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ñNi tan lábil ni tan estricta, la solidaridad es una construcción social y, 

como tal, requiere de la participación voluntaria de las personas 

que consideran que la paridad entre los vínculos humanos 

es mucho más oxigenante que los privilegios.ò 

Clara Coria  
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1. Presentación 

2. Enfoque de Igualdad e Inclusión Social  

3. Definiciones e importancia 

4. Elementos que considerar para su elaboración  

a. Diagnóstico: 

¿Qué está pasando?  

¿Qué se quiere visibilizar? 

¿A quién(es) afecta más?, y otras preguntas 

más. 

 

b. Definición del problema  

¿Cuál es el problema?  

¿Qué podemos cambiar en 

este momento? 

 

c. Plan de Acción 

¿Cómo lo vamos a abordar? 

¿Qué proponemos? 

 

 



  

 

 3  

 

 

d. Alianzas 

¿Quién(es) nos pueden apoyar 

¿Con quién contamos 

e. Cómo y con qué lo hacemos 

 

F.O.D.A 

f. Cu§les ser§n nuestros caminosé 

La estrategia para seguir 

 

5. Elaborando la agendaé 

6. Bibliografía 

7. Glosario 
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Es cierto que, por más de 60 años en nuestro país, 

México, hemos visto cambios importantes a partir de que 

las mujeres pueden ejercer lo que hoy llamamos sus 

derechos políticos a través del voto.  

 

Asimismo, que hoy en día más mujeres participan en 

política, sin embargo, y de acuerdo con datos recientes, podemos decir que, en 

México, el avance en el reconocimiento y posibilidad de ejercer los derechos 

pol²ticoīelectorales de las mujeres ha sido más bien lento y no ha estado exento de 

dificultades. Aunque los primeros mecanismos para impulsar la participación política 

de las mujeres se introdujeron en la legislación mexicana desde hace casi 30 años, 

fue hasta hace 2014 que se estableció la obligatoriedad de la paridad de género en 

la postulación de candidaturas para los cargos legislativos federales y locales a nivel 

constitucional. Estas modificaciones, aunadas a diversos criterios adoptados por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, han contribuido para dar un 

impulso significativo en la participación de las mujeres no solo en el Poder 

Legislativo a nivel federal y local, sino también en la integración de ayuntamientos. 

Sin embargo, es en los ayuntamientos, en dónde se torna difícil este ejercicio de 

derechos para las mujeres, y más para aquellas que aspiran a ocupar un cargo 

público, cualquiera diría que el ayuntamiento, facilita el encuentro entre los hombres 

y las mujeres de la comunidad, trabajando por la mejora de sus comunidades, pero 

no es así, es mucha veces el lugar dónde hoy por hoy, si bien se permite la 

participación de las mujeres en los asuntos públicos, su participación se limita a la 

gestión de servicios, lo cual parece ñnaturalò, una extensi·n de su ñrolò en el servicio, 

cuidado y bienestar de los otros. 
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Cuando la mujer participa en pol²tica, lo hace muchas veces ñinvitadaò por otros, sea 

porque ya tiene tiempo desempeñando alguna actividad notoria en la comunidad 

que puede otorgarle un liderazgo simb·lico y por lo tanto referente para los ñotrosò, 

y ser así una garantía de que, en caso de contender para alguna candidatura, tendrá 

oportunidades de ganar. En este sentido, muchas veces las mujeres aceptan 

participar, deciden ñaventarse al ruedoò como as² lo expresan, desconociendo en 

muchos sentidos las implicaciones que tiene o tendrá ese nuevo rol, lo van 

aprendiendo en el camino y puede ser que el tiempo que dura el camino, no sea 

suficiente para alcanzar todo el aprendizaje que implica la oportunidad de acceder 

a estos espacios de toma de decisiones. 

Cuando milita en algún partido o 

agrupación políticos, deben trabajar por 

muchos años dentro del mismo, en tareas 

de afiliación, promoción del voto, preparan 

el mitin para ñel candidatoò, esperando 

tener alguna oportunidad en caso de que 

gane ñel candidatoò, son las que hacen el 

trabajo ñhormigaò, un trabajo que muchas 

veces se invisibiliza, pero que es 

absolutamente determinante durante las 

elecciones.  

Cuando las mujeres logran ocupar un cargo público, llegan muchas veces sin la 

experiencia y el conocimiento para ejercer ese cargo público, y tampoco llegan con 

ñuna agendaò, es decir con una serie de temas, propuestas, planes, programas que 

realmente den respuesta a las necesidades prácticas e intereses estratégicos de 

las mujeres, o de quienes representa.  
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Una mujer en política debe contar con una agenda, la mujer o mujeres que aspiran 

a ocupar un cargo público o que pretenda promover o provocar cambios en el 

ejercicio de su liderazgo público debe tener una agenda; una agenda da claridad y 

permite negociar, construir alianzas y tener posicionamientos claros en una mesa 

de negociación. Una agenda permite construir alianzas que impulsen esta agenda 

para que pueda verse traducida en presupuestos, en políticas y/o en programas 

públicos que, reitero, den respuesta a las necesidades prácticas e intereses 

estratégicos de las mujeres, sin dejar espacios vacíos.  

 

En nuestra experiencia en el trabajo en diversos 

contextos y con diferentes grupos de mujeres 

organizadas, no organizadas y líderes, nos permite 

confirmar que la carencia de conocimientos y 

recursos en temas básicos como lo son sus 

derechos humanos, un análisis práctico del 

entorno social y de las causas que genera las 

condiciones de desigualdad, así como el contar 

con herramientas metodológicas prácticas, son en 

muchos sentidos, las limitantes para el logro o 

posicionamiento de sus demandas, pese a tener 

perfectamente identificadas las problemáticas 

porque forman parte de su vida cotidiana: servicios 

para su colonia, mejor educación para sus hijas e 

hijos, ofertas de empleo, servicios de salud de 

calidad, son cosas muy ligadas a un ñrol tradicionalò enfocado al tema de cuidados 

para las y los otros, lo que sin duda alguna ha convocado y organizado a las mujeres 

por muchos años que las ha dotado de una gran experiencia como gestoras, 

movilizadoras, sin embargo en el tema de sus derechos, del acceso a 

 

ñLa DEMOCRACIA 

tiene dos motores 

llamados participación 

y poder de decisión. 

Gracias a ellos al 

cumplir 18 años nos 

convertimos en 

ciudadanas o 

ciudadanos en nuestro 

país, y con ello 

adquirimos derechos y 

tambi®n obligacionesò.  

 

Dra. Natividad Cárdenas Morales 
Libro. Cuando las mujeres votamos 

por primera vez 
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oportunidades, de tener representación, la brecha de desigualdad sigue en 

aumento.  

En este sentido, necesitamos seguir sumando a la experiencia e interés de 

organización y participación de las mujeres de todas las edades, las etnias, estratos 

sociales, grados académicos, sumar 

sin discriminación a todas las mujeres 

que quieran alzar su voz y para ello 

debemos construir los puentes, 

promover el conocimiento, crear 

herramientas como lo pretende ser 

esta Guía, que las acerquen al 

conocimiento de sus derechos 

humanos, al acceso de oportunidades, 

al goce y ejercicio pleno de sus 

derechos políticos, económicos y 

sociales, a sentarse en las mesas 

donde se toman las decisiones y llevar 

sus propuestas para que estás sean 

escuchadas, representadas y 

transformadas en leyes y políticas 

públicas que contribuyan a reducir las 

brechas de desigualdad, que abonen a la equidad y a una auténtica democracia.  

 

Atentamente. 
Equipo CIHAM, AC: 
 

 

  

ñéhubo un tiempo en el que a las 

mujeres no les era permitido votar, 

nadie las escuchaba, no podían 

participar ni mucho menos decidir sobre 

lo que querían o anhelaban. Su voz fue 

silenciada por muchos años. 

Sin embargo, poco a poco, fueron 

juntando sus voces y sus palabras, una 

a una, hasta formar una gran ola de 

cambios que ya nadie pudo detener. 

Dra. Natividad Cárdenas Morales 
Libro. Cuando las mujeres votamos por primera vez. 
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Esta guía considera de suma importancia contar con un enfoque de Igualdad e 

Inclusión Social, para contar con un pensamiento que guíe y favorezca el análisis 

del entorno sin excluir a nadie a fin de que realmente los resultados que se puedan 

obtener abonen a favor de la igualdad, la inclusión y la democracia. 

 

Para ello es importante comprender como se han ido 

construyendo las desigualdades que históricamente 

en el mundo han existido, donde un grupo de 

personas pertenecen al llamado ñgrupo dominanteò 

y otro al ñgrupo subordinadoò, es decir, unos mandan 

y otros obedecen.  

 

 

 

 

 

Este hecho trae como consecuencia privilegios para 

unos y desigualdad para otros. Las mujeres hemos 

pertenecido al grupo subordinado por siglos, algo 

que seguimos esforzándonos por cambiar, pero es necesario desentrañar como es 

que siendo hoy mayoría, seguimos ocupando la gran mayoría de las mujeres un 

lugar de ñsubordinaciónò, si queremos elaborar una agenda que refleje los 

intereses estratégicos de las mujeres, es preciso desentrañar cómo es que 

ocupamos ese lugar y entonces poderlo modificar, de no hacerlo continuaremos 

elaborando agendas que solo reflejen las ñnecesidades pr§cticasò de las mujeres, 

A finales del siglo 

XVIII, empezaron a 

denunciarse las 

desigualdades, la 

falta de derechos, la 

discriminación y la 

subordinación de las 

mujeres.  

Estas denuncias 

fueron permitiendo, 

poco a poco, que las 

mujeres adquiriesen 

derechos y 

construyesen una 

agenda de desarrollo. 
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no es que estas estén resueltas de todo, pero dejan en mucho fuera, las 

oportunidades de desarrollo para las mujeres. 

Necesitamos agendas enfocadas a los ñintereses estratégicosò de las mujeres, 

aun cuando esto no sea alcanzable en el corto plazo, porque para poder modificar 

las relaciones de poder basadas en la subordinación, es preciso que las mujeres 

asuman el control de sus vidas, de sus bienes, de las decisiones.  

Desentrañemos el tema:  

 

 

 

 

 

 

 

Características del grupo dominante:  

1. Se considera ñnormalò, 

2. El mundo está organizado según sus necesidades, 

3. Tiene privilegios bajo el supuesto de ñas² son las cosasò, 

4. El que hace ñlas reglasò, 

5. Es quien controla los recursos. 
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Características del grupo subordinado: 

1. Es considerado ñdiferenteò, 
2. Tiene menos posibilidades para acceder a los recursos, 
3. Trabaja muy duro para obtener las misma condiciones o ventajas que el 

grupo dominante, 
4. Está consciente de la falta de privilegios, 
5. Es un grupo victimizado 

 

Quienes han sido incluidos como parte del grupo subordinado son:  

Mujeres 
Niñas y niños 
Personas con discapacidades 
Personas refugiadas o migrantes 

Personas en extrema pobreza 
Jóvenes 
Grupos religiosos minoritarios 

 

àPor qu® las mujeres formamos parte del ñgrupo subordinadoò? 

Es básicamente el resultado de una percepción diferente ïpor parte de la sociedad- 

de lo que deben ser los roles femeninos y masculinos. Se trata, por lo tanto, de 

diferencias que se deben mucho más a los roles relativos a mujeres y hombres 

dentro de las estructuras económicas y sociales del mundo contemporáneo, que a 

las supuestas diferencias biológicas entre ambos sexos. 

Es a partir de estas diferencias biológicas y la asignación de roles en el mundo los 

que fueron abonando a favor de las grandes desigualdades entre mujeres y 

hombres, sin que hasta ahora podamos revertirlo a pesar de que las mujeres son 

un porcentaje mayoritario en relación con los hombres, hoy forman más del 52% de 

la población mundial, pese a eso y todas las leyes que se han decretado a favor de 

la igualdad a seguimos encontrando datos como estos. 

 

 

 

"La igualdad entre mujeres y hombres es una cuestión de derechos humanos y una condición 

de justicia social; es también una cuestión básica, indispensable y fundamental para la igualdad 

entre las personas, para el desarrollo y para la paz. Una nueva relación fundada sobre la 

igualdad mujeres y hombres es una condición básica para un desarrollo duradero ejecutado por 

y para el conjunto de la población." 

Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres, 1995Φ 
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Considerando lo anterior, es importante incorporar a esta guía la perspectiva de 

igualdad de género e inclusión social para abordar las causas de la desigualdad de 

género y las violaciones de los derechos humanos que día a día viven mujeres y 

hombres. 

Para ello definimos la igualdad de género como el estado o condición que permite 

a las mujeres y niñas, hombres y niños, el disfrute igualitario de los derechos 

humanos, bienes, oportunidades y recursos valorados socialmente. Incluye 

expandir las libertades y oportunidades de participación, equilibrar las dinámicas y 

relaciones de poder, transformar los roles de género y mejorar la calidad de vida en 

general para que hombres y mujeres alcancen su máximo potencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

En todos los niveles educativos, las mujeres sufren un 

retraso con respecto a los hombres. De los 129 millones de 

niños y niñas escolarizables, en educación primaria y que no 

van a la escuela, 77 millones son niñas lo que representa el 

60%. Mientras que de los niños se espera que sigan su 

escolaridad para que puedan, luego, mejorar la situación de 

sus familias; de las niñas se piensa que no tienen tanta 

necesidad de educación, puesto que el papel que les 

corresponderá en la familia será el de madres y esposas. Así 

pues, se las retira de la escuela para confiarles labores 

domésticas, para ponerlas a trabajar o para que tengan 

embarazos o matrimonios precoces. 



  

 

 12  

Creemos que,  

Si Las mujeres y las niñas, los hombres y los niños, las personas con 

discapacidades y otras poblaciones vulnerables tienen el mismo acceso, a la 

toma de decisiones, a la participación a nivel individual, doméstico, 

comunitario y de la sociedad; 

Si Las mujeres más vulnerables han mejorado su bienestar a través de 

formación y capacitaciones en habilidades para la vida, formación técnica, 

apoyo a la educación, al empleo, oportunidades de emprendimiento, 

conocimiento de sus derechos, participación social y política;  

Si Los sistemas del sector público y privado son equitativos, justos e 

inclusivos para la protección y la participación económica, social y política de 

las mujeres y están fortalecidos para implementar mecanismos que 

identifiquen violaciones de los derechos humanos, políticos y sociales. 

Si Las personas consideradas ñvulnerablesò han mejorado en su bienestar. 

 

Podemos Entonces lograr:  

Mujeres empoderadas para lograr agencia, pronunciarse (su voz), con una 

mayor participación económica, social y política y desarrollando plenamente 

su vida. 

Hogares democráticos con equidad, imparcialidad, responsabilidad 

compartida y relaciones equilibradas. 

Comunidades participando en acciones colectivas, movilización y resiliencia. 
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Sistemas del sector público y el sector privado experimentan un cambio 

transformador para proteger y promover la igualdad de género y el 

cumplimiento de los derechos humanos, políticos y sociales. 

 

Enfocaremos la construcción de esta agenda basándonos en cinco esferas 

estratégicas:  

ACCESO | La capacidad de acceder, usar, controlar y/o poseer activos, recursos, 

oportunidades, servicios, beneficios, infraestructura. 

 

TOMA DE DECISIONES | La capacidad de tomar decisiones libres de coerción a 

nivel individual, familiar, comunitario y social. 

 

PARTICIPACIÓN | El nivel de involucramiento en los temas sociales y los sistemas 

de poder que influyen y determinan el desarrollo de las comunidades. 

 

SISTEMAS | Los sistemas inclusivos que promueven la equidad, consideran las 

diferentes necesidades de las poblaciones vulnerables y crean entornos propicios 

para su participación. 

 

BIENESTAR | Agencia, capacidad y estado, en relación con la confianza, la 

dignidad, el sentido del valor, la seguridad, la salud y el bienestar físico, emocional, 

psicológico y espiritual en general. 
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ACCESO  
TOMA DE 

DECISIONES 
PARTICIPACIÓN 

SISTEMAS 

IGUALES 
BIENESTAR 

 
 

 

  

Recursos 

Oportunidades 

Servicios  

Beneficios 

Infraestructura 

Distribución de 

recursos y 

beneficios. 

Control de 

ingresos y 

recursos. 

Para su bienestar 

personal. 

Opciones de vida. 

Uso del tiempo. 

Involucramiento 

en la vida social y 

política. 

 

Crear y participar 

en procesos 

políticos y sociales. 

 

Asumir papeles de 

liderazgo. 

 

Influir en los 

procesos en cada 

nivel. 

Formales e 

informales. 

Políticas, reglas, 

legislación. 

Normas y 

prácticas de 

género. 

Valores. 

Relaciones. 

Prácticas 

institucionales. 

Respeto, 

autonomía y 

autoeficacia. 

Una vida libre de 

estigma y 

discriminación. 

Violaciones a los 

derechos 

humanos, 

sociales y 

políticos. 

Una vida libre de 

violencia. 

 

La Agenda Pública deberá reflejar el impacto que impulsará en cada una de las 

esferas anteriores y deberá impulsar acciones en el corto, mediano y largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

Los progresos en materia de igualdad y equidad entre géneros, así 
como el empoderamiento de las mujeres son la piedra angular de los 
programas de desarrollo. La plena e igual participación de las mujeres 
en la vida civil, cultural, económica, política y social en los niveles 
nacional, regional e internacional; así como la erradicación de todas 
las formas de discriminación por razón de sexo, son los objetivos 
prioritarios de la Comunidad Internacional. 
 

Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, 1994 
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El término Agenda Pública se utiliza para referirse al conjunto de situaciones 

problemáticas que requieren de un debate público e intervenciones activas, por 

autoridades legítimas, a fin de encontrar solución. 

Su elaboración requiere, en primera instancia, de transformaciones en la vida 

cotidiana de los individuos debido a cambios sociales que afectan a los diferentes 

grupos sociales. Estas transformaciones son lo que genera una tensión social, y de 

esta manera, la realidad es percibida como anormal o problemática. 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, para hablar de Agenda Pública es necesario que, esta tensión que 

inicialmente es vivida como un problema privado individual, se transforme en 

un problema colectivo. En otras palabras, que el problema encuentre una 

formulación pública, porque ocupa y preocupa a grandes sectores de la sociedad; 

ello se constituye como una segunda fase. 

 

El paso de un problema privado a un problema de índole social tiene por lo tanto 

sus líneas. Se necesita que personas o grupos sociales tengan la capacidad y el 

interés de accionar como portavoces de un emergente, y así, le otorguen una 

definición y lo expresen en un lenguaje adaptado, para que se vuelva público a 

través de los medios de expresión pública. En este punto cabe resaltar el papel 

En términos cotidianos una "Agenda" es un instrumento 

empleado para registrar y detallar lo que alguien tiene que 

hacer en un período determinado. Registra, por tanto, los 

asuntos a la orden del día que interesan a determinados 

individuos, de manera que se programen para su tratamiento. 


