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1. PRESENTA CIÓN  
 

La igualdad de género es un derecho humano fundamental, su práctica es la mejor oportunidad para enfrentar uno de los 
retos más apremiantes de nuestros tiempos. 

 

Por lo cual, ante éste desafío social en la presente administración emprenderemos una transformación a favor de las 
mujeres, teniendo como base lo consagrado en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
el cual establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Por ello se requiere impulsar e implementar políticas públicas 
que articulen de manera ordenada y sistemática las estrategias para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres, a través de las dependencias, organismos auxiliares y autónomos, así como los Poderes Judicial y 
Legislativo, además de las Organizaciones de la Sociedad Civil; a fin de contribuir a lograr el objetivo 5 de la Agenda 
2030, referente a la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, y el empoderamiento de las mujeres y 
niñas. 

 

Reconocemos que la violencia contra las mujeres y niñas es un fenómeno complejo, arraigado en las relaciones 
desiguales de poder entre mujeres y hombres, por lo que los efectos que éstas generan, obstaculizan el desarrollo 
armónico de la sociedad. En consecuencia, para alcanzar el desarrollo sostenible en el Estado de México, se propone 
mejorar la coordinación interinstitucional que considere los planes, programas, proyectos y acciones que contribuyan a 
erradicar las causas de discriminación que limitan el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. 

 

Las políticas públicas transversales permitirán no dejar a nadie atrás, siendo la vía para lograr la inclusión, el respeto a los 
derechos humanos, el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género. 

 

El Ejecutivo del Estado de México, a través del Sistema Estatal da cumplimiento al mandato de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, en su artículo 37 que establece la obligación de elaborar el 
Programa Integral para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 



 

10 de diciembre de 2018                                                                   Página 5 

 
El presente instrumento contiene ejes, estrategias y líneas de acción encaminadas a generar, implementar, difundir y 
evaluar las políticas públicas orientadas a erradicar la violencia de género, el empoderamiento de las mujeres, el respeto 
a los derechos humanos; y con ello, contribuir a la igualdad de los géneros, para el desarrollo sostenible de la sociedad 
Mexiquense. 

 

La elaboración de este Programa Integral es una prueba contundente del compromiso firme que el Gobierno del Estado 
de México asume para combatir la violencia contra las mujeres; siendo sin duda un paso fuerte para la construcción de un 
tejido social en donde las niñas y las mujeres podrán hacer realidad su propia historia de éxito. 

 

LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA 
Gobernador Constitucional del 
Estado de México. 

 
 

2. INTRODUCCIÓN 

 
 

Ante la necesidad de generar acciones para salvaguardar la vida e integridad de las mujeres, así como para contribuir a 
su empoderamiento y lograr la igualdad entre los géneros; el Gobierno del Estado de México atiende por este medio la 
necesidad de contar con un Programa Integral para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; incorporando en éste las estrategias y acciones 
que se estiman conducentes y las cuales se encuentran alineadas a los mandatos internacionales, rectores en la materia 
como son: 

 
• La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW), en su artículo 2 establece que “los estados partes condenan la discriminación contra la 
mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 
una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer” (NACIONES UNIDAS, 1994). 

 

• La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Convención Belém Do Pará), afirma que la violencia contra la mujer trasciende todos los sectores 
de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel 
educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases y la eliminación de la 
violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena 
e igualitaria participación en todas las esferas de vida. 

 

En relación a lo anterior, el Estado Mexicano ha diseñado y ejecutado acciones que contribuyen específicamente en la 
generación de las condiciones adecuadas que facilitan el goce pleno de estos derechos; expidiendo la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres, las cuales han sido adoptadas y armonizadas en las legislaciones locales de cada entidad federativa. 

 

Por su parte, el Estado de México armonizó su marco jurídico con las disposiciones internacionales y nacionales antes 
referidas, con el propósito de dar continuidad a las acciones, generando los mecanismos apropiados que permitan su 
implementación mediante políticas públicas encaminadas a eliminar la discriminación contra la mujer. 

 

Lo anterior, ha significado un camino hacia la consolidación de la Igualdad y la no discriminación por razones de género, a 
través de diversas reformas y adiciones al marco jurídico estatal vigente, a fin de asegurar el desarrollo pleno de las 
mujeres, al haberse expedido la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México 
en el año 2008 y la Ley para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México 
en el 2010, así como sus respectivos Reglamentos; estos ordenamientos legales tienen como encomienda integrar en el 
quehacer institucional acciones a favor de las mujeres y prevención de la violencia. 

 
Ambas disposiciones jurídicas consideran la necesidad de integrar el Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres; dicho órgano colegiado fue instalado el día 27 de enero de 2011, fecha a partir de la cual ha sumado esfuerzos 
para articular sus acciones en pro de la igualdad y la no discriminación de las mujeres, así como el respeto de sus 
derechos humanos. 

 
Asimismo, los instrumentos antes invocados establecen que el órgano colegiado lo preside la Secretaría General de 
Gobierno, funge como Secretaría Ejecutiva el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, y se consideran como 
integrantes del mismo, todas las dependencias de la administración pública estatal, Organismos Auxiliares y Autónomos, 
Poderes Legislativo y Judicial, Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones Especializadas en Género, los cuales 
trabajan de manera conjunta y coordinada. 

 
Cabe destacar que desde el inicio de su mandato el Ejecutivo ha mostrado su interés por impulsar las actividades que se 
desarrollan en el Sistema Estatal, externando su intención de participar de manera activa en las sesiones ordinarias, 
encabezando las acciones que de estas emanen. 
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Consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres y el artículo 37 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ambos 
ordenamientos del Estado de México, los cuales hacen referencia a que el Programa Integral deberá ser elaborado por el 
Sistema Estatal, a través del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social. 

 
Por lo que, el Sistema Estatal convocó a participar en mesas de trabajo, al sector académico, personalidades estratégicas 
y representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil, a fin de que aportaran sus conocimientos y propuestas que 
enriquecen el contenido de este instrumento normativo. 

 
Asimismo, el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de México 2017 - 2023, contempla el eje transversal “Igualdad de 
Género”, el cual se encuentra alineado con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
promovidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU); el cual estable en su objetivo 5, alcanzar la igualdad de 
género y empoderamiento a las mujeres y niñas. 

 
En consecuencia, el Programa Integral quedó conformado de la siguiente manera: 

 
Eje I. Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres; 

 
Eje II. Prevención de la Violencia contra las Mujeres; Eje III. Atención de la 
Violencia contra las Mujeres; Eje IV. Seguridad para las Mujeres; 
 

Eje V. Justicia para las Mujeres; y 
 

Eje VI. Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. 
 

Cabe resaltar que, derivado de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para once municipios 
del Estado de México, notificada el 31 de julio de 2015, se consideró conveniente incluir los ejes de Seguridad y Justicia 
para las Mujeres. 

 
La suma de acciones que se compilan en el presente documento, permitirán trabajar de manera interinstitucional al 
transversalizar los esfuerzos para combatir y eliminar las desigualdades que afectan a las mujeres del Estado de México, 
siendo ellas el pilar de nuestro gobierno. 

 
Dado, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, a los veintiséis días del mes de noviembre de 2018, con la 
autorización de los Integrantes del Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombre y 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en su Décima Novena Sesión Ordinaria. 

 
   

LIC. SERGIO ALEJANDRO  
OZUNA RIVERO 

Secretario General de Gobierno y 
Presidente del Sistema Estatal 

 

 LDA. MELISSA ESTEFANÍA 
VARGAS CAMACHO  

Vocal Ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer y 
Bienestar Social y Secretaria Ejecutiva 

 del Sistema Estatal 
 

 
3. OBJETIV O GENERAL 

 
 

Ejecutar una política pública integral con perspectiva de género y respeto de los 
derechos humanos, que contribuya a impulsar la prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres, fomentando su empoderamiento; a fin 
de lograr la igualdad de trato y oportunidades entre los géneros, a través de la 
coordinación de las acciones que implementan los integrantes del Sistema Estatal. 

 
 

4. BASE LEGAL  

 
INTERNACIONAL • Declaración Universal de Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948. 

 
• Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, ratificada 20 de diciembre de 1993. 
 
• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW), Diario Oficial de la Federación, 12 de mayo de 1981, Fe de erratas 18 de junio de 
1981. 
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• Convención Americana sobre Derechos Humanos, Diario 
Oficial de la Federación, 7 de mayo de 1981. 
 

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Convención de Belém Do Pará), Suscrita 1995, ratificada 1998. Diario Oficial de la Federación, 
19 de enero de 1999. 
 

• Recomendaciones generales y específicas del Comité de 
Expertas de la CEDAW. 
 

• Informes de México ante el Comité CEDAW. 
 

• Informes Hemisféricos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (MESECVI) y recomendaciones particulares al 
Estado Mexicano. 
 

• Primer Informe Hemisférico del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém Do 
Pará. 
 

• Segundo Informe Hemisférico del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem Do 
Pará. 
 

• Conferencias internacionales sobre derechos humanos de las mujeres: 
 

• 1975 - Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer (Ciudad de México). 
 

• 1980 - Segunda Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer 
(Copenhague). 
 

• 1985 - Tercera Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del 
Decenio de las Naciones Unidas para la mujer (Nairobi). 
 

• 1995 - Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing).Se firma la declaración y 
plataforma de acción de Beijing) 
 

• 2000 - Beijing +5 
 

• 2005 - Beijing +10 
 

• 2010 – Beijing +15 
 

• 2015 - Beijing +20 
 

• Conferencias Regionales sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. 
 

Se mencionan de manera general las Conferencias y posteriormente se citan algunas de 
manera particular. 
 

En total son doce Conferencias Regionales. 
 

• 1977-Primera Conferencia Regional, La Habana. Aprobación del Plan de Acción 
Regional sobre la integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América 
Latina y el Caribe. 
 

• 1979 - Segunda Conferencia Regional, Macuto, Venezuela. 
 

• 1983 Tercera Conferencia Regional, Ciudad de México. 
 

• 1988 Cuarta Conferencia Regional, Ciudad de Guatemala. 
 

• 1991Quinta Conferencia Regional, Curacao. 
 

• 1994 Sexta Conferencia Regional, Mar de Plata, Argentina. 
 

Aprobación del Programa de Acción Regional, para las mujeres de América Latina y el Caribe 
(1995-2001) 

 

• 1997 Séptima Conferencia Regional, Santiago. 
 

• 2000 Octava Conferencia Regional, Lima. 
 

• 2004 Novena Conferencia Regional, Ciudad de México. 
 
• 2007 Décima Conferencia Regional, Quito. 
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• 2010 Undécima Conferencia Regional, Brasilia. 
 

• 2013 Doceava Conferencia Regional, Santo Domingo. 
 

• Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible una oportunidad para América Latina y el 
Caribe. Aprobada en septiembre de 2015. 
 

NACIONAL  • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
1917, última reforma 27 de agosto de 2018. 
 

• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Diario Oficial de la Federación 21 de 
junio de 2003, última reforma 11 de junio de 2003. 
 

• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Diario Oficial de la Federación 2 de 
agosto de 2006, última reforma 14 de junio de 2018. 
 

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Diario Oficial de la 
Federación 1 de febrero de 2007, última reforma 13 de abril de 2018. 
 

• Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Diario Oficial de la 
Federación 30 de mayo de 2011, última reforma 12 de julio de 2018. 
 

• Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Diario Oficial de la 
Federación 24 de enero de 2012. 
 

• Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y 
para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. Diario Oficial de la Federación 
14 de junio de 2012, última reforma 19 de enero de 2018. 
 

• Ley General de Víctimas. Diario Oficial de la Federación 9 de enero de 2013, última reforma 3 
de enero de 2017. 
 

• Ley de Migración. Diario Oficial de la Federación 25 de mayo de 2011, última reforma 12 de 
julio de 2018. 
 

• Ley de Planeación de la Federación. Diario Oficial de la Federación 16 de febrero de 2018. 
 

• Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Diario 
Oficial de la Federación 11 de marzo de 2008, última reforma 14 de marzo de 2014. 
 

Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, Diario Oficial de la Federación 20 de mayo de 2013. 
 

• Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres. 
Diario Oficial de la Federación 25 de septiembre de 2015. 
 

• Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres. 
Criterios para la Prevención y Atención. 2008, última actualización 16 de abril de 2009. 
 

• Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las mujeres 
2013 - 2018. PROIGUALDAD, Diario Oficial de la Federación 30 de agosto de 2013. 
 

• Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
2014 – 2018, Diario Oficial de la Federación 30 de abril de 2014. 

 

ESTATA L • Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Periódico Oficial “Gaceta del 

Gobierno”, vigencia 20 de noviembre de 1917, última reforma publicada el 19 de septiembre de 
2018. 
 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
México. Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, vigencia 
17 de septiembre de 1981, última reforma publicada el 19 de septiembre de 2018. 
 

• Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios. Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, vigencia 
30 de octubre de 1998, última reforma publicada el 19 de septiembre de 2018. 
 

• Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 
vigencia 01 de enero de 2002, última reforma publicada el 13 de septiembre de 2017. 
 

• Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México. Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno” 07 de mayo de 2015, última reforma publicada el 7 de junio de 
2018. 

 

• Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de México. 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, vigencia 18 de enero de 2007, última reforma publicada 
el 5 de diciembre de 2017. 
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• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México. Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno” 20 de noviembre de 2008, última reforma publicada el 10 de mayo 
de 2018. 
 

• Ley del Adulto Mayor del Estado de México. Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” 06 de 
agosto de 2008, última reforma publicada el 16 de agosto de 2016. 
 

• Ley para la Prevención y Erradicación de la Violencia Familiar del Estado de México. Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno” 25 de septiembre de 2008, última reforma publicada el 13 de 
septiembre de 2017. 
 

• Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México. 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” 06 de septiembre de 2010, última reforma publicada el 
10 de mayo de 2018. 
 

• Ley de Víctimas del Estado de México. Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” 17 de agosto de 
2015, última reforma publicada el 29 de septiembre de 2017. 
 

• Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
México. Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” 20 de noviembre de 2008, última reforma 
publicada el 10 de mayo de 2018. 
 

• Reglamento de la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del 
Estado de México. Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” 14 de marzo de 2016. 
 

• Reglamento del Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” 26 de marzo de 2015. 
 

• Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023. Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” 15 
de marzo de 2018. 

 

 
5. ARMONIZA CIÓN LEGAL 

 
 

Con el objeto de garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, así como la prevención, 
atención, investigación, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, el presente instrumento normativo 
establece en sus ejes, estrategias y líneas de acción la armonización legal en concordancia con los ordenamientos 
jurídicos del ámbito internacional y nacional; a fin de tutelar y garantizar el respeto de los derechos humanos de las 
personas, en relación con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad consagrados en 
la Carta Magna. 

 

Aunado a lo antes referido, desde el ámbito internacional el Programa Integral 2017-2023, reafirma la obligación contraída 
por el Estado Mexicano al ratificar la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las 
Mujeres (CEDAW), al establecer acciones tendientes a la eliminación de toda distinción, exclusión o restricción basada en 
el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de 
las mujeres, independientemente de su condición social, en la esfera política, económica, social, cultural y civil. (Naciones 
Unidas, 2018). 

 

De igual forma, se apega a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
“Convención Belem do Pará”, en virtud de las acciones que velan, protegen, reconocen, promueven y buscan garantizar 
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

 

Asimismo, el Gobierno del Estado de México, reconoce que “la igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano 
fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible”, como lo afirma la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De este modo, el Programa Integral, da cumplimiento al objetivo 5 
“Igualdad de género, empoderamiento a las mujeres y las niñas” y a sus metas, estableciendo acciones que pretenden 
eliminar todas los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. 

 

Por otra parte, damos cumplimiento a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing, Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Conferencias Internacionales sobre los 
Derechos Humanos de las Mujeres, Conferencias Regionales sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, Convención 
Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Informes de México ante el 
Comité CEDAW y sus Recomendaciones al Estado Mexicano. 

 

Además, del sistema interamericano la Convención Americana de Derechos Humanos, Informes Hemisféricos del 
Mecanismo de Seguimiento de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(MESECVI) y Recomendaciones al Estado Mexicano, las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 
el Informe sobre el Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas. 
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En el ámbito nacional, los instrumentos jurídicos que armonizan el presente Programa Integral, son la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y su Reglamento; la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres; a efecto de que las políticas públicas que de ellas emanen, consideren la Política Nacional en materia de 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia e igualdad entre mujeres y hombres. 

 
De la misma forma, nos alineamos a lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; la Ley de Planeación de 
la Federación; la Ley de Migración; la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General 
para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 
Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; la Ley General 
de Víctima; el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014 – 
2018; la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación; y, la Norma Oficial Mexicana 
NOM-046-SSA2-2005. Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres. 

 
Consiguientemente, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres 
2013-2018, es un documento que busca: “alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar un cambio 
cultural respetuoso de los derechos de las mujeres; prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y 
niñas, y garantizar el acceso a una justicia efectiva; promover el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, empleo y 
recursos productivos, en un marco de igualdad; fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en 
el desarrollo social y alcanzar el bienestar; generar entornos seguros y amigables de convivencia familiar y social, 
actividades de tiempo libre y movilidad segura para las mujeres y las niñas; e incorporar las políticas de igualdad de 
género en los tres órdenes de gobierno y fortalecer su institucionalización en la cultura organizacional”; en este sentido el 
Programa Integral 2018-2023, ha alineado sus líneas de acción a los ejes transversales del PROIGUALDAD 2013-2018, 
en el ámbito de competencia de las personas integrantes del Sistema Estatal. 

 
Por lo que respecta al ámbito estatal la normatividad que armonizan el presente instrumento, encontramos a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
México; Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; Ley de Planeación del Estado de México y 
Municipios; Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México; Ley para Prevenir, Combatir y 
Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de México; Ley del Adulto Mayor del Estado de México; Ley de Víctimas del 
Estado de México; Ley para la Prevención y Erradicación de la Violencia Familiar del Estado de México; y, el Reglamento 
del Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

 
En apego a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, la Ley de Igualdad de 
Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres; y sus Reglamentos respectivos, el presente Programa Integral ha sido 
elaborado en el seno del Sistema Estatal y contiene las acciones que en forma interinstitucional las y los integrantes del 
órgano colegiado, darán cumplimiento para fortalecer el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las mujeres y 
las niñas. 

 
Además, considerando que la política estatal en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia e 
igualdad entre mujeres y hombres, debe ser integral, el Gobierno del Estado de México, diseñó el eje transversal 1 del 
Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023. 

 
 

6. DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS Y 
MOD ALIDADES DE VIOLENCIA 

 
 

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, establece que se entenderá por 
Tipos de Violencia “[…] los actos u omisiones que constituyen delito y dañan la dignidad, la integridad y la libertad de las 
mujeres. Los tipos de violencia son: psicológica, física, patrimonial, económica y sexual”. (LEY DE ACCESO, 2008). 

 

Asimismo, del ordenamiento jurídico antes invocado, define los tipos de violencia contra las mujeres, siendo las 
siguientes: 
 

“Violencia  
Psicológica  

Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: 
negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, 
marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la 
autodeterminación y amenazas, las cuales conducen a la víctima a la depresión, al 
aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio; 
 

Violencia Física Es cualquier acto que inflige daño usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que 
pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas o ambas; 
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Violencia  
Patrimonial 

Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. 

 Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de 
objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos 
económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los 
bienes comunes o propios de la víctima; 
 

Violencia  
Económica 

Es toda acción u omisión de la persona agresora que afecta la supervivencia económica de 
la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus 
percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, 
dentro de un mismo centro laboral; 
 

Violencia Sexual Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por 
tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de 
poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como 
objeto; entendiéndose por esta como: la inseminación artificial no consentida, la selección 
prenatal del sexo, la esterilización provocada, la violación, la pornografía infantil, la trata de 
personas; denigración de las mujeres en los medios de comunicación como objeto sexual, 
el hostigamiento y acoso sexual, los actos libidinosos, el terrorismo sexual, entre otros; y 

 

Cualquier otra forma análoga que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad 
o libertad de las mujeres.” (LEY DE ACCESO, 2008).” 

 
 

Por otra parte, la Ley de referencia, establece que se entiende por Modalidades de Violencia “Las formas, 
manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que se presenta la violencia de género contra las mujeres y las niñas. Las 
modalidades son: violencia familiar, laboral y docente, violencia en la comunidad, violencia institucional, obstétrica, en el 
noviazgo, política y feminicida”. (LEY DE ACCESO, 2008). 

 

Se entenderá de conformidad con lo establecido en la señalada Ley por: 
 

“Violencia Familiar Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a someter, controlar, humillar o 
agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las 
mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de 
parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o 
hayan mantenido una relación de hecho. 
 

Violencia Laboral y 
Docente 

Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la 
víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una 
omisión, abuso de poder, provocando daño a la autoestima, salud, integridad, libertad y 
seguridad de la víctima, e impide el libre desarrollo de la personalidad atentando contra 
sus derechos humanos. Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de 
eventos cuya suma produce el daño. También incluye el hostigamiento o el acoso sexual. 
 

Hostigamiento 
sexual  

 

Es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente a la 
persona agresora en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales o 
no verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. 
 

Acoso sexual   Es una forma de violencia en la que existe una subordinación de género en el ámbito 
laboral y/o escolar que deriva en un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado 
de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o 
varios eventos. 
 

Violencia Laboral   La negativa a contratar o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo 
por la exigencia de pruebas sobre embarazo, imposición de requisitos sexistas en la forma 
de vestir, exclusión de género en ciertos cargos por la edad; igualmente lo constituye la 
descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la 
explotación y todo tipo de discriminación por condición de género. Prohibición para iniciar 
o continuar con actividades escolares o laborales. 
 

Violencia Docente La conducta que dañe la autoestima de las estudiantes con actos de discriminación por su 
sexo, edad, condición social, condición étnica, condición académica, limitaciones y/o 
características físicas, que les infligen maestras o maestros. Lo es también la 
estigmatización y sexismo al elegir y cursar carreras no estereotipadas; las imágenes de la 
mujer con contenidos sexista en los libros de texto y el hostigamiento y acoso sexual. 
 

Violencia en la  
Comunidad  

 

Son los actos individuales o colectivos que transgredan los derechos fundamentales de las 
mujeres y las niñas propiciando su degradación, discriminación, marginación o exclusión 
en el ámbito público. 
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Violencia  

Institucional  
 

Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno, 
en los términos de las disposiciones establecidas en la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios y la normatividad municipal, que discriminen o tengan como fin 
dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres 
y las niñas así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, 
atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia de género. 
 

También constituirá Violencia Institucional cuando los órganos de procuración y 
administración de justicia emitan resoluciones o que contengan prejuicios basados en el 
género, patrones estereotipados de comportamiento o prácticas sociales y culturales 
fundadas en conceptos de inferioridad de las mujeres o de subordinación a los hombres. 
 

Violencia obstétrica Se configura por parte del personal médico, paramédico, de enfermería y administrativo de 
las instituciones de salud cuando se dañe o denigre a la mujer durante el embarazo, el 
parto, post parto o en emergencias obstétricas, vulnerando sus derechos mediante tratos 
crueles, inhumanos o degradantes. 
 

Violencia en el 
noviazgo  

 

Son todos los actos realizados por una de las partes en contra de la otra, dentro de una 
relación afectiva, en los cuales se inflijan ataques intencionales de tipo sexual, físico o 
psicológico, de manera forzada en la relación de romance, enamoramiento o noviazgo, 
con el objeto de ejercer presión, manipulación o maltrato hacia alguna de las partes. 
 

Violencia política   Las acciones u omisiones o bien la tolerancia de las autoridades, basadas en elementos 
de género que tengan como finalidad menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio de los derechos políticos en cualquier ámbito de participación o de las 
prerrogativas inherentes a un cargo público. 
 

Violencia  
Feminicida  

 

Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de 
sus Derechos Humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de 
conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede 
culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres y de niñas”. 
 

 
 

7. DIAGNÓSTICO  

 
 

Análisis Demográfico 
 

En el año 2015, el Estado de México de acuerdo con la información estadística oficial, tenía una población de 16 millones 
187 mil 608 personas, cifra que representa el 13.5% del total de la población del país, de 119 millones 530 mil 753 
hombres y mujeres. 

 

En el año 2017, se proyectó un incremento de 8 millones 484 mil 206 hombres y de 8 millones 879 mil mujeres; por lo que 
el Estado de México está posicionado como el más poblado del país, en comparación con otras entidades (COESPO, 
2017). 

 

POBLACIÓN FEMENINA Y MASCULINA 1990, 2000, 2010, 2015 Y PROYECCIÓN ESTADO DE MÉXICO 
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Además, de acuerdo a la publicación “Mujeres y Empoderamiento, Indicadores de Género Estado de México” de la 
COESPO, la mitad de las mujeres que habitan en el estado son niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, de las cuales 4 
millones 239 mil 111 tienen entre 0 y 29 años (50.7%); 3 millones 281 mil 988 tienen entre 30 y 59 años (39.3%) y, 824 
mil 41 son de 60 años y más (9.9%), (COESPO, 2017). 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN FEMENINA DEL ESTADO DE MÉXICO POR GRUPOS DE EDAD 
 

50.7% 
39.3% 

 
 
 
 

9.9% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Recuperado de “Mujeres 
y empoderamiento Indicadores de 

Género Estado de México”, Consejo 
Estatal de Población del Estado de 

México, 2017. Fuente: Coespo con base en Inegi (Encuesta Intercensal 2015). 
 

Con la finalidad de dar un contexto general sobre la situación actual de las niñas, adolescentes, mujeres y hombres que 
habitan en el Estado de México, el presente diagnostico se desarrolló desde el punto de vista de los derechos 
económicos, sociales y culturales de las mujeres; así como, los derechos civiles y políticos de las mujeres, con el objeto 
de conceptualizar los ejes, estrategias y líneas de acción que las dependencias, organismos auxiliares y autónomos, 
además de los poderes legislativo y judicial, deberán desarrollar en el ámbito de sus facultades, atribuciones y funciones. 

 

Derechos Sociales, Económicos y Culturales de las mujeres. 
 

a. Derecho a la Educación 
 

Para la población de niñas, adolescentes y mujeres, el acceso 
a la educación representa uno de los instrumentos para 
empoderarse y alcanzar la igualdad de género. En el tema de 
escolaridad a nivel nacional, la población de 15 años y más, 
tiene 9.2 grados de escolaridad en promedio, para el caso del 
Estado de México, el promedio de escolaridad de la población 
de 15 años y más es de 9.5, lo que equivale a poco más de la 

media nacional, es preciso comentar que si se desagrega esta 

información en mujeres y hombres el promedio de escolaridad 
para las mujeres en el Estado de México es de 9.3 grados y 
de hombres es de 9.77 grados. (COESPO, 2017). 

 

EL PROMEDIO DE EDUCACIÓN EN EL 
ESTADO DE MÉXICO POR SEXO (2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                9.77%                                                9.30% 
                          Hombres                                         Mujeres 
 

Fuente: elaboración propia, con datos de COESPO 
 

La condición de alfabetismo, es decir que sabe leer y escribir, se contabiliza en la población de 15 años y más. En el 
Estado de México, se registró que, del 100% de la población analfabeta, es decir que no saben leer ni escribir, el 68.91% 
son mujeres y el 31.09% son hombres. Motivo por el cual se deben de considerar acciones para que las mujeres que no 
saben leer ni escribir tengan oportunidad de ejercer su derecho a la educación (COESPO, 2017). 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS  
SEGÚN CONDICIÓN DE ALFABETISMO Y SEXO 

 

 
Alfabeta                    Analfabeta 

 

Fuente: Coespo con base en Inegi (Encuesta Intercensal 2015). 
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La información anterior, nos lleva a analizar la tasa de abandono escolar por nivel educativo, teniendo que, a nivel 
nacional en el ciclo escolar 2015-2016, la tasa de abandono de mujeres a nivel primaria es de 0.4 y 0.6 de hombres; en 
secundaria es de 1.4 de mujeres y 3.4 de hombres; en cuanto a nivel Medio superior 11.9 corresponde a mujeres y 16.6 a 
hombres, para el caso del Estado de México y como se muestra en la siguiente gráfica, los tres niveles la deserción 
escolar se encuentra por debajo de la media nacional. (SIESVIM, 2018). 
 

 
 

b. Derecho a la Salud 
 

Con la finalidad de analizar diversas variables respecto a la situación de la mujer en el tema de salud, tenemos que la 
variable esperanza de vida, permite medir el impacto del desarrollo económico y social en la población, por lo que, 
respecto a los datos proporcionados por el Censo de Población y Vivienda 2010 elaborado por el INEGI; la esperanza de 
vida a nivel nacional se encuentra en 75.3 años. En el Estado de México, las mujeres cuentan con una esperanza de vida 
de 77.9 años, la cual es superior a la media nacional. 

 

ESPERANZA DE VIDA AL NACER EN EL ESTADO DE MÉXICO 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres 

 

Por otra parte, uno de los indicadores de salud que es preciso medir, es el derecho a elegir libremente el número de hijas 
e hijos que desean tener y los métodos preventivos o anticonceptivos eficaces e idóneos para cada proyecto de vida, 
previo al conocimiento de los beneficios y riesgos que conlleva su uso; así mismo, el derecho a la posibilidad para 
acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, gratuitos y que contribuyan a mejorar su condición 
social. 

 

De acuerdo a datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través de la Encuesta 
Nacional de la Dinámica Demográfica de los años 1992, 1997, 2009 y 2014, la tasa global de fecundidad en los Estados 
Unidos Mexicanos y, en el especifico del Estado de México se proyectó para los años 1990, 1995, 2007 y 2012, de la 
manera siguiente: 

 

TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres 
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De lo anterior, se puede deducir que del año 1990 al 2012, periodo de 22 años, la tasa global de fecundidad para el 
Estado de México fue en disminución pasando de 3.2 a 2 hijas e hijos, lo cual se puede atribuir al uso de métodos 
preventivos y anticonceptivos. 

 

Además, al analizar la edad en la que las mujeres tienen su primera relación sexual tenemos que, en el Estado de 
México, las mujeres de entre 15 a 49 años en el año 2014 fue de 17.6 años en promedio. 

 

EDAD MEDIANA A LA PRIMERA RELACIÓN SEXUAL DE LAS MUJERES DE 15 A 49 AÑOS 
  

   

17.8  

    

   
17.6        17.6 

       

     

 

EDAD MEDIANA A LA PRIMERA RELACIÓN SEXUAL DE LAS MUJERES DE 15 A 49 AÑOS 

18 
18 

 
17.9 

 

    17.8

 
17.7 

 
17.6 

 
17.5 

 
Estados Unidos Mexicanos 

Estado de México

17.4 
 

 
2009 

 

 
2014  

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres 
 

Aunado a lo anterior, el embarazo a temprana edad es una de las preocupaciones a nivel nacional y es considerado como 
un problema de salud pública. Por lo que respecta al Estado de México las cifras de los nacimientos registrados en el año 
2014 (ISEM, 2018) por grupos etario son las siguientes: 

 

 
 

Como se puede visualizar, el mayor número de nacimientos se registra en el rango de edad de 20 a 24 años; en segundo 
lugar, se encuentra el rango de 25 a 29 años y en tercer lugar el rango de edad de 15 a 19 años; sin embargo, este tercer 
rango son mujeres jóvenes que al estar embarazadas afectan de manera negativa su salud, así como la de sus hijas e 
hijos. Entre algunas de las consecuencias del embarazo adolescente se encuentran: la deserción escolar o bajo 
rendimiento, problemas económicos y puestos con mano de obra barata que condicionan sus ingresos futuros. (COESPO, 
2018) 

 
c. Derecho a la Vivienda 

 
El acceso a la tierra, la propiedad y la vivienda son derechos fundamentales para la igualdad y el bienestar de las mujeres 
y sus hijas e hijos, siendo factores decisivos en sus condiciones de vida, supervivencia diaria, seguridad física y 
económica, especialmente en las economías rurales. Pero a pesar de la importancia que estos derechos tienen para ellas 
y para los hogares que están a su cargo, las mujeres carecen de manera desproporcionada de un procedimiento que 
otorgue certeza jurídica mediante la expedición de documentos idóneos que acrediten plenamente los derechos respecto 
de los beneficios de ser titulares, a fin de obtener la posesión y dominio para su explotación y aprovechamiento. 



 

Página 16                                            10 de diciembre de 2018 

 
Con base a los datos del SIMCR, del Registro Agrario Nacional para el año 2017, en el Estado de México se expidieron 
certificados y títulos, de los cuales se puede observar que el mayor número de sujetos agrarios beneficiados son 
hombres. 
 

PERSONAS BENEFICIADAS CON LA EXPEDICIÓN DE 
CERTIFICADOS Y TÍTULOS DURANTE 2017 

  

 
 
 

      4 6 1 9  

 
7 1 6 0  

 

 
 
 
7 9 9 0  

 
1 1 7 9 3  a  l a  e x p l o t a c i ó n  y  a p r o v e c h a m i e n t o  q u e  s e  

e n c u e n t r a  r e c o n o c i d a   e n  l a  C a r t a  M a g n a .  

C u a n d o   h a b l a m o s   d e   p r o p i e d a d   p r i v a d a ,  s u  

d o m i n i o   s e  r e l a c i o n a  c o n   e l  t í t u l o  q u e  l e   

a m p a r a ,   d e   i g u a l   m a n e r a ,   c u a n d o   e s  e j i d o   y   

c o m u n a l   s e   h a c e   r e f e r e n c i a  a   s u  p o s e s i ó n ,  

t í t u l o  o  d e r e c h o .  S i n  e m b a r g o ,  l a s
    M u j e r e s           H o m b r e s  

T o t a l  d e  S u j e t o s  A g r a r i o s  

b e n e fi c i a d o s  ( 1 )  

M u j e r e s             H o m b r e s  

T o t a l  d e  C e r t i fi c a d o s  y  

T í t u l o s  e x p e d i d o s  ( 2 )  

l i m i t a c i o n e s  e n t r e  l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a  y  l a  

e j i d a l  o  c o m u n a l  s o n  m u y  r í g i d a s ,  y a  q u e  e s t a s  

ú l t i m a s   s o n   i n a l i e n a b l e s ,   i m p r e s c r i p t i b l e s ,
 

Fuente: Elaboración propia con datos del del SIMCR. 

La tenencia de la tierra es una de las modalidades de la propiedad 
ejidal, comunal o privada, mediante la cual se obtiene la posesión, 

titularidad o derecho a la explotación y aprovechamiento que se 

encuentra reconocida en la Carta Magna. Cuando hablamos de 
propiedad privada, su dominio se relaciona con el título que le ampara, 
de igual manera, cuando es ejido y comunal se hace referencia a su 
posesión, título o derecho. Sin embargo, las limitaciones entre la 
propiedad privada y la ejidal o comunal son muy rígidas, ya que estas 
últimas son inalienables, imprescriptibles, inembargables e 
intransferibles, frente al principio de la libre disposición que rige 
respecto de la pequeña propiedad o propiedad privada. 

 

d. Derechos Económicos 
 

La creciente participación e igualdad de condiciones laborales de las mujeres, así como el acceso al empleo remunerado, 
asensos, estabilidad en el empleo, formación profesional y el adestramiento periódico, contribuyen de manera significativa 
a la reducción de la pobreza y la desigualdad, lo cual se aprecia al hacer un análisis de la economía laboral. 

 

Por ende, los recursos propios permiten a las mujeres reducir los factores de riesgo de sufrir violencia, con base en la 
encuesta intersensal de 2015 del INEGI, en el que 33.70% de las mujeres forma parte de la población económicamente 
activa y el 65.89% de la población no económicamente activa del estado (COESPO, 2017). Con la finalidad de identificar 
la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral remunerado en el Estado de México, tenemos la gráfica 
siguiente: 

 

TASA DE PARTICIPACIÓN FEMENINA EN EL MERCADO DE TRABAJO 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Estados Unidos 
Mexicanos 

 
40.9 

 
42.1 

 
42.4 

 
42.3 

 
42.8 

 
42.5 

 
42.8 

 
43.9 

 
43.9 

 
43.1 

 
43.4 

 
43.4 

 
43 

México 39.8 42 40.9 40.6 41.3 41.2 41.6 42.2 42.4 41.7 43.4 42.9 42 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres. 

 
Si comparamos esta información con la población de hombres en el Estado México el 
69.71% pertenece a la población económicamente activa y sólo 29.99% de los hombres forman parte de la población no 
económicamente activa (COESPO, 2017). Es decir que, en el estado hay mayor número de hombres trabajando de 
manera remunerada. 

 
El trabajo no remunerado es una condición asignada socialmente a las mujeres, se percibe que el 65.89% de las mujeres 
“no trabajan” (de manera formal), no obstante, las mujeres desempeñan roles históricamente asignados por la 
construcción social. Es decir, las mujeres trabajan aportando beneficios a la sociedad de manera diaria y continua en 
actividades tales como: el trabajo doméstico y de cuidado de las personas, por lo que es un trabajo que no es 
remunerado económicamente (COESPO, 2017). 

 
En el Estado de México el 88.06% de la población femenina de 12 años y más, realiza trabajo no remunerado, a 
diferencia del 56.39% de los hombres en el mismo rango de edad. (COESPO, 2017). 

 
 

Los datos proporcionados por el INEGI en el año 2017, en el Estado de México disminuyeron las mujeres con empleos no 
remunerados de 28.2% a 27.1%, no obstante, aumento de 
22.7% a 23.4% en el caso de los hombres, respecto del año anterior. 

 
EMPLEOS NO REMUNERADOS 2017 

 
 Total Mujeres Hombres 

Estados Unidos Mexicanos 26.9 29.2 25.5 

México 24.8 27.1 23.4 
 

Fuente: : INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2005-2017 
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Es importante destacar que aún y cuando el trabajo en el hogar es no remunerado, el INEGI le ha asignado un valor, con 
la finalidad de reconocerlo y valorarlo, expresado en porcentajes respecto del producto interno bruto. En este sentido, en 
la siguiente gráfica podemos apreciar que la participación de las mujeres en el hogar representó en el 2016 el 
18.3% del PIB, mientras que, en el caso de los hombres la misma actividad representa un 
6.6%, siendo casi 300% más la labor de las mujeres. 
 

Ahora bien, del año 2003 al 2016 la cifra 
tanto de mujeres como hombres ha ido en 
aumento, en el caso de las mujeres aumento 
1.8 puntos porcentuales y en hombres 2.4 
puntos porcentuales. De ello podríamos 
dejarnos llevar por una cifra engañosa en la 
que cada vez son más los hombres que se 
dedican al hogar, sin embargo, la cifra de las 
mujeres se ha mantenido por encima del 
16%, lo que nos refleja que las mujeres han 
permanecido en las labores domésticas y por 
ende se localizan en una situación de 
desventaja por no tener una remuneración 
por ello. 

VALOR DEL TRABAJO NO REMUNERADO DE LOS HOGARES  
RESPECTO DEL PIB 

 

 
 

Total 
 

Mujeres 
 

Hombres 

2003 20.6 16.5 4.2 

2004 20 15.9 4.1 

2005 19.9 15.7 4.2 

2006 20.2 15.9 4.3 

2007 20.6 16 4.5 

2008 20.4 15.8 4.6 

2009 21.3 16.4 4.9 

2010 21 16 5 

2011 21.4 16.3 5.1 

2012 21.9 16.5 5.3 

2013 23 17.4 5.7 

2014 24.2 18 6.2 

2015 24.2 18 6.2 

2016 24.9 18.3 6.6 

 
 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2005-2017. 
 
De acuerdo a los datos del INEGI, se identifica que los hogares mexiquenses, se encuentran conformados por personas 
que pueden ser o no familiares, que comparten la misma vivienda y se sostienen de un gasto común. 

 
En el 2015, la entidad registró 4 millones 168 mil 206 hogares; de los cuales 28% tienen jefatura femenina, es decir, son 
dirigidos por una mujer (1 millón 158 mil 268 hogares) y 
72% tienen jefatura masculina, por lo que son dirigidos por un hombre (3 millones 9 mil 938 hogares) (COESPO, 2017). 

 
A continuación se muestra la gráfica respecto del año 2018, dividida por semestre, del tipo de ocupación de hombres y 
mujeres en el Estado de México. 

 

POBLACIÓN EMPLEADA SEGÚN OCUPACIÓN EN EL ESTADO DE MÉXICO 
 

 2018/1 2018/2 

OCUPACIÓN Total Sexo Mujeres Hombres Total Sexo Mujeres Hombres 

Total Ocupación 7,404,653 2,810,078 4,594,575 7,553,131 2,954,769 4,598,362 

Profesionistas, técnicos y 
trabajadores del arte 

 

837,979 

 

328,454 

 

509,525 

 

912,090 

 

400,978 

 

511,112 

Trabajadores de la educación 213,215 134,753 78,462 250,340 174,248 76,092 

Funcionarios y directivos de los 
sectores público, privado y social 

 

131,229 

 

53,959 

 

77,270 

 

144,592 

 

60,127 

 

84,465 

Oficinistas 696,233 345,238 350,995 664,851 361,651 303,200 

Trabajadores industriales, 
artesanos y ayudantes 

 

2,069,669 

 

449,783 

 

1,619,886 

 

2,052,255 

 

469,816 

 

1,582,439 

Comerciantes 1,518,291 758,704 759,587 1,565,333 778,964 786,369 

Conductores y ayudantes de 
conductores de maquinaria móvil y 
medios de transporte 

 

467,159 

 

928 

 

466,231 

 

455,028 

 

1,901 

 

453,127 

Trabajadores en servicios 
personales 

 

1,028,002 

 

678,927 

 

349,075 

 

1,057,336 

 

660,592 

 

396,744 

Trabajadores en servicios de 
protección y vigilancia y fuerzas 
armadas 

 

100,830 

 

21,942 

 

78,888 

 

101,041 

 

11,118 

 

89,923 

Trabajadores en actividades 
agrícolas, ganaderas, silvícolas y de 
caza y pesca 

 

321,726 

 

29,210 

 

292,516 

 

332,169 

 

35,374 

 

296,795 

Otros trabajadores con 
ocupaciones insuficientemente 
especificadas 

 

20,320 

 

8,180 

 

12,140 

 

18,096 

  

18,096 

 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2005-2017. 
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Consecuentemente, se puede apreciar que son más los hombres quienes participan en diversas ocupaciones en la 
entidad, representando 4,594,575 de hombres respecto de 2,810,078 mujeres en el primer semestre, lo cual resulta 
alarmante si consideramos que, la población global en el estado hay 8,353,540 mujeres, respecto de 7,834,068 hombres. 

 

Sin embargo, existen actividades en las que las mujeres están por encima de los hombres, tal es el caso de las 
ocupaciones de la educación y trabajadores en servicios personales, empleos típicamente asignados a mujeres. 

 

e. Derecho a la seguridad 
 

Con la finalidad de generar acciones que permitan mejorar la seguridad de las niñas, adolescentes y mujeres es 
importante conocer el tipo de delitos con mayor incidencia en la entidad, por lo que atendiendo a la información del 
Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres y al analizar los delitos que se comenten 
principalmente contra mujeres, tenemos que en primer lugar se encuentran las amenazas, presiones o engaños para 
exigirle dinero o bienes; o para que hiciera algo o dejara de hacerlo (extorsión), en segundo lugar tenemos la clonación de 
tarjeta (crédito o débito) y fraude bancario, en tercer lugar las amenazas verbales de alguien plenamente identificado y 
que le causaron temor real, el cuarto lugar se encuentra ocupado por hostigamiento, manoseo, exhibicionismo, intento de 
violación y en quinto lugar la violación sexual. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres. 

 
Esta gráfica nos permita visualizar que los delitos que se realizan a mujeres principalmente son el hostigamiento, 
manoseo, exhibicionismo, intento de violación y la violación sexual. 

 
Derivado de lo anterior, podemos medir la tasa de personas de 18 años y más que considera insegura su entidad 
federativa, por cada cien mil habitantes, información respaldada en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
de la Seguridad Pública (ENVIPE) 2017, se estima en el Estado de México que 72.3% de la población de 18 años y más 
considera la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en día su entidad federativa. 

 
Por lo que haciendo un comparativo de percepción de la seguridad del Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia 
contra las Mujeres, en los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 se representa en la tabla siguiente: 

TASA DE PERSONAS DE 18 AÑOS Y MÁS QUE CONSIDERA INSEGURA SU ENTIDAD FEDERATIVA,  
POR CADA CIEN MIL HABITANTES DE 18 AÑOS Y MÁS. 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 
M 

 
H 

 
M 

 
H 

 
M 

 
H 

 
M 

 
H 

 
M 

 
H 

 
M 

 
H 

 
M 

 
H 

Estados 
Unidos 
Mexicanos 

 
71,943.20 

 
66,890.10 

 
68,777.40 

 
64,118.50 

 
74,716.10 

 
69,617.10 

 
76,267.50 

 
69,789.40 

 
76,163.60 

 
69,814.00 

 
75,261.60 

 
69,029.30 

 
76,935.40 

 
71,300.10 

México 84,776.60 82,887.80 85,567.00 83,320.70 91,812.10 89,436.00 93,503.30 91,734.80 91,142.80 90,018.50 91,042.30 90,147.90 90,707.00 90,743.00 
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Estados Unidos Mexicanos           México 
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Fuente:  INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 

 

 
 

 
 

Esto nos deja ver que son las mujeres el grupo de la población que se sienten insegura, en lo que respecta al transporte 
público según la ONU, el servicio idóneo para las niñas, adolescentes y mujeres, es aquel que es confiable, fácil de usar y 
flexible. Las mujeres no van simplemente del sitio A al B en el día directamente (por ejemplo de la casa al trabajo). Más 
bien, como principales cuidadoras y miembros de la fuerza laboral informal y formal, los desplazamientos a través de la 
ciudad son en direcciones entrecruzadas y en zigzag un viaje puede significar múltiples lugares y destinos para distintos 
propósitos. Como resultado la movilidad de las mujeres por la ciudad ha sido descrita como viajes en cadena. Esto 
significa que las mujeres tienden a combinar las distintas actividades que deben realizar en un día, por ejemplo, 
responsabilidades domésticas y de cuidados, así como viajes por trabajo. En el transporte público, es común ver a las 
mujeres bajarse en múltiples destinos, pagar por múltiples viajes y viajar fuera de horas pico. En última instancia, “las 
mujeres en zonas urbanas tienden a realizar mayor número de viajes más cortos hacia destinos dispersos y a horas 
variables”. “Estos viajes son más caros en términos de tiempo y dinero”. 

 
 
Por todas estas razones, el transporte público seguro para las niñas, adolescentes y mujeres debe fundamentarse en el 
reconocimiento de sus distintas experiencias, necesidades y roles distintivos. 

 
 
Las adolescentes y mujeres se sienten menos seguras que los hombres cuando están afuera solas y de noche, 
especialmente en los barrios marginados y los complejos de viviendas sociales. Asimismo, es de considerar que el 
espacio donde la población de 18 años y más se siente más insegura es en el transporte público. 

 
 
Por lo que haciendo un comparativo de percepción de la inseguridad de las mujeres en el transporte y espacios públicos, 
del Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres, en los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016 y 2017 se representa en la tabla siguiente: 

 
PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD DE LAS MUJERES EN EL TRANSPORTE Y ESPACIOS PÚBLICOS. 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 
Estados Unidos Mexicanos 

 
79.1 

 
78.8 

 
79.8 

 
80.7 

 
81.2 

 
80.6 

 
82.1 

México 90.3 91.8 93.1 93.5 94.1 94.4 95.8 

 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 

 
Derivado de la información antes presentada, se visualiza que en el Estado de México la precepción de inseguridad en el 
transporte y en los espacios públicos, es mayor a la media nacional, por lo que es necesario realizar acciones específicas 
en estos espacios. 

 

Por lo que, se toma en consideración la información del Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las 
Mujeres, respecto a la distribución porcentual de la población de 18 años y más, según la razón principal por la que no se 
denunció el delito ante el Ministerio Público, tal como se muestra en la siguiente gráfica: 
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS SEGÚN RAZÓN PRINCIPAL POR LA 

QUE NO DENUNCIÓ EL DELITO ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres. 
 

 

 
 
 

Derechos Civiles y Políticos de las mujeres. 
 
 

a. Derecho a una Vida Libre de Violencia 
 

Las fuentes oficiales de información para el Estado de México, en materia de violencia que se ejerce contra las niñas, 
adolescentes y mujeres son: la Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres (ENVIM) de la Secretaría de Salud 
y la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) desarrollada por el INEGI, la cual 
ha sido levantada en los años 2006, 2011 y 2016. 

 

Sin embargo, con la finalidad de conocer las estadísticas de los tipos de violencia contra las mujeres en el Estado de 
México, se consideraron los datos reportados en el Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres 
(SIESVIM, 2018) del INEGI, el cual refiere que del total de la población de mujeres de 15 años y más, para el año 2016 
fue del 75.3%. 

 

 
Por lo que haciendo un comparativo de la violencia contra las mujeres de los años 2006, 2011 y 2016, el tipo de violencia 
se representa en la tabla siguiente: 

 

PREVALENCIA POR TIPO DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DE 15 AÑOS Y  
MÁS A LO LARGO DE SU VIDA. 
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Estados Unidos 
Mexicanos 

 
67.0 

 
46.1 

 
23.6 

 
43.5 

 
30.4 

 
62.8 

 
44.3 

 
16.7 

 
35.4 

 
35.3 

 
66.1 

 
49.0 

 
34.0 

 
41.3 

 
29.0 

México 78.0 56.0 29.3 57.8 35.9 73.4 54.3 19.2 46.2 41.6 75.3 58.3 41.5 50.8 32.2 

 
Fuente: elaboración propia con datos del Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres (2018). 

 
 
Además, se efectuó el análisis por modalidad de violencia, comparando los años 2006 y 2016, con información reportada 
en el Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres (SIESVIM, 2018) del INEGI. 
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PREVALENCIA POR MODALIDAD DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  

DE 15 AÑOS Y MÁS A LO LARGO DE SU VIDA. 
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Estados Unidos 
Mexicanos 

 
67.0 

 
43.2 

 
15.9 

 
15.6 

 
29.7 

 
39.5 

 
66.1 

 
43.9 

 
10.3 

 
25.3 

 
26.6 

 
38.7 

México 78.0 54.1 18.1 18.0 30.1 54.6 75.3 53.3 12.3 28.1 27.5 50.2 

 
Fuente: elaboración propia con datos del Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres (2018). 

 

Aunado a la prevalencia de los tipos y modalidades de violencia, se analiza que el principal rango de edad con el mayor 
número de incidentes de violencia contra las mujeres durante el 2016, fue el grupo de 20 a 24 años de edad; seguido las 
de 25 a 39 años (SIESVIM, 2018). 

 

RANGO DE EDAD CON EL MAYOR NÚMERO DE INCIDENTES DE 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

 

2016 

 Total 15 a 
49 años 

De 15 a 
17 años 

De 18 a 
19 años 

De 20 a 
24 años 

De 25 a 
29 años 

De 30 a 
34 años 

De 35 a 
39 años 

De 40 a 
44 años 

De 45 a 
49 años 

De 50 a 
54 años 

De 55 a 
59 años 

De 60 y 
más 

Mexicanos 68.3 60.0 67.4 70.8 70.1 70.1 69.6 68.1 67.0 67.0 64.0 56.6 

 
Fuente: elaboración propia con datos del Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres (2018). 

 

Asimismo, se realizó el análisis del grupo con mayor prevalencia en la violencia contra las mujeres de acuerdo a su 
condición civil en el año 2016, es decir, casadas o unidas con un 55.6%; solteras 24.9%; y separadas, divorciadas o 
viudas el 19.5% (SIESVIM, 2018) como se muestra a continuación: 

 

PORCENTAJE DE VIOLENCIA POR CONDICIÓN CIVIL DE LAS MUJERES 
 

 2006 2011 2016 

 
Unidas o 
Casadas 

Separadas, 
Divorciadas o 

Viudas 

 
Solteras 

 
Unidas o 
Casadas 

Separadas, 
Divorciadas o 

Viudas 

 
Solteras 

 
Unidas o 
Casadas 

Separadas, 
Divorciadas o 

Viudas 

 
Solteras 

México 60.4 9.2 30.3 59.6 14.8 25.6 55.6 19.5 24.9 

 
Fuente: elaboración propia con datos del Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres (2018). 

 

Aunado a lo anterior, y con la finalidad de contar con un panorama del fenómeno del Feminicidio es importante mencionar 
que atendiendo a lo reportado en la publicación Feminicidio de Patsilí Toledo Vásquez “México fue el primer país en que 
se propuso la tipificación del delito de feminicidio y es, a la vez, el país en que más iniciativas se han presentado en esta 
materia, tanto a nivel nacional como de las entidades federativas” (Toledo Vásquez, 2018), para el caso del Estado de 
México la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece en su artículo 21 a la violencia 
feminicida como: 

 

“[…] la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus Derechos 
Humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que 
pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte 
violenta de mujeres y de niñas. 

 

En los casos de feminicidio se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 
242 Bis del Código Penal del Estado de México” (LEY DE ACCESO, 2008) 

 

Tomando en consideración la información del Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres, 
respecto a las defunciones por causas muerte por homicidio, encontramos que, en el Estado de México, el mayor número 
es cometido en contra de hombres tal como se muestra en la gráfica siguiente: 

 Mujeres              Hombres 

2012 

Mujeres              Hombres 

2013 

Mujeres              Hombres 

2014 

Mujeres              Hombres 

2015 

Mujeres              Hombres 

2016 México 388 2,502 469 2,834 365 2,545 406 2,272 421 2,338 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres. 
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Sin embargo, al analizar la información respecto el comportamiento de la variable homicidio en las mujeres para los años 
2012 al 2016 tenemos que, el mayor número de homicidios registrados se localizó en el año 2013, con 469 y para el año 
2016 se redujo a 421. 

 
TOTAL DE HOMICIDIOS COMETIDOS EN CONTRA DE MUJERES EN EL ESTADO DE MÉXICO 

 

 
TOTAL DE HOMICIDIOS  COMETIDOS EN CONTRA DE MUJERES EN EL ESTADO DE MÉXICO 

 

 
500

 
450 

 
400 

 
350 

 
300 

 
 

 
388 

 
469 

 
 
 
 
365 

 

 
 
406 

 

 
421

 
250 

 
200 

 

 
Homicidio

 
150 

 
100 

 
50 

 
0 

Mujeres                                Mujeres                                Mujeres                                Mujeres                                Mujeres 

2012                                      2013                                      2014                                      2015                                      2016 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres. 

 
 

 
 

De manera específica, en el tema de feminicidios el Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres, 
tiene información respecto al número de procesados y/o imputados por el delito de homicidio y feminicidio, registrados en 
las causas penales ingresadas, por lo que para el año 2016 se tiene un total de 522 hombres procesados y/o imputados 
por el delito de homicidio y 31 por el delito de feminicidio en el Estado de México. 

 

PROCESADOS Y/O IMPUTADOS  POR EL DELITO DE HOMICIDIO  Y FEMINICIDIO, REGISTRADOS EN 

LAS CAUSAS PENALES INGRESADAS 2016 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres. 

 

 
            Feminicidio Absolutoria            Feminicidio Condenatoria 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres. 
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Con la finalidad de vislumbrar el número de sentencias por el delito de Feminicidio el Sistema Integrado de Estadísticas 
sobre Violencia contra las Mujeres el año 2016, se cuenta con mayor número de sentencias por este delito. 

 
PERSONAS SENTENCIADAS POR EL DELITO FEMINICIDIO 
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             Feminicidio Absolutoria                   Feminicidio Condenatoria 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres. 

 

b. Derecho a la libertad 
 

La Comisión Intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas en su informe 
anual del 2015, refiere que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en el mismo año, elaboró el 
Protocolo de Investigación y Actuación del Delito de Trata de Personas, mediante el cual se atendieron un total de 
96 víctimas: 14 fueron canalizadas, 40 personas fueron rescatadas en operativos y 36 
asistieron a solicitar el apoyo por sus propios medios. 

 

Además, los datos arrojan que hubo 96 víctimas 
atendidas, 86 fueron del género femenino y 10 del 
masculino. 

 

De las 96 personas atendidas, se les brindaron apoyos de 
la siguiente manera: 54 atenciones médicas, 84 
asistencias psicológicas, 24 intervenciones de trabajo 
social, 63 asesorías en el ámbito legal y 43 de otros 
rubros en atención a las necesidades específicas de cada 
situación en particular. 

VÍCTIMAS  DE TRATA ATENDIDAS  EN EL 2016 
 
 
 

20 
 

 
 
 
 
 

65 
 

 
 

hombres       mujeres 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Informe Anual de la 

Comisión Intersecretarial  para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 
Delitos en Materia de Trata de Personas 2016.  

Ahora bien, el mismo informe del año 2016 arroja que se 
brindó atención a 85 posibles víctimas de trata de 
personas de las cuales 65 son de género femenino y 20 
de masculino. 

 

A las 85 personas se les brindaron 113 atenciones 
médicas, 101 atenciones psicológicas, 21 servicios de 
trabajo social, 142 asesorías o servicios legales y 59 
canalizaciones a refugios o albergues. 

VÍCTIMAS  DE TRATA ATENDIDAS  EN EL 2016 
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65 

 
 
                                                                                               hombres                             mujeres 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Informe Anual de la 

Comisión Intersecretarial  para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 
Delitos en Materia de Trata de Personas 2016. 

  
 

c. Derechos Políticos 
 

El ejercicio de los derechos políticos han ido en aumento con el trascurso del tiempo y a la par de la eliminación de los 
estereotipos de género, principalmente de aquellos en los que se consideraban que algunas actividades eran exclusivas 
de algún sexo, asociado al establecimiento de acciones afirmativas como las cuotas de género y programas enfocados al 
fortalecimiento de la mujer. 

 

Las cuotas de género tienen como propósito reservar un porcentaje de cargos de toma de decisión o participación en 
candidaturas a cargos públicos, a través del sufragio para las mujeres, el ejemplo más claro es para ser presidenta o 
presidente municipal. 
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