual y comunitario. El imaginario colectivo 

sobre el consumo es una posición de poder y bienestar. Es decir, las personas 

tienen la idea que entre más ingresos se obtengan para acceder al mercado y 

obtener productos más alejado se está de la pobreza. Este fenómeno tiene 

muchas caras, dos de ellas son: la relativa y la absoluta.  

A grandes rasgos, Julio Boltvinik (2007:54) define la pobreza como las carencias 

humanas derivadas de las restricciones de las fuentes de bienestar, y aunque la 

mayoría de los estudiosos coinciden que es un estado de privación o carencia en 

el que se encuentran las personas.  

Towsend (1971) expone una versión relativa de la pobreza donde las personas se 

consideran pobres así mismas en la medida que no pueden apropiarse de los 

recursos necesarios para poder acceder a un determinado estilo de vida, por lo 

regular esta comparación es, respecto a los bienes a los que acceden las 

personas de la sociedad a la que pertenecen.  

Mientras la pobreza absoluta es un nivel de insatisfacción de necesidades básicas 

muy elevado, es decir, las personas que no tienen nada, a veces, ni que comer. 

Es un acceso a satisfactores por abajo del límite del umbral de sobrevivencia. 

La pobreza para Amartya Sen y Martha Nussbaum, quienes ofrecen un amplio 

marco de referencia, conceptualización y medición del fenómeno, es una 

condición que equivale a algún grado de privación que impide el pleno desarrollo 

de sus capacidades, y en última instancia, de su libertad. La superación de esta 

condición de privación está obvia y directamente asociada el ingreso real que las 

personas reciben de su contribución en el sistema productivo, pero involucra más 

cosas que el crecimiento de objetos inanimado de conveniencia. El valor de estos 

objetos radica en lo que permiten a las personas conseguir en términos de su 

propia vida y la libertad sustantiva de las personas, que no precisamente coincide 

con abundancia económica medida en bienes y servicios   
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La formulación de capacidades de Sen tienen dos partes valorables: libertad y 

funcionamientos (ser y hacer) valorables. Entre las contribuciones de Sen 

encontramos la unión de dos conceptos: Capacidad: funcionamiento y libertad. 

La libertad para Sen tiene dos aspectos: 

 Un aspecto de proceso que refiere a la habilidad de actuar de acuerdo a lo 

que verdad importa (el rol de agencia) y esto es relativo y variable según 

cada inviduo. 

 Otro aspecto es de oportunidad: Oportunidad real de alcanzar 

funcionamientos valorados elegidos de entre varias posibilidades buenas 

(capacidad).  

Según Sen la libertad no es una libertad de papel: tiene que ser una libertad 

efectiva, una posibilidad real. Libertad no es igual maximizar las opciones sin 

importar su calidad y los valores de las personas. “En efecto a veces más libertad 

de opciones puede ser abrumador, y hacer la vida de uno más miserable” La 

libertad no es necesariamente el control directo por parte de un individuo. Los 

grupos, los Estados, también son parte de dicha libertad.  

Estos elementos que nos aporta la teoría de Sen tiene que ver con la accesibilidad 

con hacer posible la apropiación y el goce del entorno físico, social, económico, 

cultural, a la salud, la educación, a la información y las comunicaciones, para que 

todas las personas puedan ejercer plenamente de todos los derechos humanos y 

las libertades fundamentales. Se pueden incrementar las libertades por medio de 

la acción pública y la inversión. 

Para Sen el rol de agencia es “lo que una persona es libre de hacer y alcanzar en 

búsqueda de cualquier objetivo o valores que él o ella considere importante” (Sen, 

1985: 203) 

“alguien que actúa y produce cambios, y cuyos logros pueden juzgarse en 

términos de sus propios valores y objetivos, independientemente de que estos 

puedan o no ser evaluados en términos de algún criterio externo” Sen, 1999: 19).  
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La definición de rol de agencia de Sen es más que la mayoría de las definiciones 

de empoderamiento:  

 La agencia es ejercida con respecto a objetivos múltiples. 

 La agencia incluye el poder efectivo, así como también el control directo. 

 La agencia puede avanzar el bienestar propio o el de otras personas. 

 Reconocer el rol de agencia implica una evaluación del valor de los 

objetivos de este tipo de accionar. 

 El rol de agencia introduce la necesidad de incorporar la responsabilidad 

del agente. 

El enfoque de Sen y Nussbaum es fundamentalmente un enfoque centrado en la 

gente, que pone la agencia humana (en lugar de las instituciones como el 

mercado o el gobierno) en el centro del escenario. El fundamental rol de las 

oportunidades sociales es expandir la esfera de agencia humana y libertad, en 

tanto un fin en sí mismo, así como también un medio para continuar expandiendo 

las libertades. La palabra social en la expresión “oportunidades sociales”, ayuda a 

recordar que no debemos ver los individuos y sus oportunidades en términos 

aislados, si no como un complejo cúmulo de relaciones sociales, es decir, las 

opciones que los individuos tienen dependen en gran medida de las relaciones 

con otros y en lo que el estado y otras instituciones hagan. 

Por ello, mejorar el acceso a oportunidades y a diversas formas de acción 

colectiva a mujeres, jóvenes y niñas, son medios eficaces para incrementar el 

capital social de los pobres rurales, disminuir sus riesgos, desarrollar capacidades, 

crear redes de confianza, disminuir costos de transacción y, en general, mejorar 

oportunidades de inserción a mercados y otros espacios. Para promover la 

formación de capital social y procesos de cambio en las personas, es un reto 

asegurar la accesibilidad a la educación crítica y de calidad de adultos 

analfabetas, que pertenecen a las distintas comunidades rurales.  

El rol del Estado es esencial para generar condiciones y que la extensión rural 

tenga resultados, cubriendo espacios que otros actores no harán, atendiendo las 

brechas que dejan las imperfecciones de los mercados y, en general, asegurando 
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que los pobres rurales tengan oportunidades y recursos necesarios para que 

participen de manera equitativa en los procesos de desarrollo. 

1.2 Las mujeres y la pobreza.  

El género es, como insiste Scott (2010) una categoría analítica, una herramienta 

crítica y política, un instrumento que muestra el carácter socialmente construido de 

ideas, creencias y representaciones acerca de los roles de hombre y mujer, en 

diferentes culturas. A juicio de Scott, no hay mujeres diversas, sino que el 

significado cultural de ser mujer va más allá, en los contextos y en la historia. El 

cuerpo biológico no es el punto de partida, no es la base biológica sobre la que se 

construye la cultura, sino el punto de llegada. La pregunta es, sostiene, cómo 

aparecen las mujeres en la historia como producto cultural. La diferencia sexual es 

lo que se debe problematizar para mantener el género como herramienta crítica y 

política 

Desde el punto de vista de la investigación social de género, es importante 

puntualizar que estas relaciones de dominación o sometimiento constituyen un 

abigarrado sistema de prácticas que entretejen diversas modalidades y 

expresiones de tales relaciones, razón por la cual es difícil analizar tales 

relaciones en sociedades o grupos específicos, prescindiendo de la complejidad. 

Por ello, trabajar categorías como género, etnia, raza, clase y otras es, 

analíticamente hablando, es una elección teórica, metodológica y política con la 

cual quien investiga pretende hacer visibles unas determinadas relaciones, sin 

desconocer que existen muchas otras. 

En el mismo sentido en que he reconocido la existencia de relaciones de poder o 

dominación a través de los cuales se han construido sociedad y cultura en 

diversos tiempos y lugares, debo ahora situar en mi argumentación el concepto de 

subordinación (Lagarde, 2006; Lerner, 1990, en Lamus 2012) que la teoría 

feminista ha acuñado desde sus primeras elaboraciones, como marca del sistema 

patriarcal. Esta no es otra que la subordinación femenina y esta sujeción -la de 

género-, no es sino una de las tantas formas de subordinación posibles en la 

sociedad. Lo significativo de esta subordinación es que, además de ser tan 
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antigua como la historia de la humanidad, supone un sometimiento de la mitad de 

esa humanidad, las mujeres, a los hombres. 

Según Teun A. Van Dijk “la función social de las ideologías es principalmente 

servir de interfaz entre los intereses colectivos del grupo y las prácticas sociales 

individuales.” (Van Dijk, 2000:52). La ideología son los lentes con los cuales 

vemos y entendemos el mundo. La ideología patriarcal es muy funcional para la 

acumulación del capital. Aunque según Kate Millet (1970) afirma que el sistema 

patriarcal es compatible y adaptable con todos los sistemas políticos y 

económicos: al feudalismo, al absolutismo, al comunismo, al capitalismo, a las 

democracias.  

El patriarcado surgió antes de que apareciera el capitalismo y según Federico 

Engels apareció en función de la propiedad privada, es decir cuando aparece el 

excedente de la producción surge la acumulación de la riqueza y la necesidad de 

la monogamia y de la división sexual del trabajo. 

Engels dice que el primer antagonismo de clases que apareció en la historia 

coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer en la 

monogamia; y la primera opresión de clases, con la del sexo femenino por el 

masculino. 

A partir de entonces, la esfera de lo reproductivo pasó a ocupar un segundo plano, 

después pasó a institucionalizarse mediante la costumbre, la religión y las leyes, 

que le asignaban la superioridad a lo masculino sobre lo femenino. 

Desde el antiguo testamento ya se hacía una categorización de las mujeres 

“buenas” como María y las “malas” como Magdalena, estos textos afirman un rol y 

una subordinación especifica de las mujeres en las sociedades donde el papel 

principal pertenecía al hombre y las mujeres aparecían en un papel secundario en 

relación con lo masculino, por ejemplo, la esposa, la prostituta, la madre; y cabe 

resaltar que en la religión se puede encontrar el imaginario de un pueblo. 
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La masculinidad y la feminidad son las creaciones ideológicas (Rosso, 2016), no 

producto de la casualidad, sino que ofrecen las condiciones indispensables para 

poder reproducir el capital a costa de la vida humana. 

Por otro lado, el capitalismo es un sistema socio-económico basado en relaciones 

de explotación y de expoliación cuyo objetivo es la búsqueda de la mayor 

ganancia posible a través de la reducción progresiva de costos. El patriarcado 

cómo forma de organización predominante se basa en la explotación de la fuerza 

de trabajo por un salario. 

El capitalismo y el patriarcado les niegan a las mujeres tener acceso y control 

sobre los recursos económicos y culturales internos y externos (acceso y control), 

permiten que se mantenga invisibilizado el aporte del trabajo doméstico o 

reproductivo en los agregados macroeconómicos. Bajo estas condiciones, las 

mujeres son explotadas y expoliadas, al igual que los hombres bajo el sistema 

capitalista; pero con un impacto diferenciado. 

El género cómo categoría política, social e histórica analiza éstas relaciones 

desiguales de poder existentes entre hombres y mujeres en la sociedad (Cabnal, 

2010). El núcleo de la subordinación femenina no solo radica en la división sexual 

del trabajo, si no en textos legales, como los derechos de posesión y la herencia; 

en su praxis social, en el imaginario colectivo.  

El trabajo es una actividad antropológica que implica un desgaste físico y/o 

intelectual, existen algunas categorías de análisis de trabajo: por un lado, tenemos 

el remunerado que tiene que ver con un intercambio por dinero, también se le 

conoce como empleo; por otro lado, aparece el trabajo no remunerado, donde no 

se recibe dinero y que tiene que ver con el trabajo doméstico, cuidado de niños, 

ancianos y/o enfermos, participación comunitaria, etc., y en su mayor parte este 

tipo de actividades son realizadas por mujeres. Según algunos cálculos del INEGI 

en 2016, la aportación de labores domésticas y de cuidados no remunerados, es 

de 23.6% del Producto Interno Bruto de México. Es decir, existe una explotación y 

dominación mediante el trabajo doméstico no remunerado que propicia la 

acumulación del capital por parte de los empresarios mediante la reducción, la 
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depreciación y la pérdida del valor real de los salarios y de una ausencia cada vez 

más continua del Estado y la presencia frecuente de recortes presupuestales al 

gasto social; estos costos son asumidos por las personas, en su mayoría, mujeres.  

Es importante reconocer que los hombres y las mujeres viven las carencias de 

manera distinta. Durante el 2012 el Consejo Nacional de Evaluación de Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL,2014) reportó que el 83.4% de los hombres pobres 

participaron en actividades económicas, contra 39.4% de las mujeres en la misma 

condición, pero la mayoría de las mujeres han trabajado siempre, con pago o sin 

él. Es decir,  las mujeres realizan trabajo remunerado pero de manera informal, 

por ejemplo en las zonas urbanas, vender cena, dulces, frituras, productos 

cosméticos, ponen uñas a domicilio, en las zonas rurales crían pollos, cerdos, 

venden ropa casa por casa, siembran y cosechan a la par de sus esposos, hacen 

pan, un sinfín de actividades que las ayuden a obtener un ingreso para “ayudar” a 

la economía familiar además  realizar el trabajo no remunerado como cuidar la 

casa, los niños, los ancianos,  los enfermos, a la comunidad.  

Las actividades en el hogar, desvalorizadas, con poca especialización y no 

pagadas, influyen en el acceso al mercado de trabajo de modo precario y sin 

seguridad social de las mujeres en condición de pobreza. Y esto se puede 

comprobar con los datos del CONEVAL (2014) donde las mujeres pobres, se 

ocupan con mayor frecuencia en jornadas parciales de trabajo, lo que se traduce 

en remuneraciones menores y escasas o nulas prestaciones sociales porque 

“deben” de cuidar a los niños y limpiar la casa. Como resultado de esto sólo seis 

mujeres ocupadas tienen acceso a seguridad social de forma directa por cada diez 

hombres en esta situación. (CONEVAL, 2014).  

Estas cifras tienen consecuencias reales sobre la vida de los hogares que son 

dirigidos por mujeres tienden a contar con mayor carencia por acceso a la 

alimentación. Según el CONEVAL (2014) en 2012 el 41.5% de los hogares con 

jefatura femenina tienen carencia alimentaria contra 34.9% de los hogares 

jefaturados por varones pobres.  
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El uso del tiempo es una herramienta útil, implementada desde la teoría de 

género, que se tiene para medir la carga del trabajo no remunerado que se realiza 

diariamente en los diferentes territorios. Hasta hace muy poco el trabajo no 

remunerado era un dato invisible en las sociedades y en las economías. 

Según Marquez y Minor (2014 existen tendencias a destacar de los estudios de 

uso del tiempo realizados por organismos oficiales o independientes y que fueron 

revisado como parte del estado del arte: Por un lado, en todos los casos el tiempo 

total de trabajo es mayor para las mujeres que para los hombres. Por el otro, en 

todos los casos también, son las mujeres quiénes dedican la mayor parte de su 

tiempo al trabajo no remunerado 

Según el CONEVAL (2014) es importante no perder de vista que la carga de 

trabajo doméstico no remunerado es aún mayor para las mujeres en condición de 

pobreza, lo cual puede tener varias causas:  la incapacidad para adquirir servicios 

domésticos en el mercado; una mayor precariedad en las condiciones materiales 

de la vivienda y sus servicios; una ausencia de servicios de educación, de salud y 

médicos integrales por parte del Estado.  

Las mujeres, en particular las mujeres en pobreza, presentan una mayor 

dependencia de los recursos provenientes de programas sociales según 

CONEVAL (2014) por ello es importante reconocer la pobreza en su carácter 

multidimensional para poder formular acciones para contrarrestarla, a través de 

programas y proyectos más efectivos. Bajo las instituciones que norman nuestra 

convivencia actualmente, y con una prioridad clara: propiciar la acumulación del 

capital, se genera la política social paliativa para la pobreza en México. 

En conclusión, el trabajo femenino asalariado se ve regulado por la división sexual 

del trabajo, por las leyes, y por una serie de instituciones informales patriarcales 

cuando las mujeres se ven obligadas a acceder al mercado bajo modelos 

precarios, sin seguridad social duplicando sus jornadas laborales, en combinación; 

con trabajo femenino no asalariado que mejora las condiciones de vida de las 

familias pobres, que no siempre pueden acceder a los servicios del mercado.  Es 

decir, sobre la salud y la vida de las mujeres recae la responsabilidad del bienestar 
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del hogar, los bajos salarios, la política social paliativa, los recortes presupuestales 

y la ausencia del Estado. 

1.3 Accesibilidad 

La política pública puede ser una herramienta útil para lograr un empoderamiento 

integral de las mujeres a través de la alfabetización, educación, salud 

reproductiva, prevención de violencia. Para darles accesibilidad, no solo, a la 

satisfacción de necesidades estratégicas, sino también de necesidades básicas 

que muchas veces por factores culturales y sociales, se ven excluidas.  

Se habla de accesibilidad y no de acceso ya que, según el contexto social actual, 

existen barreras invisibles muy difíciles de identificar que permiten una apropiación 

diferenciada de los bienes. Un ejemplo de lo que se quiere decir, es respecto a la 

disponibilidad de alimentos que se requiere para poder tener acceso al derecho de 

alimentación, en la comunidad rural que se estudia, por tradición los hombres 

comen primero que las mujeres, es decir, la accesibilidad es diferenciada. 

La dimensión de accesibilidad se desagrega en dos subdimensiones: acceso 

económico y acceso físico. El acceso económico (asequibilidad) se refiere a las 

opciones que tienen las personas de adquirir los alimentos para llevar una dieta 

adecuada sin comprometer la satisfacción de otras necesidades básicas. El 

acceso físico tiene que ver con la materialización del acceso a alimentos 

adecuados para toda la población. Las personas ven vulnerado su derecho 

cuando no pueden adquirir los alimentos que les permitirían llevar una dieta 

adecuada considerando los medios con los que cuentan (compra o producción) sin 

comprometer el goce de sus otros derechos. 

La accesibilidad se refiere a la no existencia de barreras u obstáculos que impidan 

que el derecho se materialice para todas las personas sin discriminación. La 

accesibilidad supone por lo menos estas dimensiones: la accesibilidad económica 

(asequibilidad), la accesibilidad física y el acceso a la información (Miranda, 2016). 
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En el caso de disponibilidad, se entiende como la suficiencia de los servicios, 

instalaciones y equipos, mecanismos, procedimientos o cualquier otro medio por el 

cual se materializa un derecho para toda la población (Ídem). 

La calidad, en provisión de servicios públicos, es asegurar que los medios 

(instalaciones, los bienes y los servicios) y contenidos por los cuales se materializa 

un derecho tengan los requerimientos y propiedades aceptables, relevantes y 

culturalmente apropiados para cumplir con esa función (PNUD, 2013). 

1.4 . La política social en México: entre el bienestar y el mercado 

Entre los principales obstáculos del bienestar y el desarrollo se puede encontrar la 

desigualdad social y de género que causa pobreza y marginación además de 

generar algunos efectos psico-sociales difíciles de revertir tanto en las personas 

como en los colectivos y el papel de los gobiernos locales no puede reducirse al 

de ser gestores de las políticas sociales definidas en el ámbito de los gobiernos 

nacionales, sino que debe impulsar una política socioeconómica que atienda a la 

gestión de medios de vida limitados y a la promoción de un desarrollo humano 

sustentable en el ámbito local (Bodemer, Coraggio, Zicardi; 1999).  

Pero este ambicioso objetivo, dados los altos niveles de pobreza y exclusión social 

que se registran en nuestros territorios, supone no sólo disponer de cuantiosos 

recursos sino también de una nueva institucionalidad, que permita crear una 

estructura de gobierno capaz de implementar políticas con este sentido, lo cual no 

se ha incluido aun expresamente en las agendas de la mayoría de los gobiernos 

locales. 

El enfoque de capacidades construido por Sen y Nussbaum, es un gran aporte en 

la compresión del bienestar, al quedar rebasado el análisis desde el ámbito 

económico, por una mirada integral que permita el goce y realización de la vida 

humana. También aporta las herramientas para comprender el fenómeno de la 

pobreza y la desigualdad.  

La versión más actual de la lista de las capacidades centrales humanas propuesta 

por Nussbaum (2011) es la siguiente:  
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1) Vida. Poder vivir hasta el término de una vida humana de duración 

normal; no morir de forma prematura o antes de que la propia vida se vea 

tan reducida que no merezca la pena vivirla.  

2) Salud física. Poder mantener una buena salud, incluida la salud 

reproductiva; disponer una alimentación adecuada, disponer de un lugar 

adecuado para vivir.  

En el sentido de gozar de accebilidad a la salud, existen ciertas barreras socio-

culturales que, aunque no son visibles quedan materializadas, por ejemplo, en los 

entornos, dispositivos y procedimientos que ofrecen soporte a la salud sexual y 

reproductiva de las mujeres existen, pero a ellas no se les permite tomar la 

decisión sobre sus cuerpos, entonces la infraestructura física queda inhabilitada 

por factores intangibles, invisibles y difíciles de modificar.  

3) Integridad física. Poder desplazarse libremente de un lugar a otro; estar 

protegidos de los ataques violentos, incluidas las agresiones sexuales y la 

violencia doméstica; disponer de oportunidades para la satisfacción sexual 

y para la elección en cuestiones reproductivas. 

La mencionada materialización de las barreras sociales puede llegar a convertirse 

en barreras físicas, es decir, en obstáculos materiales que impiden la libertad de 

movilización y actuación social. Todos estos obstáculos se construyen a través de 

representaciones estereotipadas acerca de los que significa ser una mujer en una 

sociedad patriarcal. 

 4) Sentidos, imaginación y pensamiento. Poder utilizar los sentidos, la 

imaginación, el pensamiento y el razonamiento, y hacerlo de un modo 

“verdaderamente humano”, un modo formado y cultivado por una educación 

adecuada que incluya, aunque ni mucho menos esté limitada, a la 

alfabetización y la formación matemática y científica básica; poder usar la 

imaginación y el pensamiento para la experimentación y la producción de 

obras y actos religiosos, literarios, musicales o de índole parecida, según la 

propia elección; poder usar la propia mente en condiciones protegidas por 
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las garantías de la libertad de expresión política y artística, y por la libertad 

de práctica religiosa; poder disfrutar de experiencias placenteras y evitar el 

dolor no beneficioso. 

5) Emociones. Poder sentir apego por cosas y personas externas a 

nosotras y nosotros mismos; poder amar a quienes nos aman y se 

preocupan por nosotros, y sentir duelo por su ausencia; en general, poder 

amar, apenarse, sentir añoranza, gratitud e indignación justificada. Que no 

se malogre nuestro desarrollo emocional por culpa del miedo y la ansiedad. 

Defender esta capacidad significa defender, a su vez, ciertas formas de 

asociación humana que pueden demostrarse cruciales en el desarrollo de 

aquella.  

6) Razón práctica. Poder formarse una concepción del bien y reflexionar 

críticamente acerca de la planificación de la propia vida; esta capacidad 

entraña la protección de la libertad de conciencia y de observancia religiosa.  

7) Afiliación. a) Poder vivir con y para los demás, reconocer y mostrar 

interés por otros seres humanos, participar en formas diversas de 

interacción social, ser capaces de imaginar la situación de otro u otra; 

proteger esta capacidad implica salvaguardar las instituciones que 

constituyen y nutren tales formas de afiliación, así como proteger la libertad 

de reunión y de expresión política; b) disponer de las bases sociales 

necesarias para que no sintamos humillación y sí respeto por nosotros 

mismos; que se nos trate como seres dignos de igual valía que los demás; 

esto supone introducir disposiciones que combatan la discriminación por 

razón de raza, sexo, orientación sexual, etnia, casta, religión u origen 

nacional. 

 8) Otras especies. Poder vivir una relación próxima y respetuosa con los 

animales, las plantas y el mundo natural.  

9) Juego. Poder reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas.  
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10) Control sobre el propio entorno. a) Político. Poder participar de forma 

efectiva en las decisiones políticas que gobiernan nuestra vida; tener 

derecho a la participación política y a la protección de la libertad de 

expresión y de asociación; b) Material. Poder poseer propiedades, tanto 

muebles como inmuebles, y ostentar derechos de propiedad en igualdad de 

condiciones con las demás personas; tener derecho a buscar trabajo en un 

plano de igualdad con los demás; estar protegidos legalmente frente a 

registros y detenciones que no cuenten con la debida autorización judicial. 

En el entorno laboral, ser capaces de trabajar como seres humanos, 

ejerciendo la razón práctica y manteniendo relaciones valiosas y positivas 

de reconocimiento mutuo con otras trabajadoras y trabajadores” 

(Nussbaum, 2011, 53-55). 

Entre las capacidades centrales humanas que podemos encontrar según Sen y 

Nussbaum, es la de poder vivir hasta el término de una vida humana de duración 

normal; no morir de forma prematura o antes de que la propia vida se vea tan 

reducida que no merezca la pena vivirla y para ello se necesitan los ingresos 

mínimos que permitan acceder a los servicios básicos del mercado (alimentos, 

agua, productos primarios de limpieza, ropa). 

En el sentido de poder mantener una buena salud, incluida la salud reproductiva; 

disponer una alimentación adecuada, disponer de un lugar adecuado para vivir. 

Aunque en México existe el Seguro Popular que brinda atención médica gratuita y 

oportuna como parte de la política pública que se tiene para contribuir a generar 

bienestar, sin embargo, en ocasiones no cubre el total de lo demandado por los 

pacientes, el porcentaje restante, tiene que ser cubierto, del ´´bolsillo´´ de los 

pacientes. Con esto se quiere decir, que se coincide con la obra de Sen y 

Nussbaum, con que el bienestar va más allá del dinero, y con el concepto de 

accesibilidad y barreras socio-culturales propias de una sociedad patriarcal, pero 

no podemos omitir, que en una economía monetizada como en la que actualmente 

vivimos, tiene mucha pertinencia ese dicho popular: “El dinero no lo es todo, pero 

como ayuda”. 
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En lo que respecta poder desplazarse libremente de un lugar a otro; estar 

protegidos de los ataques violentos, incluidas las agresiones sexuales y la 

violencia doméstica; disponer de oportunidades para la satisfacción sexual y para 

la elección en cuestiones reproductivas. Se entiende que estos aspectos no 

dependen totalmente del ingreso, que existen relaciones de poder, sin embargo, 

estudios desde el enfoque de género han demostrado que, entre más bajos 

ingresos económicos, existe una mayor vulnerabilidad de las personas a sufrir y 

ejercer violencia. 

México ha experimentado un crecimiento económico errático y desigual en las 

últimas décadas, con consecuencias directas en los mercados de trabajo. Si bien 

el desempleo se ha mantenido bajo, los empleos creados en años recientes se 

han caracterizado por una creciente precariedad. Los empleos precarios se 

caracterizan por ser inestables, carentes de protecciones (por ejemplo, seguros 

médicos o de invalidez) y por una remuneración insuficiente (Guerra 1994). En 

México se ha observado un incremento en los trabajos con bajos salarios y en la 

subcontratación, así como un debilitamiento de los esquemas de protección social 

y las regulaciones laborales (Bensusán 2006). Además, el Estado no parece 

priorizar el mejoramiento de las condiciones de vida de la población sobre las 

políticas orientadas a aumentar la competitividad internacional del mercado laboral 

(Mora y Oliveira 2010). 

Estas características del mercado y los empleos se presentan en un contexto de 

cambio continuo en la dinámica de las familias mexicanas. Ante la limitada 

cobertura social pública, las familias cumplen funciones de apoyo social y 

protección ante crisis económicas (Arriagada 2007). El papel de la familia se 

observa también en la creciente participación de miembros de los hogares en 

trabajos no asalariados en micronegocios o unidades familiares de producción 

(Rendón 2003, Pacheco 2004). Este tipo de empleos no remunerados o por 

tiempo parcial han sido fundamentales para absorber la fuerza de trabajo 

femenina y joven, que ha incrementado su presencia ante cambios en la 

composición de las familias y el deterioro de los ingresos de los hogares y tiene 
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graves efectos sobre las vidas de las mujeres, entre ellos van desde las dobles 

jornadas de trabajo, haciendo referencia al trabajo remunerado y no remunerado, 

como hasta casos de feminicidios ya que algunos hombres perciben la inserción 

laboral femenina como una amenaza a su masculinidad.   

1.5. Los y las actoras locales 

Las acciones son las que dan forma al territorio, pero las características materiales 

e inmateriales de éste también hacen o no posible la propia presencia de actores 

con capacidad o voluntad de innovación y sus posibilidades de respuesta. 

En el sentido de la acción identificar a los y las actoras sociales no están 

determinados en su actuación, sino que tienen cierta capacidad de maniobra para 

ofrecer una entre varias respuestas posibles. Para efectos del presente trabajo 

debe quedar claro que frente al individualismo metodológico, que pretende 

explicar los procesos sociales por la simple agregación de acciones individuales, 

la propuesta que aquí se realiza debe adscribirse en mayor medida al enfoque 

estructuracionista propuesto por Giddens. 

Según la visión estructuralista de Giddens, representado en la figura 1.4.1 y 

recuperado por Méndez (2002:75) la relación entre estructuras y acciones debe 

entenderse como bidireccional: el contexto que impone el actual modelo de 

acumulación y regulación establece limitaciones a los agentes dentro de unos 

márgenes más o menos amplios según los lugares, pero las propias respuestas 

locales contribuyen a reformular en cierta medida las propias claves del sistema 

en un proceso de retroalimentación constante, de carácter dialéctico. 

 

 

 

 

 

Figura: 1.4.1.  Los actores locales: entre procesos globales y dinámica del lugar 



Página 29 de 175 
 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura y los territorios están mutuamente co-determinados. Y son las 

actoras y los actores los que con sus acciones dan forma y soluciones a los 

problemas a los que se enfrentan en el día a día. Las acciones pueden ser 

modestas respuestas desde la posición social en la que se juega, esto no le 

quitaría el carácter complejo y articulado que se requiere para que los territorios 

marchen, y por supuestos que estas acciones en lo local van a estar determinadas 

por la estructura, en este caso un complejo entramado de relaciones sociales 

reguladas por una economía de mercado donde tienen gran relevancia el capital 

financiero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4.2 Tipología de autores involucrados en los procesos sociales y el 

desarrollo territorial 

Fuente: Méndez (2002:75)  

Fuente: Méndez (2002:76) 
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En este sentido puede sistematizarse en mayor medida esa tipología que, 

partiendo de la misma divisoria público-privado, en la figura 1.4.2 permite 

diferenciar hasta cuatro grupos de actores potenciales, cuya presencia o ausencia, 

actividad e interrelaciones deben constituir uno de los referentes básicos de la 

investigación  

Las instituciones públicas. Incluye aquellas autoridades y administraciones con 

competencias sobre el territorio. Asimiladas tradicionalmente al Estado, tanto los 

procesos de descentralización política como de integración europea exigen hoy 

diferenciar las de ámbito local o regional, más próximas y potencialmente 

implicadas con la realidad de cada territorio -lo que les otorga una especial 

responsabilidad y protagonismo- respecto de las instituciones de ámbito estatal o 

supraestatal, que no deben en ningún caso ser olvidadas como parte integrante 

del sistema de innovación (Méndez, 2002). 

Las instituciones privadas. Junto a las empresas existentes en el territorio, 

principales protagonistas en la concepción originaria del medio innovador, también 

se concede particular importancia a la presencia activa de organizaciones 

económicas, centros de transferencia tecnológica y representantes de la sociedad 

civil con voluntad para dinamizar las sociedades locales y promover iniciativas 

colectivas de carácter innovador, tanto en el sistema productivo local como en 

otros planos complementarios de carácter no económico.(Idem) 

Para Méndez (2002) evitar ciertos prejuicios localistas permite comprender que 

algunos sistemas productivos y territorios pueden acceder a la innovación 

aprovechando las incitaciones o las ayudas procedentes del exterior, siempre que 

sean capaces de gestionarlas de forma adecuada para alcanzar, en fases 

posteriores, cierto grado de autonomía y autoorganización, conceptos asociados, 

en gran medida, a la idea de empowerment defendida por Friedman (1992). 

Una última consideración, de Méndez (2002) relativa a los actores guarda relación 

con la metodología de investigación a aplicar. Además de reforzar la necesidad de 

incorporar técnicas de análisis como la encuesta o los diversos tipos de entrevista, 

capaces de avanzar en la comprensión de las razones que impulsan o inhiben la 
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acción de los actores, incluida su percepción del entorno, el conocimiento de las 

estrategias que aplican, o de los éxitos y fracasos de la cooperación, no puede 

ignorarse que esa intervención es intencional y, por tanto, una aceptación acrítica 

de las respuestas dadas por los propios protagonistas puede provocar ciertos 

sesgos. Evitar en lo posible tal situación mediante la contrastación de opiniones 

procedentes de personas e instituciones de características diversas, o a partir de 

resultados empíricos observables, parece una estrategia de investigación prudente 

para evitar esa mirada ingenua de la realidad local que en ocasiones se ha 

achacado a este tipo de estudios. 

En un informe sobre la situación de las mujeres en América Latina, de la Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL)(1994) invita a la reflexión con la 

siguiente pregunta ¿en qué calidad se incorporan las mujeres a los proyectos y 

procesos de Desarrollo Económico Local? Se presentan enseguida algunas 

posibilidades: a) como mano de obra barata y flexible, por ser un sector 

vulnerable, por garantizar eficiencia y rendimiento, por ser un sostén de la 

producción tradicional; b) como mano de obra de reserva cuando los hombres 

emigran; c) como actoras y agentes del desarrollo local; d) como líderes con 

capacidad de iniciativa y tomadoras de decisiones. 

En las Iniciativas de Desarrollo Local, según Gallichio (2005), los factores 

intangibles son decisivos y se refieren a la existencia de liderazgo local con 

capacidad de convocar y movilizar a las y los actores en torno a las Iniciativas de 

Desarrollo Local, y la construcción de una imagen activa y dinámica del propio 

territorio, la elaboración de un diagnóstico minucioso de las fortalezas y 

debilidades, así como de las oportunidades y amenazas del territorio en cuestión, 

que permitan la definición de orientaciones estratégicas claras, junto con el diseño 

de objetivos y políticas, una estrategia de desarrollo elaborada sobre la base de la 

cooperación de los actores locales, públicos y privados. 

Para la identificación de los problemas públicos es importante considerar que 

Massolo (2006) hace una diferenciación entre necesidades prácticas y 

estratégicas. Las primeras están relacionadas con la necesidad de satisfacer 
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carencias materiales, como: alimentación, vestimenta, vivienda, servicios básicos, 

agua, luz, salud, educación, trabajo, empleo, etc. Estas necesidades son comunes 

a hombres y mujeres y pueden ser satisfechas sin transformar los roles 

tradicionales de género, es decir, sin cambiar la discriminación hacía las mujeres. 

Como se pueden la tabla 1.5.1. estas necesidades son concretas y prácticas 

visibles cotidianas inmediatas sentidas por la familia, no sólo por la mujer. se 

refieren a las condiciones materiales de la vida. 

 

 Mientras que las necesidades estratégicas en este sentido tienen que ver con el 

logro de la igualdad de facto, su satisfacción es más compleja, por exigir una toma 

de conciencia y cambio en el comportamiento entre mujeres, entre hombres y 

entre hombres y mujeres en la vida cotidiana. La no-satisfacción de las 

necesidades que pueden ser comunes para ambos, repercute de manera distinta 

sobre mujeres y hombres. Comprender la diferencia entre necesidades prácticas e 

intereses estratégicos, permite entender las relaciones de género que se hacen 

más complejas en el momento de incorporar otras variables, como clase, edad, 

etnia, entre otras. Los intereses estratégicos: son abstractos y menos visibles son 

ideológicos e influyen sobre actitudes, hábitos y estructuras de poder buscan una 

alternativa más igualitaria para hombres y mujeres. Se logran a mediano y largo 

plazo. (Massolo, 2006). 

Podemos observar cómo en la tabla 1.5.1. Prospera, coincide con el abordaje de 

las necesidades práctica ya que tiende a involucrar a las mujeres y/o los hombres 

como   beneficiarios e, incluso, como participantes y puede mejorar la condición de 

algunas mujeres o algunos hombres, pero no ha alterado los roles ni las relaciones 

tradicionales de género, pero puede tener el potencial de hacerlo. Y por último su 

resolución es esencialmente una cuestión técnica. 
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Tabla 1.5.1 Distinción entre necesidades prácticas y estratégicas de género 

  Necesidades prácticas  Necesidades o intereses estratégicos 

 Tienden a ser inmediatas, de corto plazo. 

 Específicas para ciertos grupos de mujeres o 

ciertos grupos de hombres. 

 Asociadas con necesidades cotidianas: 

alimento, vivienda, ingreso salud, educación, 

empleo, etc.   

 Fácilmente identificables por las mismas 

mujeres y/o los mismos hombres. 

 Pueden ser satisfechas mediante la provisión 

de insumos específicos: alimentos, agua, 

vivienda, medicamentos, etc.   

  Tienden a ser mediatas, de largo plazo. 

 Comunes para la mayoría de las mujeres o la 

mayoría de los hombres. 

 Asociadas con desigualdades entre los sexos 

respecto a posición socio‐económica y 

relaciones de poder; por ejemplo, acceso a 

crédito, tenencia de la tierra, decisiones 

reproductivas, vulnerabilidad a la pobreza y la 

violencia. 

 Las bases de la desigualdad y el potencial para 

el cambio no son siempre identificables por 

parte de las mismas mujeres, y/o los mismos 

hombres. 

 Puede responderse a ellas mediante: 

concientización, aumento de autoestima, 

educación, fortalecimiento de organizaciones, 

movilización política, etc. 

Abordaje de necesidades prácticas  Abordaje de necesidades o intereses 

estratégicos 

 Tiende a involucrar a las mujeres y/o los 

hombres como   beneficiarios e, incluso, como 

participantes. 

 Puede mejorar la condición de algunas 

mujeres o algunos hombres. 

 Generalmente, no altera los roles ni las 

relaciones tradicionales de género, pero 

puede tener el potencial de hacerlo. 

 Su resolución es esencialmente una cuestión 

técnica. 

  Involucra a las mujeres y/o los hombres 

como agentes de cambio; o habilita a las mujeres 

y/o los hombres para convertirse en agentes de su 

propio desarrollo. 

 Puede mejorar la posición de las mujeres en 

la sociedad. 

 Puede facilitar el empoderamiento de las 

mujeres y/los hombres para transformar las 

relaciones de género hacia la igualdad. 

 Su resolución es un problema político que 

puede implicar conflicto y envuelve negociación 

Fuente:  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2001-74). 
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Sin embargo, se sigue pensando que el programa, al adoptar una perspectiva de 

género, se compromete con abordar intereses estratégicos, aunque se reconoce 

que las acciones emprendidas no son las correctas y no ha rebasado el punto 

anterior, ya que no solo está omitiendo una de las principales causas de la 

pobreza, la desigualdad, si no que existe un interés social subordinado por los 

indicadores de eficiencia y eficacia, focalización y recortes presupuestarios. 

Para concluir se reconoce que los procesos de pobreza son aspectos de 

fenómenos más amplios que se relacionan con los modelos y las estrategias de 

desarrollo y crecimiento puestos en marcha. Estos modelos y estrategias delimitan 

las opciones de apertura comercial y financiera, las políticas macroeconómicas y 

mesoeconómicas que son mediadas por instituciones, las normas y prácticas que 

en conjunto definen el acceso de los individuos y sus familias al uso y control de 

los recursos y, específicamente, el acceso al mercado laboral y a los ingresos. 

Se sostiene que la pobreza es de naturaleza compleja, relacional y 

multidimensional. La preocupación del análisis son las barreras invisibles que se 

enfrentan en el día a día las personas para poder ejercer sus derechos sociales. 

Pese al acceso a los derechos que dan los documentos oficiales, se reconoce que 

existe una serie de barreras invisibles y difíciles de identificar que determinan la 

accesibilidad al ejercicio de los derechos sociales. 

También se considera que no existe un esfuerzo ni una intención real por parte de 

la política pública disminuir la brecha de las distintas desigualdades existente, y 

que su prioridad es solo refuncionalizar a los pobres para su inserción en el 

mercado.  Es decir, la política social no está logrando su objetivo, debido a la 

determinada por la política económica.  

También se reconoce que antes mencionada estructura y los territorios están 

mutuamente co-determinados. Y son las actoras y los actores los que con sus 

acciones dan forma y soluciones a los problemas a los que se enfrentan en el día 

a día. Las soluciones pueden ser modestas acciones desde la posición social.  
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También se reconoce que el valor de estos objetos radica en lo que permiten a las 

personas conseguir en términos de su propia vida y la libertad sustantiva de las 

personas, que no precisamente coincide con abundancia económica medida en 

bienes y servicios. La igualdad sustantiva o de facto (hecho) es lo que 

consideramos, se necesita para que poder acceder a la oportunidad y eliminar 

obstáculos que impiden el acceso al ejercicio de los derechos humanos y sociales, 

es decir, poder elegir lo que de verdad importa, y no porque sea la única opción.  
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Capítulo II 

El género: su incursión en la política social y sus aportes al desarrollo. 

Cada grupo social o de intereses construye su conjunto de valores y además lucha 

porque sus temas sean considerados para actuar frente a ellos o solucionarlos. 

Este proceso se conceptualiza como la definición de los problemas públicos y la 

entrada en la agenda pública. 

El género marca la percepción de todo lo demás: lo social, lo político, lo religioso, 

lo cotidiano. Según Lamas comprender el esquema cultural de género lleva a 

desentrañar la red de interrelaciones e interacciones sociales del orden simbólico 

vigente. En todas las culturas, la diferencia sexual aparece como el fundamento de 

la subordinación o de la opresión de las mujeres. El entramado de la simbolización 

se hace justamente a partir de lo anatómico y de lo reproductivo, y todos los 

aspectos económicos, sociales y políticos de la dominación masculina 

heterosexual se argumentan en razón del lugar distinto que ocupa cada sexo en el 

proceso de la reproducción sexual. (Lamas,2012). 

Por otro lado, las políticas públicas pueden ser entendidas como decisiones y 

acciones tomadas desde una posición de poder que buscan obtener el mayor 

provecho posible para la gestión de los espacios y recursos públicos (Merino, 

2008). 

De acuerdo con esta teoría, la intervención del gobierno temas y asuntos 

considerados como prioritarios depende de la identificación de un problema 

público. Este último se define como una situación indeseable en la sociedad, o de 

grupos que la conforman, y el reconocimiento de una necesidad por modificar el 

statu quo, es decir, eliminar o transformar la situación indeseable. De forma que 

todo problema público se sostiene en un conjunto de valores socialmente 

construidos o agrupados.  

La política de igualdad de género obliga a repensar el desarrollo, las estructuras 

sociales bajo las cuáles una nación u otra se ha desarrollado. 
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Los programas sociales para la mujer son muy específicos y tienen que ver con 

otorgar ciertas “ventajas” a mujeres de escasos recursos económico y surgen 

cuando se ve obstaculizado el acceso y la participación femenina en el ejercicio de 

los derechos humanos y sociales, pero no cuestionan ni intenta modificar las 

relaciones sociales desiguales que dan origen a un acceso diferenciado de las 

oportunidades.  

Sin embargo, los programas sociales con perspectiva de género, consisten en 

garantizar el acceso a los derechos sociales a las personas vulnerables, pero 

visualizando y reconociendo que en las distintas dinámicas sociales existen 

diferencias socioculturales que definen el ser hombre y el ser mujer y trabajan de 

manera estratégica para modificar dicho fenómeno.  

Se considera que hacer transversal la perspectiva de género a todo tipo de 

políticas tanto ambientales cuánto sociales, económicas y demás, donde se exige 

un análisis renovado de los problemas o asuntos que cada rubro de política 

atiende, sin considerar una revisión y crítica a la política economía que beneficia el 

libre mercado, es muy difícil lograr una transversalización. 

En una perspectiva pragmática una política pública no habrá internalizado la 

perspectiva de género si no ha establecido objetivos claros con distinción de 

mujeres y hombres. Así, es posible afirmar que la política pública en México no ha 

llegado al punto de incorporación plena y operativa de la perspectiva de género.  

Aunque en los últimos años, los procesos de hechura de políticas públicas se han 

abocado a la difusión, reconocimiento y construcción del problema público 

alrededor de la desigualdad de género. Los grandes indicadores de la existencia 

de estos problemas como la violencia hacia las mujeres y niñas, así como las 

desventajas económicas y de poder de las mujeres respecto de los hombres han 

dominado la discusión en la agenda pública. 

2.1 La incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas.  

El acceso de la mujer a los espacios públicos se ha modificado en las últimas 

décadas, según Quintal y Paredes (2014) las políticas de igualdad de género 
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empezaron a implementarse desde los años sesenta, fueron impulsadas por los 

organismos internacionales de Naciones Unidas en las Convenciones 

Internacionales que se establecieron en la Primera Década de la Mujer que abarca 

de 1975 a 1985.  

Pero no se puede omitir que en este impulso también contribuyeron los 

movimientos y las organizaciones feministas de todo el mundo, de la llamada 

segunda ola del feminismo, logrando alcanzan a integrar parte importante de la 

agenda gubernamental (Incháustegui, 2009:4-5). 

Desde ese momento se puede hablar de la evolución de cuatro estrategias 

distintas de políticas de género que abordaron el problema de la desigualdad 

desde diferentes aristas, cada vez complejizándolo más y ampliando su campo de 

acción según Quintal y Paredes. Estas son: 

 El enfoque de igualdad de trato.  

Estas políticas surgieron en el periodo de posguerra, basadas en el concepto 

liberal de la igualdad universal de todas personas, es decir que nadie puede ser 

tratado por debajo de los derechos que rigen para todas las personas como la 

declaración universal de los derechos humanos y eventos como la celebración de 

la Primera Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer en México 

(1975), marcaron este periodo y fomentaron acciones orientadas a lograr la 

igualdad jurídica entre hombres y mujeres (García, 2008: 8).  

En este sentido, las primeras políticas públicas (PP) de igualdad buscan que las 

instituciones y leyes sean imparciales y neutrales en su trato hacia las mujeres (no 

discriminatorias), pero no pretenden trasformar las mismas instituciones, por lo 

que muchas veces son necesarias pero insuficientes para alcanzar la igualdad 

entre los géneros pues dejan de lado los derechos específicos de las mujeres 

(Incháustegui, 2009:6). 

Esto estaba fundado en la idea de que el objetivo primordial del desarrollo es el 

crecimiento económico, y la noción de que las mujeres tenían roles 

exclusivamente familiares, maternales y domésticos. Los recursos de las políticas 
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de desarrollo estaban destinados a la actividad productiva, orientada al mercado, y 

por lo tanto a los hombres como agentes productivos. La mujer era considerada 

como dependiente y vulnerable, por lo que era objeto de algunos programas de 

protección y asistencia social (Kabeer, 1996). 

 El enfoque de igualdad de oportunidades 

Este enfoque tuvo su desarrollo en las décadas del setenta y ochenta, como una 

alternativa frente a las limitaciones del enfoque de igualdad de trato para resolver 

las desigualdades de género. En esta época se celebra la primera década de la 

ONU hacia la mujer, la segunda conferencia mundial de la mujer en Copenhague, 

Dinamarca (1980) y la tercera en Nairobi, Kenia(1985). 

 En este contexto nace una nueva concepción de la mujer como “agente y 

beneficiaria del proceso de desarrollo en todos los sectores y todos los niveles 

(García, 2008: 8). La estrategia consiste en formular programas sectoriales 

exclusivamente dirigidos a mujeres de sectores en desventaja para fortalecer sus 

capacidades económicas productivas y elevar capacidades sociales básicas. 

Partiendo del reconocimiento de que uno de los efectos o expresiones de la 

desigualdad de género es que los hombres tienen mayores oportunidades de 

acceso al mercado de trabajo –especialmente en ciertas áreas y para ciertas 

tareas-, a los puestos políticos y de toma de decisión, etc., se propone generar 

medidas diferenciadas para igualar las oportunidades de mujeres y hombres. Se 

trata de las llamadas “acciones positivas” (o “medidas de acción afirmativa”, 

“medidas de discriminación positiva”, “medidas especiales”), es decir, normas 

legales o políticas públicas que buscan acelerar la igualdad de facto entre mujeres 

y hombres, corrigiendo situaciones inequitativas que son consecuencia de 

prácticas y sistemas sociales discriminatorios (Incháustegui, 2009:7). 

 El enfoque de la transformación de las relaciones de género 

A mediados de los ochentas surge la corriente del “Género en el Desarrollo”. A 

diferencia del enfoque de “Mujer en el Desarrollo” esta propuesta parte de criticar 

las relaciones sociales de poder en los programas de desarrollo, y no la posición 
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de las mujeres como sujetos aislados. Identifica que las mujeres son más 

vulnerables que los hombres debido a tres aspectos principales que se encuentran 

en la base de la desigualdad: la división del trabajo por género, el acceso desigual 

a recursos productivos y sus beneficios y las limitaciones para la toma de 

decisiones y el poder público. Así, no busca “integrar” a las mujeres, sino 

“transformar” las condiciones que propician su desigualdad. Se pone énfasis en la 

equidad de género, por sobre la igualdad (Rico, 1993). 

Otra de las propuestas presentadas por esta corriente es en el enfoque de 

transversalidad. Aparece a mediados de los noventas con la evaluación de los 

impactos de las políticas realizados desde el enfoque de oportunidades en 

diversos países, lo cual trajo como resultado plena claridad sobre el carácter 

global y sistémico que deben tener los esfuerzos a favor de la eliminación de la 

discriminación de las mujeres. Éste parte de la afirmación de que si se eliminaran 

las acciones afirmativas provisionales se volvería al mismo punto de desigualdad 

dado que no se estarían resolviendo las causas que provocan la situación de 

desventaja, por lo que propone la incorporación sistemática del principio de 

equidad de género a todos los sistemas, estructuras, políticas, programas, 

procesos y proyectos del Estado. 

Se reconoce que sin el cambio institucional que refleje y represente los intereses 

de las mujeres, no será posible alcanzar la meta de la equidad y la igualdad de 

género. A partir de la cuarta conferencia mundial de la mujer en Beijing (1995), la 

mayoría de las agencias del sistema de Naciones Unidas, gobiernos, agencias de 

cooperación bilateral y otras organizaciones de desarrollo, adoptan la estrategia 

de transversalización de género (TG) (Valle, 2006:1-2). La TG implica tres niveles 

de acción: incorporar la PG en la corriente principal del diseño de las PP, es decir 

considerar el impacto diferencial de la política en hombres y mujeres para procurar 

su balance; trasformar la estructura misma de las PP, la concepción del problema 

público y las mismas organizaciones públicas; y finalmente, la transversalidad del 

género también refiere a una intervención intersectorial, es decir, aplicar recursos 

de distintas esferas de político-administrativas (secretarías, áreas u 
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organizaciones) a un mismo propósito, así como generar políticas que traslapen 

las fronteras organizacionales sectorizadas del Estado y que permeen en las 

distintas fases de la PP: diseño, implementación, evaluación de la misma 

(Incháustegui, 2009: 13-15).  

Por supuesto que no implica la eliminación o sustitución de las medidas generadas 

bajo los enfoques de igualdad de trato o igualdad de oportunidades, sino que se 

propone articular todas estas intervenciones en un modelo integral que se oriente 

a trastocar el orden social de género. Por ello, también se proponen acciones 

dirigidas a los hombres donde ellos puedan replantear su ubicación en las 

relaciones de género. 

 El enfoque de paridad o generización 

Este enfoque también surge en la década de los noventa discutiendo y 

problematizando la idea de una ciudadanía “neutra”, sin sexos ni diferencias, en 

donde ha predominado el estándar masculino. En su lugar, propone “generizar la 

ciudadanía”, esto es, introducir la identidad sexual en la definición de la persona 

legal, exigiendo rango jurídico para las mujeres y los hombres, y diseñando 

acciones positivas que permitan la representación igualitaria en todas las 

actividades, puestos y cargos políticos (Incháustegui, 2009: 13). 

Este enfoque está muy vinculado a la emergencia de la defensa de los valores de 

la diversidad en el establecimiento de las políticas que siempre han perseguido la 

igualdad (García, 2008: 10). Paradójicamente, el enfoque de paridad lucha 

primordialmente por el derecho a la diferencia criticando el concepto universal y 

ahistórico de “ciudadanía” que no permite que las diferencias (de género, étnicas, 

etc.) sean valoradas (Meer y Sever, 2004: 17). 

La trasformación de estos acercamientos al problema de la desigualdad de género 

está marcada por un continuo flujo de propuestas y subsecuentes críticas, por un 

enriquecimiento constante, una creciente complejización (del planteamiento de la 

problemática y las estrategias para superarla) y posibilidad de complementariedad 

de las propuestas.  
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Es llamativo que el Estado, a través de sus políticas públicas, ha evolucionado 

desde un primer esfuerzo por atender las necesidades y derechos de amplios 

sectores de la población y garantizar su igualdad (legal y de oportunidades), hacia 

un nuevo momento actual en el que es cada vez más urgente responder a las 

necesidades particulares de sectores específicos de la población, reconociendo 

sus diferencias e integrándolas a sus mismas instituciones y políticas. La tarea no 

es menor: garantizar la igualdad y respetar la diferencia. 

A partir de la década de los ochenta las políticas públicas de desarrollo vienen 

siendo cuestionadas por su neutralidad frente a las relaciones de género al 

momento de diseñar programas que no parecían considerar que las relaciones 

asimétricas entre hombres y mujeres fueran un problema público. Éstos ignoraban 

que la equidad de género es un factor que determina el bienestar general de la 

población, y que obstaculiza o mejora, según sea el caso, la aplicación exitosa de 

los diversos programas de desarrollo.  

De estos enfoques expuestos por Incháustegui (2009) y recuperados por Quintal y 

Paredes, podemos rescatar que esta visión del género en la política pública no es 

lineal, es decir no termina uno y comienza en otro, si no que coexisten y también 

mencionar que la incursión del género en la agenda pública no es un regalo de las 

personas que ejercen el poder si no un resultado de la lucha constante de distintos 

colectivos de mujeres. 

2.2. Las transferencias monetarias y las mujeres 

Para comprender el diseño de un programa de política social actual es imposible 

ignorar el contexto de su surgimiento en México de Progresa y de Oportunidades. 

Los primeros programas que incorporaron la perspectiva de género (PG) (a la par 

que un enfoque de multiculturalidad y participación) en México se remontan a 

principios de los años ochentas (Complamar en 1977, y Pronasol desde 1989) 

Según Clara Jusidman (Jusidman, 2008: 202-203), el antecedente directo de 

Porspera fue Oportunidades y antes el programa Progresa iniciado en 1994. Se 

sabe que dicho año fue especialmente difícil para el país y el gobierno: junto al 

cambio presidencial se desata una de las peores crisis financieras que han vivido 
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los mexicanos, se firma el tratado de libre comercio de América del norte, y estalla 

la rebelión indígena en Chiapas a cargo del Ejercito Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN). 

Como parte del plan de rescate a la crisis que se aplica a México, por organismos 

como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, se fomentan una serie 

de reformas económicas de “ajuste estructural” de corte neoliberal, y una profunda 

reforma del Estado que conduce a la trasformación del paradigma dominante 

sobre la política social en el país: La política social se desprende de su discurso 

de justicia y garantías universales y, sometida por la emergencia fiscal, se ve 

avasallada por los nuevos criterios de asignación de recursos públicos. (Barba, 

2009).  

La política social, aparece en el escenario público, secularmente subordinada a la 

política económica, la política social queda relegada a los márgenes de la acción 

pública (Cordera, 2008).  

En este contexto se instaura el llamado “paradigma del bienestar residual” 

caracterizado por la reducción progresiva de la política social a los temas de 

pobreza y vulnerabilidad, y la focalización de los programas exclusivamente sobre 

los sectores en pobreza extrema, quienes son incapaces de proveerse de 

seguridad social en el sector privado.  

El objetivo es garantizar a los más pobres la oportunidad de reingresar al 

mercado, este último se considera como el mecanismo fundamental en la 

generación y distribución del bienestar, mediante subsidios y trasferencias 

monetarias condicionadas para aumentar el poder de compra de los beneficiarios 

(Barba-Solano, 2009). 

El Programa Progresa es justamente un proyecto nacido bajo este signo, y 

continúa con algunos cambios hasta el día de hoy con el nombre Prospera. 

Durante el año 2010 este programa, se llamaba oportunidades, y tenía un alcance 

masivo de 5.8 millones de familias mexicanas (25 millones de individuos) en todos 

los estados de la República (cubre todos los municipios). En 2010, eran atendidas 
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por el programa, aproximadamente 100 mil localidades, de las cuales el 99% son 

rurales y semiurbanas, siendo que 7 de cada 10 beneficiarios se concentra en las 

zonas rurales de menos de 2,500 habitantes, y mayoritariamente indígenas 

(Caridad y Suarez, 2013).  

Ambos (Progresa y Oportunidades) son programas de transferencias monetarias 

condicionadas, que consideran tres rubros del bienestar: alimentación, salud y 

educación. A diferencia de sus predecesores (Coplamar y Pronasol) no incluyen 

una estrategia paralela de desarrollo de emprendimientos productivos. Su 

característica más destacable es su doble focalización: sus destinatarios son los 

pobres extremos, y su secuencia de aplicación va desde las familias en condición 

de pobreza extrema que habitan en comunidades rurales de alto y muy alto grado 

de marginación, hacia localidades urbanas menos marginadas (Duhau, 2001). 

A pesar de que no se explicita un objetivo específico en torno a la búsqueda de 

equidad de género o el combate a la feminización de la pobreza, el rol que juega 

la mujer en el diseño del programa es central. La madre de familia es la encargada 

de recibir la transferencia monetaria en forma de beca escolar (que debe ser 

usada para la compra de alimentos, trasporte y material escolar) y la responsable 

de cumplir las “corresponsabilidades”: comprometerse a que sus hijos asistan a la 

escuela y a los chequeos regulares en centros de salud, así como asistir ellas 

mismas a revisiones médicas, talleres de educación, prevención y cursos de 

capacitación (Duhau, 2001). 

El diseño Progresa y Oportunidades, desde sus objetivos hasta sus líneas de 

acción, si se analiza desde la perspectiva de género revela una combinación entre 

el enfoque de oportunidades y el enfoque de transversalización, ambos con 

importantes logros y limitaciones, como veremos a continuación. 

En cuanto al enfoque de igualdad de oportunidades (acciones de discriminación 

positiva) queda claro que el apoyo económico en manos de las mujeres ayuda a 

contrarrestar la desigualdad y brinda un espacio de empoderamiento en el hogar 

(Valle, 2006).  
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Respecto al punto anterior, Prospera, ofrece un monto mayor de beca a las niñas 

dentro del programa. Dicha medida se impulsó porque se conocía que 

sistemáticamente las niñas eran enviadas a la escuela en menor medida que los 

niños debido a creencia y costumbres de algunas comunidades. Esta acción fue 

implementada desde que el programa se llamaba Progresa.   

Por lo tanto, el monto adicional se decidió brindar para incentivar a los padres a 

posibilitar el acceso a la educación de las hijas en la misma medida que los hijos 

y, de esta manera, salvar la brecha de desigualdad de género en asistencia 

escolar (Incháustegui, 2009: 14). 

Los resultados de recientes evaluaciones muestran que la situación de 

desigualdad en el ámbito educativo se ha mejorado en la última década.  

Gonzáles de la Rocha (2009) indica en una evaluación del Programa, que las 

trayectorias educativas de los jóvenes beneficiarios han incrementado en un 

promedio de dos años, pero con un mayor impacto en la población indígena y en 

especial de las mujeres indígenas. 

 Es decir, que además de acercarse al objetivo de incrementar los niveles 

escolares, el programa ha logrado disminuir la brecha de la desigualdad de género 

y étnica en el país. Una consecuencia estrechamente relacionada con la 

continuidad en la escuela, es que las mujeres indígenas beneficiarias han 

atrasado el promedio de edad en el que tienen su primer hijo. (Progresa, 1999). 

Este resultado es significativo porque representa una lucha en contra de patrones 

culturales tradicionales como la división de roles de género y unión temprana 

presentes en todo el ámbito rural del país. 

Para abatir el fenómeno de la pobreza y la marginación el Estado ha 

implementado a través de la política social distintos programas sociales, entre 

ellos el de TMC, que se otorgan bimestralmente a algunos hogares mexicanos a 

través de la madre de familia, hecho que desata una serie de complejos y 

contradictorios fenómenos que se intentan recuperar en este trabajo. Los 

programas sociales destinados a resolver el problema de la pobreza, así como su 

elaboración y operación son analizados en este apartado ya que los expertos 
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dicen que las estrategias de dichos programas son compatibles con el modelo 

económico vigente y no con el abatimiento real de la pobreza. 

En 1997, según Santiago Levy (2006), México implementaba un nuevo programa 

de reducción de pobreza basado en incentivos y encaminado a mejorar el capital 

humano de aquellos que viven en condiciones de pobreza extrema, ese programa 

se llamó Progresa. 

Según Levy (2006) esa iniciativa era novedosa por los siguientes motivos: 

 Proponía sustituir las transferencias de ingresos mediante subsidios 

alimentarios generalizados o dirigidos (a través de descuento de precios, 

controles de precios, distribución en especies de alimentos, y otros 

mecanismos similares) por transferencias monetarias de ingresos, 

otorgando a las familias beneficiarias una total libertad para tomar sus 

decisiones de gastos (Ídem). Aunque era una medida ambiciosa los 

subsidios generalizados al transporte, a la tortilla, y otros productos de la 

canasta básica, eran una medida no muy descabellada, en el sentido que 

existen productos que son consumidos en su mayoría por las personas de 

menores recursos económicos, los de mayor ingreso no utilizan transporte 

público.  

 Condicionaba la entrega de las transferencias monetarias, a la adopción de 

determinados patrones de conducta por parte de los hogares 

beneficiarios(Ídem).   

Es decir, las TMC, tienen como objetivo implícito, re-educar a los hogares e 

introducir nuevas formas de vida, de manera unificada y sin visibilizar las 

diferencias. 

 Combinaba un paquete de beneficios de salud, educación para explotar sus 

complementariedades(Ídem).  

Sin embargo, era necesario el fortalecimiento de la infraestructura de clínicas y 

escuelas para poder hacer frente a la demanda generada. 
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 Adoptaba un enfoque que se adapta al ciclo de vida de las personas para 

evitar la dependencia de largo plazo de la asistencia social. 

 Incluía evaluaciones de las operaciones y los impactos del programa como 

parte del diseño del mismo(Ídem).  

Para realizar estas evaluaciones se tomaba una muestra estadística, para 

cumplir con el objetivo de eficiencia y eficacia se aplicaban estudios 

generalizados, y se omitían particularidades, subjetividades y riquezas propias 

de los territorios.  

 Aplicaba pautas estrictas para la selección de beneficiarios que tenía que 

ver con la aplicación de un cuestionario de identificación socio-económica 

donde se evaluaba a los hogares respecto al índice de marginación, las 

características de las casas y la condición de vida de las personas que 

integraban las familias(Ídem). 

 Entregaba los beneficios directamente a los beneficiarios, sin necesidad de 

intermediarios(Ídem). 

Pero las palabras antes citadas, se deben tomar con cuidado, Santiago Levy se 

presenta a sí mismo como el arquitecto de Progresa, y se refiere al programa 

como una novedad total, pero Julio Boltvinick escribe para el periódico la Jornada 

(2017:15) 

“…..en Honduras hubo un precedente financiado por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) que comenzó en 1990, llamado Programa de Asignación Familiar 

PRAF-I, que puede considerarse el primer programa de Transferencias Monetarias 

Focalizadas y Condicionadas (TMFC)….” 

En los siete puntos anteriores Levy sintetiza los rasgos centrales del Progresa, 

pero omite algunos como la entrega del dinero a las madres de familia, que las 

becas educativas empiezan hasta el tercer grado de primaria y la obsesión 

malthusiana de su diseño.  

El punto cuatro no se cumplió porque no había nada en el diseño que lo hiciera 

efectivo. En los hechos son muy pocos los hogares que salen del programa. Por 



Página 48 de 175 
 

tanto, sí se fomenta una dependencia de largo plazo respecto a la asistencia 

social pública.  

Si bien Levy (2006) señala que el programa busca aumentar el capital humano de 

los pobres y que, así, busca interrumpir la transmisión intergeneracional de 

pobreza, no adopta la teoría ingenua del capital humano que cree que el aumento 

de éste en los descendientes de los pobres extremos es condición suficiente para 

que no sean pobres cuando sean adultos. Abonando a esto, se reconoce que es 

importante el crecimiento económico, pero mucho tiene que ver el reparto 

equitativo de la riqueza obtenida. 

El programa Progresa, era parte de un amplio rediseño de la política de pobreza y 

fue lanzado conjuntamente con otras medidas con el fin de conformar una 

estrategia integrada de combate a la pobreza que consiste de tres componentes: 

programas para mejorar el capital humano de los pobres; aumentar sus 

oportunidades de percepción de ingresos a través de empleo temporal, crédito y 

programas de desarrollo rural y similares; y mejorar la infraestructura física en las 

regiones pobres mediante vivienda, construcción de caminos, electrificación y 

proyectos de manejo de agua, entre otros. El programa se dirige al primer 

componente de la estrategia, particularmente a subsidiar la demanda de servicios 

de salud y educación (Boltvinick, 2007).  

Los distintos ejercicios de evaluación muestran que Progresa no incrementó 

directamente el crecimiento ni erradicó la pobreza por sí mismo. Para erradicar la 

pobreza, el programa debió reforzarse por otros componentes de la estrategia de 

pobreza más amplia y por las políticas macro y micro-económicas (en relación con 

la estabilidad fiscal y de precios; incentivos para la inversión, la innovación y la 

creación de empleos) que tienen un impacto más directo en el crecimiento. 

La estrategia que describe existió más en la mente de Levy que en la realidad y 

muestra su visión limitada, coherente con su neoliberalismo centrado en los 

mercados y los incentivos según Julio Boltvinick (2007). Las prioridades del 

programa estaban determinadas por coeficientes de eficiencia y eficacia, solo 
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tratando de atacar la pobreza, pero sin reconocer ni considerar el problema de la 

desigualdad.  

Además, es importante mencionar que esos jóvenes mejor educados necesitarán 

encontrar empleos bien remunerados para superar la pobreza. Y según Fred 

Hirsch (1984:54) la educación considerada como el enfoque principal de las TMC, 

no es un bien absoluto, sino relativo, un bien posicional. 

 “La satisfacción que un individuo deriva de los bienes y servicios depende en medida 

creciente no sólo de su propio consumo, sino también del consumo de los demás. Para un 

hombre hambriento, la satisfacción derivada de una comida no se ve afectada por lo que 

coman los demás. Su comida es un asunto enteramente individual. En términos técnicos, 

es un bien privado puro” (Ídem) 

En el otro extremo, la calidad del aire que el ciudadano moderno respira depende 

casi por completo de la contribución de sus conciudadanos a contrarrestar la 

contaminación. El aire puro es un producto social. En términos técnicos está cerca 

de ser un bien público puro. Estos casos extremos, sin embargo, son 

relativamente pocos.  

Recientemente economistas especializados en estos temas han reconocido que la 

mayor parte del consumo no es ni puramente privado ni puramente público. Lo 

que generalmente se llama consumo privado se ve afectado en su esencia por el 

consumo de los mismos bienes y servicios por otras personas; y en ese sentido 

específico puede decirse que contiene un elemento social.  

La utilidad del gasto en un nivel dado de educación como medio de acceso a los 

empleos más buscados declinará a medida que más personas logran ese nivel de 

educación. El valor para un individuo de su educación depende no sólo de cuánta 

tiene, sino también de cuánta tiene la persona que está delante de él o ella en la 

cola del empleo. La satisfacción derivada de un automóvil o de una casa de 

campo depende de las condiciones en que puedan ser usados, que estarán 

fuertemente influidas por cuántas otras personas los usan.  
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De manera más específica, se impone un límite a satisfacciones que dependen no 

del producto o servicio de manera aislada, sino de las condiciones de uso 

circundantes. Los bienes posicionales se vuelven un freno creciente a la 

expansión y extensión del bienestar. Aunque es indudable que la política fiscal 

tiene un papel importante para asegurar una sociedad justa e incluyente al 

redistribuir y subsanar las deficiencias del mercado.  

En todos los países de la OCDE, el gasto social actualmente está en sus máximos 

niveles históricos, después de incrementarse considerablemente en respuesta a la 

recesión de 2009; mientras que en México aumentó solo marginalmente (OCDE, 

2014). Esas necesidades exigen un gasto social mayor y mejor focalizado, aprobar 

una norma de gasto podría apoyar esa política. 

La mayor parte del menor gasto social en comparación con los países de la OCDE 

se explica por el gasto en las pensiones y, en menor medida, en salud. Además, 

México es el único país de la OCDE que no tiene un sistema nacional de seguro 

de desempleo. Entre el 2008 y 2015, el gasto público social, como porcentaje del 

PIB, se ha mantenido casi constante, puesto que oscila entre 4 y 6.6 por ciento, 

mientras que el promedio reportado para América Latina y Europa del Este, que es 

de 21.9 y 30% respectivamente. Lo anterior se correlaciona con la pobreza que 

presenta México, pues ésta, de acuerdo con el Coneval, del 2008 al 2012 no 

disminuyó. 

El gasto social se entiende como la erogación destinada al conjunto de políticas y 

programas públicos orientados principalmente a personas con menores ingresos, 

regiones con menos recursos y segmentos sociales desprotegidos. De ahí que el 

gasto social se considere como el principal instrumento redistributivo de recursos 

en la sociedad. 

Para el 2015, México presupuestó 907,147.13 millones de pesos distribuidos en 

235 programas y acciones de desarrollo social (PADS) federales, esta cifra 

representa apenas 6.6% del PIB. En los últimos ocho años, el presupuesto real 

otorgado a PADS, quitando el efecto inflacionario, muestra una TMCA de 5.7 por 
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ciento. El año en el que se observó un mayor incremento en el recurso destinado a 

estos programas fue el 2009, con un aumento real de 17.4% respecto del 2008. 

En el periodo 2008-2015, el número de PADS federales ha pasado de 246 a 235, 

en donde se han desaparecido y creado nuevos programas y, durante este 

proceso, se ha identificado que varios programas se duplicaban, ya que sus 

objetivos eran similares y atendían a la misma población objetivo. 

De acuerdo con el Coneval en el 2014, México tenía registrados 5,904 PADS, de 

las cuales 233 eran federales; 3,788, estatales, y 1883, municipales. 

En 2016, había solo 152 PADS federales con un presupuesto de 953,348 millones 

de pesos.  

El programa de transferencias monetarias, Prospera, se beneficiaría si fuera 

menos complejo y se simplificara su diseño y la coordinación institucional 

necesaria. Investigaciones recientes demuestran que la condicionalidad, aunque 

útil en algunas circunstancias, podría no ser necesaria en otras, y que podría tener 

efectos negativos sobre la participación en los programas para las personas más 

pobres (OCDE, 2013). Es indispensable apoyar aún más los esfuerzos a fin de 

que los trabajadores sociales lleguen a las familias marginadas para erradicar la 

pobreza extrema, sobre todo en las zonas alejadas y en el sur del país. 

Prospera, Programa de Inclusión Social, conocido como Progresa (Programa de 

Educación, Salud y Alimentación) entre 1997 y 2001 y como Oportunidades hasta 

2013, es un programa de transferencias monetarias condicionadas (PTMC) que en 

su origen buscaba mejorar las condiciones de educación, salud y alimentación de 

las familias pobres de contextos de muy alta marginación en México (Progresa, 

1998: 38, 52). 

El programa Progresa surgió en el marco de la crisis económica que enfrentó el 

país en 1994-1995, que podía limitar el gasto social y agravar aún más las 

condiciones de pobreza persistentes. Uno de cada cinco mexicanos vivía en 

condiciones de pobreza extrema, con mayor intensidad en áreas rurales, y el 40% 

de ellos eran niños (Levy y Rodríguez, 2005). Lo anterior, aunado a la relativa 
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ineficacia de los instrumentos del gobierno federal para combatir la pobreza, dio 

origen a un programa que buscaba aliviar la pobreza en el corto plazo mediante la 

redistribución del ingreso. Asimismo, en el mediano plazo se apuntaba a producir 

mejoras duraderas en el bienestar de la población pobre, al favorecer que los 

integrantes de las familias beneficiarias pudieran “acceder a niveles suficientes de 

nutrición y cuidado de su salud, así como beneficiarse de la formación y 

capacidades que se adquieren a través de una educación básica adecuada” 

(Progresa, 1998: 5). 

Antes de Progresa existió un antecedente de programa social para la inclusión, el 

Programa Nacional Solidaridad, desde ahora, PRONASOL, trataba de acercarse a 

la población y para lograrlo, se aprovecharon las capacidades de organización 

basadas precisamente en las que tenían las comunidades indígenas del país, pero 

no se limitó a atender a este sector de la población, sino que abarcó a toda la 

población en extrema pobreza. Las acciones se realizaron en los ámbitos de 

alimentación, salud, tenencia de la tierra, vivienda, la educación e infraestructura 

agropecuaria, según Gallardo (2008). 

Aunque Pronasol, no es objeto de análisis del presente trabajo, es importante 

recuperarlo ya que la lucha contra la pobreza que integró la participación y la 

organización de los actores sociales como elementos fundamentales del desarrollo 

de sus programas, situación que generó que en muchas zonas se mantuvieran 

con otros nombres los Comités de Solidaridad, las Mujeres en Solidaridad, los 

Productores con Crédito a la Palabra, las Empresas Campesinas Solidarias y los 

Fondos Regionales, entre otros, según la vertiente del programa (bienestar social, 

programas productivos y desarrollo regional). La participación y corresponsabilidad 

fueron factores claves en el desarrollo de la organización. (Mariñez, 2002:3) 

El cambio de enfoque que implicó el diseño y ejecución de Pronasol introdujo 

cambios en los programas asistenciales anteriores que no dejaban espacio para la 

participación de las personas, por eso abundaron los ejemplos de que los pobres 

organizados podían ser actores para cambiar su situación.  Aunque en un 

reencuentro final Pronasol, no logró sus objetivos de superación de la pobreza; por 
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el contrario, generó dos nuevos problemas: por una parte, ausencia de 

participación de la población objetivo, y por otra, “las políticas sociales tuvieron 

que alimentar a toda una generación de pobres que se hicieron dependientes 

estructurales de éstas, por la vía del clientelismo” (Ídem) 

El Pronasol, fue aplicado en el período 1988-1994, surgió como respuesta del 

Gobierno de México al entorno social y económico adverso que se vivía tras la 

crisis iniciada en 1982. Se financió en su mayor parte con recursos federales, 

complementados con aportes de los gobiernos estatales involucrados. En 1989 los 

aportes federales equivalían a 0.3% del PIB, pero se incrementaron anualmente 

hasta llegar a casi 0.7% del PIB en 1994, según Cordera (2003).  

Poco después en 1997 se crea Progresa, diseñado para que confluyeran en el 

núcleo familiar los tres satisfactores básicos (educación, salud y alimentación), el 

énfasis de este programa es que da especial atención a las niñas y a los niños, 

apoyándose en las madres de familia para administrar los recursos de apoyo. 

Progresa fue un programa de combate a la pobreza mucho más focalizado que 

Pronasol, tuvo una orientación selectiva y con mayores sesgos para determinar los 

síntomas de la pobreza más que para determinar sus verdaderas causas. 

Además, el método para determinar los hogares en pobreza extrema excluyó a 

potenciales beneficiarios generando un descontento dentro de las propias 

comunidades y la consecuente desarticulación social, pues clasificaba a millones 

de personas como no pobres cuando en realidad se encontraban en situaciones 

de marginación social, lo que contribuía al agravamiento de su condición de 

pobreza. 

El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (Oportunidades), es un 

programa nacional que fue implementado desde el gobierno federal a partir de la 

administración foxista y está destinado a mejorar las condiciones de educación, 

salud y alimentación de la población en condiciones de extrema pobreza del país, 

sin distinguir si son rurales o urbanos, indígenas o no indígenas. Como se 

menciona, su principal objetivo es el combate a la pobreza, la cual se identifica a 
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partir de la carencia de los satisfactores básicos de las necesidades humanas. En 

este sentido, se han tenido logros de acuerdo a sus objetivos, los cuales ya han 

sido evaluados oportunamente por el mismo programa y otras instituciones 

académicas (Oportunidades, 2008). 

Sin embargo, esos resultados se observan fundamentalmente en la mejora de las  

 

 

 

 

condiciones en sociedades con características homogéneas, es decir, no se 

consideran los efectos sociales y culturales que puede tener en sociedades con 

estructuras tradicionales como las comunidades indígenas, lo que finalmente 

repercute en su desarrollo local, pues éste último depende en gran medida de las 

formas tradicionales de realización de obras y actividades comunitarias destinadas 

al bienestar común. 

El diseño del programa Oportunidades integra los objetivos planteados en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2000- 2006 y se rige por la Ley General de Desarrollo 

Social. Por ser un programa que cumple con objetivos concretos respecto a la 

educación, salud y alimentación, tiene que realizar acciones coordinadas con otras 

instituciones del gobierno federal y sujetarse a los lineamientos establecidos para 

tales fines. 

Oportunidades tiene el objetivo general de apoyar a las familias que viven en 

condición de pobreza extrema con el fin de potenciar las capacidades de sus 

miembros y ampliar sus alternativas para alcanzar mejores niveles de bienestar, a 

través del mejoramiento de opciones en educación, salud y alimentación, además 

de contribuir a la vinculación con nuevos servicios y programas de desarrollo que 

propicien el mejoramiento de sus condiciones socioeconómicas y calidad de vida 

(Oportunidades, 2008).  
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Entre sus objetivos específicos, se encuentran: mejorar las condiciones de 

educación, salud y alimentación de las familias en situación de pobreza extrema 

mediante el acceso a servicios de calidad respectivos y la entrega de apoyos 

monetarios; que la continuidad escolar no se vea afectada por enfermedades o 

desnutrición, ni por la necesidad de realizar labores que dificulten la asistencia de 

los niños y jóvenes a la escuela y completen la educación básica y media superior, 

o incluso continuar son estudios superiores; atender la salud y nutrición durante  

las etapas de gestación y crecimiento de los niños y niñas; fomentar la 

responsabilidad activa de los padres y de todos los integrantes de la familia para 

lograr estos fines; y promover la participación y respaldo de los padres en el 

Tabla 2.2.1 Programa de transferencias monetarias condicionadas en México (1997-
2018) 

Programa 
  

Objetivo principal Estrategia  

Progresa 
(1997-2001) 

Atender tres satisfactores 
básicos (educación, salud 
y alimentación) 

-Integrar las acciones de educación y salud para que el aprovechamiento 
escolar no se vea afectado por enfermedades o desnutrición que dificulten 
su asistencia escolar. 
-Procurar que los hogares dispongan de medios y de recursos suficientes 
para que sus hijos completen la educación básica. 
-Inducir la responsabilidad y la participación activa de los padres y de 
todos los miembros de las familias en favor del beneficio que significa para 
los niños y los jóvenes mejorar su educación, salud y alimentación. 
-Promover la participación y el respaldo comunitario en las acciones de 
Progresa para que los servicios educativos y de salud beneficien al 
conjunto de las familias de las localidades. 

Oportunidade
s 
(2001-2013) 

Combate a la pobreza, la 
cual se identifica a partir de 
la carencia de los 
satisfactores básicos de 
las necesidades humanas 

-Otorgar apoyos educativos crecientes en educación básica y media 
superior a los niños y jóvenes de las familias beneficiarias. 
-Asegurar el acceso al Paquete Básico Garantizado de Salud a las familias 
beneficiarias, con el propósito de impulsar el uso de los servicios de salud 
preventivos y el autocuidado de la salud y nutrición de todos sus integrantes. 
-Proporcionar los apoyos alimentario y nutricional a las familias 
beneficiarias. 
-Fomentar el compromiso con los objetivos del Programa y la participación 
activa de los padres y de todos los integrantes de las familias beneficiarias, 
mediante el cumplimento de las corresponsabilidades asociadas a las 
intervenciones del Programa. 
-Potenciar los efectos del Programa mediante la entrega de otros apoyos 
monetarios que establezca el gobierno Federal para la población 
beneficiaria del Programa. 

Prospera 
(2013-2018) 

El cumplimiento efectivo de 
los derechos sociales que 
potencien las capacidades 
de las personas en 
situación de pobreza, a 
través de acciones que 
amplíen sus capacidades en 
alimentación, salud y 
educación, y mejoren su 
acceso a otras dimensiones 
del bienestar. 

-Asegurar el acceso al Paquete Básico Garantizado de Salud y la 
ampliación progresiva a las 27 intervenciones de Salud Pública del CAUSES 
a las familias beneficiarias. 
-Otorgar apoyos educativos crecientes en primaria, secundaria, educación 
media superior a las niñas, niños y jóvenes de las familias beneficiarias, con 
el fin de fomentar su inscripción y asistencia regular a la escuela, y su 
terminación. 
-Fomentar el compromiso con los objetivos del Programa y la participación 
activa de todas las personas integrantes de las familias beneficiarias en las 
acciones asociadas a las intervenciones del Programa. 
-Promover que la población atendida acceda a servicios financieros en 
condiciones preferenciales, así como a la oferta institucional de programas 
sociales de fomento productivo, generación de ingreso e inclusión 
laboral que incrementen las capacidades productivas de las familias 
beneficiarias y sus integrantes. 

Fuente: Elaboración propia con base en Progresa (1999), Oportunidades (2008), Prospera(2017) 
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mejoramiento de la calidad de la educación y los servicios de salud para que 

beneficien a toda la comunidad (Oportunidades, 2008).La misión del programa es 

coordinar acciones interinstitucionales para contribuir a la superación de la 

pobreza, mediante el desarrollo de las capacidades básicas de las personas y su 

acceso a mejores oportunidades de desarrollo económico y social. 

Para entender mejor los objetivos del programa, en el cuadro 2.2.1se analizan las 

Reglas de Operación, ya que son fundamentales para la ejecución del mismo. En 

ellas se definen cómo el programa a lo largo de su vida, contribuye al logro de las 

metas planteadas en las diversas estrategias.  

De igual forma, sus acciones se encaminan para que se puedan lograr los 

objetivos del Programa Nacional de Educación (2001-2006), entre los que 

destacan: garantizar el derecho a la educación expresado como la igualdad de 

oportunidades para el acceso, la permanencia y el logro educativo de todos los 

niños y jóvenes del país en educación básica; ampliar el acceso con equidad de la 

educación media superior y con ello ofrecer mayores oportunidades a los jóvenes 

que hayan completado su educación básica; y, avanzar en la atención del rezago 

educativo para el mejoramiento de su vida personal, familiar y social, así como 

para su realización productiva (Oportunidades, 2008) 

Como se muestra en el cuadro 2.2.1 el objetivo principal de las tmc es 

prácticamente el mismo: garantizar el derecho a alimentación, salud, educación de 

las personas más vulnerables del país, solo se han ido complejizando los 

paquetes en salud y el acceso a créditos y a distintas actividades productivas que 

permitan a las personas ser autosufientes en un futuro. Sin embargo, algunas 

evidencias empíricas, aportan suficientes pruebas para afirmar que estos 

programas son usados de forma asistencialista, clientelar y electorera. Por 

ejemplo, en junio 2018, según las cifras oficiales en lo que va del año solo el 

Estado de Guerrero se incorporaron alrededor de 20 mil nuevos beneficiarios del 

programa social principal del país: Prospera. Además, la información de dicho 

programa se encuentra centralizada, en la Coordinación Nacional Prospera, desde 

los procesos de selección, las bajas del programa, hasta los datos de evaluación.  
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2.3 Prospera, su diseño 

En el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos del 

Desarrollo sostenible para la Agenda 2030, donde uno de los principales 

compromisos por parte de los Estados es la reducción de los niveles de pobreza y 

hambre, se encuentran distintos programas sociales.   

El programa Prospera, para inclusión social es la principal herramienta del 

gobierno federal actual para enfrentar los problemas de pobreza, desigualdad y 

marginación según el Diario Oficial de la Federación(DOF) (2014). Se materializa 

en transferencias monetarias condicionadas (TMC). Es decir, los apoyos 

monetarios a los hogares elegidos previamente mediante el Cuestionario Único de 

Información Socioeconómica (CUIS) (Ver anexo I).  

Con Prospera el Estado mexicano busca consolidar una política social de nueva 

generación, más inclusiva, que trascienda el asistencialismo, incorpore la 

participación social, la inclusión productiva, enfatice la coordinación 

interinstitucional y entre órdenes de gobierno, y articule los esfuerzos 

institucionales para la atención efectiva de la pobreza. 

El programa brinda apoyo alimentario, becas educativas, útiles escolares, apoyo 

para adultos mayores entre algunos otros a los beneficiarios, que se encuentran 

en el décil más pobre del país, es decir garantiza el derecho a la alimentación, 

salud y educación. Esto bajo un sistema de corresponsabilidad, monitoreado 

bimestralmente, donde la mujer “encargada” del hogar beneficiario es 

“responsable” de recibir los talleres informativos para “mejorar” hábitos en el 

hogar, así como acudir a revisiones de salud para ella y los menores de edad. El 

incumplimiento de las corresponsabilidades provoca el retiro del apoyo. 

La justificación para elegir a las mujeres como receptoras de las TMC según el 

decreto oficial es que las evaluaciones anteriores al programa aportan evidencia 

que éste promueve el empoderamiento de las mujeres al tener control sobre las 

transferencias monetarias, lo cual las dota de mayor poder de decisión al interior 

del hogar. 
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2.3.1. Selección de hogares beneficiarios: 

Para hacer una selección integral de los hogares marginados que necesitan 

atención prioritaria del país, el universo de atención está conformado por el total 

de localidades del país, cuya atención se priorizará, tomando como referencia 

localidades con demanda ciudadana registrada por la Coordinación Nacional, 

localidades con hogares registrados en el Sistema de Focalización de Desarrollo 

(SIFODE), así como localidades donde no hay presencia del Programa, para las 

cuales se tomará en cuenta el índice de rezago social establecido por CONEVAL, 

el índice de marginación establecido por el Consejo Nacional de Población 

(CONAPO), la información estadística disponible a nivel de localidades, AGEB, 

colonias o manzanas generada por INEGI, SEDESOL u otras instituciones y 

estará acotada a las estrategias y metas establecidas para el presente ejercicio 

fiscal. Los índices de rezago social y marginación de CONEVAL y CONAPO.  

Una vez priorizadas las localidades, se procede a levantar la información 

socioeconómica de los hogares para identificar aquellos elegibles para el 

programa. 

La información socioeconómica es recolectada por la Coordinación Nacional a 

través de la Encuesta de Características Socioeconómicas de los Hogares (CUIS-

ENCASEH) (Ver anexo1), que es un cuestionario único y complementario, que se 

aplica a nivel nacional para cada uno de los hogares dentro del contexto rural y 

urbano. 

El CUIS se compone de veintiséis apartados, donde se hace una localización geo-

espacial del hogar encuestado, las condiciones socioeconómicas y demográficas 

de todos sus integrantes, características de la vivienda misma, posesión de 

bienes, salud, educación, condición laboral, gasto y consumo, hasta el interés por 

algunos proyectos productivos.  

Esta información debe ser proporcionada por un informante con residencia 

habitual en el hogar, con al menos 15 años de edad y que conozca los datos de 

sus integrantes. 
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Prospera, parte del principio de “buena fe”, por lo que basta con la información que 

proporcione el informante adecuado para ser considerada como verídica, 

resultando innecesario el requerimiento de documentación comprobatoria que 

acredite su dicho. 

En base a la información obtenida por los encargados de aplicar el programa de 

manera comunitaria y operativa, se hace el sorteo y la elección de los hogares 

beneficiarios, sin embargo, los criterios específicos por los cuales un hogar es 

aceptado o rechazado del programa no son públicos, y la decisión es inapelable, 

según el decreto oficial, y dicho proceso se realiza de manera centralizada en la 

Coordinación Nacional de Prospera.  

2.3.2. Marco normativo de Prospera 

Las instituciones según Douglas North son las reglas del juego, y el juego es la 

actividad económica. Las normas regulan el comportamiento humano y hacen 

funcionar la vida diaria. Las instituciones pueden ser de varios tipos políticas, 

económicas, sociales y culturales. También hay instituciones formales, a las que 

se hará alusión en este apartado, e informales, de las que se hablará más 

adelante.  

El marco normativo es entendido como un conjunto general de normas, criterios, 

metodologías, lineamientos y sistemas, que establecen la forma en que deben 

desarrollarse las acciones para alcanzar los objetivos propuestos en el proceso de 

programación y presupuestación. 

Respecto al marco normativo que cubre programa de TMC encontramos el primer 

objetivo del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018:  

“Fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las 

capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que 

incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación”. 

Y para cumplir este objetivo se implementó el Programa Prospera. 
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Tabla 2.3.2.1 Derechos sociales que garantiza las transferencias 

monetarias condicionadas 

El programa garantiza el ejercicio de tres derechos sociales fundamentales: 

 En términos de:  Dimensiones básicas 

 

Alimentación Vinculado con seguridad alimentaria 

de la FAO 

a) la disponibilidad de los 

alimentos,  

b) acceso a los mismos y/o 

capacidad de adquisición de 

las personas,  

c) su consumo o utilización 

biológica,  

d) permanencia en el acceso a 

los alimentos. 

Salud  OMS, No solo ausencia de 

enfermedad  

Estado de bienestar físico, 

mental y social. 

Fuente: Diario Oficial de la Federación, 29 de diciembre del 2017, Reglas de Operación de Prospera, 

Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2018. 

 

Los conceptos y estrategias adoptadas por los diseñadores de políticas públicas 

en México, emanan de las agendas internacionales y en un primer momento las 

dimensiones trascienden al ámbito social. En el cuadro 2.3.2.1 se puede observar 

en el sentido de la alimentación como depende de la disponibilidad, acceso y 

utilización. En cambio, salud es definida no como un estado del cuerpo si no del 

entorno social donde se desarrolla este dicho ente, aunque no especifica en el 

texto oficial, también tiene que con el acceso y la disponibilidad de infraestructura 

y medicamentos. Y también, tiene que ver con lo que menciona Sen y Nussbaum, 

con la libertad de desplazarte y sentirte seguro, sin factores externos que atenten 

contra la vida propia.  

Este enunciado se vincula con la meta nacional II “México Incluyente” del Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018, a través del objetivo 2.1  

“Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de toda la población” 

 y, dentro de este, con la estrategia 2.1.2  

“Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para 

contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva.” 
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Aunque es importante reconocer que Prospera ni Progresa, ni Oportunidades es 

un programa para combatir las desigualdades por género que existen en México, 

en el marco de los enfoques transversales del Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018, Prospera Programa de Inclusión Social contribuye al logro de la siguiente 

estrategia transversal:  

A través de las Líneas de Acción: “Desarrollar y fortalecer esquemas de apoyo y 

atención que ayuden a las mujeres a mejorar sus condiciones de acceso a la 

seguridad social y su bienestar económico”, y “Evaluar los esquemas de atención 

de los programas sociales para determinar los mecanismos más efectivos que 

reduzcan las brechas de género, logrando una política social equitativa entre 

mujeres y hombres.”  

Para contribuir a esta estrategia, el Programa se alinea con el Objetivo 4 del 

Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra 

las Mujeres: 

 “Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el 

desarrollo social y alcanzar el bienestar”. 

Es decir, según los documentos oficiales existe un esfuerzo por parte de las 

autoridades para transversalidad la perspectiva de género, pero lo cuestionable es 

que las mujeres ya participan activamente en el desarrollo social, por supuesto 

que se coincide en que falta fortalecer las capacidades y desarrollarlas, pero eso 

no significa que desde sus trincheras y con sus obstáculos las mujeres ya están 

participando activamente.  

Ahora, tomando en cuenta todo este marco normativo, y contrastándolo con las 

reglas de operación del Programa Prospera para el ejercicio fiscal 2015, donde se 

puede observar en el cuadro 2.3.2.2 la inexistencia de la perspectiva de género, 

salvo una medida de acción afirmativa o discriminación positiva que es la de darle 

a las niñas y mujeres jóvenes un incremento en la beca escolar, esto para motivar 

a las familias a permitirles ir a la escuela y evitar la deserción escolar que por 

motivos de género está muy presente en las comunidades rurales. 
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Por otro lado, se habla el mismo documento donde se plasman las reglas de 

operación Prospera para el ejercicio fiscal del 2015 en el Paquete Básico de Salud 

se habla de prevención y atención de la violencia familiar y de género: 

Pero al revisar esta parte tal parece que solo se enfocan en acciones y medidas 

paliativas para disminuir las consecuencias de la violencia intra-familiar, así 

contener un poco la violencia machista; también se piensa que Prospera puede 

convertirse en una gran herramienta para re-educar a los niños, niñas y jóvenes 

Tabla 2.3.2.2. Monto Mensual de Apoyos Educativos 

vigentes desde el segundo semestre del 2014 

Esquema de Apoyos con Corresponsabilidad 

Primaria               Hombres y Mujeres 

Primero*  $175.00  

Segundo *  $175.00  

Tercero  $175.00  

Cuarto  $205.00  

Quinto  $265.00  

Sexto  $350.00  

Secundaria Hombres  Mujeres 

Primero $515.00  $540.00 

Segundo $540.00  $600.00 

Tercero $570.00  $660.00 

CAM Laboral Hombres  Mujeres 

Primero $865.00  $990.00 

Segundo $925.00  $1,055.00 

Tercero $980.00  $1,120.00 

Educación Media 

Superior 

Hombres  Mujeres 

Primero $865.00  $990.00 

Segundo $925.00  $1,055.00 

Tercero $980.00  $1,120.00 

Fuente: Reglas de Operación de Prospera, Programa de Inclusión Social, para el 

ejercicio fiscal 2015. Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 

diciembre del 2014 
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para romper el paradigma de las relaciones desiguales de género. En este 

sentido, se considera, al programa como una herramienta valiosa, ya que está 

directamente en contacto con personas vulnerables y en las primeras etapas de la 

vida. 

 

Por otro lado, tampoco se observa en el cuadro 2.3.2.3 en este paquete de salud, 

esfuerzos por evitar ni prevenir la violencia obstétrica de la que son víctimas 

muchas mujeres en los servicios de salud pública. Tampoco se enfoca la atención 

 Tabla 2.3.2. 3 Paquete básico de salud Prospera 

Prevención y atención de la violencia familiar y de genero 

Se refiere a la atención médico-psicológica para mujeres víctimas de violencia 

familiar y sexual y que hayan sufrido los siguientes síndromes: abuso físico, abuso sexual 

y/o violación, abuso psicológico y otros síndromes del maltrato, con la finalidad de 

proteger y restaurar la salud física y mental, considerando la evaluación del riesgo en la 

que se encuentran, a través del tratamiento o la referencia a instancias especializadas, 

con el objetivo de recibir atención para reforzar las capacidades integrales de las 

pacientes y retomar sus decisiones de mejora en la situación de violencia. 

Síndromes del maltratro, 

Agresión por colisión de 

vehículo de motor, Agresión 

con fuerza corporal, 

Agresión sexual con fuerza 

corporal, Negligencia y 

abandono, Otros síndromes 

de maltrato 

En aquellos casos de maltrato físico que condicionaron agravantes a la salud y que 

requieren de tratamiento médico o quirúrgico, se aplicará la intervención 

correspondiente al diagnóstico definitivo, para su atención oportuna; en el caso de niños, 

se proporcionará la atención una vez ocurrido el evento aplicando de igual manera la 

intervención del catálogo correspondiente y se canalizará a centros especializados de 

atención al maltrato infantil por medio del DIF para la atención psicológica especializada y 

enfocada a estos grupos de edad. 

Traumatismos superficiales 

que afectan múltiples 

regiones del cuerpo 

Debe enviarse al paciente receptor de violencia a los Servicios Especializados de 

Atención a la Violencia Familiar y de Género, a los centros de atención a víctimas del 

delito y servicios de emergencia establecidos y sean canalizados a la Red Integral de 

Atención a víctimas del delito en todo el país o en su defecto a los Servicios de Salud 

Mental. 

Agresión con objeto romo o 

sin filo 

Incluye de 9 a 12 sesiones de intervención psicológica individual, anticoncepción de 

emergencia, consejería especializada, profilaxis para Infecciones de Transmisión 

Sexual (ITS) y pruebas de detección de embarazo e ITS para el seguimiento de la 

profilaxis, de acuerdo al caso, conforme a lo establecido en la Guía de Atención a 

Personas Violadas. 

Agresión por empujón 

desde un lugar elevado 

Para el caso de lesiones y atención psicológica secundaria a la violencia ejercida 

sobre la persona, deberá remitirse para su atención en la intervención correspondiente. 

Agresión por empujar o 

colocar a la víctima delante 

de objeto en movimiento 

Fuente: Reglas de Operación de Prospera, Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2015. Publicadas en el 

Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre del 2014 
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en las enfermedades mentales en mujeres por pobreza o exceso de trabajo; en un 

estudio realizado por Nazar Beutelspacher y Zapata Martelo(S/f)  a finales de 1998 

entre mujeres de 30 a 49 años de edad, en seis comunidades mestizas de 

Chiapas: Piedra Labrada, Emiliano Zapata, Joaquín Miguel Gutiérrez, 

Congregación Reforma, Conquista Campesina y 20 de Noviembre. 

De las 300 mujeres entrevistadas, seis de cada diez fueron clasificadas con 

sintomatología compatible con depresión clínica, de las cuales, una de cada cinco 

manifestó tener deseos de quitarse la vida. 

La condición socioeconómica de los grupos domésticos en estas comunidades 

está mediada por la condición de unión (que en este caso tuvo una distribución de 

255 mujeres unidas y 45 no unidas) y el ciclo de vida, que fue analizado 

considerando la edad de la hija o hijo menor. Las mujeres no unidas con hijos e 

hijas menores de 15 años se encuentran en peor condición socioeconómica que 

aquellas unidas con hijos e hijas de la misma edad, o que las mujeres con hijos 

mayores. Cabe señalar que tres de cada cuatro mujeres no unidas en estas 

comunidades lo son por abandono del esposo o compañero. (Nazar y Zapata)(s/f) 

Estudios de este tipo muestran la pertinencia por considerar otros tipos de 

violencia y enfermedades dentro del programa. 

Una de las potencialidades del Programa Prospera es que cuenta con varios 

sistemas de información que le permiten administrar un padrón actualizado, 

verificar el cumplimiento de las corresponsabilidades, calcular los apoyos 

monetarios, ubicar geográficamente a las familias y conocer sus condiciones 

socioeconómicas, además de proporcionar información a los beneficiarios en 

tiempo real sobre diferentes asuntos de interés (como las causas de suspensión 

de apoyos o la situación de trámites realizados), realizar planeación operativa, 

conciliar cifras en los procesos, etc. (Dávila, 2016). Esta herramienta sería 

importante explotarla para generar acciones específicas dirigidas a territorios 

específicos y delimitados ya que se considera que la pobreza tiene algunas 

características muy particulares dependiendo de los territorios en los que se 

implanta.  
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Algunos vacíos que se encontraron tras la revisión del Diseño del Programa 

Prospera, del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 y de las reglas de operación 

para el ejercicio fiscal 2015 respecto al diseño y los objetivos propuesto: 

 No se cuenta con un ejercicio integral de planeación estratégica donde se 

establezcan estrategias, objetivos y metas de corto, mediano y largo plazo, 

ni con informes sobre el seguimiento puntual, desglosado y especifico de 

los resultados y los impactos del programa 

 No existe una evaluación de impacto del Programa para determinar cuál ha 

sido su contribución en el abatimiento de la pobreza, al menos a 

disposición de los ciudadanos. En ese sentido, se cree sería importante 

realizar una evaluación de todos los procesos del Programa para detectar 

las áreas de oportunidad que le permitan mejorar su gestión. 

 También se considera se debe mantener congruencia en el 

establecimiento del objetivo general del programa en lo que se refiere al 

manejo del concepto ciclo intergeneracional de la pobreza. 

Lamentablemente la pobreza no es un fenómeno que se termine en seis 

años (se refiere a 6 años, por ser el plazo del Plan Nacional de Desarrollo). 

 No se encontró la definición del término: Derecho Social. El término se 

utiliza de manera recurrente, en el Plan Nacional de Desarrollo, el 

Programa Sectorial de Desarrollo Social, el objetivo general del programa, 

en el nivel fin de la matriz de indicadores de resultados, principalmente, 

pero no se precisa a qué se refiere. 

2.3.3. Estructura de las transferencias 

Los hogares beneficiarios de Prospera reciben bimestralmente las transferencias 

monetarias y apoyos en especie, correspondientes a diversos conceptos que se 

agrupan en tres componentes: alimentario, salud y educativo. Los apoyos 

relacionados con las líneas de acción son de carácter vinculatorio, por lo que se 

revisarán en la sección correspondiente a los enlaces a otros programas y 

servicios sociales. Los apoyos en especie se refieren a los suplementos 
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alimenticios que se entregan a los hogares cuando sus integrantes asisten a citas 

médicas a la unidad de salud. 

El cálculo de los apoyos monetarios que recibirá un hogar es bimestral se realiza 

con base en el cumplimiento de las corresponsabilidades por parte de sus 

integrantes. Cabe destacar que existe un monto máximo mensual de apoyos por 

hogar que depende de la composición del mismo (Ver anexo 2): si el hogar tiene 

becarios en primaria y secundaria, el monto máximo que puede recibir en un mes 

es de $1, 825; en tanto, si tiene además algún becario en educación media 

superior puede recibir hasta $2,945. Estos montos máximos no incluyen el apoyo 

de Adultos Mayores, que incrementarían el monto recibido por el hogar en 

aproximadamente $370 por cada adulto mayor. Cabe señalar que cuando se 

rebasa el monto máximo mensual se ajustan proporcionalmente los montos de las 

becas y del apoyo infantil (sin considerar los apoyos para la adquisición de útiles 

escolares), comenzando por este último. 

Un aspecto relevante es que el monto de todos los apoyos monetarios se actualiza 

de manera semestral, considerando la disponibilidad presupuestal y con base en 

el promedio de la variación acumulada a partir de junio de 2011 de los índices 

asociados al límite de bienestar monetario rural y urbana. 

Para formular, coordinar, dar seguimiento, supervisar y evaluar la ejecución este 

programa se crea en 2014 la Coordinación Nacional de Prospera Programa de 

Inclusión Social, y según el DOF, este organismo cuenta con autonomía de 

gestión y técnica. (DOF, 2014) 

Según datos solicitados mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) 

a la Coordinación Nacional Prospera Programa de Inclusión Social reportaron los 

apoyos emitidos anualmente de las familias beneficiarias del Programa Prospera 

(antes Progresa/ Oportunidades) al cierre de los ejercicios fiscales de 2000 a 2018 

(tercer bimestre), de la localidad de San Juan de las Flores, municipio de Atoyac 

de Álvarez, Guerrero, como se muestra a continuación: 
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Con relación a la información de 1997 a 1999 la Coordinación no pudo 

reconstruirla por que Progresa (antecesor de Prospera) inició operaciones en 

agosto del año 1997 y no contaba con un sistema integrador de la información, el 

que actualmente opera inició a finales del año 2000. 

También la Coordinación Nacional reportó que entre 1997 y 2000, el entonces 

denominado Progresa (ahora Prospera) diseñó e implementó una evaluación de 

impacto de 506 localidades rurales del país, que se distribuyeron aleatoriamente. 

Al interior de las localidades se seleccionaron un conjunto de hogares a los que se 

les entrevistó cada seis meses entre 1997 y 2000. Con base en la información 

recolectada como parte de la Encuesta de Evaluación de los Hogares (Encel), (Ver 

Tabla 2.3.3.1 Apoyo emitido 

para el ejercicio fiscal del 

programa  Prospera (2000-

2018)  

Ejercicio fiscal Apoyo emitido 

2018 $686,240* 

2017 $1,309,270 

2016 $1,307,307 

2015 $1,137,576 

2014 $1,111,995 

2013 $1,261,989 

2012 $1,332,365 

2011 $1,269,680 

2010 $1,243,980 

2009 $1,110,505 

2008 $1,046,420 

2007 $   949,150 

2006 $   900,770 

2005 $   875,190 

2004 $   873,015  

2003 $    838,835 

2002 $    650,115 

2001 $    467,460 

2000 $    410,805 

Fuente: Coordinación Nacional Prospera  

*Al tercer bimestre del 2018 



Página 68 de 175 
 

anexo 3) se realizaron los análisis de impacto en los temas de educación, salud y 

alimentación, así como otros temas complementarios que se consideran 

relevantes. En lo que respecta a San Juan de las Flores no se encuentra entre la 

muestra elegida para la evaluación (Ver anexo 4).   

Sin embargo y aun cuando no se consideran dentro del análisis, se reconoce la 

existencia de otros programas sociales en la zona de estudio, que co-existen 

estratégicamente para erradicar el fenómeno de la pobreza, aunque en un sentido 

general y amplio, se piensa que solo fueron implementos para la satisfacción de 

necesidades básica, partiendo de la clasificación y distinción entre necesidades 

prácticas y estratégicas que realiza Massolo (2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El enfoque Género y Desarrollo pone énfasis en la relación social entre hombres y 

mujeres en la cual estas últimas han estado sistemáticamente subordinadas. Las 

necesidades prácticas son comunes a ambos sexos, pero las prioridades varían 

de acuerdo alas acciones emprendidas. En el caso de los intereses estratégicos 

Figura 2.3.1. Necesidades que atienden los programas sociales en la 

comunidad de estudio 

Fuente: Elaboración propia en base a los documentos oficiales de los programas sociales y observación de campo 
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existe mayor diferencia entre las preferencias de hombres y mujeres, son 

abordadas a la largo plazo, y requiere una ruptura de paradigma.  

Las acciones dirigidas de manera específica a un sexo son frecuentemente 

utilizadas para abordar necesidades estratégicas y propiciar cambios 

transformativos en etapas iniciales del proceso.  

Cómo se puede observar en la figura 2.3.1 las prioridades de los distintos 

programas sociales que operan en la comunidad de estudio, son resolver 

necesidades prácticas, y es explicable en la medida que se considera una 

situación emergente, aunque al adoptar una tranverzalización de la perspectiva de 

género, se entiende, que existe una postura de tranformar la forma de satisfacer 

nececidades estrategicas en las personas beneficiarias de dichos programas.  

Sin embargo, es pertinenete,  la pregunta es en qué medida la satisfacción de 

necesidades prácticas genera procesos que satisfagan las necesidades 

estratégicas.  Y en qué medida las necesidades estrátegicas están determinando 

el acceso a la satisfacción de necesidades prácticas. Es un poco de lo que se 

abordará en el tercer y último apartado con apoyo del trabajo de campo. 

Mientras tanto, es importante, resaltar la conexión de las necesidades estratégicas 

con la desigualdad de poder entre los sexos, la respuesta a estas necesidades se 

ha orientado principalmente hacia el empoderamiento de las mujeres, con miras a 

crear condiciones habilitadoras para que éstas desafíen su estatus subordinado 

frente a los hombres, y confronten los distintos tipos de opresión que vulneran sus 

derechos. Dentro de este contexto de búsqueda de igualdad en la relaciones de 

género, las necesidades o intereses estratégicos de género de los hombres se 

asocian con el cuestionamiento y ruptura, por parte de los mismos hombres, con 

estereotipos de masculinidad hegemónica que afectan adversamente no solo a las 

mujeres y otros individuos, sino también, el propio bienestar físico, psicológico y 

social. 
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Para terminar este apartado es decir que la pobreza vista desde la perspectiva de 

género plantea que las mujeres son pobres por razones de discriminación y 

segmentación de género. El carácter subordinado de la participación de las 

mujeres en la sociedad, por ejemplo, limita sus posibilidades de acceder a la 

propiedad y al control de los recursos económicos, sociales y políticos.  

Para las mujeres que se encuentran en los más bajos estratos socioeconómicos, 

el recurso económico fundamental es producto del trabajo remunerado, al cual 

acceden en condiciones de mucha desigualdad, dada la actual división del trabajo 

por género en que las mujeres asumen el trabajo doméstico y el cuidado de los 

hijos de manera casi exclusiva, y la persistencia de formas tradicionales y nuevas 

de discriminación para el ingreso y permanencia de las mujeres en el mercado 

laboral. 

La pobreza puede ser vista de doble manera: como privación de la posibilidad de 

satisfacer necesidades básicas y como privación de los medios para satisfacerlas.  

Las mujeres son pobres en la medida en que no cuentan con tiempo disponible 

para buscar las formas más apropiadas de satisfacer sus necesidades, y una 

proporción importante de ellas carece de ingresos propios. Entonces tenemos que, 

además de medir la pobreza en términos de ingresos, adquiere relevancia medir la 

pobreza en términos de tiempo. 

La transversalidad de la perspectiva de género parte de reconocer la realidad 

concreta de hombres y mujeres para ser capaz de reconocer sus necesidades, 

intereses y demandas concretas. 

Así mismo comprometerse con la Igualdad de Oportunidades (facto o sustantiva), 

y con el acceso igualitario a los recursos y a los beneficios de hombres y mujeres. 

Y saber que esto no significa proponer medidas de actuación iguales, sino exigirse 

resultados iguales. 

Considerar sistemáticamente las diferencias de partida de hombres y mujeres en 

relación con: al acceso al trabajo remunerado formal, roles sociales asumidos, así 

mismo necesidades e intereses. 
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También el enfoque género en el desarrollo nos ayuda a reconocer que esas 

diferencias tienen un origen social y no son consecuencia de una problemática 

propia de las mujeres. 

Así mismo es importante tener una voluntad política clara para hacer del eje de 

igualdad de oportunidades una prioridad política aplicable al conjunto de políticas, 

programas y acciones. Es aquí donde cobra pertenencia el programa Prospera.  
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Capítulo III 

  

El caso de Prospera y el rol de la mujer en el combate a la pobreza y el 

desarrollo local. 

En un sentido geoespacial, el estado de Guerrero colinda al norte con Michoacán 

de Ocampo, México, Morelos y Puebla; al este con Puebla y Oaxaca; al sur con 

Oaxaca y el Océano Pacífico y al oeste con Michoacán de Ocampo y el Océano 

Pacífico (INEGI, 2014). 

Esta entidad ocupa el lugar nacional número 14 con una superficie territorial 

continental del 3.2% del total nacional. Tienes 81 municipios y un total de 289 

localidades, y localidades mayores de 100 mil habitantes Acapulco de Juárez, 

Chilpancingo de los Bravo e Iguala de la Independencia. 

En Guerrero ocurren fenómenos políticos, sociales, económicos y culturales muy 

complejos. 

Durante el 2012, según el INEGI, 59 de cada 100 personas de 14 años y más en 

Guerrero (36 hombres y 23 mujeres) eran económicamente activas, de las cuales 

57 de cada 100 estaban ocupadas. 

 

Respecto al empleo o trabajo remunerado formal 42 horas a la semana trabajan 

en promedio las personas ocupadas: 45 los hombres y 37 las mujeres. Este 

estudio no considera el trabajo remunerado informal y el trabajo doméstico no 

remunerado. En este sentido se podría suponer que las horas de trabajo total es 

mayor para las mujeres, y que su participación en el mercado laboral formal se ve 

obstaculizada por el trabajo doméstico y de cuidados. 

El 51%de las personas ocupadas trabajan en el comercio y los servicios; 34%, en 

el sector agropecuario, de silvicultura o minería y 16%, en la industria. 
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El estado de Guerrero, aportó el 1.47% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional 

se genera en la entidad, por 183 144 millones de pesos (a precios constantes), por 

lo que ocupa el 23.° lugar nacional, según datos del INEGI, 2011. 

El 73 de cada 100 pesos fue la participación del sector terciario en la actividad 

económica en la entidad; 22, del secundario y 5 pesos, del primario. Es decir, pese 

a los subsidios otorgados por distintos programas sociales, el sistema 

agropecuario no re-apunta en el estado, y prácticamente la producción 

agropecuaria es para sobrevivencia y consumo doméstico.  

3.1 Breve descripción del contexto social 

Para fines conceptuales diremos que lo político ocupa un nivel conceptual, la 

política tiene una posición más práctica, relacionada con la puesta en marcha de 

lo político. La voluntad de vida o la racionalidad de vida es el fundamento de lo 

político (Dussel, 2006).  

Otro concepto importante para analizar este complejo panorama es el fetichismo 

del poder consiste en que el actor político (miembro de la comunidad política, sea 

ciudadano o representante) cree poder afirmar su propia subjetividad o a la 

institución que cumple una función (Dussel, 2006). 

También se recuerda que Mauricio Merino (2018) dice que el sistema actual ya no 

podrá resolver los graves problemas del país (Guerrero es un ejemplo de ello), 

porque los cuatro pilares del régimen que nació a final del siglo XX están 

quebrados: el sistema de partidos, la presidencia, el federalismo, el sistema 

judicial.  

También es importante para términos del análisis hacer una precisión entre los 

conceptos de legitimidad y legalidad. La primera tiene que ver con una aceptación 

social de los procesos. La legalidad tiene que ver con las leyes y con el estado de 

derecho. Y aunque son dos conceptos que en ocasiones van de la mano, en otras 

no es así. 
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Existe una pérdida de legitimidad de la elite política mexicana con base en entrega 

de malos resultados, la búsqueda de soluciones a problemas coyunturales que en 

realidad son estructurales. 

3.1.1 Los movimientos sociales en Guerrero 

 En Guerrero donde 64.4% de la población se encuentran en pobreza durante el 

año 2016, según cifras del CONEVAL y donde el 23% de la población está en una 

situación de pobreza extrema, también el 67.9% vive con un ingreso por debajo de 

la línea de bienestar mínimo, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana 

declara un financiamiento público para actividades permanentes de los partidos 

políticos que existen en el Estado de Guerrero en 2018 es de $122, 621, 739.88 

más ministraciones mensuales por $10,218,478.32. Los cuales son repartidos con 

base en la votación válida emitida en la elección inmediata anterior, es decir, el 

partido que más votos obtenga es el que tiene mayor presupuesto según el 

porcentaje obtenido. En las elecciones del 2015 en Guerrero, el PRI obtuvo el 

35.7% de las votaciones totales emitidas, seguido del PRD con 31.5%, dejando 

muy abajo al PVE, PT, PAN con alrededor del 5 y 6%. Es decir, según el conteo 

de votos de la elección del 2015, unos de los estados más pobre del país, es 

priista.  

Después de la década de los sesentas miles de muertos y desaparecidos, 

incluidos niños, mujeres y ancianos, fueron quedando en los caminos de los 

pueblos, ciudades y montañas. No es necesario ir muy atrás en la historia, pues 

probablemente el movimiento estudiantil-popular de 1960 en Chilpancingo, 

encabezado por la Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense (FEUG) y la 

Coalición de Organizaciones Populares, en donde participaron los futuros 

guerrilleros Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas, así como Pablo 

Sandoval Cruz, dirigente del Partido Comunista Mexicano y fundador del PRD, es 

el comienzo de esta aventura por conquistar un mundo mejor.  

El movimiento de 1960 dejó 19 personas ejecutadas el 30 de diciembre por el 

Ejército Mexicano, lo que provocó la caída del general Raúl Caballero Aburto 
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como gobernador y el nacimiento de la Universidad Autónoma de Guerrero, que 

logró su autonomía en 1963. 

Este periodo, denominado guerra sucia, dejó extraoficialmente cerca de 600 

desaparecidos y cientos de muertos, en lo que se conoció como la Guerra Sucia 

(1969-1979), durante la etapa de mayor represión a cargo de los gobiernos de 

Rubén Figueroa y Luis Echeverría Álvarez (Bartra, 1996). 

Las aportaciones federales del ramo 33 para seguridad pública son 221.7 millones 

de pesos según el Presupuesto de Egresos que corresponden al año 2018, para 

Guerrero, y según datos oficiales del Registro Nacional de Datos de Personas 

Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) se presentan 1,482 registros de personas 

relacionadas con averiguaciones previas, carpetas de investigación o actas 

circunstanciadas del fuero común que permanecen sin localizar al corte del 30 de 

abril del 2018. Más 325 casos registrados del fuero federal. Según los datos 

oficiales del primer trimestre del año, en Guerrero se han presentado 1 772 

corresponden a delitos contra la vida y la integridad personal: homicidios, dolosos, 

culposos, lesiones, feminicidios, algunos otros no clasificados.  

 Respecto al gasto social, la entidad pasó de recibir en 2017 por Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 5,606.6 millones de pesos   a 

recibir alrededor de 5,984.7 millones de pesos en 2018. Según el Presupuesto de 

Egresos de la Federación (PEF) estos recursos se destinan exclusivamente al 

financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien 

directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto 

nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo 

Social, y en las zonas de atención prioritaria. 

Guerrero es un cúmulo de relaciones sociales desiguales y resistencias, a 

continuación, se hace una breve recopilación de la violencia y algunos 

movimientos sociales por la que a travesado la entidad, según Ocampo (2018:136) 

los siguientes son acontecimientos importantes de la lucha social: 



Página 76 de 175 
 

– El 30 de diciembre de 1960, el Ejército Mexicano masacra a 19 ciudadanos en 

Chilpancingo, por órdenes del entonces gobernador Raúl Caballero Aburto. Surge 

la Universidad Autónoma de Guerrero. 

– El 20 de agosto de 1967, son asesinados 38 copreros, según la cifra oficial; 

extraoficialmente, se habló de unos 83 muertos. 

– El 18 de mayo de 1967, matan a 5 padres de familia en Atoyac; surge la guerrilla 

de Lucio Cabañas Barrientos al frente del Partido de los Pobres. Muere el 2 de 

diciembre de 1974. 

– El día 22 de abril de 1968, se fuga de la cárcel de Iguala, Genaro Vázquez Rojas 

y surge la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR). Muere en un 

accidente el 2 de febrero de 1972. 

– Entre 1969-1979, se vive en Guerrero la etapa conocida como la Guerra Sucia, 

con miles de muertos, desaparecidos y desplazados. 

– El 28 de junio de 1995, son asesinados 17 miembros de la Organización 

Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), en el vado de Aguas Blancas, Coyuca de 

Catalán. 

-En Octubre de 1995, surgió en San Luis Acatlán el primer proyecto de Policía 

Comunitaria, que posteriormente se transformó en Coordinadora Regional de 

Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC- PC).  

– El día 28 de junio de 1996, durante un evento organizado por el FAC-MLN y en 

el marco del primer aniversario de la masacre de Aguas Blancas, surge el Ejército 

Popular Revolucionario (EPR), que realizaría varias acciones armadas en la 

entidad y en otras partes del país, aunque posteriormente se dividiría en varias 

fracciones. 

-El 27 de enero de 1997, detienen en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) a 

Benigno Guzmán Martínez, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra 

del sur (OCSS), entre otras cosas, acusado de pertenecer al EPR. Posteriormente 

harían lo mismo con Hilario Mesino. 
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– El 7 de febrero de 1997, detienen a Bertoldo Martínez Cruz, dirigente del Frente 

de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG). 

–El día 7 de junio de 1997, ejecutan a 11 personas, 10 de ellos indígenas 

mixtecos, y a un estudiante de la UNAM, en El Charco, municipio de Ayutla de los 

Libres, en donde se da a conocer el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente 

(ERPI). 

– En marzo de 1998, surge la Organización de Campesinos Ecologistas de la 

Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCSEP). Rodolfo Montiel Flores, junto 

con Teodoro Cabrera, encabezan la organización de campesinos de los 24 ejidos 

de la zona del Filo Mayor, lugar donde operaba la empresa Costa Grande Forest 

Product (CGFP), subsidiaria de Boise Cascade. 

– El 2 de mayo de 1999, elementos del Ejército Mexicano irrumpen en el poblado 

de Pizotla, municipio de Ajuchitlán del Progreso, asesinando a Salomón Sánchez 

Ortiz; al mismo tiempo, detienen a Teodoro Cabrera y a Rodolfo Montiel, dirigentes 

de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca 

de Catalán. 

– Cinco miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (opim), en 

2008, acusados de homicidio, fueron encarcelados durante once meses y 

liberados después debido a que no hubo sustento probatorio para culparlos. 

– El 20 de febrero de 2009, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dos 

dirigentes indígenas na savi que denunciaron las esterilizaciones forzadas, las 

violaciones sexuales a mujeres campesinas por parte de militares y las 

sistemáticas violaciones a los derechos humanos en la región mixteca de 

Guerrero, fueron detenidos, secuestrados durante días y, finalmente, ejecutados. 

Sus cuerpos presentaban evidentes marcas de tortura. 

– El 6 de diciembre de 2011, desaparición de los dirigentes de la Organización de 

Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Eva 

Alarcón y Marcial Bautista, en el tramo de la carretera federal que va de Petatlán a 

Atoyac, en la Costa Grande. 
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– El 12 de diciembre del 2011, desalojo de estudiantes de la Normal de 

Ayotzinapa en la Autopista del Sol México- Acapulco y ejecución extrajudicial de 

Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. 

– El asesinato de Fabiola Osorio Fernández, integrante de la organización 

ecologista Guerreros Verdes, ocurrido el 31 de junio de 2012, en el puerto de 

Acapulco. 

– El día 12 de enero de 2013, en Cutzamala de Pinzón, Andrés Rosales Aguirre, 

destacado luchador social e impulsor del Movimiento de Regeneración Nacional, 

es asesinado. 

– En el mes de abril de 2013, el gobierno inicia su ofensiva en contra de la 

Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, 

particularmente contra los integrantes de la recientemente creada Casa de Justicia 

de El Paraíso, al manifestarse abiertamente en contra de las reformas 

estructurales y brindar su apoyo al movimiento magisterial. Para hacer más 

efectiva la represión, el gobierno del estado aprovechó la división interna que 

inteligentemente había venido preparando con antelación. 

– El día 30 de mayo de 2013, los integrantes de la Unidad Popular (UP) de Iguala, 

Arturo Hernández Cardona (militante y exdirigente perredista), Félix Rafael 

Bandera Román y Ángel Román Ramírez, desaparecieron junto con otros de sus 

compañeros y días después fueron encontrados ejecutados extrajudicialmente. 

Uno de los sobrevivientes, Nicolás Mendoza Villa, acusó al alcalde perredista, 

José Luis Abarca Velázquez, de ser quien asesinó personalmente a Hernández 

Cardona. 

–El día 5 de agosto de 2013, fueron encontrados los cuerpos sin vida de 3 

integrantes de la Liga Agraria del Sur “Emiliano Zapata”: Raymundo Velázquez 

Flores y dos de sus compañeros, en Coyuca de Benítez. 

– Entre el 21 y 23 de agosto, fueron detenidos 32 policías comunitarios de la 

CRFAC-PC, entre los que se encontraban dos coordinadores, Nestora Salgado 

García, en Olinalá, y Bernardino García, de la Casa de Justicia La Patria es 
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Primero, de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres. Nestora Salgado García 

fue enviada al penal federal de Tepic, Nayarit, por el delito de secuestro agravado, 

y Bernardino García al penal de Las Cruces de Acapulco, acusado por lo mismo. 

– Otros nueve policías comunitarios, entre comandantes y policías, también fueron 

detenidos. 

– El 19 de octubre de 2013, fue ejecutada Rocío Mesino Mesino, dirigente de la 

Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS). 

– El 2 de noviembre fueron ejecutados Luis Olivares Enríquez y David Romero 

Téllez, primo del dirigente de la Organización Popular de Productores de la Costa 

Grande (OPPCG), cerca de la colonia Fuerte Emiliano Zapata, en Coyuca de 

Benítez. 

–El 6 de noviembre, detienen al promotor de la CRAC en Tixtla, Gonzalo Molina 

González, acusado por los delitos de terrorismo, privación de la libertad y lesiones. 

Fue enviado a un penal federal de Oaxaca; hoy está en el penal de Chilpancingo. 

– El 10 de noviembre de 2013, asesinaron en su domicilio en Coyuca de Benítez a 

Luis Olivares Enríquez y a su pareja Ana Lilia Gatica Rómulo, líderes de la 

Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG). 

– El 16 de noviembre en Atoyac, fueron asesinados José Luis Sotelo Martínez y 

Juan Lucena Ríos, quienes promovían la conformación de la policía rural en la 

comunidad El Paraíso. crac-pc Casa de Justicia de El Paraíso. 

– El 28 de noviembre del mismo año, fue asesinada la dirigente de los 

desplazados por la violencia de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, 

Juventina Villa Mojica, y su hijo de 17 años, Reynaldo Santana. Antes y después 

de su ejecución, mataron a varios de sus familiares, todos miembros de la 

Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán. 

– El 2 de diciembre de 2013, detuvieron en Chilpancingo a Arturo Campos, 

promotor de la crac-pc, en El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres. 
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– El 19 de marzo de 2014, a las 5:30 horas, elementos de Fuerzas Especiales de 

la Policía Federal, Estatal y Ministerial, acompañados por elementos del Ejército 

mexicano, irrumpieron en el barrio de El Fortín de la ciudad de Tixtla, Guerrero, 

sitio donde se encontraba la sede de la crac-pc, de la Casa de Justicia de El 

Paraíso, La Patria es Primero. Ahí también detuvieron a una hermana de Gonzalo 

Molina González. 

– El día 17 de junio de 2014, en Acapulco, atraparon y trasladaron al penal de 

Nayarit a Marco Antonio Suástegui Muñoz, dirigente del Consejo de Ejidos y 

Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP). 

– Los días 26 y 27 de septiembre de 2014, ejecutaron a tres estudiantes de la 

Normal de Ayotzinapa y desaparecieron a 43 más en la ciudad de Iguala. Así se 

inició un movimiento por la presentación de los jóvenes, el cual persiste hasta 

nuestros días. 

–El día 8 de octubre de 2014, inició un plantón de la Coordinadora Estatal de 

Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), seguido de multitudinarias 

marchas y quema de edificios de casi todos los partidos políticos en Chilpancingo. 

Casi un año después se dividió en dos fracciones y otro sector se instaló en un 

plantón en las oficinas de la Sección 14 del SNTE. Divididos y confrontados, 

presionados por el gobernador Héctor Astudillo Flores, los dos contingentes de la 

CETEG decidieron levantar sus respectivos plantones en octubre de 2016. 

–El 26 de noviembre de 2015, ejecutaron en Tixtla a 4 integrantes de la CRAC- 

PC. La Patria es Primero, con sede en Tixtla. Se responsabiliza a grupos de la 

delincuencia organizada. 

–El 15 de octubre de 2017, ejecutaron en el municipio de Chilapa a Ranferi 

Hernández Acevedo, exdirigente del prd y quien era promotor de la candidatura de 

Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena. 

Entre las resistencias que se encuentran en Guerrero, se encuentran las políticas 

comunitarias que surgen con el objetivo de enfrentar los asesinatos, secuestros, el 

abigeato, las violaciones sexuales a mujeres y los asaltos, entre otros delitos, son 
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reconocidas por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos 

y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero. 

En los últimos años han surgido diversos proyectos ciudadanos o comunitarios de 

autodefensa en distintos municipios de las siete regiones de la entidad a los que, 

incluso, en algunos casos, se les ha vinculado a la delincuencia organizada. 

Una escisión de la crac-pc la constituyó la Unión de Pueblos Organizados del 

Estado de Guerrero (UPOEG, encabezada por Bruno Plácido Valerio). También 

surgió la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y 

Popular (CRSJ- PCP) de Temalacatzingo, municipio de Olinalá, que no quiso 

incorporarse a la CRAC-PC. 

Al mismo tiempo, se encuentra la Policía Ciudadana de Olinalá, afiliada a la 

CRAC; la policía comunitaria del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón 

(MAAC). Pero la lista es larga. El 8 de febrero de 2014, campesinos del pueblo de 

Tianquizolco, municipio de Cuetzala del Progreso, cansados de secuestros y 

extorsiones crearon su policía comunitaria. 

El 24 de enero de 2015, en el Valle del Ocotito, Petaquillas, municipio de 

Chilpancingo, y Xaltianguis en Acapulco, surgió la policía comunitaria del Frente 

Unido por la Seguridad y el Desarrollo de los Pueblos de Guerrero (FUSDEG), una 

escisión de la UPOEG. 

En febrero de ese mismo año, surgió en los municipios de Chilapa y José Joaquín 

de Herrera, en la Montaña Alta, la policía comunitaria de la CRAC, encabezada 

por Cirino Plácido Valerio, de la Casa de Justicia en Rincón de Chautla, municipio 

de Chilapa. Tiempo después, el 3 de diciembre, unas 30 comunidades de Chilapa 

crearon su Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia A.C. 

En enero de 2016, habitantes de Teloloapan presentaron a la policía comunitaria 

tecampanera para defenderse de La Familia Michoacana, según informaron. 

En diciembre de ese año, habitantes de San Miguel Totolapan conformaron el 

Movimiento por la Paz. 
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Entre 2016 y 2017 surgieron cuando menos 8 nuevos grupos en los municipios de 

Chilpancingo, Eduardo Neri, Chilapa, Leonardo Bravo, Chilapa, Heliodoro Castillo, 

San Miguel Totolapan, Teloloapan y Zihuatanejo. 

Apenas el pasado mes de mayo, habitantes de Heliodoro Castillo presentaron a la 

Policía Comunitaria de Tlacotepec (PCT). Días después, nueve pueblos del 

municipio Eduardo Neri constituyeron una policía ciudadana. A su vez, uno de los 

últimos proyectos fue la conformación, el pasado mes de julio, de la Guardia Rural 

de Ejidos Unidos de Guerrero, con sede en Vallecitos de Zaragoza, en donde 

participan cuatro pueblos del municipio de Zihuatanejo. Mientras tanto, en agosto 

pasado, se creó la autodefensa Vecino Vigilante, en la cabecera del municipio de 

Leonardo Bravo. 

Durante el proceso de incremento de violencia social, traducido en eventos 

armados, la violencia doméstica, la trata de seres humanos y el matrimonio infantil 

se exacerban durante el conflicto y se reconfigura la violencia sexual como táctica 

de guerra.  

3.1.2 Los programas sociales en Guerrero 

En un contexto como el actual, y derivado de una economía de libre mercado, 

existen personas que se ven excluidas de los procesos de crecimiento económico, 

y aún más lejos de alcanzar algún tipo de desarrollo, por ello y en otro sentido un 

programa social es una iniciativa destinada a mejorar las condiciones de vida de 

una población. Se entiende que un programa de este tipo está orientado a un 

sector importante que tiene ciertas necesidades aún no satisfechas. 

Las cifras del CONEVAL nos dice que la protección social hoy es más amplia que 

la de hace veinte años; esto se debe a la mayor cobertura de programas sociales, 

en especial de aquellos dirigidos a la población con más carencias sociales. A 

pesar de esto, el mismo CONEVAL que existe un acceso diferenciado, desigual y 

fragmentado a estas acciones.  

En el estado de Guerrero se vive una situación de emergencia, tanto por las 

crecientes cifras de pobreza, como el incremento de indicadores de fragmentación 
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social y violencia, así cómo la escasa movilidad existente, a la par operan un total 

de 165 programas sociales, registrados en el Sistema Nacional de Programas de 

Combate a la Pobreza en 2014.  

Mientras que el total de programas y acciones estatales de desarrollo social 

registrados por el CONEVAL en 2010 fue de 46. 

Respecto a la población que atienden se registró que el 32% y el 25.6% son 

dirigidos para la infancia y la familia respectivamente, 14% para las mujeres, el 

10.6% para personas con discapacidad, el 7.69% para adultos mayores, el 6.4% 

para población indígena y el 3.85 para población indígena.  

De acuerdo al sector que atienden dichos programas sociales el 27.88% atienden 

salud, el 25.5% asistencia social, el 12.7% educación, 10.9% desarrollo social, 

5.45% agropecuario, 4.24% alimentación, 4.24% desarrollo productivo, 3%y 3 para 

cultura y deporte respectivamente, 1.82% trabajo y 1.21% vivienda. 

El estudio de Castellanos (1999) explora la impronta de un programa social en esa 

región guerrerense. Analiza la relación que hay entre la puesta en marcha del 

Programa Nacional Solidad (Pronasol) y los cambios observados en la dinámica 

socioeconómica de los productores agropecuarios, en el decenio de los noventa. 

En investigaciones sobre otras entidades de la república mexicana tampoco se ha 

examinado, con mucha frecuencia, el impacto económico de la política social 

porque no es concebido como parte de los objetivos substanciales de ésta, sino 

como un elemento externo o un efecto indirecto. Son escasos los estudios que 

abordan el nexo que existe entre el aumento del poder adquisitivo de hogares en 

situación de pobreza extrema, incorporados a un programa de transferencias 

condicionadas en efectivo, y la mayor adquisición de algunos productos o 

servicios. 

3.1.3. Contexto comunitario 

El municipio de Atoyac de Álvarez colinda al norte con los municipios de Técpan 

de Galeana, San Miguel Totolapan y General Heliodoro Castillo; al este con los 

municipios General Heliodoro Castillo y Coyuca de Benítez; al sur con los 
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municipios de Coyuca de Benítez y Benito Juárez; al oeste con los municipios de 

Benito Juárez y Técpan de Galeana. Atoyac se localiza en la Costa Grande del 

estado de Guerrero, a unos ochenta y cuatro kilómetros al poniente del puerto de 

Acapulco, que es la principal ciudad del estado. Posee una extensión de 1.638,4 

kilómetros cuadrados. Ocupa el 2.27% de la superficie del estado. Cuenta con 241 

localidades y una población total de 58 452 habitantes según INEGI (2009). 

Es un municipio considerado mayormente rural porque en el año 2000, el 56.8% 

de su población vivía en zonas rurales incrustadas en la sierra según datos del 

INEGI(2000).  

Según los datos que arrojó el II Censo de Población y Vivienda realizado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con fecha censal del 12 de 

junio de 2010, el municipio de Atoyac de Álvarez contaba hasta ese año con un 

total de 61 316 habitantes, de dicha cantidad, 30 113 eran hombres y 31 203 eran 

mujeres. 

En 2010, según datos de SEDESOL y CONEVAL (2012) alrededor de 44,554 

individuos (71.2% del total de la población) se encontraban en pobreza, de los 

cuales 24,177 (38.6%) presentaban pobreza moderada y 20,376 (32.6%) estaban 

en pobreza extrema. 

 En 2010, la condición de rezago educativo afectó a 24.7% de la población, lo que 

significa que 15,436 individuos presentaron esta carencia social. En el mismo año, 

el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud fue de 36.5%, 

equivalente a 22,824 personas. 

La carencia por acceso a la seguridad social afectó a 82.3% de la población, es 

decir 51,510 personas se encontraban bajo esta condición. 

El porcentaje de individuos que reportó habitar en viviendas con mala calidad de 

materiales y espacio insuficiente fue de 56.6% (35,396 personas). 

El porcentaje de personas que reportó habitar en viviendas sin disponibilidad de 

servicios básicos fue de 40.1%, lo que significa que las condiciones de vivienda no 

son las adecuadas para 25,107 personas. 
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 La incidencia de la carencia por acceso a la alimentación fue de 42.1%, es decir 

una población de 26,359 personas. 

El municipio de Atoyac de Álvarez concentra 33 localidades catalogadas como 

Zona de Atención Prioritaria por la SEDESOL de 180 localidades. 

En Atoyac SEDESOL ha registrado 57, 961 beneficiarios de algún programa social 

y hn realizado 102, 618 de las llamas intervenciones provenientes de 16 distintos 

programas sociales.  

Las principales localidades son: Cacalutla, el Ciruelar, el Paraíso, Río Santiago, 

San Juan de las Flores nuestra comunidad de estudio, el Ticui, Zacualpan, que 

concentran el 57.3% de la población total del municipio por ello SEDESOL las 

considera Localidad Estratégica.  

Es una localidad estratégica para SEDESOL porque ahí es el centro de reunión 

para la entrega de los apoyos de distintos programas sociales, es estas 

comunidades se instalaron los comedores comunitarios que dan cobertura a las 

comunidades colindantes, tienen una ubicación estratégica, pero también una 

mayor accesibilidad y comunicación.  

Y según el Sistema de Apoyo para la Planeación de SEDESOL, el municipio de 

Atoyac pasó de tener un alto grado de marginación en 2005 a un nivel medio en 

2010, mientras las comunidades mencionadas como localidades estratégicas 

están catalogadas en el mismo documento como de muy alta marginación y como 

ZAP rural.  

En lo alto de la sierra de Atoyac de Álvarez en Guerrero, se encuentra un poblado 

llamado San Juan de las Flores. El poblado cuenta con una extensión territorial 

aproximada de 7 km2 distribuido de este a oeste en forma alargada, con un área 

de influencia, formando un total de 532 habitantes, está a 40 minutos de la 

cabecera municipal de Atoyac de Álvarez. 

Según estimaciones de CONAPO (2011) los indicadores de marginación en 2010 

para la comunidad de San Juan de las Flores, quedaron de la siguiente manera: 

 La población de 15 años o más analfabeta el 12.41% del total. 
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 La población de 15 años o más sin primaria completa fue de 36.87%. 

 Las viviendas particulares habitadas sin excusado fueron de 29.45%, hubo 

una reducción ya que en 2005 eran de 59.85%. 

 Las viviendas particulares habitadas sin energía eléctrica fueron 2.05%. 

 Las viviendas particulares habitadas sin agua entubada fueron 9.59%. 

 Las viviendas particulares habitadas con piso de tierra eran en 2005 80% y 

en 2010 45.89%. 

 Las viviendas particulares habitadas que no disponen de refrigerador fueron 

un  29.45%. 

Estos datos aportan información para decir que el grado de marginación para San 

Juan de las Flores es alto.   

La comunidad de San Juan de las Flores es rural, el 100% de su población habla 

castellano y pertenece a la religión católica. De acuerdo al censo realizado por la 

clínica local, en 2016 había una población total de 571, de los cuales 295 eran 

hombres y 276 mujeres. De las cuales 129 mujeres en edad fértil, es decir entre 

12 y 49 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.1 Estructura poblacional de San Juan de las Flores, en Atoyac de 

Álvarez en Guerrero en 2010 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo de Población y Vivienda 2010. 
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La comunidad se encuentra en el ejido llamado San Juan de las Flores Sierra 

Madre del Sur, el cual en 1990 contaba con una población total de 991 personas 

de las cuales 506 eran hombres y 485 mujeres. Como se aprecia en la tabla 

3.1.3.1 la población ha disminuido en casi un cincuenta por ciento en treinta años, 

esto puede ser por varias causas, una de ellas el desmantelamiento sistemático 

del campo y la caída del precio de productos agrícolas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frente a esta situación los actores locales han buscado algunas opciones como 

buscar empleo en las ciudades cercanas como Acapulco, Iguala y Zihuatanejo o 

en Estados Unidos. En este sentido se puede explicar el descenso que se puede 

apreciar en la gráfica 3.2, donde los jóvenes abandonan la comunidad en busca 

de mejores oportunidades.  

 

 

 

 

 

1990 2000 2010

P_TOTAL	 991 753 571

HOMBRES	 506 362 295

MUJERES	 485 391 276

Evolución de la población en San Juan de las Flores 

1990-2010

Fuente:, Elaboración propia en base al Censo de población y vivienda 

(1990,2000, 2010). 

Tabla 3.1.3.1. Evolución de la población en San Juan de las 

Flores 1990-2010 
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Las personas de la comunidad cuentan con una esperanza de vida de 70 años 

para las mujeres y 68 para hombres, lo cual ha ido decreciendo respecto a años 

anteriores debido a la frecuencia de enfermedades respiratorias agudas, 

infecciones diarreicas, parasitosis, enfermedades por hacinamiento y 

promiscuidad, así como factores ambientales determinantes como practicar el 

fecalismo al ras del suelo y la mala disposición de agua. 

Las costumbres de los habitantes de esta localidad consisten básicamente, en que 

la madre realiza las actividades del hogar, ayudada siempre por las hijas, los 

padres se dedican diariamente a las actividades del campo, ocasionalmente 

ayudados por sus hijos. Estos elementos propios de la cultura de la comunidad, 

determinan el uso del tiempo y la accesibilidad a la recreación y el tiempo libre.  

En los meses de diciembre a febrero la mayoría de los habitantes se traslada a 

sus huertas las cuales se encuentran en las partes más altas de la sierra a realizar 

el corte del café. La mayoría de la población se divierte en la tarde en la cancha de 

basquetbol, practicando el mismo deporte o tan solo platicando con los vecinos; la 

Gráfica 3.2. Evolución de la población en San Juan de las Flores 1990-2010 

Fuente: Elaboración propia con base al censo de población y vivienda (1990,2000, 2010). 
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televisión representa un gran entretenimiento para las amas de casa que se 

divierten principalmente viendo novelas. 

Los ingresos principalmente dependen de la cosecha de maíz y café que tengan 

en el año, de la producción de bovinos, de las transferencias monetarias de los 

distintos programas sociales (Prospera, Procampo, 65 y más) en menor medida de 

las remesas y muy actualmente y como tendencia en crecimiento, de la 

producción de amapola, como se puede observar en el gráfico 3.3.  

En la comunidad, la alimentación de alimentos depende no sólo del ingreso 

monetario, pues por la naturaleza del medio es posible acceder a los alimentos 

mediante la producción agrícola para autoconsumo. 

Con base en un estudio realizado por CONEVAL (20015) en hogares rurales de 

México, 61 por ciento de los hogares rurales con capacidad de producción reportó 

algún nivel de autoconsumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.3. Composición de los ingresos de los hogares  

49%

36%

15%

Composición del ingreso de los 
hogares

Remesas

Transferencias monetarias

Ingresos por trabajo

Fuente: Elaboración propia con base a la entrevista semi- estructurada 
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Si bien esta práctica es importante para garantizar el abastecimiento de alimentos 

a nivel hogar, coloca a la población en una situación de vulnerabilidad frente a los 

fenómenos hidrometereológicos o naturales en tanto hay una mayor incertidumbre 

de la planificación del abastecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en el gráfico 3.4. la disponibilidad de alimentos en la 

comunidad, depende en gran medida de la cosecha de maíz, frijol, café, jitomates, 

arroz, plátanos, chiles, naranjas y toronjas, de la crianza doméstica de aves, 

cerdos y vacas, como se puede observar en los gráficos 3.5. y 3.6, así como de 

las pequeñas tienditas particulares y de una tienda comunitaria DICONSA, y del 

comedor comunitario de la Cruzada Nacional contra el Hambre. La disponibilidad 

de ingresos para comprar alimentos depende en gran medida de las remesas 

tanto naciones como internacionales, de los programas de transferencias 

monetarias y algún otro programa social, además de los ingresos con la venta de 

la cosecha genera en el año.  

 

 

72%, 72%

17%, 17%

11%, 11%

Disponibilidad de alimentos 

Cultivos para autoconsumo Tienda Diconsa

Comedor comunitario

Gráfico 3.4. Disponibilidad de alimentos en la comunidad  

Fuente: Elaboración propia con base a la entrevista semi- estructurada 
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52%, 52%

20%

15%

12% 1%

Cultivos en la comunidad  

Maíz Café Frijol Calabaza Mangos

72%

13%

11%

4%

Producción de animales

Gallinas y guajolotes Vacas

Cerdos Otros

Gráfico 3.5. Cultivos en la comunidad  

Gráfico 3.6.  Producción de animales en la comunidad  

Fuente: Elaboración propia con base a la entrevista semi- estructurada 

Fuente: Elaboración propia con base a la entrevista semi- estructurada 
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La accesibilidad a la alimentación igualmente se ve moldeada por elementos 

socio-culturales, algunos usos y costumbres de la comunidad y de manera 

diferenciada entre hombres y mujeres, pese a ser las mujeres las que el 100% de 

las veces, preparan los alimentos.  

El acceso a la salud depende de una clínica muy pequeña que se encuentra en la 

entrada de la comunidad, a cargo de un joven pasante de medicina, que debe 

atender desde un dolor de cabeza, piquete de alacrán, una torcedura, hasta un 

parto. Aunque las medicinas del seguro popular no se han surtido desde agosto 

2017. En cuanto a la accesibilidad a la salud, se ve fuertemente moldeado por 

elementos culturales, arraigados, sobre todo en la población mayor.  

En lo que corresponde a educación la comunidad cuenta con una primaria, 

secundaria y preparatoria. Y la accesibilidad a la educación, en menor medida que 

la alimentación y el uso del tiempo, pero también se ve moldeada por factores 

socio culturales propios del entorno rural.  

3.2 ¿Qué se va a medir? 

El impacto de 20 años de transferencias monetarias condicionadas en las 

personas beneficiarias  

Se analizan los derechos sociales y calidad de vida de las personas beneficiarias 

de las TMC de Prospera, la medición se hará en las siguientes categorías: 

1. Accesibilidad a la escuela 

2. Accesibilidad a un empleo 

3. Accesibilidad a un ingreso digno  

4. Accesibilidad a la salud 

5. Accesibilidad a diversos activos como la recreación, la toma de decisiones y 

el empoderamiento.  

 

Que son los objetivos explícitos y directos del programa, se extrae una muestra de 

personas que durante su niñez fueron beneficiarias del programa y se compara 
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contra una muestra de personas homologas que No fueron beneficiarias. Esto a 

través de una entrevista semi- estructurada.  

Entre los factores subjetivos que se pretenden analizar, se encuentran: 

1. Accesibilidad a la salud  

2. Accesibilidad a la educación 

3. Accesibilidad a la alimentación  

4. Empoderamiento y toma de decisiones,                             

5. Uso del tiempo  

6. Acceso al trabajo remunerado  

Se entienden estas categorías implícitas en los objetivos de Prospera, ya que para 

lograr una igualdad sustantiva en el acceso a los derechos sociales según los 

expertos como Sen, Nussbaum, Massolo son solo algunos de los elementos que 

se tienen que considerar para lograr un verdadero desarrollo humano. La 

recopilación de la información se hará mediante grupos focales: uso del tiempo, 

línea del tiempo, análisis problemas- soluciones. 

3.3. Método 

En cuanto a la dimensión interpretativa, ella está forzosamente presente en toda 

lectura de un texto; es por el diálogo con los otros lectores, pasados y presentes, 

en la intersubjetividad, que la interpretación puede tener lugar. 

Weber (1990), se inscriben en el paradigma interpretativo, creen por el contrario 

que lo real está sujeto a las interpretaciones, que se le puede comprender dándole 

un sentido que se genera por el encuentro en su contexto entre el investigador y el 

objeto de investigación. 

En la visión interpretativa de la realidad es construida por los actores de una 

situación; es la dinámica de fenómeno estudiado lo que el investigador quiere 

llegar a comprender y el saber producido está íntimamente relacionado con los 

contextos en el interior de los cuales éste se produce. El saber es visto como 

transferible a otros contextos diferentes al de la investigación. 
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La finalidad de la investigación es poder comprender la dinámica del fenómeno 

estudiado gracias al acceso privilegiado del investigador a la experiencia del otro  

La postura de la investigación subjetiva que pretende no poder distanciarse de sus 

valores, que muestra sus sesgos frente a la investigación y que busca objetivar 

sus datos. Es una investigación de tipo cualitativo.  

La investigación cualitativa permitiría, entre otros aspectos, recoger datos que 

describan las situaciones de interés (relacionados con la pregunta de investigación 

o el problema de investigación) y dejar las explicaciones emerger de sus 

descripciones. Como lo plantea Ragin (2009: 145): 

“La investigación cualitativa implica a menudo un proceso de aclaración recíproca entre la imagen 

que tiene el investigador del objeto de investigación, por un lado, y los conceptos que enmarcan la 

investigación, por el otro. Las imágenes se construyen a partir de los casos, a veces buscando los 

parecidos entre varias expresiones del fenómeno que parecen estar dentro de la misma categoría 

general. A su vez, estas imágenes pueden relacionarse con conceptos. Un concepto es una idea 

general que puede aplicarse a muchas manifestaciones específicas. Los conceptos son síntesis 

abstractas de propiedades compartidas por los miembros de una categoría de fenómenos sociales. 

Constituyen los componentes cruciales de los marcos analíticos, los cuales, a su vez, se derivan de 

las ideas, es decir, del pensamiento teórico acerca de la vida social.  

En el mismo sentido, el presente trabajo se define como un estudio de caso y 

recopilará información que dé respuesta a los siguientes cuestionamientos: ¿Cuál 

es el papel de los programas sociales con perspectiva de género frente a 

problemas como la pobreza, la marginación y la exclusión? Se responderá 

mediante el análisis del discurso oficial sobre la política social en México, 

contrastado una serie de grupos focales que nos permitan interpretar el fenómeno 

de manera local y diversa. En un segundo momento, se pregunta si Prospera, 

programa de inclusión social en México ¿Realmente tiene perspectiva de género? 

Para ello se analizará el discurso del diseño del programa posteriormente se 

contrastará con la operación del día a día. Después se cuestiona sobre si, 

¿Existen diferencias sustanciales en el ejercicio de sus derechos sociales entre las 

personas beneficiarias y las no beneficiarias de las transferencias monetarias 

condicionadas (TMC) de los distintos programas sociales? Para ello se aplica una 
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entrevista semi- estructurada para beneficiarios y no beneficiarios (Ver anexo 5 y 

6) donde se permita un compartir de saberes y un dialogo con los actores y 

actoras locales. Por último, a través de grupos focalizados (análisis problemas –

soluciones y uso del tiempo) se trata de aportar elementos que respondan a ¿Cuál 

es el papel de las mujeres de la comunidad en el combate de la pobreza y el 

desarrollo local?, y a través de un grupo focal llamado “línea del tiempo” se 

recuperan aspectos sociales y generales de la comunidad a través eventos 

significativos para estos actores y actoras sociales. Todo esto se refuerza 

mediante pequeñas etnografías donde se comparten malestares y saberes.  

 

3.4. Aplicación y principales resultados  

En la primera sesión se realizó una actividad llamada línea del tiempo, la cual 

debe retomar lo más lejos posibles en el pasado, hasta los eventos más antiguos 

que los participantes puedan recordar. Es importante que participen personas de 

varias generaciones y de todos los grupos (Geilfus, 2005) aunque para este 

ejercicio solo fue posible la participación de mujeres.  

Objetivo del ejercicio: Conocer cuales ha sido los cambios significativos en el 

pasado de la comunidad, que han definido a la comunidad política, los cuales 

tienen su influencia en los eventos y actitudes del presente. 

Tiempo: Una sesión, de 2 horas y media.  

Material: papel bond, marcadores y post-its. 

Paso 1: Organizar un grupo de trabajo; es importante trabajar en grupo, para que 

los participantes se pongan de acuerdo y se estimulen mutuamente. Se explicó el 

objetivo del ejercicio: Elaborar un breve recorrido histórico por los eventos 

importantes de la comunidad  

Paso 2: Se arrancó la discusión con las preguntas: ¿Cuándo se fundó la 

comunidad? ¿Quiénes fueron los primeros en llegar? 
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Paso3: Se escribieron los eventos en post-its y colocaron sobre la línea del 

tiempo, previamente dibujada en papel tipo bond y se promovió la discusión 

alrededor de los eventos mencionados. 

Paso 4: los comentarios se realizaron de manera grupal.  

Los resultados de la aplicación de esta herramienta se pueden observar en la 

tabla 3.4.1, aunque en un principio las participantes notaban cierta timidez, poco a 

poco fueron recordando algunos eventos importantes para ellos como comunidad 

política. 

 

 

La actividad denominada línea del tiempo se hizo presente fuertemente el papel 

de la colectividad y la memoria colectiva que han definido a la comunidad política:   

Donde las mujeres participantes recordaron a los “guachos”, como los miembros 

de la comunidad, les dicen a los soldados, como hombres abusivos, represores y 

perversos, en que en muy repetidas ocasiones incurren en graves violaciones a 

los derechos humanos (desde desapariciones forzadas y violaciones tumultuarias 

hasta paternidades negadas).  

Tabla 3.4.1. Grupo focal ´´Línea del tiempo´´ 

   

Año  Eventos   Comentarios 

1970-1972 Lucio Cabañas se interna en lo más alto de la Sierra 

para protegerse de los soldados. Se militariza la 

sierra.  

 

1995  Comienzan a recibir apoyos de Procampo  

1998 Llega el programa Progresa  

2002 Gestionan una preparatoria a la UAG  

2005 Se construye la preparatoria de la UAG  

2013 Llega el comedor comunitario  

2014 Desaparición de dos jóvenes estudiantes normalista 

en Iguala, originarios de la comunidad 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los comentarios de las asistentes del grupo focal.  
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De esto se deriva que gran parte de la población que conforma la comunidad 

siente miedo y desconfianza hacia los integrantes del ejército mexicano. 

Recordaron también (sobre todo las mujeres mayores) que la presencia de 

soldados en la comunidad, se remonta a la década de 1960, durante el periodo 

denominado la “guerra sucia”, pero se ha intensificado en el último sexenio a raíz 

de la guerra contra el narcotráfico emprendida por el ex presidente Felipe 

Calderón.  

En este sentido, Carlos Zambrano define la memoria colectiva como “construcción 

reflexiva de referentes para la acción colectiva y no la huella de los recuerdos y los 

olvidos de una sociedad. Su efecto se relaciona con la experiencia colectiva que 

construye comunidades políticas” (2006:34). 

La memoria colectiva engendra el poder de construir, reelaborar o inventar un 

referente, para redefinir una comunidad política, para ser y seguir siendo. “La 

memoria es producto de la acción del pensamiento histórico, como liberación de 

acciones colectivas y contiene posibilidad emancipatoria” (Zambrano, 2006:39) 

Así, la memoria redefine y es redefinida por la comunidad política, la que “existe 

cuando un número importante de miembros, consideran que forman parte de un 

mismo grupo e imaginan una semejanza de origen y un destino común, y que 

buscan dominar entre ellos mismos las actividades que tienen por objeto el control 

de las decisiones grupales” (Zambrano, 2006:40). 

Respecto a los movimientos guerrilleros en Guerrero, Armando Bartra argumenta 

que las fuertes pugnas caudillistas por el poder han creado una inestabilidad 

política que se ha acompañado por escasa inversión, nacional y extranjera, en el 

desarrollo económico, la producción y la infraestructura del estado. Las injusticias 

socioeconómicas, en un contexto de despotismo gubernamental, se enfrentaron a 

una intransigencia que reprimió cualquier posibilidad de negociar “y empujó a la 

oposición política al maximalismo revolucionario” (Bartra,1996:15). 

Recuperando la versión de las mujeres participantes se puede deducir que  a nivel 

local, el ejército no obedece únicamente a un mandato central, sino que se ve 
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implicado en un complejo entramado de relaciones entre distintos actores y grupos 

de interés, se vuelve parte del tejido social de una comunidad, y resulta 

prácticamente imposible mantener un control central que evite el involucramiento 

de las tropas en las luchas de poder locales la desconfianza de la población de la 

comunidad  hacia las Fuerzas Armadas no tiene un origen puramente histórico, 

también  parece estar basada primordialmente en las referencias a la memoria 

colectiva propio del empirismo.  

La resistencia social se hace tangible a partir de la consolidación de nuevas 

subjetividades, modos de relacionarse y de convivir orientados hacia las bases 

efectivas de una democracia real. No se concibe desde la polarización, ni a 

manera de oposición amigo-enemigo. Por el contrario, de ésta se desprende la 

necesaria reconfiguración de conceptos tradicionales, pero actualmente vacíos de 

sentido: el poder, lo público, la guerra, la comunidad, la participación, lo cultural y 

las motivaciones inherentes a las relaciones humanas. 

En la segunda sesión se abordaron dos ejercicios: análisis de 

problemas/soluciones y uso del tiempo.  

Tiempo: 2 horas 

Material: papel bond y marcadores.  

El análisis de problemas y soluciones: 

Paso1: Se pidió a las asistentes identificaran algunos problemas a los que se 

enfrentan día a día como comunidad. Se preguntó ¿Cómo viven ellas el 

problema? ¿Creen que los hombres de sus casas lo vivan de igual manera? 

Paso 2: Se preguntó: ¿Qué causas originan el problema? Y ¿Qué consecuencias 

ha traído a la comunidad el problema identificado? 

Paso 3: Identificar y proponer algunas posibles soluciones. 

Paso 4: Discusión final grupal. 
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 En el análisis de problemas/soluciones se puede observar que va muy de la mano 

con la actividad anterior:  

Donde se identifican a la pobreza y a la inseguridad como los mayores problemas 

por los que atraviesan como comunidad  

Las personas sufren la caída de los precios de sus productos de cultivos 

tradicionales, maíz, frijol y café principalmente, por ello, prefieren ya no “bajar “ a 

Atoyac a vender y utilizar estos productos solo para la subsistencia. 

Tabla 3.4.2. Grupo focal ´´ Análisis de problemas y soluciones´´ 

    

Problema identificado  

   

Causas Consecuencias Posibles soluciones 

La falta de empleos  

   

 Pobreza   

´´Luego uno no tiene que 

comer´´ 

´´Salir del pueblo´´ 

´´Que el gobierno cree 

empleos´´ 

El bajo precio del café y del 

maíz (PC/PSNIM 

´´Porque luego traen 

maíz gringo y ya no 

quieren el nuestro, aquel 

es más barato´´ 

´´Uno solo siembra para el 

gasto, yo no conviene ir a 

Atoyac a venderlo´´ 

‘’Que el gobierno 

incremente el precio del 

café y maíz´´ 

Falta de médico  en la 

comunidad  

´´El gobierno no manda 

médico para acá´´ 

´´Si te pica un alacrán, te 

atiendes en tu casa, tu solo 

te pones el suero´´ ´´Luego, 

si te vas aliviar, te agarra 

de repente y tienes que 

buscar quien te lleve hasta  

Atoyac´´ 

´´Qué el gobierno envíe 

uno´´ 

La inseguridad y violencia ´´El gobierno les da 

permiso de andar 

haciendo lo que sea por 

dinero´´ 

´´Estaban matando a 

varios´´ 

´´Por eso algunos hombres 

de aquí se organizaron 

junto con los del Agua Fría 

para no dejar pasar a nadie 

que no sea de aquí´´ 

Fuente: Elaboración propia con base a comentarios realizados por las asistentes al grupo focalizado. 

    

Por otro lado, también los jóvenes de la comunidad tienen la necesidad de emigrar 

y son muy escasos los que regresan a trabajar en la comunidad, por lo que se ven 

en la necesidad de solicitar al gobierno que los provea con un médico, los cuales 

al ser foráneos solo utilizan el puesto como trampolín para ganar uno con mayor 

salario, prestaciones y comodidades   
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En el tercer y último grupo focal denominado el uso del tiempo: cuyo objetivo es 

desarrollar un aprendizaje y visibilizar el aporte real de las mujeres al trabajo 

familiar, es idóneo para visibilizar el trabajo femenino y echar por tierra el mito de 

la pasividad femenina.  Se utilizaron tres horas para trabajar en ello. 

Paso1: Se explicó el objetivo del ejercicio: Conocer el trabajo realizado por la 

comunidad. Calcular el número de horas diarias que una mujer dedica al trabajo 

doméstico en la comunidad y el número de horas al trabajo extra doméstico.   

Paso2: Establecer una escala de tiempo (en este caso, un día). Preguntar a cada 

mujer a qué hora se levanta y enumerar sin omitir nada todas las actividades, con 

la hora, que realiza durante el día hasta acostarse.  

Paso 3: Proceder a hacer un cálculo sencillo de cuántas horas trabaja cada una en 

un día y cuántas actividades distintas realiza. 

Como se puede observar en el cuadro 3.4.3, las actividades domésticas dentro de 

la comunidad son realizadas mayormente por las mujeres acompañadas de sus 

hijas, sin embargo, también “ayudan¨ a sembrar y cosechar la milpa, además se 

“dan tiempo“ para realizar trabajos comunitarios como atender el comedor de 

SEDESOL, así mismo  atender ancianos y enfermos. En este sentido se pueden 

observar jornadas para las mujeres de la comunidad que van desde las 12 hasta 

15 horas diarias de trabajo doméstico y de cuidado, comprobando lo que dice la 

teoría género y algunos organismos oficiales, que son las mujeres de más 

escasos recursos las que ven incrementadas su horas de trabajo no remunerado 

debido a las limitaciones que se enfrenta para obtener los bienes y servicios del 

mercado, esto asociados a factores como la precariedad de la vivienda y la 

escases de servicios públicos. 
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Tabla 3.4.3. Grupo focal ´´Línea del tiempo´´ 

En un día normal……….¿Quién hace? 

 Usted  

Su 

esposos Sus hijas Sus hijos 

Los más 

pequeños  

Prender el fogón  29    15 (aveces)     

Hacer el café  29         

Hacer tortillas  25   

 4 (siempre) 

5(a veces)     

Alimentar gallinas o cerdos      19    10 

Ordeñar las  vacas   21  8      15(a veces) 

Llenar las pilas, piletas, 

cubetas, de agua cuando llega  25    4     

Cocinar el desayuno, la 

comida o la cena  29         

Cocinar frijoles   29         

Limpiar casa y patios  3    25  1   

Ir a la tienda  23    6     

Cocinar la comida  29         

Lavar la ropa  29   24(a veces)     

Poner ´´bastimento´´  29         

Lavar trastes  29    24(a veces)     

Planchar  29         

Tejer  29         

Coser la ropa  27         

Bañar los niños  18         

Bajar a Atoyac a surtirse de 

despensa  29     

 17 (a 

veces)   

Ayudar a los niños con la tarea 13         

Ir a recoger el café  29  23  24  22   

Sembrar el café  6  23    22   

Sembrar la milpa  6  23    23   

Ir a recoger la milpa  28  22  23  22   

Atender el comedor 

comunitario  10         

 Fuente: Elaboración propia con base en los comentarios de las asistentes al grupo focalizado. 



Página 102 de 175 
 

Se aprecia un muy escaso acceso al tiempo de ocio y recreación, algunas afirman 

por las tardes ven novelas en la televisión abierta, otras bordan o tejen. Factor que 

se asocia a enfermedades emocionales y mentales, pero también como un 

obstáculo para ejercer de manera plena el rol de la agencia y el poder de actuar 

conforme a lo que de verdad importa. 

La tarde que se realizó el grupo focal “uso del tiempo” este (ver anexo 7) una 

señora levantó la mano y comentó para todas las presentes, para fines de este 

trabajo se conoce como doña Inocencia: 

“La semana pasada, la promotora de Prospera, me dio un aviso, que tenía que aprender a leer y a 

escribir, que fuera con el maestro Chucho, para anotarme (inscribirme) ahora que empiecen las 

clases (próximo ciclo escolar) “ 

Continuó: 

“…. Pero yo le dije que no puedo porque ya no puedo ni ver, y además tengo una hija que está mal 

(discapacitada) “ 

“……..me dijo (la promotora) que el sábado hablara con el maestro a ver que me decía“ 

Doña Inocencia es miembro de la comunidad, tiene 89 años, vive con su hija de 56 años 

que durante el año 2017, sufrió parálisis en la mitad del cuerpo y cara además de 

cuidarla, siembra milpa de traspatio y cría gallinas para poder tener comida.  

El trabajo es una actividad antropológica que implica un desgaste físico y/o 

intelectual, existen algunas categorías de análisis de trabajo: por un lado, tenemos 

el remunerado que tiene que ver con un intercambio por dinero, también se le 

conoce como empleo; por otro lado, aparece el trabajo no remunerado, donde no 

se recibe dinero y que tiene que ver con el trabajo doméstico, cuidado de niños, 

ancianos y/o enfermos, participación comunitaria, etc, y en su mayor parte, este 

tipo de actividades son realizadas por mujeres 

Es importante no perder de vista que la carga de trabajo doméstico no 

remunerado es aún mayor para las mujeres en condición de pobreza, lo cual 

puede tener varias causas:  la incapacidad para adquirir servicios domésticos en el 

mercado; una mayor precariedad en las condiciones materiales de la vivienda y 
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sus servicios; una ausencia de servicios de educación, de salud y médicos 

integrales por parte del Estado.  

Las mujeres, en particular las mujeres en pobreza, presentan una mayor 

dependencia de los recursos provenientes de programas sociales según 

CONEVAL (2014), por ello es importante reconocer la pobreza en su carácter 

multidimensional para poder formular acciones para contrarrestarla, a través de 

programas y proyectos más efectivos. Bajo las instituciones que norman nuestra 

convivencia actualmente, y con una prioridad clara: propiciar la acumulación del 

capital, se genera la política social paliativa para la pobreza en México. 

La política pública puede ser una herramienta útil para lograr un empoderamiento 

integral de las mujeres a través de la alfabetización, educación, salud 

reproductiva, prevención de violencia, pero sería importante re-dirigirla y re-

hacerla desde otra perspectiva. 

El trabajo femenino asalariado se ve regulado por la división sexual del trabajo, 

por las leyes, y por una serie de instituciones informales patriarcales cuando las 

mujeres se ven obligadas a acceder al mercado bajo modelos precarios, sin 

seguridad social duplicando sus jornadas laborales, en combinación; con trabajo 

femenino no asalariado que mejora las condiciones de vida de las familias pobres, 

que no siempre pueden acceder a los servicios del mercado.  Es decir, sobre la 

salud y la vida de las mujeres recae la responsabilidad del bienestar del hogar, los 

bajos salarios, la política social paliativa, los recortes presupuestales, la ausencia 

del Estado. 

Además, realizan trabajo remunerado de manera informal porque ´´no tienen 

permisos de sus esposos de trabajar´´, por ejemplo, en la comunidad crían pollos, 

cerdos, venden ropa casa por casa, siembran y cosechan a la par de sus esposos, 

hacen pan, una variedad de actividades que las ayuden a obtener un ingreso para 

´´ayudar´´ a la economía familiar además de realizar el trabajo no remunerado 

como cuidar la casa, los niños, los ancianos, los enfermos, a la comunidad. 
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Estas actividades en el hogar, desvalorizadas, con poca especialización y no 

pagadas, influyen en el acceso al mercado de trabajo de modo precario y sin 

seguridad social de las mujeres en condición de pobreza. 

Engels dice que el primer antagonismo de clases que apareció en la historia 

coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer en la 

monogamia; y la primera opresión de clases, con la del sexo femenino por el 

masculino”. 

A partir de entonces, la esfera de lo reproductivo pasó a ocupar un segundo plano, 

después pasó a institucionalizarse mediante la costumbre, la religión y las leyes, 

que le asignaban la “superioridad” a lo masculino sobre lo femenino. 

Para las entrevistas semi-estructuradas: La selección de los hogares beneficiarios 

se realizó de acuerdo con los siguientes criterios: 

Los hogares seleccionados debían ser de la primera fase de incorporación 

realizada por Progresa.  

Para contar con individuos de larga exposición al Programa en la generación de 

los hijos, se seleccionaron hogares que, en 1998 cuando fueron incorporados, 

tuvieran por lo menos a un niño cursando algún grado de educación primaria. 

Según datos oficiales de la CNP, fueron 148 las familias entrevistadas para ser 

atendidas por el programa Progresa, como parte de los procesos de identificación 

de las familias, en 1998, en San Juan de las Flores en Atoyac de Álvarez, y se 

obtuvieron los resultados presentado en la tabla 3.4.4: 

Tabla 3.4.4. Hogares censados por el 

Programa Educación, Salud y 

Alimentación (Progresa) en 1998  

Resultados  Frecuencia 

Elegibles  101 

No elegibles 47 

Total 148 

Fuente: Coordinación Nacional Prospera  
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De los cuales se logró identificar e incluir en este trabajo a 69 jóvenes (hombres y 

mujeres) de los hogares beneficiarios de la selección realizada en 1998 y a 38 

jóvenes de los hogares no elegibles.  

Respecto al diseño de las entrevistas semi-estructurada para beneficiarios y no 

beneficiarios contaban con 41 y 29 preguntas cada una, se aplicaron directamente 

a los actores previamente identificados, sin preguntar nombres o domicilios. 

Accesibilidad a la salud  

Para poder tener un acercamiento a la accesibilidad en términos de salud  

Se preguntó lo siguiente en la entrevista semi- estructurada 

Durante su infancia ¿Tenía acceso a un doctor, en caso de estar enfermo (a)?  

Los y las entrevistadas comentaron en un 100% que la clínica es relativamente 

nueva, la instalaron hace 10 años aproximadamente y que anteriormente en caso 

de una enfermedad o emergencia bajaban hasta Atoyac a recibir atención médica, 

(aproximadamente, 40 minutos en carro particular)  

¿Tenía acceso a medicinas?  

´´Una vez en Atoyac y con el seguro popular, ya tenían acceso a medicinas, solo 

cuando no había en la farmacia del seguro popular, las tenían que comprar por su 

cuenta.´´ 

´´Ahora con la clínica a veces hay medicinas, a veces no, así que a veces les toca 

comprar, sin embargo, no siempre.´´ 

´´Lo que siempre es necesario comprar y tener en casa es suero anti alacrán´´ 

En lo referente a la disponibilidad en infraestructura y medicinas y según los 

comentarios de los actores y actoras involucrados se cuenta con la clínica, 

modesta pero útil para los que viven en la comunidad como para comunidades 

vecinas, por ejemplo, La Cebada y Santo Domingo. Lo que es insuficientes son las 
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medicinas. Y el médico es general, no hay disponibilidad de especialistas, ni 

siquiera temporalmente.  

La accesibilidad, en la clínica comunitaria, y según testimonios no se realizan 

prácticas discriminatorias, los médicos o médicas que los atienden son amables y 

respetuosos aseguran y se les atiende a todos y todas, en un horario de 9 de la 

mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes, después el o la médico se va a su 

casa, que la mayoría de las veces es fuera de la comunidad. Respecto a las 

prácticas tradicionales, en los relatos que narran, las personas, se puede observar 

que las prácticas culturales han transformado a lo largo del tiempo. 

´´….antes los hombres no daban permiso de ir con el doctor, pero ahora las cosas han cambiado, 

ya dejan que uno (la esposa)  vaya´´ 

´´Yo no conozco a nadie que no le den permiso de ir al medico´´……..´´No dudo que hayan 

(existan caso), pero no dicen nada(optan por quedarse calladas)´´ 

´´Donde uno tiene que pedir permiso, es si va a Atoyac, para andar aquí (en la comunidad), uno es 

más libre, todos nos conocemos aquí, uno aquí está segura, un puede uno portarse mal, porque 

luego te acusan´´ 

´´La clínica está bien, cuando uno tiene algo leve y chiquito (una enfermedad no grave)………para 

cosas más grandes(enfermedades graves o intervenciones quirúrgicas)  uno se va hasta 

Atoyac…lo que siempre, uno debe tener en la casa, es suero anti alacrán o para víbora porque si 

te pica una no llega uno hasta el hospital(ubicado en Atoyac)´´  

En los testimonios se expresa una limitada accesibilidad a la toma de decisiones 

por algunas mujeres de la comunidad, por parte del contexto rural tradicional, por 

otra parte, se nota que existe una infraestructura precaria para que la comunidad y 

las vecinas puedan tener acceso a una salud integral como lo determina la FAO 

en la tabla 2.3.1. 

En torno a la accesibilidad a la educación se preguntó  

Durante su infancia, ¿Podía ir a la escuela? 

El 100% de los entrevistados comenta que sí. Tanto beneficiarios como no 

beneficiarios del programa que en aquel momento se llamaba Progresa.  
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En este sentido, se puede observar, un incremento en el acceso a la educación de 

los jóvenes (en 1998, niños) beneficiarios del programa sobre los no beneficiarios. 

Además, existen 7 que continúan con sus estudios de nivel licenciatura, 5 

hombres y 2 mujeres, los cuales habían sido beneficiarios desde niños de 

Prospera, sin embargo, no se debe ignorar la acumulación de ventajas (que es 

mínima) existentes en los hogares como las remesas o las contribuciones 

monetarias de hermanos primogénitos así mismo influye la proximidad de 

escuelas primaria, secundaria y preparatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el sentido de la accesibilidad a la alimentación, se pueden recuperar relatos 

donde la influencia del contexto social inmediato es determinante al momento de 

ejercer este derecho.  

¿Comía a diario? El 98% de los entrevistados contesta que sí, tanto beneficiarios 

como no beneficiarios del programa.  

Tabla 3.4.5. Nivel de 

escolaridad de los beneficiarios     

3.1 Primaria 18% 

3.2 Secundaria 41% 

3.3 Preparatoria  38% 

3.4 Superior  3% 

3.5 Post- grado  

Fuente: Elaboración propia en base a los datos 

de las entrevistas- semi-estructurada 

Tabla 3.4.6.  Nivel de escolaridad de 
los NO  beneficiarios     
  
3.1 Primaria 23% 

3.2 Secundaria 39% 

3.3 Preparatoria  38% 

3.4 Superior   

3.5 Post- grado  

Fuente:  Elaboración propia en base a los datos de las 

entrevistas- semi-estructurada 
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¿Tres veces al día? El 98% de los entrevistados contesta que sí, tanto 

beneficiarios como no beneficiarios del programa. 

Respecto al acceso a los alimentos y disponibilidad depende de la agricultura para 

el autoconsumo, de comedor comunitario y de la tienda Diconsa en la comunidad. 

Sin embargo, en el sentido de la accesibilidad, las mujeres de la comunidad tienen 

la responsabilidad exclusiva de la preparación de los alimentos, y de conseguir 

algunos insumos para llevar a cabo dicha tarea, como la crianza de animales, la 

gestión de recursos (préstamos monetarios o en especie), el acarreo de leña, o la 

siembra y cultivo de huerto de traspatio. Y es importante mencionar que en el 

contexto socio-cultural estudiado y analizado mediante un grupo focal llamado uso 

del tiempo también se encuentran disparidades por cuestión de género, un 

ejemplo es en la tenencia de la tierra, la toma de decisiones y en la tradición (las 

mujeres que ´´están a cargo´´ de preparación de los alimentos, son las últimas en 

servirse por lo tanto su nutrición depende de lo que ´´queda´´ en la cazuela).  

´´Cuando hay fiestas, rezos o cabo de año (cuando una persona cumple un año de haber muerto), 

las demás (mujeres) te invitan para que les ayudes (a preparar alimentos), es que hay mucho 

trabajo luego... una siempre comía ya que habían acabado todos (niños y hombres por lo regular) y 

siempre quedaban los pescuezos (la parte del cuello del pollo) o las patas, a veces los huacales 

(torax del pollo)… me acuerdo que cuando mi amá (mamá) estaba viva todavía, me decía que se le 

antojaba un pedazo de pechuga, así que una vez,  cuando fue el cabo de año de don Toño, se 

guardó un plato de mole en su cuarto, ya que acabamos del quehacer (preparar la comida y demás 

labores) se fue a comer su mole con pechuga (entre risas), entre no se lo quitó el perro´´ 

En el sentido del empoderamiento y toma de decisiones, según estudios 

recuperados por Villatoro (2008) política social de México, específicamente las 

TMC, han modificado la vida de los hogares, en lo que se refiere a las mujeres 

pobres, por un lado, al otorgarles más poder de negociación dentro del hogar 

mediante su rol de titular beneficiaria y, por el otro, al fomentar en ellas un mayor 

sentido de sus derechos de usar servicios públicos. En este sentido, se puede 

apreciar que es las modificaciones en las relaciones familiares existen, que es un 

proceso lento, y que hasta cierto punto son las TMC las que los están provocando. 
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Al ser un factor que permite el acceso de las mujeres al espacio público. Se 

explica en este sentido, en la comunidad el acceso al espacio público está muy 

determinado, las mujeres aparecen realizando trabajo comunitario, realizando 

trabajos en fiestas, en misa, después de las TMC, se agrega, cobrando Prospera, 

en las pláticas del programa, en el tianguis que va cuando pagan los apoyos. Es 

decir, los espacios son igualmente segmentados, pero son más. El rol no se 

modifica.  

Respecto a la edad a la que decidió casarse: En promedio, las mujeres No 

beneficiarias del programa decidieron casarse a los 18 años, mientras que los 

hombres a los 19 años. 

De los beneficiarios del programa, hombres y mujeres decidieron casarse a los 18 

años.   

En cuanto a la pregunta, ¿A qué edad tuvo su primer hijo? En promedio, la edad 

en la que se tuvo el primer hijo es a los 19 años, tanto para mujeres y hombres 

beneficiarios del programa, para no beneficiarias mujeres fue también la edad de 

19 años, y para no beneficiarios hombres fue a los 21 años.  

En general no se observan diferencias sustanciales entre los beneficiarios del 

programa y los no beneficiarios, en relación a la edad para formar familia.  Sin 

embargo, respecto a sus mamás o abuelas que fueron madres entre los 13 y 16 

años si existe una diferencia y también en la cantidad de hijos que se tiene, ya que 

anteriormente las familias eran de hasta 20 hijos, sin embargo, las entrevistadas, 

manifestaron que sus planes son tener, en promedio 3 hijos. Es decir, los cambios 

observados son más explicados por los cambios intergeneracionales propios de 

los procesos de globalización que por las mismas transferencias.  

Las preguntas ¿Quién toma las decisiones en el hogar? Y ¿La decisión sobre la 

crianza de los niños? Aportaron algunos comentarios importantes, congruente con 

las teorías expuestas por Alejandra Massolo (2006). 
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El 95% de los entrevistados refirieron a una figura masculina, ya sea el papá o el 

abuelo, solo en los lugares donde esta figura se ausenta ya sea por muerte o por 

abandono, toma las decisiones la mujer.  

Respecto ¿Se considera pobre? El 91% contesta que sí. Si hacemos un corte por 

sexo el 98% del 100% de las mujeres que contesta la entrevista dice que sí frente 

al 85% de los hombres. ¿Se considera capaz? El 77% dice que sí. Sin embargo, si 

hacemos un corte por sexo, el 89% de los hombres contestas que sí, frente a solo 

el 65% de las mujeres que contesta lo mismo. 

Esto habla de una satisfacción sobre la vida propia es mayor en términos 

generales en hombres, se cree que influyen factores como el acceso al tiempo 

libre y así como el poder decidir sobre su propia vida y el actuar en base a lo que 

verdad importa. Porque cuando se preguntó ¿Estoy feliz con mi vida? Contestaron 

de manera positiva solo el 44% de las entrevistadas frente al 89% de los hombres 

que participaron.  

En el sentido de lo que las personas de la comunidad entrevistadas creen que 

necesiten para ayudar a superar la condición de pobreza.  En general, se comenta 

que necesitan fuentes de empleo, generadas por el gobierno, en otro sentido 

también se encuentran afirmaciones como la siguiente:  

….es necesario salir de aquí, en busca de mejores oportunidades      

 Haciendo referencia a la migración laboral, fenómeno que está íntimamente 

relacionado con las desigualdades y las asimetrías del mercado y supone, 

además, la transferencia de plusvalía de los centros menos desarrollados hacia 

los polos industrializados o desarrollados. Si los países expulsores de migrantes 

se han caracterizado por aplicar políticas económicas que han ampliado los 

niveles de desempleo, la pauperización de las condiciones laborales, la falta de 

apoyo al campo y el incremento del trabajo informal, en los países receptores los 

migrantes tienen una funcionalidad que se expresa en la diferencia existente entre 

el costo laboral unitario de los migrantes respecto de los trabajadores nativos. El 

tratado de libre comercio de América del Norte, firmado en 1994 intensificó los 
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flujos migratorios. Sin embargo, también se habla de migración nacional, es decir, 

a ciudades dentro del mismo estado, como lo son Iguala, Acapulco o Zihuatanejo. 

O a otras entidades como Jalisco o la Ciudad de México.  

En la categoría de trabajo remunerado y no remunerado, la asignación de roles, 

en términos de Lamas (2012), y como ya se ha mencionado, culturalmente se 

asocia a los hombres con la producción y a las mujeres con la reproducción. La 

consecuencia de ello ha sido la tardía incorporación de las mujeres al mundo del 

trabajo y su consideración, en muchos casos, como fuerza de trabajo secundaria.  

Las técnicas de recolección de información aportan pruebas de ello: 

¿Realiza trabajo doméstico diaria y exclusivamente? 

El 100% de las mujeres comenta que sí, que desde muy pequeñas se les enseñó 

a hacer ´´quehacer´´. 

Entiéndase la palabra la palabra ´´quehacer´´ como lo referente a actividades 

domésticas no remuneradas que también tienen que ver con las labores del hogar 

y  cuidado de niños, enfermos y ancianos. 

Los hombres se dedican exclusivamente al trabajo en el campo.  

´´Salvo el que no tiene mujer, se cocina y se lava solo´´ 

¿Qué actividad del siguiente cuadro realiza diariamente? 

En general, el cuadro, fue llenado por respuestas otorgadas en 97% por hombres, 

las mujeres de la comunidad se dedican exclusivamente al hogar, pero no niegan 

que, en época de cortar café o la milpa, ´´ayudan´´ a los hombres a hacerlo. 
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Tabla 3.4.7. Estratos ocupacionales 

Peones agrícolas, pizcadores.  25% 

Ayudantes de albañiles, bomberos, fertilizadores, fumigadores, ayudantes sin salario de venta de 

comida en casa, empleadas domésticas, mandaderos. 

 

Empleados de puestos en los mercados, ayudantes de cocina en establecimientos, jardines, en 

negocios familiares (EU), costureras, empleados de tortillería, niñeras y obreros no calificados, 

empleado de granja. 

 

Campesinos en tierras propias y empleados en comercios informales con salario, 

vendedores de alimentos, propietarios de tiendas en casa, vendedoras de cosméticos a domicilio, 

taladores y matanceros. 

73% 

Oficiales (albañiles, mecánicos, joyeros), obreros calificados y empleados 

en comercios y servicios formales con prestaciones. 

 

Dominio de habilidades significativas, capacidad de controlar el trabajo 

de otros y de llevar contabilidad básica. 

 

Técnicos, dueños de negocios.  

Profesionales. 1% 

Fuente: Atria (2004:125) 

58%19%

2%
6%

15%

Actividades informales que ayudan a la 
economía familiar

Venta de gallinas, huevos y carnes Venta de frutos de traspatio

Venta de cósmetico y ropa Venta de costuras y tejidos

Venta de productos alimenticios

Gráfica 3.7 Actividades informales que ´´ayudan´´ a la economía familiar 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevista semi-estructurada 
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También se pueden observar, en comparación con los jóvenes de la misma edad 

a nivel nacional, los del grupo de estudio trabajan en ocupaciones de menor 

jerarquía y su distribución entre estratos ocupacionales es incluso más 

desfavorable que el del grupo de jóvenes que habitan en otras localidades rurales. 

Dadas las escasas opciones laborales y las muy precarias estructuras de 

oportunidades locales, no se ha producido el impacto ocupacional que se 

esperaría 

Esto indica que en el contexto nacional e incluso en el local, los jóvenes del grupo 

de estudio no tienen acceso a las mismas oportunidades laborales que tienen 

otros jóvenes de su edad. Las características de origen (de sus contextos locales y 

de sus hogares) de cada joven sin duda pesan de forma sustantiva sobre estos 

desenlaces. En el caso de los grupos de estudio (beneficiarios y no beneficiarios), 

al menos en promedio, tuvieron el mismo nivel de accesibilidad al trabajo 

remunerado, y la mayoría de las veces determinado, por las condiciones de vida 

de sus padres, es decir, si la familia ya contaba con tierras para la agricultura, 

éstas son heredadas para continuar con la producción, por los hijos. Donde existe 

una diferenciación fuerte es en la accesibilidad al trabajo remunerado entre 

hombres y mujeres.  

Las entrevistas semi- estructuradas en las que se basa este análisis arrojaron 

suficiente evidencia para afirmar que las regiones rurales constituyen escenarios 

cuyas características dificultan la operación del Prospera. Son zonas 

generalmente alejadas y dotadas de muy precaria infraestructura, en las que casi 

ningún profesional de fuera de ellas quiere vivir y ejercer su profesión. Por lo tanto, 

los servicios de salud y educación son prestados por médicos y maestros que ven 

su estancia en estas comunidades pobres como algo temporal, que tienen que 

resistir con la finalidad de lograr mejores puestos en lugares que ofrecen más 

comodidades y prestigio. 

No se puede entender el impacto que un programa social como Oportunidades 

tiene en el bienestar y en las capacidades de los individuos y familias para 

desempeñarse en el mundo laboral si no se toma en cuenta la dinámica de las 
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estructuras de oportunidades (entendidas como el conjunto de opciones u 

oportunidades de empleo y de acceso a bienes y servicios al que las personas 

tienen acceso). 

Esto quiere decir que los cambios en las economías de los hogares y las 

posibilidades reales que los individuos tienen de obtener salud, educación y 

trabajo están moldeados por el entorno social, económico y político que estructura 

las oportunidades (de obtener un empleo, de tener una buena o mala cosecha, de 

ser atendido y curado por un médico en caso de enfermedad, etc.). 

El trabajo de cuidados representa el 26% de todo el trabajo realizado en el mundo, 

el trabajo no remunerado el 74% se realiza en el hogar, el 70% es realizado por 

mujeres,  

El trabajo es generador de trabajo, existe una desproporción entre la demanda de 

cuidados (categoría demográfica) y la oferta existente de cuidados (categoría 

política social, ver el trabajo de cuidados en un contexto sociocultural y desde los 

derechos humanos  

Se habla de estructuras de oportunidades porque las opciones reales que las 

personas tienen para obtener servicios y realizar actividades económicas (de 

donde se obtiene el sustento) no están distribuidas al azar sino que, por el 

contrario, están colocadas y definidas por un conjunto de factores de orden social, 

económico y político. 

En la investigación de campo se encontró que la agricultura de subsistencia en la 

comunidad es una actividad en franca decadencia. Los análisis realizados en 

contraste con las cifras que proporciona el Coneval plantea que el cambio en los 

ingresos de los hogares rurales se debe a la cada vez más frecuente venta del 

trabajo a cambio de un salario y a las transferencias en efectivo del Programa 

Oportunidades. Una actividad predomínate en toda la sierra de Guerrero, es la 

siembra de amapola, y por supuesto que existe un desplazamiento de cultivos 

tradicionales como el café, maíz, mango.  
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Los materiales empíricos con los que se cuenta apoyan los datos del Coneval, 

pero también dice que influye los bajos precios de los productos agrícolas de la 

zona.  En contextos caracterizados por una crisis de la agricultura de subsistencia, 

los apoyos de Oportunidades y el trabajo asalariado (como jornaleros agrícolas o 

mediante empleos urbanos dentro o fuera del país) constituyen los pilares de la 

sobrevivencia de los pobres rurales mestizos. 

Con un panorama con el que se describe, no sorprende que los jóvenes ex 

becarios y no becarios que han alcanzado niveles escolares altos en relación con 

la mayoría de las personas de la comunidad (preparatoria o al menos secundaria 

terminada), tengan que abandonar sus hogares. También para tener acceso a 

nivel licenciatura, tienen que dejar la comunidad, dentro de este estudio se 

detectaron 7 jóvenes en esta situación: dos mujeres y cincos hombres. Y se 

sobreentiende que, si estos jóvenes quieren acceder a un empleo formal y a largo 

plazo, ya no podrán regresar. 

Algunas alternativas significativas para estos jóvenes son la emigración 

permanente o el regreso a sus comunidades o a otras parecidas como agentes de 

desarrollo del Estado: maestros, promotores educativos y de salud o 

extensionistas agrícolas. Los pocos que permanecen en sus pueblos de origen 

muestran un comprensible poco éxito laboral; vuelven a las ocupaciones 

tradicionales en la agricultura de subsistencia y los jornales agrícolas. 

Se puede apreciar que el mayor impacto del Programa Oportunidades (logros 

educativos de los niños y jóvenes, ingresos de los hogares, capacidades para 

mejorar la vivienda y otras modificaciones en las condiciones de bienestar) se da 

en escenarios domésticos en donde confluyen factores ventajosos: capacidad de 

los padres y madres de generar ingresos a los que se suman los apoyos 

monetarios del Programa, salud de los miembros del hogar (ausencia de 

enfermedad de los proveedores económicos y de los propios niños y jóvenes), 

remesas de miembros que han emigrado, corta distancia a los centros de 

provisión de los servicios educativos y de salud, entre otros. 
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A esos contextos domésticos los hemos llamado escenarios de acumulación de 

ventajas, en los que la salud constituye un requisito indispensable para poder 

trabajar y estudiar. Esto tiene que ver con los factores que influyen en la movilidad 

social y que expone Stiglitz (2014).  

En cambio, se ha documentado que los episodios de enfermedad merman las 

economías familiares por los gastos en los que se incurre en los procesos de 

búsqueda de atención privada (ante la escasa resolución de las clínicas y los 

centros de salud públicos) y porque frecuentemente incapacitan a los individuos 

para el trabajo). Por ello, es pertinente plantear que los escenarios de acumulación 

de ventajas incluyen factores extradomésticos (además de otros de naturaleza 

doméstica y familiar) entre los que aparece la capacidad de resolución de los 

centros de atención a la salud y la provisión de servicios educativos de calidad. 

Durante los talleres, las asistentes expresaron incertidumbre ante los movimientos 

sociales presentes en el país en las últimas fechas.  

´´…..tengo miedo de que, si no gana el PRI, nos quiten el apoyo´´ 

En este sentido podemos observar que concentrarse en necesidades prácticas y 

dejar de lado las necesidades estratégicas provoca algunos niveles de clientelismo 

y asistencialismo. Abandonar el asistencialismo por verdaderas oportunidades de 

integración, es uno de los grandes retos nacionales. Aunque se gastó un recurso 

considerable en programas sociales, la pobreza no disminuyó, aunque también se 

debería revisar, documentar y demostrar, es sí las entregas de programas 

asistenciales están cumpliendo con la regularidad de fechas, tiempos, forma y 

lugares y en qué sentido los están utilizando los presidentes municipales y los que 

ejercen el poder en las localidades.  
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En conclusión, en el estado de Guerrero, suceden fenómeno complejos, uno de 

ellos es que, pese a los subsidios otorgados por distintos programas sociales, el 

sistema agropecuario no re-apunta en el estado, y prácticamente la producción 

agropecuaria es para sobrevivencia y consumo doméstico. Pese a que casi la 

mitad de las personas económicamente activas realiza actividades que tienen que 

ver con el sector primario, aunque esté solo aporta el cinco por ciento del producto 

interno bruto de la entidad.  

En el mismo sentido, se puede observar la caída del precio de los productos 

agrícolas, una de las explicaciones que podemos dar a esto, es la importación de 

productos agrícolas impulsados por los tratados de libre comercio.  

Así mismo, pese a los apoyos monetarios con corresponsabilidad, sigue creciendo 

la población que vive con alguna carencia en la entidad. Estos programas se 

materializan en relaciones paradójicas que por un lado producen asistencialismo y 

clientelismo, pero por otro, no suprime las subjetividades y capacidades de 

actuación por parte de las personas.  

Por otro lado, también se observa cómo la memoria colectiva engendra el poder 

de construir, reelaborar o inventar un referente, para redefinir una comunidad 

política.  

Podemos observar cómo las actividades domésticas dentro de la comunidad son 

realizadas mayormente por las mujeres acompañadas de sus hijas, sin embargo, 

también ayudan a sembrar y cosechar la milpa, además se dan tiempo para 

realizar trabajos comunitarios como atender el comedor comunitario y brindar 

cuidados a niños, ancianos y enfermos. 

Se comprueba la versión de los organismos nacionales oficiales, las mujeres, en 

particular las mujeres en pobreza, presentan una mayor dependencia de los 

recursos provenientes de programas sociales, por ello es importante reconocer la 

pobreza en su carácter multidimensional para poder formular acciones para 

contrarrestarla, a través de programas y proyectos más efectivos 
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Conclusiones 

De manera normativa se supone que el rol del Estado es esencial para generar 

condiciones y que la extensión rural tenga resultados, cubriendo espacios que 

otros actores no harán, atendiendo las brechas que dejan las imperfecciones de 

los mercados y, en general, asegurando que los pobres rurales tengan 

oportunidades y recursos necesarios para que participen de manera equitativa en 

los procesos de desarrollo. 

Los documentos oficiales se basan en una aparente neutralidad en término de 

acceso a derechos sociales y humanos, a pesar de esto, existe evidencia empírica 

de que las personas se enfrentan a barreras invisibles en el ejercicio de estos. 

Como lo muestran las narrativas de las personas que hicieron posible este 

estudio.  

La revisión del decreto oficial de Prospera, nos da como resultado que la 

redacción y estrategias, supone incorporar un sujeto pasivo y homogéneo, 

garantizar el derecho a la educación, considera a las personas como homogéneas 

y con la misma accesibilidad a las oportunidades, está ignorando todo este 

entramado de relaciones sociales que muchas veces se materializan en muros 

que impiden los resultados positivos de estos programas.  

Esto es claro en las narrativas locales recuperadas donde se observa que para el 

programa los indicadores se convirtieron en el fin y no el medio, es decir, con el 

objetivo de elevar los índices de alfabetización, en el marco de fin de un sexenio 

turbulento, se quiere obligar a las personas a tener alfabetización, ignorando todo 

el contexto en que están sumergidas y las barreras a las que se enfrentan en el 

día a día, es decir, se omite el bienestar y calidad de vida de las personas. 

El análisis  de la operación del programa Prospera, fue realizado en la comunidad 

de San Juan de las Flores, en Atoyac de Álvarez en Guerrero y se trató de 

sistematizar cómo el programa se concreta elementos que modifiquen el rol de las 

mujeres en la comunidad y cómo incentivan el desarrollo local a través de seis 

variables: accesibilidad a la alimentación, salud, educación, que forman parte de 
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las necesidades prácticas; y empoderamiento, uso del tiempo, y trabajo no 

remunerado y remunerado que forman parte de las necesidades estratégicas.   

El análisis nace de dos argumentos teóricos, en un primer momento se considera 

que la política social no tiene un verdadero interés en eliminar la brecha de 

desigualdad en el país, debido a su subordinación a la política económica, y que 

su propósito es re-funcionalizar a las personas más pobres del país e 

incorporarlos al mercado. El programa Prospera, mitiga algunos de los efectos 

producto de la pobreza, sin embargo, no está diseñado para eliminar las brechas 

de las desigualdades, es más se sostiene, que está ignorando a la desigualdad 

como una causa determinante de la pobreza. 

En un segundo momento, se considera que es importante el logro de la 

transversalización de la perspectiva de género en la política pública, sin embargo, 

este programa especifica genera algunas estrategias contradictorias al enfoque 

antes mencionado.  

Aunque no se demerita el logro de la perspectiva de género en las políticas 

públicas, que se ha ganado a base de la lucha de miles de mujeres por llevar sus 

exigencias a la esfera pública  se reconoce la importancia de rebasar la 

construcción e implementación de una “perspectiva de género simplista”: más 

oficinas de atención a la mujer, más programas dirigidos a mujeres, muchos de 

ellos con una actitud asistencialista, utilitarista de la figura femenina, etnocentrista, 

o comúnmente planeados “desde arriba”, por clases realmente privilegiadas a una 

versión más incluyente recuperando diversas narrativas locales de las actoras y 

actores involucrados en el problema, reconociendo que la pobreza solo es un 

efecto de un fenómeno más profundo más profundo e históricamente arraigado en 

sociedad mexicana, la desigualdad. 

El análisis aporta pruebas suficientes para afirmar que las personas involucradas 

en el fenómeno de la pobreza son actores y actoras sociales que desde las 

herramientas modestas con las que cuentan se están movilizando a través de sus 

redes de amistad, reciprocidad y confianza propias de la comunidad rural, donde 

las mujeres que “ya terminaron”(como dicen ellas) de criar y cuidar a sus hijos e 
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hijas, apoyan a las mujeres que tienen hijos pequeños, y les facilitan algunos 

alimentos y “remedios” (medicinas). Es decir, rebasa, esta visión de pasividad que 

les otorgan el discurso oficial. 

Se observa cómo en el diseño del programa los y las actoras aparecen de manera 

homogénea y pasiva, sin embargo, el análisis realizado aporta pruebas suficientes 

para rebasar esta idea, y ver cómo estas personas se están movilizando y 

empleando sus herramientas para llenar los vacíos que deja el estado. 

Por otro lado, las pruebas recolectadas, muestran que no se ha modificado el rol 

de las mujeres en la comunidad, aunque el programa Prospera sus estrategias de 

corresponsabilidad significa un motivo más por el que las mujeres pueden acceder 

al espacio público, sin embargo, el papel es el mismo, el trabajo comunitario y de 

cuidados. 

El estudio también muestra como existe una serie de normas e instituciones 

informales, también denominadas usos y costumbres, que está arraigada en la 

vida de los actores sociales, se reproducen diariamente, sin ser cuestionadas, 

pero determinan en gran medida la accesibilidad y el acceso a oportunidades. 

Algunos cambios observados en relaciones asimétricas de género, se considera, 

que son productos de cambios intergeneracionales propios en un contexto 

globalizado debido a la alta exposición de agentes externos a la comunidad. Cómo 

el ya no prohibir explícitamente el acceso a las mujeres a la educación ni a la 

salud. Aunque, el acceso y la accesibilidad a alimentación si esté todavía regulado 

por una serie de normas informales.  

En el sentido de trabajo remunerado y no remunerado, en las mujeres que 

conforman la comunidad, no tienen acceso al mercado formal de trabajo, sin 

embargo, además del trabajo de cuidados y comunitarios, realizan trabajos para 

ganar unos pesos para sus familias, contrariamente a lo que dice el discurso local, 

´´soy solo ama de casa´´.  

 Respecto a los hombres en su mayoría son campesinos con tierras propias, que 

por algunos periodos migran al extranjero con visa de trabajo, solo por periodos 
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cortos de 6 a 3 meses en promedio. En la incorporación al mercado formal de 

trabajo de los pobres, también ha fallado el programa en la comunidad.  

Respecto al empoderamiento y toma de decisiones, se percibe de manera general 

que las decisiones dentro de los hogares son tomadas por una figura masculina ya 

sea el papá o el abuelo y que las mujeres solo toman decisiones cuando se 

ausenta esta figura. Se cree que esto deriva de una estrategia equivocada por 

parte del programa, por una parte, adoptar la transversalización perspectiva de 

género, junto a una acción afirmativa, que da dinero a las mujeres, para proveer 

de servicios y bienes básicos a las familias, dicho de otro modo, refuerza simbólica 

y prácticamente el rol maternal, servicial y de cuidados de las mujeres.    

Respecto al uso del tiempo, se aporta evidencias sobre las jornadas de 

actividades domésticas y trabajo comunitario no remunerado de las mujeres de la 

comunidad son de más de 12 horas diarias, estás actividades en ocasiones son 

romantizadas e ignoradas  por los discursos oficiales, cuando se dice “las mujeres 

siempre trabajando por el bien común, con todo el amor de su corazón”  “las 

mujeres dan todo por amor”, donde estas jornadas extenuantes son minimizadas e 

invisibilizadas,  sin reconocer cómo se concretan en barreras que impiden la 

accesibilidad a las oportunidades que las mujeres dejan pasar por dedicación 

exclusivas a actividades domésticas, y las afecciones a su salud física y mental. 

Un objetivo explícito del programa es romper el ciclo intergeneracional de la 

pobreza, este breve estudio de caso, aporta evidencia, que este objetivo no se ha 

cumplido, sino que está muy lejos de alcanzarse, todavía.  Esto parece derivarse 

de un factor antes mencionado, que la política social en general, considera como 

un problema a la pobreza y no considera la desigualdad. Es que la reducción de la 

pobreza es un consenso más o menos homogéneo en los parlamentos, pero la 

eliminación de desigualdad social, o de género, crea controversias inagotables ya 

que son categorías funcionales para la reproducción y acumulación del capital. 

Respecto a la hipótesis se dice que se cumple, ya que veinte años de 

transferencias monetarias condicionadas no han reducido las brechas de 

desigualdad de género, en este sentido, se puede observar que son las normas 
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informales las que regulan la convivencia entre hombres y mujeres en la 

comunidad; en el ámbito social, tampoco se encontró diferencia entre las personas 

beneficiarias o no beneficiarias del programa, se pudo observar que las diferencias 

son provocadas ventajas acumuladas en los hogares como lo pueden ser las 

remesas, el lugar que ocupa en la familia, es decir, si es el primogénito sufre más 

carencias que el ultimogenito ya que, durante la infancia de este último los 

hermanos mayores cuentan con alguna remuneración, que limite las carencias.  

Un elemento de desventaja de acumulada en los hogares, son los episodios de 

enfermedades crónicas o de gravedad, ya se cuenta con una cobertura limitada 

del seguro popular. 

Ante una situación emergente que se describe, se considera importante continuar 

con los esfuerzos del programa en materia de salud y educación, donde hay 

efectos conocidos y que tendrán incidencia sobre mejoras en productividad laboral 

en futuro, pero sería importante incorporar estrategias para lograr la satisfacción 

de necesidades estratégicas, que permitan empoderar a las actoras sociales, que 

les brinden herramientas para poder cambiar su destino.  Así como considerar la 

posibilidad de integrar programas de entrenamiento específico y colocación de 

empleos, para jóvenes que terminen la secundaria y preparatoria especialmente 

para las mujeres. Sin embargo, las estrategias no deben quedarse ahí, deben 

complementarse con programas que atiendan necesidades estratégicas para 

lograr mejores resultados en términos de accesibilidad a derechos sociales.  

Así mismo, se considera importante fortalecer la infraestructura que proporcione 

los servicios básicos, ya que fue una de las observaciones del análisis, los 

escases de infraestructura en salud, educación, comunicación, así como laboral 

que permita a estas personas, pueden ejercer sus derechos sociales en mayor 

medida.  

Rolando Cordera describe que la política social en México ha avanzado entre una 

política social asistencial a una subsidiaria. Sin embargo, el análisis apunta que el 

programa Prospera, en este momento, no obedece a esta tendencia descrita. 



Página 123 de 175 
 

También en algunas narrativas se pueden apreciar cierto grado de clientelismo y 

asistencialismo, sin embargo, es una construcción histórica de la sociedad 

mexicana en general, apoyado y reforzado por distintos programas sociales y 

momentos específicos de la vida política del país.  

En cuanto a considerar las condiciones socioeconómicas de desigualdad y 

pobreza para calibrar la notoria debilidad con que el llamado cliente se incorpora a 

la relación clientelar: como es obvio, las personas no disponen de muchas 

alternativas entre la nada y un módico plan social (monetario o en especie). (A fin 

de cuentas, también es módica la contraprestación política que se reclama: el voto 

o la asistencia a un acto).  

Reconociendo que el cruce entre asistencialismo y clientelismo, propios de la 

política social actual, tiene efectos claramente desciudadanizantes y 

desinstitucionalizantes muy ´´útiles´´ para los grupos de poder, en tiempos 

electorales.  

La relación clientelar como forma de dominación política remite necesariamente a 

clientes como actores pasivos, carentes de autonomía y capacidad de acción 

estratégica. En clave de la teoría democrática clásica, dice Merino el clientelismo 

es un emergente de la gran desigualdad social, la cual obliga a entrar en una 

relación de dependencia con un patrón político. Este es un factor que hace 

desaparecer una de las condiciones básicas para la igualdad política y la vida 

republicana: ciudadanos dotados de autonomía, que elaboran libremente su 

consentimiento político. 

Como se observa el programa, es un complejo entramado de claroscuros, aunque 

ha creado cierto grado de asistencialismo y clientelismo, las actoras y los actores 

no son ni homogéneos ni pasivos, se movilizan para lograr superar los diversos 

problemas que los aquejan, es aquí donde la política social se debe 

refuncionalizar para proveerlos de más herramientas que los permitan actuar de 

manera más óptima y eficiente. 
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Un elemento que no fue objetivo de este trabajo, pero se encontró en el camino es 

el peso de la religión católica tanto en las dinámicas diarias de la comunidad, 

como en la elaboración de la política pública. Con la promulgación de las leyes de 

reforma el Estado y la iglesia se separaban, sin embargo, la iglesia siempre ha 

estado presente en los sucesos políticos, en México, la iglesia católica tiene una 

historia de dominación y colonización profundamente determinante en la vida 

diaria, en el sistema de usos y costumbre de la comunidad de estudio se pueden  

observar, las mujeres asisten a la iglesia todos los domingos, con velos en la 

cabeza, se confiesan y el 100% de ellos dicen pertenecer a la religión católica y 

que está definiendo los imaginarios colectivos de la comunidad. 

Aunque esto no se analizó con la profundidad que se requiere, se observó que 

existen cambios intergeneracionales en las dinámicas familiares propios de los 

procesos de globalización, por ejemplo, la comunidad es una comunidad rural, 

tradicional, católica, sin embargo, se puede observar que lo jóvenes usan cada día 

con más frecuencia los teléfonos inteligentes, algunos otros tienen acceso a ropas 

y zapatos de moda, el aumento del consumo de coca-cola, también algunos 

jóvenes pertenecen a la comunidad gay.  

También se dejó un vacío en el sentido de la incorporación de los miembros de la 

comunidad al mercado de trabajo en las ciudades a las cuales emigraron, ya que 

resulta muy costosa y lenta su localización. 

Otro elemento que fue contemplado, pero no se analizó a profundidad fue la 

extrema violencia que se vive en la zona, debido a la disputa entre los carteles, así 

como ante la caída de los precios de los distintos productos agrícolas, algunos 

miembros optan por la siembra de amapola, como salida a sus problemas 

económicos. 
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Anexo 1. Cuestionario Único de identificación sociodemográfica   
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Anexo 2- Monto de apoyo Prospera al segundo semestre del 2014 

 

  

 

 

 

Compone

nte
Apoyo Objetivo Dirigido Mensual rural ($) Mensual urbana ($)

Menores de 18 años en 3° de

primaria
175 175

Menores de 18 años en 4° de

primaria
205 205

Menores de 18 años en 5° de

primaria
265 265

Menores de 18 años en 6° de

primaria
350 350

Hombres menores de 18 años en 1°

de secundaria
515 515

Mujeres menores de 18 años en 1° de

secundaria
540 540

Hombres menores de 18 años en 2°

de secundaria
540 540

Mujeres menores de 18 años en 2° de

secundaria
600 600

Hombres menores de 18 años en 3°

de secundaria
570 570

Mujeres menores de 18 años en 3° de

secundaria
660 660

Mujeres de 14 a 21 años en 1° de

EMS o CAM laboral
990 990

Hombres de 14 a 21 años en 2° de

EMS o CAM laboral
925 925

Mujeres de 14 a 21 años en 2° de

EMS o CAM laboral
1055 1055

Hombres de 14 a 21 años en 3° de

EMS o CAM laboral
980 980

Mujeres de 14 a 21 años en 3° de

EMS o CAM laboral
1120 1120

Becarios que concluyan la

EMS antes de los 22 años

(única entrega)

Seguimiento Integrantes entre 6 y 59

nutricional meses de edad y mujeres

embarazadas o en lactancia

Mejorar las condiciones de Integrantes del hogar de 70

vida de los adultos años y más que no sean

mayores atendidos por el Programa de

Pensión para Adultos

Mayores de la SEDESOL

Paquete Básico Atención

Garantizado de médica y

Salud – CAUSES talleres de

autocuidado de

la salud

Incentivar el logro educativo e 

incentivar al inicio EMS

Fuente: Reglas de Operación del Programa (ROP) para el ejercicio fiscal 2017 e información de los montos de los apoyos 

Mejorar la cantidad,calidad y 

variedad de alimentos que 

consumen los integrantes del 

hogar para mejorar su estado 

de nutrición

Todos los miembros del hogar en 

ambos esquemas de 

corresponsabilidad. En el esquema 

sin corresponsabilidad, pueden 

redireccionarse para que las familias 

adquieran productos alimenticios en 

el Sistema Diconsa

Compensar el alza 

internacional de los precios 

de los alimentos 

Todos los integrantes del hogar (con y 

sin corresponsabilidad). En el 

esquema sin corresponsabilidad, 

pueden redireccionarse sus apoyos 

para que las familias adquieran 

productos alimenticios en el Sistema 

Diconsa

Fortalecer el desarrollo de los 

niños

Integrantes de 0 a 9 años que no sean 

becarios (hasta tres integrantes por 

hogar, con y sin corresponsabilidad)

Becas educativas 

Apoyar la inscripción, 

permanencia y asistencia 

regular a la educación básica 

(primaria, secundaria y 

educación media superior

Menores de 18 años que habitan en 

localidades menores de 2.500 

habitantes

Hombres de 14 a 21 años2 en1° de 

educación media superior(EMS) o 

Becarios de primaria en modalidad 

escolarizada

Becarios de primaria en modalidad 

escolarizada

Becarios de secundaria, EMS o CAM 

laboral escolarizada 

Útiles escolares en dinero o 

en especie

Apoyar en los gastos 

escolares

MONTOS MENSUALES PARA EL PROGRAMA PROSPERA CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2017

Alimentari

o 

Alimentario 335 335

Alimentario complementario 140 140

Infantil 120 120

Educativo

175

865 865

235 235

115 115

440 440

4890 4890Jóvenes con Pospera

Monto máximo de apoyos mensuales 1.825 si el hogar no tiene becarios en EMS y 2.945 si tiene becarios en EMS

Salud

Nutrición Suplementos alimenticios

Adultos mayores 370 370

Todos los integrantes del hogar
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Anexo 3. Encuesta de características socioeconómicas de los hogares 1998 
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Anexo 4. Respuesta de la Coordinación Nacional de Prospera 
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Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

Facultad de Economía Vasco de Quiroga 

 

Información socioeconómica  

1. Sexo :a) F   b) M                                                                                     Status: c) No 

Becario 

2. Edad:  

3. Nivel de escolaridad 

3.1 Primaria  

3.2 Secundaria  

3.3 Preparatoria   

3.4 Superior   

3.5 Post- grado  

 

4. ¿Cuántos hermanos tiene? 

5. ¿Qué lugar ocupa en su familia 

5.1 Primogénito   

5.2 Medio  

5.3 Ultimogénito   

 

Hoy en día….. 

6. ¿Come diario?  

6.1. Si  6.2. No 

 

7. ¿Tres veces al día? 

 

 

8. ¿Tiene acceso a medicinas? 

 

 

9. ¿Realiza trabajo doméstico diaria y 

exclusivamente? 

 

10. ¿Qué actividad del siguiente cuadro realiza diariamente? 

Estratos ocupacionales 

10.1 
 

Peones agrícolas, pizcadores.   

10.2 Ayudantes de albañiles, bomberos, fertilizadores, fumigadores, 
ayudantes sin salario de venta de comida en casa, empleadas 
domésticas, mandaderos. 

 

7.1. Si  7.2. No 

8.1. Si  7.2. No 

8.2. Si  7.2. No 

Anexo 5 Cuestionario No beneficiarios  
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10.3 Empleados de puestos en los mercados, ayudantes de cocina en 
establecimientos, jardines, en negocios familiares (EU), costureras, 
empleados de tortillería, niñeras y obreros no calificados, empleado de 
granja. 

 

10.4 Campesinos en tierras propias y empleados en comercios informales con 
salario, 
vendedores de alimentos, propietarios de tiendas en casa, vendedoras 
de cosméticos a domicilio, taladores y matanceros. 

 

10.5 Oficiales (albañiles, mecánicos, joyeros), obreros calificados y 
empleados 
en comercios y servicios formales con prestaciones. 

 

10.6 Dominio de habilidades significativas, capacidad de controlar el trabajo 
de otros y de llevar contabilidad básica. 

 

10.7 Técnicos, dueños de negocios.  

10.8 Profesionales.  

 

11. Edad a la que decidió casarse: 

12. ¿A qué edad tuvo su primer hijo? 

13. En algún momento ¿A algún integrante de este hogar estuvo interesado en realizar 

un proyecto productivo o de servicio? 

 

Durante su infancia…… 

14. ¿Comía a diario?  

15. ¿Tres veces al día? 

16. ¿Tenía acceso a un doctor, en caso de estar 

enfermo (a)? 

17. ¿Tenía acceso a medicinas? 

18. ¿Podía ir a la escuela? 

En casa…… 

19. ¿Quién toma las decisiones? 

20. ¿La decisión sobre la crianza de los niños? 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1 S
i  

13.2. No 

14.1 Si  14.2. No 

15.1 Si  15.2. No 

16.1 Si  16.2. No 

16.2 Si  16.2. No 

17.1 Si  17.2  No 
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Marque la ropción que más se aproxime a la 

vida diaria en su hogar. 

Decisiones sobre la crianza de los hijos 

La mamá  El 

papá 

Qué comen los hijos (as) diariamente    

Si pueden o no salir los hijos (as)   

Sobre los cuidados generales de los hijos (as)   

A qué hora se come en el hogar   

Sobre la inscripción a la escuela de los hijos (as)   

A qué edad deben incorporarse al trabajo los hijos 

(as) 

  

 

 

 

21. ¿Se considera pobre? 

22. ¿Se considera capaz? 

23. ¿Qué cree que se necesite para ayudar a superar la condición de pobreza? 

 

Usted sabe…….. 

24. Qué son derechos sociales 

 

 

Datos socio- demográficos del hogar  

302. ¿A qué se dedica? 

304. ¿Qué cultivos siembra? 

305. ¿Dónde obtiene la mayor parte de los ingresos para mantener a su familia? 

305ª. Remesas (  )  305b. Programas sociales (   305c. Trabajo (  ) 305d. Otro (  ) 

 

 

 

 

306. Marcar las afirmaciones con que se identifique   

23.1 Si  23.2  No 
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Puedo salir de casa sin pedir permiso.   

Puedo salir de casa sin avisar a donde voy.   

Puedo comprarme lo que yo quiera.  

Puedo sentarme en la cancha de la comunidad a convivir con amigos 
(as) cuando sea.  

 

Puedo sentarme en la cancha de la comunidad a convivir con amigos 
(as) cuando hay fiesta. 

 

Puedo por un día dejar de hacer  (actividad que realiza diariamente) 
para descansar. 

 

Estoy feliz con mi vida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Cuestionario para beneficiarios.  
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Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

Facultad de Economía Vasco de Quiroga 

 

Información socioeconómica   

1. Sexo :     a)  F      b)  M  Status: a) Becario (a)      b) Ex – 

Becario(a) 

2. Edad:  

3. Nivel de escolaridad 

3.1 Primaria  

3.2  Secundaria  

3.3 Preparatoria   

3.4 Superior   

3.5 Post- grado  

 

4. ¿Qué edad tenía cuando ingresó al programa Progresa? 

5. ¿A qué edad abandonó el programa? 

6. ¿Cuántos hermanos tiene? 

7. ¿Qué lugar ocupa en su familia 

7.1 Primogénito   

7.2 Medio  

7.3 Ultimogénito   

 

Hoy en día 

8. ¿Come diario? 

  

9. ¿Tres veces al día? 

 

10. ¿Tiene acceso a medicinas? 

 

11. ¿Realiza trabajo doméstico 

diaria y exclusivamente? 

 

12. ¿Qué actividad realiza diariamente del siguiente cuadro? 

Estratos ocupacionales 

12. 1 
 

Peones agrícolas, pizcadores.   

12.2  Ayudantes de albañiles, bomberos, fertilizadores, fumigadores, 
ayudantes sin salario de venta de comida en casa, empleadas 
domésticas, mandaderos. 

 

12.3 Empleados de puestos en los mercados, ayudantes de cocina en 
establecimientos, jardines, en negocios familiares (EU), costureras, 

 

8.1 Si 8.2. 
No  

9.1 Si 9.2. 
No  

10.1 
Si 

10.2. No  

11.1 
Si 

11.2. No  
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empleados de tortillería, niñeras y obreros no calificados, empleado 
de granja. 

12.4 Campesinos en tierras propias y empleados en comercios informales 
con salario,vendedores de alimentos, propietarios de tiendas en casa, 
vendedoras de cosméticos a domicilio, taladores y matanceros. 

 

12.5  Oficiales (albañiles, mecánicos, joyeros), obreros calificados y 
empleados 
en comercios y servicios formales con prestaciones. 

 

12.6 Dominio de habilidades significativas, capacidad de controlar el 
trabajo 
de otros y de llevar contabilidad básica. 

 

12.7 Técnicos, dueños de negocios.  

12.8 Profesionales.  

 

 

13. Edad a la que decidió casarse: 

14. ¿A qué edad tuvo su primer hijo? 

15. ¿Cuántos hijos tiene? 

 

Sobre su infancia……. 

16. ¿Qué compraba con el monto que recibía de la beca de PROGRESA?  

17. ¿Con que ingreso contaba además de la beca de PROGRESA? 

18. En algún momento ¿Algún integrante de este hogar estuvo interesado en realizar un 

proyecto productivo o de servicio? 

19.1Sí 19.2No 

 

Durante el tiempo que fue becario de PROGRESA-OPORTUNIDADES y PROSPERA  

19.  ¿Comía diario?  

20. ¿Tres veces al día? 

21. ¿Tenía acceso a medicinas? 

Antes de ser beneficiario de PROGRESA-OPORTUNIDADES y PROSPERA 

22. ¿Comía diario?  

23. ¿Tres veces al día? 

24. ¿Tenía acceso a medicinas? 

25. ¿Podía ir a la escuela? 

26. Recuerda si …¿Existe  o existió alguna actividad o algo que compre o que realice 

gracias al apoyo de Prospera? Que sin ese apoyo no pueda hacer o no pueda 

comprar. 

 

En casa… 

27. ¿Quién toma las decisiones? 
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28. ¿La decisión sobre la crianza de los niños? 

 

Marque la ropción que más se aproxime a la 

vida diaria en su hogar. 

Decisiones sobre la crianza de los hijos 

La mamá  El 

papá 

Qué comen los hijos (as) diariamente    

Si pueden o no salir los hijos (as)   

Sobre los cuidados generales de los hijos (as)   

A qué hora se come en el hogar   

Sobre la inscripción a la escuela de los hijos (as)   

A qué edad deben incorporarse al trabajo los hijos 

(as) 

  

 

29. ¿Se considera pobre? 

30. ¿Se considera capaz? 

 

31. En las pláticas Prospera se habla de: 

 

31.1  La manera correcta de alimentarse 

31.2 La violencia en casa 

31.3 Compartir los quehaceres del hogar 

31.4 La participación comunitaria 

31.5 Cómo prevenir enfermedades 

31.6  Cómo mejorar las políticas públicas y sus procesos 

31.7 La importancia del papá en el cuidado de los hijos 

31.8 Otros 

 

 

 

Usted sabe….. 

32. Qué son derechos sociales 
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33. Por qué recibe Prospera 

 

34. Considera que se vive mejor en la ciudad que en el campo 

35. ¿Qué cree que se necesite para ayudar a superar la condición de pobreza, la de su 

familia, la de la comunidad? 

36. ¿Qué modificaciones o sugerencia le haría al programa? 

 

302. ¿A qué se dedica? 

304. ¿Qué cultivos siembra? 

305. ¿Dónde obtiene la mayor parte de los ingresos para mantener a su familia? 

305ª. Remesas (  )  305b. Programas sociales (   305c. Trabajo (  ) 305d. Otro (  ) 

 

 

306. Marcar las afirmaciones con que se identifique   

Puedo salir de casa sin pedir permiso.   

Puedo salir de casa sin avisar a donde voy.   

Puedo comprarme lo que yo quiera.  

Puedo sentarme en la cancha de la comunidad a convivir con amigos 
(as) cuando sea.  

 

Puedo sentarme en la cancha de la comunidad a convivir con amigos 
(as) cuando hay fiesta. 

 

Puedo por un día dejar de hacer  (actividad que realiza diariamente) 
para descansar. 

 

Estoy feliz con mi vida  

 

 

 

 

 

          Anexo 7. Informe general de actividades durante trabajo de campo 
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Informe de actividades 

Fecha  Descripción de actividades Comentarios 

18 de 
febrero  

  

19 de 
febrero  

Comienzo de actividades   

19 al 22 de 
febrero 

Aplicación delas encestas diseñadas 
como primera aproximación 

A 50 jefas de familias  de 
las 136 beneficiarias del 
programa 

23 al 25 de 
febrero  

Re- ajuste de las herramientas 
diseñadas como primera 
aproximación, adaptadas al contexto 
socio-político de la comunidad.  

 

26  de 
febrero al 8 
de marzo 
  

Aplicación de entrevistas semi- 
estructuradas a 69 ex becarios y 38 
no becarios. Ex becarios: 30 hombres 
y 39 mujeres. No becarios: 25 
mujeres y 13 hombres.  

La entrevista se aplicaba 
en casa de las personas 
a la hora que sus 
actividades lo 
permitieran.  

28 de 
febrero  

Proyección del documental ´´Mirar 
morir´´ 

La proyección inició a las 
4 de la tarde.  

1 de marzo Grupo focalizado 1(Línea del tiempo) 
90 minutos 

Asistieron 25 mujeres. La 
sesión inició a las 5 de la 
tarde.  

2 de marzo Grupo focalizado 2(Uso del tiempo y 
análisis de problema y soluciones) 
150 min 

Asistieron 29 de mujeres. 
La sesión inició a las 4 de 
la tarde.  

3 de marzo  Proyección de películas infantiles: 
´´Valiente´´ y ´´Moana´´ 

La proyección inició a las 
4 de la tarde.  

9 de marzo  Fin de actividades   

   

Alumna: Guadalupe Manzano Ocampo 

 

 

Morelia, Michoacán 10 de marzo del 2018 

 


